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I•TRODDCCIO• 

Ante la problematlca que actualmente vivimos, en relación con la 

emigración tanto legal como ilegal, y en particular esta Ctltima referente 

al indocumentado, coneidero que ol toma propuesto a dooarrollar ea de 

importancia, no o6lo porque ea algo actual y que a diario ao vive en 

nueetrao fronterao, -principalmente la frontera norte- sino adsmáa, por la 

urgente necee idad de encontrar una ea U.da legal y humanitaria para la 

solución do eete problema, el cual, no atañe únicamente a loa Eotadoo 

involucrados o intereoadoo sino tambi6n competo a la comunidad 

Internacional. 

El presente problema a tratar y desarrollar lo podemoa estudiar deode 

loo ei9uiontee puntos do viotat 

Deede el lado do la óptica del gobierno do los Estados Unidos de 

America, se debe conoiderar quo este país oienta que ha sufrido mucho por 

cauoa de la inmigración de indocumentados, Loo antecedentee vlvidoe en aftoe 

pasadoo on loe quo exietla un acuerdo para la contratación de ciudadanos 

mexicanos para laborara on ese país han quedado atrae, por tanto, .?.cabria 

la posibilidad de colebrar con nuestro vecino del norte, una amnietla bajo 

el Acta de Control y Reformaa de Inmigración de 1986, la cual, ae adheriría 

a las resoluciones dictadae por la o.N.U. en eota materia? 

En segundo termino tenemoe, la postura dol gobierno do México, En los 

últimos ai\oa ou polltica de inmigración ha sido poco clara, por tanto, 

cabria que nuestro pala tiene que definir sue intereses nacionalea en 

atención a la emigración, buec&ndo estimular el empleo en las !reas de 

mayor demanda y cooperar con laa autor idadea de los Eatadoe Unidos en 

asegurar loe derechon humanoo de loo trabajadores que emigran. 



Un tercer punto que se desprende, ee la postura de loa dos gobiernos. 

Dentro de este estudio, veremos que loe dos gobiernos deben de trabajar 

necesariamente juntos para obtener un acertado control del flujo y trafico 

de emigrantes. Deben encargarse de alcanzar un acuerdo bilateral en mate:ia 

de migración, dentro del cual, anali:.aremoo que oe puede considerar un 

posible aumento en lao cuotas legales de emigración do mexicanos a loo 

Estados Unidos, un acuerdo referente al flujo y trato de "trabajadores en 

temporada agricola,., la protección de loe derechoe laborales y humanos de 

los emi9rantee y la pooibUidad de un ámplio progrilITla de trabajo de 

temporada. 

Con el propoeito de no hacer incapió en lo que ya ea conOcido, sino 

de resaltar, loe aopectoe que son máe importantes y de mayor intoróe, me 

permito preentar el siguiente trabajo, esperando que este eetudio sobre loe 

inmigrantes indocumentados pueda abrir un camino quo oea objetivo para 

poder dar solución a este problematica de nuestro tiempo. 



C A P I T U L O I . 

GENESIS Y ANTECEDENTES HISTORICOS 

DEL INDOCUMENTADO 



PRSl\MBOLO 

La relación entre México y Eet&doe Unidos ea única. Se trata da doe 

paiaee con grandes diforenciae y, al mismo tiempo, muchos intereses 

comunes. Herederoo de legados culturalee distintos, México y Estados Unidos 

han recorrido senderos hiot6r!coe divereoo, han forjado modelos de 

orqaniz.aci6n social contrastantes entre ei, han alcanzado niveles 

desiguales de desarrollo económico y perciben de manera muy diferente el 

entorno internacional. Esta notable yuxtapoaici6n de sociedades pone de 

manifiesto la brecha que exiote entre el mundo desarrollado y el que esta 

en desarrollo. 

Pero México y EE. UU. tienen intereeee com6nee -loe cualee incluyen 

una frontera do 3000 kilometroa- y por ello ou relación adquiere cada vez 

mayor importancia. A medida que eue aociedades y economian sufren rapidae 

traneformacioneo, cada una ejerce mayor influencia sobre la otra, tanto 

deode el punto de vieta económico y social, como del politice y 

diplomAtico. Y conforme la realidad ee torna m.!ie compleja, los doe paises 

se vuelven más dopondientee uno del otro. Ello indica la noceoidad da lae 

sociedades y loe gobiornoe de ambos paises se propicien una relación 

bilateral máe aceptable y fructífera, que tome en cuenta el interés 

permanente que cada uno tiene en su propio bienestar y, dada su creciente 

interdependencia, el bien y el progreso del otro. Con esta óptica, en 

primer lugar nos centraremos en estudiar sus legadoo hiot6ricoe y 

culturales. Este primer an~lieio que se hace en relación a estas dos 

naciones tienen como fin primeramente, encuadrar la situación del 

indocumentado, en base a eu pasado y, en segundo lugar, normar un criterio 

para que amboe paieea eoten diepueatoa para un dialogo comCin con el que 
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pueden llegar a mejorar BUS relaciones superando la carga da una lari¡a y 

dificil hietória. 

LXOADO HISTORICO 

Doode el momonto de eu fundación, México y Eotadoe Unidoo han 

transitado por sendero hiotóricoe diferentes. El Ht1xico do hoy, al igual 

que el resto de la América que formó parte del imperio eopanol, ea 

resultado de la conquista, miontrae que Eetadoe, Unidos, surgió 

principalmente de un proceso de colonización. La eociedad do la Eopana del 

siglo XVI , que avanza hacia BU climax imperial, legó al Nuevo Hundo dos 

poderosas fuerzas: las pratencionoa feudales de loe conquistadores y lao 

aepiracioneo aboolutietae de la monarquía. En contraste, loe puritanos y 

agricultores que emigraron do Inglaterra del siglo XVII trajeron conuigo 

las ocmillao del liberalismo politice floreciente, que únicamente se 

desarrollarla, como oucodi6 en auuencia de un eietoma feudal. 

Lao oociedadee indígenas que habitaban el territorio de México antes 

do la llegada de loe espaftoles, hablan logrado desarrollar importantes 

civilizaciones teocraticas, notables tanto por su orqanización pol!tica, 

econ6taica y militar como por aua avanzados conocimientos cient!ficoa, en 

particular en matem6.ticae aetronomta, medicina y arquitectura. 

En el siglo XVI, loa aztecas se ootablecieron en Tenochtitlan, donde 

hoy se aaienta la Ciudad de México, la capital de lo qua llegó a. ser un 

vaeto imperio que aubordin6 a las poblaciones y territorioe de las culturas 

circundantes. 

Hacia finales del alqlo XV y principios del XVI ae di6 la expansión 

eapaftola en America. Lae intenciones de 1011 conquiatadoraa eran, en fraaa 

memorable de Bernal Diaz del Castillo, "Sorvir a Dios y a nuestro Rey y 
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eeftor procurar ganar honra, como los nobles varones deben buscar la vida•" 

(l). 

La Corona eopail.ola no tardó en establecer un control poU.tico sobre 

los territorios conquietados. Loo reyeo cat6Hcoe -Fernando e Isabel- y sus 

euceeoree unieron eue fuerzae a lao de la Iglesia y crearon una burocracia 

compleja que combinaba el contraliemo con la floxibidad, la jerarquizaci6n 

con el pragmatismo. Aoí loo funcionarioo locales actuaron con una 

considerable dlacrecionabilldad sobre aountoe de orden práctico, segO.n oe 

desprende de la farnooa fórmula acuftada en el Virreinato respocto de 

algunos decretos reales: "Obedezcaee pero no oe cumpla." ( 2) 

Durante loe oigloe XVII y XVIII, la Nueva Eepafta so expandió 

continuamente. Loe conquietadoree, loe miemoe eepatliolee y la pooterior 

población criolla llegaría máe aun de lao ciudades de san P'rancisco, en lo 

que hoy ea el oeste de la Unión Americana. Al sur, este virreinato llegaba 

haata lo que hoy ea Panamá o incluso compreodia dentro de su jurisdicción a 

las Filipinas. 

La economía virreinal se apoyaba en la mano de obra indígena, los 

indice trabaja.bao en condicionoe de cruel explotación en mtnae, campoo, 

fabricao y talleroe, do oeta manera la conquista y lee epidemias provocaron 

una conaidorable reducción de la población indígena, que Bfa9Ún una 

eatimación hecha en la zona central de Háxico ee redujo de 20 millones en 

1519 a o6lo un milloo en 1600. 

l.• DlAZ OEI. CASTtLLO, BeJ:nal. Blatdrta Y9t"dad•n d• h Conqubt& di! la lfuva ltpan., l'Cll.dr1d. lapaN·Calpt, 

11182, p.27. 

2,· MtO, MAiio Jo116 Ignac:lo, 11 v1rro1nato1 1nttoducc:16n al aatudio do lot v1rr0)'9d de ltu11Va lapoilll, 1535· 

17'6, Vol. t, K6dco, Fondo dft Cultura iCcn6!LlC4, 11155. 
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Quiza uno de loe raegoa más distintivos del procauc da cclcnización 

española en Amer ica fue que loe indios no fueron eliminados como grupo 

racial y que justo con el bagaje religioso, filoa6fico y cultural con que 

la teología y el humanismo español procuraron protegerlos y aboorberloo; oe 

produjo uno de loa fenomenoe m.§.e importantes de la hiot6ria de México: el 

meotizaje. En loe alboreo de la independencia, loe meotizoe llegaren a 

repreoentar aproximadamente el 25% de la población total. Con el paso del 

tiempo la población meotiza conformaría u11 grupo social fundamental para la 

hist6ria politica de México y su independencia. Con el paso del tiempo los 

criollos, eepai'iolea nacidos en la Nueva Eepa.i'ia, ee rebelarlan contra la 

euprem.o.cia de loo peninsulares, espaftoleo nacidos en Eepai'ia.. 
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PAllORAHA OllllllRAL Din. HIXICO IllDIPEllDillRTll 

El eiglo XVIII habia sido sinonimo do expansión y desarrollo 

novohiepano, No sólo habla extendido sus fronterao hacia el norte, sino que 

au auge minero, agrícola y comercial había convertido a la Nueva España en 

el m.ie rico reino del imperio, capaz de proveer de una fuerte cantidad de 

dinero a la metrópoli y ayudar al ooetcnimiento de otras coloniao. Eete 

hecho fue determinante para la ooberaní.a criolla que patrocinad.a las ideas 

independistae que se dieron deade fineo del siglo XVIII, aunque por 

eupueoto habían sido estimuladas por la ideología Uuotrada europea y loe 

cambios administrativos puoetoo en vigor por el despotismo ilustrado. 

Lao oeñaleo de malestar se hacian m&e evidenteo hacia principios del siglo 

XIX, de manera que el intento indepondiota de loe novohiopnnoe eo hacia 

esperar, aprovechando la oportunidad que ee lee presentaba con la 

usurpación francesa del trono eopañol en 1808. Loe criolloo y españolee 

Uuotradoe trataron de aprovechar la tradición jurídica eepai'iola para 

obtener la autonomía de Eopa.ña. Sin embargo un grupo reaccionario oeñaló el 

camino de la violencia o impidió ooguir la primera opción de la negociación 

diplom.\tica, dejando sólo el recuroo de la conopiración y la lucha armada. 

Aei. en 1810 el cura Miguel Hidalgo desencadena un movimiento que conmovería 

a toda la Nueva Eapaña. En lugar del tipico movimiento autonomista criollo 

que tuv6 lugar en toda America hispana. Hidalgo, y su continuador José 

Maria Horeloe, al movilizar a otroe grupos eocialee, provocaron una 

verdadera revolución eoclal que intentaba poner un orden social más juOto 

mediante la abolición de la esclavitud y del tributo indigena y el reparto 

de tierrae. para el año de 1821 las autorld.idee de la Nueva España 
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habian logrado restaurar la paz, pero las aspiraciones de libertad se 

hablan desatado y el centro del palo babia oufrido perdidas considerables 

en vidas y bienes, era impooible retomar el viejo orden do la época 

colonial. En el año do 1812 las Carteo rounidao on Cádiz elaboraron una 

constitución, la cual convertiría a Eopaña en monarquia parlamentaria, 

aseguraba lae llbertadeo anheladas por loo ilustrados y ootablecia la 

igualdad de todoo loe oubditoe. ein embargo Fernando VlI, al ocupar el 

trono eepaiiol, derogó en 1814 la Constitución y restauró el abeolutiemo. 

Poco tiempo deepuéo tuvo que abdicar al trono y nuevamente ontr6 en vigor 

la Constitución de 1812. Aprovechando sote acontecimiento peninaular, loq 

roproeentantee novohiepanoe en las Corteo eopañolas luchaban por la reforma 

de la Constitución para lograr la autonomía dentro del imperio. 

Mientras tanto en la Nueva Eopaña un oficial criollo, Agustín de 

Iturbido, encabezaba el mando de las tropao del our para uniros al único 

rebelde ineurgente que mantenia la lucha contra lop realiataa1 Vicente 

Guerrero. En febrero de 1821 proclamaba el Plan do Independencia de Iguala 

y el 27 de septiembre gracias a la intervenci6n del último jefe politice. 

don Juan O'Donojú, se coneum6 la Independoncia. (3) La Nueva Eepafta se 

convertía en el flamante Imperio Mexicano. Sin embargo el optimismo de la 

nueva naci6n independiente carecía de un funda.mento solido, el pata estaba 

deteriorado: la ealida conotante de dinero desde 1804 babia descapitalizado 

al paíe, la economía eetaba en bancarrota, la agricultura reducida a la 

mitad, la minorta a una tercera. parte y el comercio y la industria 

seriamente daftadoe, adem!e de haber contraído una deuda superior a aaaenta 
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y oeie millones de peooe, producto del gasto da las lucha.a da B1paña con 

Europa y contra la propia insurrección independieta. Por encima de todo 

esto, las Cortes eopañolao no reconocieron la independencia y el nuevo pa!a 

ea varia procieado a endeudarse para defenderee de una Eopafta fortalecida. 

La nueva nación independiente volvi6 oue ojeo hacia eu vecino paíe del 

norte, suponiendo que encontrarían un colaborador natural que loe ayudarta 

brindando un apoyo para afrontar la adversidad presente.. La realidad era 

otra, el gobierno norteamericano no estaba dispuesto a arriesgar la menor 

fricción con loe poderes europeos, Loe norteamericanos veí.an en todo 

territorio vecino un campo para eu expansión y deseaban aoequrar que 

ninguna potencia europea interviniera en un futuro. 

En el ano de 1822, conaolidado el Imperio Mexicano y presidido por 

Agustin de Iturbido, se buscó lograr el reconocimiento como nación 

independiente por parte do loe Eotadoe Unidoo, por lo que Iturbide nombró a 

Jooé Manuel Zozaya ministro plenipotenciario en Washington, para plantear 

dicha petición. El ministro Zozaya llevaba un plan completo a realizar: 

celebrar tratados, negociar un empréstito y asegurar ayuda en caso de 

guerra con Eopai'ia, informaroe sobre lao intenciones eetadounideneee y la de 

loe poderes ouropeoe para el imperio y buscar colonoe para loe territorios 

del norte. 

Con eote programa a resolver, el ministro Zozaya fue recibido 

oficialmente por el presidente Jamso Monroe y otorgó el ansiado 

reconocimiento. Con ésta hecho el presidente Honroe tenia como fin 

inmediato empezar a moldear su política expanoionieta. Al tiempo que ea 

restauraba por la fuerza el absolutismo en España, ee temió que dicha 

acción se extendiera 3.l Nuevo Mundo. Dicha acción preocupó a la Gran 
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Bretaña e invit;o a loe Estados Unidos a declarar que la independencia era 

un hecho y que era inadmioible que dichas excoloniao pasaran a poder de 

cualquier otra potencia. Finalmente el 2 de diciembre de 1823, el 

preoidente Monroe aprovechó ou menoaje anual para advertir que eu pais 

consideraría como una agresión, cualquier intervención europea en América, 

oecencia de lo que ao conoce hoy como doctrina Monroe; "América para loe 

americanoe 11 • La declaración mostraba la claridad con que los políticos 

norteamericanos percibían el ti.rea continental como una zona de influencia 

do loo Eotadoo Unidoo. 
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PRilfCIPALll8 IJYll8 Y DICUT08 JIN llM'llRIA Dll OOLOllIZACIO!I 
HASTA 1854 ( 4) 

La vida de la nueva nación mexicana, durante eue primaron ai\oe, va a 

estar imbuida de loe altibajoo conotitucionalee, producto de las pugnae de 

conservadores y liberaleo. En materia agraria, la conatante oon un conjunto 

do diepoeicionoe jur!dico-econ6mlcae, do car.icter colonizador, que incluso 

impactan hasta el siglo XX. Eo por esto la importancia de analizar las más 

repreeentantivae leyee y docretoe que atai'ion directamente a la colonización 

y emigración de extranjeros. 

LIY OJINJIRAL DS OOúOlfIZACION DI 18 DB AOC8TO DI: 1824 

Esta ley estaba orientada a impulsar la colonización dentro de terrenos de 

la nación por extranjeros y por nacionales. En este G.ltimo caso, se lee 

daba prioridad a loe militares por oervioioe prestados a la patria. 

Loe aapoctoe centrales do la ley son loa siguientes: 

Art!.cula L- Exist!.a la reotricci6n de colonizar loe territorios 

comprendidos a veinte leguae limitrofee de una nación extranjera, o bien de 

diez leguas de nueetroe litorales, sin previa aprobación del Ejecut!.va 

Federal. 

Art!.culo 4.- se garantizaba la seguridad en sus bienes y pereonae de loe 

extranjeroe que vinieran a colonizar, siempre que se ciñeran a las leyeo 

mexicanas, 

Articulo 9.- Otro importante aspecto es la supuesta prioridad a 

loo mexicanoo para la diotribuciOn de las tierras, tE!niendo preferencia loe 

vecinos de loo terrenos a repartir. 

19711, 
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Articulo 12. - Quedaba prohibida. la coneentraci6n de la propiedad 

en una sola persona en predios de reqadí.o aupar ior a una legua cuadrada do 

cinco mil varas, cuatro de ouperficia de temporal y ooio do superficie de 

abrevadero. 

Articulo 13.- Quedaba prohibido qua la.e tierras pasaran a manos 

muertas (talen como clero o inotitucionee de beneficiencia). 

Articulo 15.- Era indiapenoahle que loo propietario!) eotuvieran 

avecinadoa en el territorio nacional. 

Lft DI COLOllIZllCIO!I DBL lo. DB ABRii. Dlt 1830 

Sota ley fue expedida por Anaetaoio Dustamante, la cual suotenta 

diecloiete artículos. En eota ley oe combinan loe aspectos de defenea dol 

territorio nacional -ante una posible invaoi6n de E:epal'ia-J de 

industrialización, {en especial cle la rama textil! 1 impulso a la 

coloni~acl6n (por extranjeroo mexicanos voluntarios o presidiarioa) y 

financiamiento a la coloni-zacl6n par medio de loo derechos que 9anera la 

industria del algodón. Dentro del rubro relativo a la colonización y 

oxtranjeroo destacar 

Articulas 4o. y 5o. e LA colonización se conceb1a como la 

responsabilidad del gobierno fedbral, el que nombrarla comisionados para 

que visitaran colonias eotablecidao en loe estados fronterizos y contratara 

eon eaae entidadas federa.loe, la compra de terronou para eer deettnadoa a 

la coloni~ación. Para loa m.lsmoo U.nea, el Ejocutivio Federal podía tmar 

loe terrenau en loe estados, procediendo a indemnharloe o se compensaba 

con los adeudan qua esas entidades tení.an con la federación. 
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Articulas 511 a 711; 

Loa colonoe oerí.an extranjeros, mexicanos -voluntarioa-

preoidiarioe do carceleo mexicanas, obligadoo a colonizar y a la vez 

reeponeablca del trabajo de infraeetructuras de las colonias como caminos, 

construcciones y fortificacionoo. 

Articulo 911; 

En el caeo de la frontera norte, se prohibia la entrada a los 

extranjeros salvo que tuvieran paoaporte expedido por agentes de la 

RepCíbllca Mexicana. 

Articulo 1011; 

El gobierno federal aceptaba la eoclavitud que ya funcionaba en las 

coloniaa, máa no autorizaba la introducción de nuevos esclavoo para esos 

propoeitoe. 

Articulo 11; 

Se prohibí.a a loe extranjeros colonizar terrenoa limitrofoo con la 

nación de donde eran originarios -tanto en la frontera norte como en la 

eur. 

Articulo 711, 14 - 17 ¡ 

Tambitin se eetableceria un fondo de colonización por la cantidad de 

mil peooe para sufragar loe gaooe de tranoporte y manutención de familias 

mexicanas por el lapso de un afta, ademAo del financiamiento de útiles de 

labranz:a y de permisos para loa agricultores eobreaalientee. 
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DICRBTO QUB CRIA Lll DIRBCCIOll GS!mlAL DI OOLOllIZllCIOll 

DIL 27 DI JIOVUJ!BRB DI 1846 

La importancia de la poli.tica de colonización conllevó al presidente 

interino do la República, Gral. Joeé Mariano do Salae, a crear la Dirección 

de Colonización, dependiente del Hiniotorio de Relacionee Exterioreo e 

Interiores (27 de noviembre do 1046). Eoto ee complementa con el Reglamento 

oobre Colonización, fincado en 54 artículos y promulgado el 4 da diciembre 

de 1846. 

Loe objetivos de la Dirección de Colonización, ne encontraban en el 

levantamiento de planos de terreno de la República que pudieran 

colonizarse, al mismo tiempo recababa loe datos de la claoe de terrenos y 

de su productividad, de sus aguao, montee, minerales, eaU.naa y climas. 

Articulo 72: Coneideraba como baldioo "··· loo tecrono• que no ••t6n nn la 

pcop1odad cln 1011 partlc:uluoa, 11oc:lodado11 o c:or¡>or8c:lono•···" 

Articulo 21 y 22, De loo terrenos otorgadoo a la colonización una 

eexta parte quedaba para al gobierno, loo cuales ee destinaban a premiar a 

militares -colonoo- y a eotablecer un fondo de retiro caetrenee. 

También lae minas doecubiertae o por descubrir engrosaban el 

patrimonio de la federación. 

Artículo 23J Loo terrenos motivo de la coloni:.aci6n oerian vendidos a 

loe colonos mexicanos o extranjeros, (eetoo últimos se consideraban 

ciudadanos mexicanos con multiplee facilidades de pago. Loa procioo 

promedio por acre de tierra aocendian a cuatro realee excepto en la Baja y 

Alta California, donde ascendian a dos reales. 
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Articulo 24; El gobierno aceptaba la denuncia de loo predios pooeídoo 

sin titulo por particulares, gratificando al denunciante con una cuarta 

parte del valor del inmueble cuando oe enajenara. 

Articulo 29; Entre lao condicioneo de compra-venta oe eetablecia un 

minimo de dos familias por milla cuadrada. 

Artkulo 35 y 39; Importa aubraynr que laa colonización descansaba en 

particulares y en especial en compai'\iao, Apoyandoee esta practica, eetaba 

el impuloo de la fundaci6n de bancos para la coloni:z:aci6n de terrenos (art. 

37). 

Articulo 53; Finalmente fijaba una restricción para colonizar a 

una distancia de veinte leguas de lao frontorao y a diez de loo litorales, 

salvo conoiguiendo un permioo del gobierno federal. 

LBY DE COLONIZACION DI 16 DB FBBRllRO DB 1854 

En época del dictador Antonio López de santa Ana se dicta la presente 

ley, contenida en quince artículoo. La compctancia de la colonizaci6n se 

reservaba al "Ministerio de Fomento do Colonización, Industria y Comercio". 

Dicho órgano gubernamental enfocAba eu política coloniza.dota a incentivar y 

traer. inmigranteo europeos. Loo principales aspectos de eota ley eon loe 

eiguienten: 

Articulo l 'l 1 Refería, que para llevar a cabo la colonizaciOn ee 

nombraria loe agentes que defenderian lae bondades de nuestro territorio al 

igual que eu riqueza y loe multipleo beneficios para loe potenciales 

colonos. 
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Articulo 2R; Entre loe requieitoe personales del colono estaba el que 

fuera católico, do buenas costumbres y con una profeei6n O.tl.l a la 

agricultura, industria o comercio. 

Articulo 4R y 121 Se lea fincaba a los colonoo el traalado, la 

alimentación la compra do inotrumentos de trabajo y la excenci6n de 

derechos, con la obligación de reintegrar esas eumae en, el lapeo de deo 

ai\oe, contadoe a partir de haber llegado a México adem[uJ de la ciudadanta 

mexicana. 

Articulo 6g y 1og1 Por lo que respecta a los terrenos, se lee 

aeignaba a cada emigrado un cuadrado do 250 varao, que ascendería haeta mil 

varas por familia compuesta de tres miembros. esta extenei6n se duplicaba 

para loe colonos que se financiaran su traslado. Para adquirir la propiedad 

se roqueda el pago del terreno una posee ión aunada a la roeidoncia y el 

conei9uiente cultivo de loe predioe por el lapso de cinco ai\os. 

Ilfl'&CrIVIDAD D& LA l'OLITICA OOLOllUADORJI 

Loe vaivenes de la politica nacional son manifieetou y coincidenteo 

en la colonización del palo, que se fí.nca en la corri~nte migratoria de 

extranjeros y en el consl.quiento apoyo por parte del Beta.do. Ni aun la 

dolorosa experiencia. de la perdida de la mitad de nuestro territorio 

condujo a ratificar esta obsecaci6n colonizadora. La colonlzaci6n trae 

aparejada· la penetraci6n de la inversi6n extranjera directa, que ae apoya 

en las concesionee para explotar buena parte de la riqueza nacional, por 

ejemplo en la conceei6n otorgada a Du Pasquier de Doamartin, para la 
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construcción y explotaci6n de caminos de fierro ein tres lineae1 siendo 

desde la frontera con Eotadoe Unidos haota la frontera de loa Estados de 

Duran90, Sonora y Chihuahua. 

El inversionista tomó como base lao actividades primarias, fincando 

lae bondades de la colonización donde oo capitalhn, para de inmediato 

paoar a loe uoctores eecundarioo y terciarioo y dejar relegada la 

multicitada colonización. Otro aopocto a destacar en el, fracaso de 6ota 

política era la dieperoi6n de grupoo étnicoo en el territorio nacional que 

imposibilitaba su integración aunado a ou grado do analfabetismo y a au 

precaria situación econ6mica, quedaban marginados de loo beneficioo de la 

colonización de loe que eran supuestos beneficiarios. 

Se puede añadir otro renglón acerca del fracaso de la poU.tica de 

colonización pero es evidente lo que el gobierno federal declara el 15 de 

diciembre de 18502 ..... 111 dis~Jc:Jone. r•lAtivu • colontucJ611 da nu•tro pitl• Mblan quedado 

h.a•t• ua fecha en ait:lplti• propctot1, eln que hubi•ran tllflido n1ngl1n •fec::to." (5). 

Cu;:iplido 1811. 
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LA SIPARACIOll DSL ESTADO DE TIXAS 
OBSllllVllCIODS PRSLIHINAUS 

En el curso de la hiet6ria ha habido migraciones 

internacionales en casi todo el mundo. En el oíglo XIX grandeo 

oleadas de personas emigraron de Europa en busca de una mejor vida en 

el continento americano, aoentandooo principalmente en lo que 

actualmente son loo Eetado Unidos, Argentina y Braoil, 

México comparte con Eotadoe Unidoo frontera de 

aproximandarncnte treo mil kilomntros. Es por esto que la inmigración 

de nuestro paie tiene y tuvo doode el principio caractcrioticae 

propiao que la distinguen de aquellas que le procedieron. 

La inmigración de mexicanos hacia el norte también ha llevado 

en ocaeioneo a diferencias y hostilidades y en el centro de loe 

desacuerdos de hoy entre loo dos paises se encuentran lao diferentes 

ideao aobre laa cauaao y las coneecuenciao de la migración de 

mexicanos. La Emigración y la ulterior inmigración , términos que 

eucitó la frontera de 1840, fuerzas que dieron forma a la sociedad 

mexicana al norte del Rio Bravo en su conjunto y quo contaron para 

definir loe distintos estatue laborales, que so fueron formando. El 

asentamiento, el mantenimiento y ol desarrollo do laa sociedades 

mexicanas en las reqionee nortei\ae, fueron en parte una consecuencia. 

de la migración; un punto lo auficiontemente obvio pero no siempre 

considerado cabalmente para entender lo que ocurrió antes de 1910, 

fecha en que casi oiempre se considera que empez.6 la emigración. 

Dentro del contexto de la emigración mexicana principalmente a 

loe Entados Unidos, muestra cuatro periodos hietóricoe distintos. El 
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primero de eetoe cuatro (que ee deocribe en loe puntos dos, tree y 

cuatro), duró casi un siglo y se caracterizó por una polltica 

fronteriza liberal y una inmigración relativamente oin restriccioneo 

1848-1930). Este primer periodo vino a marcar la pauta en un 

proceso que paulatinamente ee fue deoarrollando al paso del tiempo y 

que deoaCortunadarnente para loo gobiernos y sociedades de aquel 

entonces pasó desapercibido, provocando que en un futuro fuera uno de 

loe puntos máo importantes y comúnoo en la relación do loe dos 

paioeo. 

LA LUCHA POR LA AUTOllOHIA 

Como eo bien oabido, a principios del siglo XIX el territorio 

oeptentrional de la nueva Eepa~a cotaba caoi doohabitado. El temor 

generado por la independencia de lao coloniae lngleeao y la 

adquisición de la Louioiana, la cual habla sido devuelta por EepaBa .. 

Francia en el tratado da San Idelfonoo de 1800, hicieron que Espaiia 

procurara la población en esta región.. La cercanía de Texas hizo que 

fuera esta la que recibiera loe primeros colonos procedentee de la 

Louioiana, Sin embargo, el expaneionismo norteamericano que era ya 

evidente, ee acrecentarla cuando en el año de 1803 el presidente 

Thomaa Jofferuon autorizó la compra de oote vasto territorio y en 

1819 en tiempos de la adminietraci6n de Jamee Monroe, se aceptó la 

ceei6n de la Florida, por medio del tratado Transcontinental. Con 

estoe dos tratados, la Nueva Eepafia lograba el reconocimiento de sus 

fronteras eeptentrionalea y daba fí.n a la pretenoión norteamericana 

de que Texas estaba incluida en la compra de la Louioiana. 
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El primer antecedente de la penetración oficial de anglos en 

Texas data de 1813. Fue la autorización que le otorgaron las cartee 

eepai\olao a Richard Raynal Keene para colonizar eea provincia. se 

eotipulaba en el permiso que por lo menee doe tercerae partee de loe 

colonos debian de eer eepar'"lolee y el resto de cualquier nacionalidad, 

salvo la francesa y que profesaran la fe católica. Aunque eo estima 

que bajo dicha autorización llegaron loe primeros angl!Jamericanoe no 

fue mucho lo que lograron, ya que tiempo doopués, el 17 de enero do 

1821, el gobierno español concedió a Hoises Auetin, emigrante 

norteamericano, un nuevo parmieo para colonizar Texas. Fueron varias 

lae condiciones que se le irnpueieron: que fueran menos de treecientae 

familiaa y originarias de Louioiana; que profeoaran también el credo 

católico y constancia de buenas costumbres, asimismo, que juraran 

obediencia al rey de Eepaiia y a la constitución de Cádiz, A la muerte 

de H. Auotin, ou hijo Stephen, tomó posesión de esta concesión. 

Obtuvo la ratificación del gobierno de Agustin de Iturbide. Sin 

embargo, llegaron a Texas menee de trescientas familias, sino 

muchas más, y de hecho, ninguno de loe requioitos coneigandoe en el 

permieo fue cumplido. 

El problema de la colonizaci6n do Texaa babia sido planteado 

también por Miquel Ramos Arbpe, diputado de lae Provincias Internas 

en las Cortes de c&diz (1812) La restauración del abeolut1ea;o irnpidi.6 

que ae elaborara la Ley de Coloniz:aci6n, qua loa diputados 

norteamericanoe urgían, y que no llegó a aprobarse sino hasta 1821, 

cuando volvió a entrar en vigor la constitución liberal. Eota ley 

apenas si tuvo vigencia en H6xico, pero ejerció gran influencia en la 

- 19 -



legislación mexicana. La declaración del catoliciemo como religión 

del Eetado en la conotituci6n, restringí.a la admioi6n de extranjeros 

que no profesaran eota fe, oxiqí.an además, que loe colonoo juraran la 

Constitución al igual que lealtad a la monarquia. Su artículo 28 

prohibia toda introducción de eeclavoe y declaraba libreo a los que 

fueran introducidos. 

La ley do colonización del 18 de agosto do 1824,, a pesar de los 

esfuerzoo de Lucae AlwnAn, dejó en manco de loo estados, la 

adminietrac6n de las tierrae baldiaa, rai:6n por la que Texas decidió 

uniree a la provincia de coahuilo., pueo da haber aceptado •t..tu. 

territorial, las tierrao pQblicae hubieran sido administradas por el 

gobierno federal. 

El general Manuel Hier y TerAn, fue comisionado para fijar loe 

limitee entre Texas y los Eetadoo Unidos y en eu informe que elaboró 

en 1829 deecribía la situación de las colonias, eiendo en esto, 

coincidente con Nicolae Bravo, deutacando en su informe que se 

encontraban pobladas en su mayor1a por extranjeros oin loe requisitos 

mínimos de adheai6n al pala. 

El informe de Hier y TerA.n, encontró eco en el nuevo jefe Ejecutivo, 

Anaetaeio euotamante y también en su miniBtro de Relaciones 

Exteriores, Lucaa Alam6.n. Bate 'Último, promovi6 de inmediato la 

promulgaci6n de una nueva lay de colonización que eegula lao 

recomendacioneo da Mier y fue publicada el 6 de abril da 1830. Sin 

embargo deade 1832, el general Antonio López de santa Ana hab1a 

iniciado un movimiento en contra da Hier y Buatamante, quienes 

estaban aumamente procupadoa por la situación da Tcaxaa, trat6 de 
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evitar que lae tropae a eu mando ee adhirieran al movimiento y 

ofrecieron la oportunidad a loo norteamericanos para separar esa 

región del territorio nacional. 

La Convención de colonos que se reunió en San Felipe, en 

noviembre de 1832, no contempló la presencia da mexicanos. stephen 

Austin la prooidió o influyó para quo en un futuro oe invitara a 

todoo loe colonos. La Convención redactó una lista de "pet.1c1cne1" al 

gobierno mexicano; La abolición de la ley dol 6 de abril de 1830 qua 

prohibia la entrada de norteamericanos, el cierre do las aduanas y 

coneeción de tres años m:ie oxcención de impuestos, expedición de 

ti tu los de propiedad para loe colonos "ilegales" y la separación de 

Texas del Eotado de cr.iahuila, 

En en~ro de 1833 so reunió una segunda comisión en San Felipe, 

en la cual se redactó la constitución del Estado do Texao y ae 

decidió Auetin viajara a la ciudad de México a preeentar la solicitud 

ante las autoridades federales. Poco después de este paso, el 

Congreso abolió la ley, aunque no accedió a establecer el eetado 

independiente. 

Para el año de 1835 el ambiente de agitación con que Auetin ee 

oncontró a ou regreso por el establecimiento de nuevas aduanas, 

indicaba una inminente separación del estado texano. Para fines de 

febrero, Santa Ana se encontraba en san Antonio Bajar con motivo de 

loe sucesos y el 6 de mano tomaba el fuerte dol Alamo de la ciudad y 

el 2 de marzo de 1836 la provincia de Te1".AB hacia escuchar la eolemno 

declaración do independencia la cual se realiz.6 en la ciudad de 

Washington. 

- 21 -



Aunque el presidente Andrew Jackoon habia declarado neutralidad 

por parte do eu pato para la eoluclón del problema, claramente era 

notorio el apoyo que ofrecian al eDtado de Texas para eu 

independencia y prinC'ipalmente por loe eetadoo aledaños a Texae de la 

confederación nortearner icana. 

A pesar de las accioneo llevadas a cabo por el general santa 

Ana, en Texas, no fue suficiente y en eu descuido provocó que cayera 

prisionero el 22 de abril de 1836 y que en estas condiciones fuera 

obligado a dar orden de retiro de lao tropas mexicanas má.s alla del 

Rio Grande (hoy conocido como Bravo), el cual, sin ningún fundamento 

fue declarado frontera oficial a pesar de que siempre lo habia oido 

el Rio Nueces. 

Con eotoe acontecimlontoe ee podía vislumbrar el idealismo 

expanoioniota de loo Estados Unidoo 1 idealiomo que en su momento fuo 

denunciado oportunamente por John Qulncy Adame, (expreeidento de loe 

EE.UU. y segundo en turno), acusando al gobierno de empei\aree en 

provocar una guerra con México. Loe lineamientoe expresados por la 

constitución texana inspirada en las de loe entados ourcnoo, y que 

mostraban una tendencia de apoyo 111 eeclavismo abrian el camino para 

el futuro colonialismo norteamericano y el nacimiento do la nueva 

potencin nacionalieta. 

Finalmente, la Camara de Repreeentantoe emitió eu opinión sobre 

el asunto de Texao en una Jl:eeoluci6n Conjunta ol 27 de febrero de 

1845 on la que apoyaban la anexión de Texas a la Unión Americana. 

Dicha reeolución fue firmada por el Presidente Jhon Tyler el lQ de 

marzo. El estado mnxicano en eu aUn de no perder el territorio 
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texano, propuso un plan para negociar la estancia de loe colonos 

angloamericanoo y otorgarleo mayoreo privilegioo. Sin embargo, el 

Gabinete del presidenta Joeá Joaquín Herrera, se encontró con el 

obetaculo de que el Ejecutivo no podía enajenar territorio nacional a 

extranjeros de acuerdo a lo establecido en lao Bases Org!nicaa 

Conotitucionalee de 1843. Ante tal dilema, y viondo loo texanos que 

el gobierno federal no oe ponía de acuerdo, opt6 por r~chazar el plan 

propuesto el 21 de junio de 1845 y en loo primeros días de julio ee 

aprobaba pbr unanimidad la anexión de Texas a loe Estados Unidoe. 
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Lll Ill'l'RRVDCIOll llORTllHIRICAllA ( 6 ! 

La entrada a la decada de 1640 aignific6 para el joven estado 

mexicano el empeoramiento de la situación y la amarga experiencia de 

verse obligado a ceder y perder la mitad do cu territorio. Hiontrae 

México debilitó euo fuerzas en luchas internas y provocacionea 

oxternao, habla contraido una deuda con la Gran Bretaña, Francia y 

Eotados Unidos. Debido a las ineistentee reclarnacioneo de éste 

último, México propuoo oomctor dichas reclamaciones al arbitraje, que 

en este caso lo efectuó el rey de Prusia, y, el gobierno 

norteamericano decidió acoptar. Oeepuéa de que fue dado a conocer el 

veredicto, H6x1co lo aceptó y empezó a pagar ouo cuotas desde 1840. 

Lae roclamacionoe se siguieron mencionando como agravio, en especial 

cuando oe auopendian loo pa.goe, pero tenian en rclidad una importacia 

secundaria. 

Tanto el preoidente de loe Eetadoe Unidoo en turno, como loa 

partidos políticos voian en la "Doctrina Expanaionieta" una fuente 

segura de popularidad, y eeta, habia adquirido el caracter de !iebre 

nacional de la que no se salvaba ninguna región. P(lblicamente ee 

defendia el derecho a ocupar tierras deshabitadas o 9obernadae da 

manera tiranica. A vocea, se abogaba por el uoo do la fuerza y en 

otras la ei.m.ple ocupaci6n. Huchos lo veian como la obligaci6n da 

cumplir con el mandato divino:11 
.. 1t1pucaa. y po1:111d 11 uerra".(71 

6.- ZCIRAIDA, V. Jci11f11111, *'Y°'r LclrGnto; Hbleo CnnUI a Q.W., En1170 Uht6dco. F.C.E., Hblco, 

P.F. 1 :ZI td. 19119. 

PI'· 
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La buoqueda del camino rumbo al Oeste ee hizo incesante y aumentó el 

deseo de obtener no o6lo Texao, sino Oregon, california y el Canada. 

Dicho sentimiento, provocó la maduración de doctrínae que encontraron 

eco en baoc al fundamento cxpanoionieta. Durante la época de la 

adquisición do la Louieiana el preeidonte Jefferoon había luchado por 

dar una oportunidad de independencia a todo ciudadano y una condición 

oocsncial aaegurando da oata manera el ideal do au politica de 

libertad. En la mioma linea, el legado arquitectonico de Jefferoon 

buoc6 un oiBtema do reotriccionea juotaa al uao de la tierra: 

reglamentos territorialeo que impidieran au explotación y protección 

efectiva para una ooci.odad creciente de terratenientes responsables. 

Deapuéo do la doctrina Honroe y la colaboración de ciertos 

intelectuales, el expanaioniemo tomaría forma final como la doctrina 

del 11oeotino ManifieDto", doctrina que debe eu nc.imbre a la 

participación de Jhon o•sullivan. Eata doctrina que oeguío. la linea 

del pensamiento da Jeffez:eon, ee oponía al uoo de la violencia -en eu 

acepción original- y simplemente ooetenía que cualquier grupo humano 

podría establecerse en tierra ocupada, organizar su gobierno por 

medio de un contrato oocial y en un momento dado oolicitar su 

adrniei6n a la Unión Americana. Dichos principioo eran también 

aplicados a las comunidades hiopanoamericanae no oin anteo purgar eu 

herencia de "gobiernos tiránicos". 

Por ou parte, el gobierno mexicano se encontraba fragmentado 

gracias a las ideas eembradao en un principios por el embajador Joel 

R. Poinaett. Primeramente las disputas oe dieron entre miembros de 

lao logias yorkinao y eococeoa; más tarde se lee agregó el factor 
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coneervador y federalieta en ciertos grupoe exiotian 

confrontacionee entre abolicionietao y esclavistas, todos ellos 

enfrascados en la controversia de dar o no el reconocimiento 

oficial a la provincia de Texas como nación independiente. Este hecho 

provocó el acogimiento tardío de la sugerencia britanlca que, al no 

dar dicho reconocimentoo estaba comprometiendo la perdida de m&o 

territorio que seria N'unvo MOxico y la Alta california. 

Loo estadoe eoch.vietao del our de Eetadoe Unidos ee alistaban 

para poner en pd.ctica un proyecto legalmente prepara.do, que más 

tarde fuera denunciado par el cando de Aranda en su memoria secreta a 

Car loe Ul, en loe lejanoo dhe de 1703 y del que tAmbián el 

embajador oapai\ol en Washington, Lula de Onio, proviniera al v1rrey 

de la Nueva España, Francioco Javier Venegae; 11 la anexión de una 

enorme exteneión al norte dol Rio Grande". 

Esta guerra que ae deeataba contra México, no era en eote 

momento una causa nacional para loo norteamericanos, sino de loo 

estados del our; de economía feudal basada en el trabajo aqricola de 

loe ee.:!avoe, en abierta pugna contra los industrializados eetadoe 

del norte. su robustecimiento con nuevos miembros -oetadoa oureñoo

lee daría la mayoría en el Conoreeo, a la vez que aumentaba las aonae 

algodone rae, base de su economía. 

con el triunfo en las elecciones presidenclales del candidato 

James Knox Polk, partidario demócrata y surista, la suerte de México 

estaba hachada. El arribo de un idealista expanaionleta como el 

presidente Polk a la Casa Blanca, ponian de manifiesto las 

intenciones que llevaría a. la practica el país del norte. Para evitar 
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la oposición de sus ciudadanos, el gobierno de Polk dio a aua 

primeras invaoionee militareo en territorio mexicano un caracter 

defenoivo, haciendolae dorivar de las diforonciao do criterio en 

relación a la fijación de loe limites entre loo dos paises. Mientras 

loa mexicanos consideraban como limite el Río Nueceo, loe texanos 

hacian llegar la linea divisoria hasta el Rto Grande. 

Nortearnericanoo distinguidos como Abraham Lincoln y Jhon Quincy 

Adamo, condenaron desde un principio la injusta 1nvaei6n a H6xico, 

acertando en loe ocultoo motivos de ouo compatriotas. México, perdio 

el largo combato, era un ps.ie recien nacido a la vida independiente, 

había muy pocon mexJ.canoe y las guerras internas por el poder le 

impidieron defender ou territorio. El 2 de enero de 1846, el 

comi.aionado para diocutir loe términos de paz, Nicholae P. Triet, se 

reunió con loo comisionados mexicanos Bernardo Cauto, Luis G. cuevas 

y Lula Atristan, quienes propusieron la. cesión del territorio deudo 

el Río Nueces hasta el Río Gila y una linea ha.eta el Pacifico al 

norte de San Diego. De esta manera., el 2 de febrero de 1846 fueron 

firmadoo loe "Tratados de paz, amistad y limites, Guadalupe-Hidalgo", 

poniendo fin a la guerra y marcando un nuevo lindero entre amboe 

paises. México perd.ta a favor de su vecino del nortet Texas (en 

1836) 1 loa territorios de Nuevo México y Alta California, (que 

comprenden hoy loe estados de J\rizona, Utah, Kansas, Nevada, 

Colorado, Oklahoma y parto do Wyoming). 

La principal preocupación del gobierno mexicano, fue aaequrar 

los deroch~s de mexicanos, Aquellos que permanecieron allende el Rto 

Bravo, lograron lo m&xlmo que las condiciones del paí.e ocupado 
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permitió: En loo territorios arrebatados a Máxico habitaban 80, 302 

mexicanos, cifras según el cene o de 1850. la región euroeete contaba 

para entonceo con 366, 610 habitanteo, por lo que loe mexicanos 

conotituian el 23\ de la población total de aquella región. 

Dentro de loe tratados de 11Guadalupo-Hidalgo" destacaban loo 

eiguienteo articuloo que involucraban n loo mexicanoo do modo directo 

e indirectamente. El articulo VIII eotablecí.a: ''l.o• i:iadi:•no• d• l!l(X3o dltec:to 

que proflann P!r'llftnocar •n lo• indicado• terr1torlo• padr6n connrvar •l titulo y duecho. de 

clud•d&nO• ll'MDl1C::4n0tl o adqulrlr al Ut.ulo y d1n1c::h04I de c::lud..:l&noa d11 lo. Stt<ldo. Unl!kl•... La1 

propt11dad11s da t.cxlo plinero utat.entea en loa m:preaadD41 t.orr1tor101 y que put.anec::en &hou • los 

malllc•no• no ettablectCSOa en ellOI, earln npraeant.eOCI• lnvariabl-r.t•·" (8). 

El artículo IX, abundaba en tal preocupación al inoiotir en que 

loe mexicar.oe go%arian "de la plenitud de derechoe de loo ciudadanoe 

de loe Eotadoe Unidos, entretanto, serían mantenidoo y protegidos en 

el goce de eu libertad, de eu propiedad y de loo derechoe civiles que 

hoy tienen según las leyoo mexicanas. La única ventaja para México en 

términoe genera.lea, pareció ser el artículo XI, que permitía 

protección da laa incuraionea de indios belicosos. Sin embargo, 

E atados Unidos no reo petó los t6rminoo acordado a con nueotro palo. La 

Ley de Tierras de 1851, quo o.prob6 el congreso norteamericano, 

presionado por loa diputadoo de California, demostró que el proceso 

de desarrollo econ6mico angloamericano no iba a incluir a loa 

mexicanos entro sue favorocidoa. Bata ley creó una ccmioión para 

juzgar la validez de lae queja.e presentadas por loo propietarios 

originales de tierras qua se hallaban en conflicto con loa recien 

8.- ZOAAIDA, Z. Joaert1wi, Hoy.r Lonn10. Supra, Op. Cit.. 
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llegados. El propósito manifiesto de la ley, ora la aclaración de loo 

titules de propiedad, pero poco después, cuando ya la tenencia de la 

tierra había sufrido cambios ouotancialee a favor de loo 

angloamericanos, fue claro que laa medidils jurídicas eran sólo 

pretexto para legalizar la expropiación de terronoo a sue legitimoo 

propietarios. Con eotoe acontecimientoo, el capitaliomo 

norteamericano oometió a la poquena propiedad de loo nuevos 

territorios teniendo como mecaniomo principal el acaparamiento de la 

tierra y poniendo en practica enta iniciativa, el gobierno federal 

otorgaba a las sociedades minaran, agricolan y principalmente 

ferroviarias, grandes extennionee de terreno convirtiendooe 

automaticamente en duolloe. 

Finalrr:cnte otroo factoroo que contribuyeron en la expresión de 

la nueva nación fue el control del agua y la competencia tan 

estrechamente reñida a la que se enfrontaron agricultoreo para la 

venta de sus productoo. A causa del !ncremonto del valor de la 

tierra, era nscesario encontrar nuevoo mercadeo para la auboietencia. 

Consecutivamente muchos mexicanoo oe quedaron en el camino y fueron 

deopojadoo de sus propiadadeo ya que oc encontraban deecrJ..minadoa 

por loe nuevos colonos. Poco a poco, loo nuevos ha.bitantee de la 

región se adueñaron do loe medica do producción, de loe privilegios y 

del poder~ dejando en manee de quienes estaban primero ahi, las 

tareas mAs pesadas y loe oalarios mAa bajos. A loo mexicanoe que 

poseian Amplios conocimientos en materia de minoría, agricultura y 

ganadería, loe convirtieron deode entonceo en un pueblo de 

trabajadoree neceearioe para el florecimiento del suroeste 
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norteamericano. La unificación del norte con el our, bajo una única 

dirección econ6mica, la aportaci6n de capitales fuortee y la 

participación entusiasta del gobierno, aceleraron de manera asombrosa 

el desarrollo de todo el nuevo territorio¡ desarrollo que incrementó 

notablemente ou demanda do mano de obra, sobre todo para la 

conotrucción y mantenimiento de loo ferrocarrilee y la agricultura, 

Para loo mexicanos ir al norte no significaba ir a otro paíe, 

el nuevo auroeote norteamericano leo era familiar y conocido; habla 

formado parte de México haeta hacia muy poco. Loe factoreo que 

facilitaban ou accoeo eran obvioe, taleo como la vecinidad geografica 

e hiet6rica. La participaci6n de moxicanoo en este proceoo fue de 

valor incalculable. Desdo ol momento en que loa ferrocarriles 

penetraron la región, ou trabajo constituyó el 70\ del total empleado 

on lae cuadrillae del sector 90\ de loe llamados 

"oupernumorarioe". No obotante, eran loe que recibian los m6o bajos 

salarios. Hacia la decada de 1850, ya en California ea encontraban 

trabajadoree mineros originarios de sonora, y en Texao, se podian 

encontrar a todos aquelloo qua llegaban del centro y eur de México, 

En esta forma, la inmigración continuó durante la oegunda mitad del 

siglo XIX y eiompre de manera creciente, Dentro de este contexto, 

habiendo pertenecido el eurocete norteamericano a MéxicQ, la frontera 

de 1848 dejó viva nuestra cultura en eoa región la cual sirvió do 

apoyo y aliento para el movimiento migratorio y eu expansión. 

El Tratado Guadalupe-Hidalgo, eignificO el fin de loe auei\oo 

del poder continental que habta sido la Nueva Eopaiia y que albergara 

como nación independiente. Por su parte, Estados Unidos, con el 
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territorio conquistado oe convertiría en una potencia continental que 

finalmente dominaba de coota a costa. Varioe añoo después, Eetadoo 

Unidos extendió aún m.!lo eu territorio al obtener una oecci6n 

adicional de Nuevo México y Arizona, por la compra de Gadeen. En 

Móxico oe le conoce como al tratado de la Mesilla, por las preoionee 

y amenazao militares que ejercio EE.UU. oobre México. 

Ea muy posible, que a corto plazo, la guerra qon México haya 

contribuido a quo estallara la guerra civil en Eatadoe Unidos, ya que 

exacerbó las diferencias oobre la ooclo.vitud entre el norte y el sur. 

Pero a largo plazo, aportó mucho para que Estados Unidos se 

convirtiera en ol pala que actualmente es. 
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LA Ul'ORllA Y SL HGUJIDO IHPSJUO 

Lae doo decadas que eiguieron a la invaai6n norteamericana resultaron 

eer decisivas para loe doo palees. P'ueron anca de enfrentamientos v:tolentoe 

entre fuerzas internas que traneformartan alqunaa estructura& obaoletaa que 

habían sobrevivido a loe cambios que eucitó la independencia. Bl cambio 

consolidarla a loe doo estados y favorecerla el desarrollo de la vida 

económica. 

Entre loo obetaculoe con quo ee enfrentó México desde el inicio de su 

independencia, tenemos el profundo conflicto politice e idoolóqico del que 

se derivaron frecuentemente enfrentamientos militares, ee tradujo en 

inestabilidad pol!.tica caei permanente y virtualmente en el caca. Durante 

el lapso que va deode 1821 a 1860, Háxico tuvo cincuenta presidentea y en 

un promedio, cada uno dur6 menos de un ai\01 treinta y cinco de ellos fueron 

oficiales del Bjorcito y seqún el criterio polttico temporalmente 

triunfante, se elaboraron divereae Conatitucioneaz La Federal de 1824, las 

siete leyee constitucionales de 1836 ¡ la.a Baoea orgánicao de 1843, (eataa 

dos últimaa de corte central iota) 1 El Acta constitutiva de 1847 y la 

conatituci6n de 1857, niendo eetae dos últimas de corte federal. 

La pugna entre liberales y conservadores comen&6 a docidirae en loa 

ai\oe cincuenta del otglo XIX, quando loe libera.lea hicieron triunfar la 

Revolución de Ayutla. A continuación el Conqreeo Conatituyente de 1855 

elabor6 la nueva conatituci6n promulgada el 12 de febrero de 1857 por el 

preoidente sustituto Ignacio ecdOnfoR:·. Wte tardo al gobiorno de Juaraz, 

implanto las Leyes de Reforma. 

A partir de aoca acontecimientoo, eurgta ya en definitiva la 

hegemonía politica de loe liberaleo, aunque en 1858 los conservadores 
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contraatacaron otra vez. con lao armas. se iniciaron aoi, eeie añoe de 

lucha, en el curoo de loe cualco, éetoo conoiguieron apoyo del imperio 

francés del que obtuvieron el envio de un monarca europeo; Haximiliano de 

Habeburgo, quien oe enfrentó a la reeietencia de loe ejercitoe republicanos 

y liberalea, En 1867 al veree abandonado por las tropao de Napoleón III, 

tribunal lo condenó a muerto junto con loe gcneralee Mojia y Hiram6n. 

Regresando a loo acontecimientos del conflicto armado con loa Eatadoo 

Unidos en 1847; lao tropa a al mando del general Winfield Scott avanzaron de 

Veracruz a México y tomaron la ciudad luego de oometer la resistencia de 

jóvenes cadetes mexicanos (en el Hornabeque do Chapultepec). Al ai\o 

siguiente, México oe vio obligado a renunciar a su territorio del norte en 

loo tratados de Guadalupe-Hidalgo. Una etapa posterior a la firma de este 

tratado, eignificó para Estados Unidoa la realización del ambicioao sueño, 

de extender su territorio nacional haota la costa del Pacifico. Para el 

nuevo territorio perteneciente ahora a loe EE.UU., resultó eer una etapa 

dificil, ya que fue neceeario eliminar la "institución peculiar". Uno d9 

loe obetaculoe máe importantes para la unificación socio-económica de la 

nación. Para la decada de loe ai\oo 1860, EE.UU. vivia l<l plena quet·ra de 

secesión; al constituirse loe estados eeclavietae en confederación, la 

interpretación que hiz.o el Congreeiota Abraharn Lincoln sobre que, la Unión 

ea perpetua, idea que fue decisiva, ya que significaba que ea tenía que 

reducir a loa rebeldes por la fuerza de las armas. La guerra civil fue una 

lucha regional y, el triunfo del norte, con sus fuerza do trabajo 

asalariado y su economia divereiticada, reoult6 sor una medida logica y 

eficaz. En la misma teoitura, en Héxico también se produjo un 

enfrentamiento entre las doe fuerzas dominantee: conearvadores y liberales. 
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La divioi6n entre oetoe dos grupos no era tan clara, puee apenae empezaba a 

constituirse en partidos politicoo. Aunque loa primeroo predominaban en el 

centro y loe segundos en las costas en Areaa marginadas. El 

enfrentamiento entre loe grupos fue violento el cual, ee dio en dos etapa.01 

una primera, la guerra de reforma, que tuvo lugar fundamentalmente entre 

fuerzas internao laa cuales tuvieron un apoyo externo. La segunda etapa, 

fue en realidad una guerra internacional, puesto que Napoleón III envi6 eue 

ejercitas para el establecimietno de un oegundo imperio y desde 1065 loo 

liberales se vieron obligados a pedir apoyo a loo EE.UU. Por su parte loe 

norteamericanos buscaban continuar ou política expansioniota y reafirmar el 

sentimiento de la doctrina del "Deotino Manifieoto". su interés particular 

ahora, era obtener la poninoula do Baja Califo:nia y Sonora; tener el 

transito libre y perpetuo por el Istmo de Tehuantepec. En ocasiones y 

debido a las incursiones filibusteras realizadas por aventureros buscando 

nuevas tierras para colonizar, decidieron llevar a cabo invaoionee a 

territorio nacional para proclamar la independencia de territorios como 

Sonora o Chihuahua -id6ntica aituaci6n que vivió Texas- y, posteriormente 

anexarlos a la Unión Americana. Esta situación llegó hasta un caso extremo 

do querer adueñarse de todoo loe eetadoo del norte, desde Tamaulipaa hasta 

la peninsula de Baja California incluyendo el paeo libre por 'I'ehua.ntepec. 

El cumplimiento del Tratado Cuadalupe-Hidalgo representó u.n gran 

compromiso para los norteamericanos, principalmente el articulo XI, puesto 

que no sólo obligaba a detener cualquier ataque de indios reeidente~. en el 

territorio perdido, Aei.miamo, se c:omprome'tieron a repatriar a aquellotr 

me?ticanoe que hayan sido cautivados I' devolver todoo los objetos que lea 

hayan sido robados. Sin embargo, el gobierno norteamericano ee~aba 
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a paqar para que se le relevara de este compromiso. Tiempo después, el 

minietro James Gadeen negocio la anulación de este articulo junto con la 

obtención del territorio de "La Heeilla", o ''De Aclaracióneo al Tratado 

Guadalupe-Hidalgo", que ea firmó el 30 de diciembre de 1856. 

Entre otraa violaciones al presente tratado, sobresalen las de loe 

articulo VIII y IX, referenteo a loo derechos de loe mexicanos que 

permanecieron en loo territorios perdidoe y a suo propfedade,e. Aeimiomo, 

ee garantiz.aba en forma expresa el respeto a ejercer su religión y a 

mantener las propiedades que de cualquier gt1nero tuvieran. En relación al 

artículo VIII ee garantizaba que loo mexicanos que permanecieron en lae 

regiones perdidae podían trasladarse en cualquier momento a la Republica 

Mexicana. Loe habitantes de Nuevo H~xico, población más inconformo, fue la 

que llevó más a la practica este articulo y, el comioionado para roalizar 

el tramito fue el gobernador de Chihuahua, Ramón Ortiz. Al principio loe 

tramites no ea vieron obstaculizados por lae autoridadeo nortoamericanas, 

máe doepués, al darse cuenta del elevado número de mexicanos que quer.tan 

regreear a México, ee le acusó ee ca.usar problemas en la región, frenando 

eu labor. Otra violación a este articulo, fue el no respetar el título y 

loa derechos de ciudadanos mexicanos en loe territorios perdidos. Lae 

autoridades locales del estado de California, interesados en proteger loo 

intereses de sus conciudadanos, a·xigian una licencia especial para trabajar 

{principalmente en minas). Para eet\3 propoaito, loe mexicanos que aCin 

reeidian en eeoe territorioe oe leo aplicó tambi6n este supuesto. Loo 

norteamericanos interpretaban que, aL loo antiguos habitantes no dotinia.n 

su condición en el lapso de un afio contando a partir de la firma del 

tratado Guadalupe-Hidalgo, oerian eoneideradoe como extranjeros. Finalmente 
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el articulo IX, que ee ocupaba de loe derechoe politicoe de loe reoidentes 

de lae regiones pordidae, tampoco fue reopctado, ya que a la llegada de loe 

nuevos colonos, oo lee presionó a renunciar a oetoe derochoo, relogandoloe 

como minoría. 

México habia entrado on una otapa de reforma radical. Loe liberales, 

convencidoo de que ora pooible terminar con toda huella del "Estado 

corporativo" dol pasado, aprobaban todo tipo de modidao deetinada2 a 

establecer en serio el liberaliomo. No sólo se promulgó la famooa Ley 

Juárez (dirigida contra el fuero de loe miembroo del clero}, einei tambi6n 

otras medidas que tendrian consecuenciao en las relaciones entre loo dos 

paises; tal es el cano del decreto do 1856 que prohibia a loe extranjeros 

adquirir bienes raiceo on la frontera. Otro caso fue la ordenanza General 

de Aduanas, vigente hasta 1916. Con respecto a la repatriación de la tierra 

y la propiedad de la mioma, ol instrumento juridico que oirvió de base al 

procoeo de concentración de la tierra fueron las Leyes de Reforma (1855-

1857). En el mismo contexto, la Ley Lerdo de 1856 negaba eopecificamente a 

lae corporaciones civiles y religiosas el derecho de poseer bienes raicee. 

Ciertamente expropiaron propiedadea de la Iglesia, pero loa efectos do la 

ley alcanza1.:on también a loo poblados comunales indigenae, cuyao tierras 

fueron paulatinamente incorporadao al nuevo oiotema de la propiedad. El 

r6gimen de Benito JuAroz suspendió la aplicación de esta ley en lo que a 

ellos concernian. La deetrucci6n masiva de la propiedad comunal provocó la 

proletarización de una gran cantidad do campeainoe. Eatoo sectores 

mayoritarioe de la población mexicana padecieron durante afloe el deterioro 

de sus condicioneo de vida hasta un punto intolerable. Eete empeoramiento 

de las condiciones de vida constituyó el factor inmediato de expulsión para 
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muchoe mexicanos, en gran medida, eeta situación fue provocada por el 

gobierno mexicano para favorecer loe intereses norteamericanos en nuestro 

pais. A crunbio de eue capitales, llegaban a loo Estados Unidos a travéo del 

ferrocarril la fuer~a de trabajo mexicana y las materias primao, en 

proceso en ol que runbao eran coneideradae inaumoa necesarios para eu 

producción económica. Como toda lucha civi, la guerra do reforma dejó el 

paio en una situación laetimoea, lamentablemente loo treo ai\oe do lucha de 

1858 a 1860 probaron ser sólo la primera. etapa de la guerra, puee, debido a 

que el partido coneervador perdió la lucha con loe liberales, loe llevó a 

conopirar en Europa para favorecer una intervención en su provecho. La 

deplorable situación hacondarla dol paio di6 la pauta como pretexto. 

En el año de 1857, H~xico estrenó ou nueva conotituci6n la cual, 

reformaba variae medidas dol paondo y, algunas de eue determinaciones 

serian objetadae por loe norteamericanoe. El articulo segundo que cauo6 

descontento nacional en el pais vecino dccia: 

"Loa ••clavo• qua pls•n t.errltorio nacional recobnr6n por Hll •6lo hocho, 1u libertad y tionon d•racho a 

la proweci6n da h1 laxoa".1a1 El articulo parecía confirmar no e6lo el hecho de no 

devolver loe esclavos, sino ademáo confirmarlos en el derecho de su 

garantia de libertad y oer proteqidoe por las leyee mexicanas. Otro 

articulo que resultó objatable, fue el artículo 30 que declaraba mexicanos 

a los extranjeros que adquirieran bieneo raices en M6xico o tuvieran hijos 

mexicanos, aunque se hace la salvedad de que esto ee aplicarta siempre que 

no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad, 

Nuevamente México con una nueva constitución, no podia alcanzar la 

8,- SCOOLIS, Walter V,, M1u11can Pol1tlca Purlnq t.h11 .1u!r91 Raqlau 18~!!-1612 Coluir.bl.s, Ho,, Un1v11relt.y of 

Kiuo11.ri Pra11, 1969, 
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ansiada estabilidad. Apenae dos añoa de régimen liberal, el presidente 

Ignacio Comonfort, convencido de que era inoperante la nueva conetiuci6n, 

suspendió su vigencia a la vez. que mancio encarcelar al presidente de la 

Suprema corte de Justicia; Bonito Juárez. En general Felix Zuloaga, por su 

parte, habla perpetrado un golpe de entado contra comonfort y, viendo el 

Ejecutivo que no podia luchar contra loe conservadores renunció a la 

presidencia, liberando a Juáre:.. 

Loe EE.UU., ante loe acontecímicntoa, no lograban unificar sus 

criterioe, puéo, el ministro Jhon Foreyth, aprcouraba a loo representantes 

diplomaticoo a dar el reconocimiento al gobierno do Felix Zuloaga, teniendo 

esta medida, poder anoxaroc mAe territorio mexicano, pero pronto resultó 

claro que loe conservadores no cederían a la venta de tierras por mlo 

neceoidad que tuvieran de dinero. Por ou parte, el agente especial, William 

Churchwell, enviado por el presidente James Buchanan, aconsejaba el 

reconocimiento del gobierno de Ju.!iroz. Para eeta nueva mioi6n fue 

encomendado el nuevo miniotro Robort H. HcLane, el cual llevaba como 

instrucciones el conseguir el reconocimiento del gobierno liberal, la 

negociación de un tratado de comercio y limiteo, la oferta de 10 millones 

de peeoe por la Baja California4 Loe liberales, al verse privados de la 

posibilidad de coneequir un pz:-eatamo para fincar la guerra con loe 

conoervadorea Be velan obl lqadoo a negociar y el-;;,.J '1iatro de aeuntne 

exteriores Molchor Ocampo se veia obligado a firmar loe tratados "McLane

Ocampo". 

Tiempo después, México ee enfrentaba a la nueva invasión extranjera y 

9e vela obligado a firmar loe tratados de la Soledad con Eepa~a y Gran 

Bretaña, para el cumplimiento del pago de la deuda que México había 
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contraido con estos dos palees. No aei, Francia apoyada por loa 

conservadores decidió enviar eus tropas para exigir el pago de la deuda, y, 

en 1864 el ejercito republicano permaneció en lucha en contra del imperio 

hasta mediados de 1867, afio en que fue tomado preso Haximiliano y fuellado 

en Queretaro, con esta acción, se dio fin al segundo impar io y al poder 

conservador y marcaba el triunfo de Ju4rez y el partido liberal. 
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J.- S P O C A PORFIRI8'1'A 

OTROS DScartoS Ell HATSRIA DS OOLOllIZACIOB 
-Dlcarto BOBRI COLOIUZACIOB DIL 31 DI llUO DS 1875-(9) 

Esta ley ootaba reoaldada on deo articuloe que expidió 

Sebaetian Lerdo de Tejada y que alguno denominaban Ley Provieional, 

ya que se autorizaba al Ejecutivo Federal para que determinara y 

arreglara todo lo referente a la colonización; contratos con empreeae 

particulares, mientrao so expedía la ley definitiva. 

Art 1R r.I1 ''L• colon1u.cl6n datt. .. ur Uncida on la tn.lqraclOn de ruUiu lndiqenH !{U! •• 

Htabla1C111n en coltmlas da itttranjarm X fuiliH mxie11n.a con utant.o .a colonlH front..riu,1, 11 

Dentro de lae fraccionen II y III, se eata.blecia que para loe 

extranjeros loo incentivos para colonizar ee traduci.l.n en terrenoe 

baratos y facilidades en plazos y pago9 para ser cubiertos, siendo ol 

primer pago, el segundo ai\o deopuéo de eetablecidoe¡ obtención del 

certificados de naturalización y de ciudadanI.a mexicana¡ gaetoa de 

transporte y ouboiotencia durante un af\01 financiamiento para Gtilea 

do labranza y viviendas, excención al pago de impuestos y derechos en 

puertos y franquiciao y la gratificación en la aportación de nuevas 

técnicas de cultivo. 

Lae fraccionea V y VIII ~etablectan la polttica de colonización 

y por consecuencia su operación, estaba a cargo de laa comieionea 

exploradoras -dependiontoo del Ejecutivo Federal- quien manejaba el 

presupuesto, obtenia.n terrenos colonizo.bles, cubriendo 10111 requiaitoa 

de mecUci6n, deslindo, avalúo y descripción. Eotoa terrenos abarcaban 

9,- KtDIM., Racón Der-echo Aqnrio. ED. HAJU.A, Hlxico o.r., 11 E4. 1988 pp. 53' 
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tanto loo de la federación como loo particulares y m.\s concretamente 

los de las empresa a. 

La fracción VI, contemplaba el hecho de que la persona que oea 

capaz de habilitar un terreno baldio, cumpliendo con loa requiaitoe 

eetablecidoo por lao fraccioneo V y VIII obtendría la tercera parte 

del predio o su valor aiempre que lo haga con la debida autorización. 

Ea indiopenoable doetacar las principaloo conoocuenciae de loa 

rooultadoe de eota ley en diotintoe plazoo. Desdo un corto plazo, ou 

alcance ea cualitativo m&e que cuantitativo, eoto debido al hecho de 

que el periodo presidencial de Sebaetian Lerdo de Tajada terminó en 

1876. De ahi, que su verdadero alcance oe mida en loo oiquientee 

rengloneo: 

INSTITUCIONAL: El r6gimon lordiota, oo ol punto do partida para 

dar vigencia a lae eetructura0 juridico-ideológicao de la Reforma. 

Para llevar a cabo eotoo programao, oe fortaleció el poder ejecutivo 

federal detrimento del poder legielatí.vo. Este esquema 

lamentablemente, continuó por mAe de tree déca1as, llegando hasta la 

época del gobierno de Porfirio Oiaz, quien tuvo entre sue más 

importantes prioridades la politica de colonizaci6n. 

COLONIZACION VIA ORGANIZACION EHPRESARIALi Eate es el rubro mAo 

importante representativo de la ley. Introduce el asquema. 

empresarial al apartado de la coloni:taci6n1 en especial a cargo de 

empreoao extranjerao, que desembocó en lau compañiae deolindadorao. 

Eotao van a crear un ambiente social, polltico y económico propicio 

para nu crecimiento en el porfiriato, que deviene en ol latifundiomo 
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mexicano a costa de la preocupación comunal y de algunae pequeftae 

propiedades. 

DBCUTO BODRll COLOIUZACIOll r COllPAIIAB DJ:SLillDADOIWI 

DEL 15 DB DICIIDlllRS DB 1803 

Este decreto fue expedido por el presidente General Manuel 

Gonz&lez. Dicho decreto eetaba integrado por treinta y un articulas, 

en donde quedó manifiesta la politica colonizadora, que estaba a 

cargo del preoidente de la república, para la cual, mandará. 

deslindar, medir y fraccionar terrenos baldioa o propiedad nacional 

que hubiere en la república, nombrando las comisionee de ingenieros. 

Loo principalee aopectoe de esta ley oobreealen en loo siguientes 

artículoe: 

Articu~ Loe loteo que se deotinaron a la colonización no 

eran mayoreo de 2, 500 hectáreas y eran deetinados a mexicanoe o 

extranjeros mayores de edad y con capacidad para poder 

contratar. 

Artículo 22: La parte medular de la colonización eotaba a cargo 

de lae compaiUae deslindadoras, que ee conotitulan conforme a las 

leyes mexicanas con domicilio en la R~pública Mexicana o incluso con 

agenciae extranjerae. 

Articulo Ji: Loe terrenos a colonizar por mexicanos e 

inmigrantes extranjeros tenlan que aujetarse a la siguiente mecAni~a 

para eer traneferidoe: l}. compra-venta en abonos a pagar on diez 

afloo; 2). compra-venta de contado o en plazos menores de diez años; 
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3) compra-venta a tí.tu lo gratuito en extensiones hasta de cien 

hecUreae. 

Articulan 79 y 9111 Loo inmigrantes colonos gozaban de ayudas 

para traneportaroe, alimentación, al igual que excencioneo 

diepeneas en trámiteo adminiotrativoe. 

Articulo 14: Tambión a loo colonoo mexicanos ee leo estimulaba 

con lotes gratuitos en lile nuovaa poblacionoo, con l.a obligación de 

constituir caoa en los eiguiontoo doo ai\os. 

Articulo 15: La poeeci6n del predio ora indieponeable, ya que 

si lo abandonaban sin causa de juotificaci6n por mAo de un ano, 

perdían el derecho sobre él, 

Articulo 161 Los moxicanoo que reoidt.an en el extranjero y que 

deoeaban eetablecorse en loe lugares deeiortoo de la zona fronteriza, 

lee daban terrenoo a titulo gratuito. 

Art!culos 18 y 28: La colonización estaba a cargo de las 

compañlao deslinda.doras y, en una menor proporción de particulares, 

que eran autorizados a colonizar terrenos de eue propiedad para 

establecer un mínimo de diez familiao. 

Articulo 20, 21 y 23: Lao compafl.lae deolindadorae, eran 

autoriza.da.o por el juez de di.atrito para las diligenci.ao de ap6o y 

de e linde, lao que deepuáe de concluidas, ee pree~ntaba.n a la 

Secretaria de l"omento para efectuar el traolado de dominio. Por eua 

trabajos, las compañías dealindadorae, recibian la. tercera parte de 

los terrenos. 
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IL PORPIRISHO 

La nueva etapa que vivió el paie deede al año de 1867 hasta la 

llegada del general Olaz a la presidencia en 1876, eo coneiderada 

como la primera etapa de un proceso de estabilidad, aunque moetr6 

algunos dioturbioe internos, JuArez, un civil, había sometido el 

poder de loe militaras, e6lo la mayoría de tendencia porfiriota, 

significaban un sector de la población que era ds tomar en cuenta y 

que podicln terminar con la reciente paz establecida en el paie. 

A la muerte de Juárez en 1872, nobrevivla otro civil como 

presidente, Sebaetian Lerdo de Tejada, quien adminiotró el palo en el 

cuatrienio de 1872 a 1876. Sin embargo ol general Diaz no ooper6 lae 

elecciones preaidencialoo para obtener ol poder y a principios del 

mioma año inició la llamada Revolución de Tuxtepec, quo le daría el 

triunfo. El general Diaz que habta ueado ol lema ºno reolección", en 

1880 cedio la proeidencia al general Manuel Gonz.Uez. En el año de 

1884 y de regreso en el poder, Porfirio Diaz permanecio hasta el ai\o 

de 1910. Su dictadura no reeol vió ninguno de loe problemas oocialee 

de fondo do la nación, ein embargo, esta tan denominada "pax 

porfiriana11 , eirvi6 para eanear la hacienda pública, fortalecer al 

Estado mexicano, crecer económicamente y ganar un luoar respetable 

entre las naciones. Estadoa Unidos, deapuáo de terminar la querra de 

eeceai6n, provocó un estimulo sin precedente en el desarrollo 

induetrial, qraciae a sus recureoo naturalea, la dioponibilidad de la 

mano de obra y la posibilidad do importar capitlü europeo. 

El desarrollo desigual de loa dos paieeo vecinos, obligó a un 

cambio en la naturaleza 
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de sus relaciones durante lan últimao décadao del oiglo XIX. A 

principios de la adminietraci6n de Oiaz, la relación entre loo doa 

paises estuvo dominada por loe problemao fronterizos. Poco a poco el 

comercio y lao invcreioneo entraron en eocena y lao neceaidadea 

econ6micaa de loe dos paisoa parecieron complementaroe. La nueva 

linea fronteriz.a, producto del tratado Guadalupe-Hidalgo, creó nuevos 

aeentamientoa do uno y otro lado de la linea diviooria, a la voz, un 

intercambio comercial que se incrementó al terminó de la guerra civil 

norteamericana. 

En el segundo período del presidente oiaz:, (lBSS-lBBB), se 

veria que loe problemaa de la frontera se incrementarían. La política 

del oecretario de Eotado norteamericano; Jameo A. Blaino, quien 

reafirmó loo intereoeo de su paio en Centroamerica y ol deseo de 

expandirne hacia México, provocó la resistencia del gobierno 

mexicano. Tiempo atrae on 1875, la promulgación de la ley de 

colonización, deotinada a atraor inmigrantes extranjeroo, inició un 

proceso que finalmente e6lo lograría atraer pequeñoo grupoe como loe 

mormoneo, Aunque H6xico, no oetaba destinado a eor un país de 

inmigrantee, en 1883 ae reforzó tal política con una nueva ley de 

colonización y terreno baldíos, Latifundi.stae n1exicanoo y extranjeros 

aprovecharon cota ley para denunciar tierras de pueblos y de muchos 

incauto~, ccn lo que provocó el crecimiento de hacienda.e y 

ganaderiae, principalmente en el norte. tos norteamericanos adem4e, 

encontraron la manera de burlar la prohibición de pooeer bienes 

raíces en la frontera, &ei, las grandeo propiedades norteamericanae 

hicieron au aparición. Para cerrar este circulo, mientras loe 
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extranjeros inmigraban hacia Hlixico, loe mexicnaoe emigraban hacia 

loe Estados Unidos. La inmigración extranjera estaba convencida de 

que nuestro territorio era demasiado extenso y rico en recursos 

naturales para la escasa población nacional, población que en el año 

de 1900 alcanzaba apcnao loe trece millones de habitantes. 

Por su parte, la ley de colonización y baldioe tenia el eigu.l.ente 

propoeito; Ofrecia a loe mexicanon emigrados qt.Je estuvieran 

dispueetoe a repatriaroe, predios de dos mil hactá.rcae en la zona 

fronteriza, que eerian titulados gratuitamente al cabo do cinco años 

de haberlos habitado y explotado, nin embargo, -como apunté antes-, 

igualeo facilidades oe otorgaron a loo e>etranjoroo en quienee ee 

pensó realmente al promulgar esta ley. (10). 

El hecho de que México llegara tarde al capitalismo en 

comparación con loe Estados Unidos, provocó una acentuada desigualdad 

entre el campo y la ciudad. Loe campeoinoe desplazados por la 

concentración de tierras -detentada cada vez en menos manos- y el 

proceso de crecimiento económico desequilibrado, provocó que se 

quedaran sin medico de subsistencia y se convirtieron en la nueva 

corriente de peones o emiqrantee, en ambos casos, trabajado.caur 

personas que e6lo contaban con sus brazos paca oobrevivir. A rala de 

la guerra con EE, UU. , eotae condiciones se fueron mercando cada vez 

mh, haota que, llegada la época de Diaz., de una manera patente abrí.o 

lao puertas de nuestra economía a loe capitalaa oxtranjeroe. 

10.- CAJUlERAS, V•h•C:O H· Lo• llm:lcNI09 Q\Jll d..,olv10 l• c:r!d• 1929-1932, Ravl•t• del Co.\'iiÍQ da 

.H6dc:o, D.F. F•hr•ro 1917. 
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Posteriormente, eetae condiciones tomarían otras formas que hartan de 

nuestra nación una reserva de materia prima y de mano de obra no 

calificada y eemicaliflcada. 

La inmigración maotva, posterior a 1830 creció de forma 

paralela como la expansión induetrial que ee di6 en Estados Unidos. 

La actitud general de loe trabajadores nacionalee hacia loe nuevos 

inmigranteo empezó a cambiar aimultanelll'Oento con el ~omienz:o de la 

producción industrial en serie, y, al percatarse del incremento 

migratorio, loe trabajadores oriundos de la región, quienea eetaban 

ligados con loe valoreo dominantes de grupos europeos (blancoo), 

lograron que se promulgara un ley; "Chlnue m:clullon A.et" (Ley de exclusión 

de inmigrantes chinos de 1882). con aeta medida, garantizaban el 

aseguramiento de ouo derechoo, principalmente ·loe relativos 

materia do trabajo. Sin embargo, poco deepu6a loe inmigranto 

japoneooe vinieron a euotituir a loo chinos. Cuando ne requirió mano 

de obra barata para la expansión económica do la coeta occidental. 

Máo tarde loe japonaeeo oerlan también sustituidos por inmigrantes 

filipinos quieneo luego a eu vez: fueron expuleadoe y euotituidoa por 

mexicanos. 

Para 1900 la revolución industrial habla llevado a Eotadoe 

Unidoo a quo el 40\ do oue 76 ·millonoe de habitantoo 1ivieran en las 

zonao urbanas y ou fuerza de labor fuera superior a loa veinte 

millonea de trabajadoroo. México en cambio, con poco menoa de catorce 

millones de habitantes, era aun un paie agrícola teniendo el 66\ de 

ou fuerza de trabajo ocupada on actividades agropecuarias y en eu 

industria, por demás rudimentaria, oólo encontraban empleo poco mls 
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de med lo mil lon de poroonao. S6lo el diez por ciento de aua 

habitantes vivia en lao ciudadeo. Para indicar la l'llll.rcada diferencia 

entre las doo naciones, en 1910 el ingrouo percapita do loe Botados 

Unidos ee calculaba en nuevo veces el producto de México. 

Hacia el año do 1904, en vioporae do que Porfirio Dlaz inicara 

ou oexto periodo preoidencial, no se habían podido crear loo 

mecaniomoo noceoarioo para hacer una tranemioi6n pacífic;a del poder y 

mucho meneo había hecho una institución de ou rdgimen. Aunque para 

esta fecha, Diaz ee ve.ta muy seguro en el poder, nlqunoo 

observad oree, propios y extrai\oo empozaban a tomar conciencia de que 

la estancia de Diaz en el poder no era perpetua. Ciertos miembro& de 

ou gabinete conocidoo como el grupo de loo "cientificoo 11 , y junto con 

algunos gobernadoree, comenzaban a ambicionar el poder, tal fue el 

cano del Secretario do Gobernación, Manuel Romero Rubio. otro caso 

que deotac6 fue la pugna entre el secretario de Hacienda, Joed Ivee 

Llrnantour y el Secretario de Guerra, Bernardo Reyes. Botae dieputae 

por el podor, no reeolver!.an el problema de la euceeión y en cambio, 

dividiria irreparablemente al qrupo gobernante. Para Entados Unidos, 

lo que mAe pareció preocupar en torno a ou relaci6n con México, no 

eran lae diferencia& poltticae ni lao manlteetacionco de nacionalismo 

econ6mlco, eino la estabilidad del r6gimen porfiriano. Bn 1906 aa 

vivía una exporiencia de lo que podía pasar cuando esta 

"eotabilidad" ee perdiera. En este ai\o tuvo lu;ar un conflicto obrero 

en el centro cuprifero de Cananea, propiedad de norteamericanoo, 

hecho que terminó con actos violentoe; enfrentamientos entre loa 

trabajadoree mexicano& y loe adminietradoroe Norteamericanos. Con la 
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ayuda de grupoo armados provenientoe de EE.UU., (llamados rangore) y 

el ejercito mexicano, el gobierno de Diaz. sofoco la huelga de 

cananea, declarandooe -tacitamente- a favor do loo int6reeee 

extranjeros. Un año mAo tarde, en 1907 Diaz. se enfrentaba a otro 

problema de huelga; ahora en Ria Blanco, Veracruz.. Aunque en eeta 

ocación, tanto trabajadores como patronea solicitaron la intorvenci6n 

del presidente, como arbitro para interceder por la eltuación, el 

laudo que oe pronunció fue a favor de loe patronee y Diaz 

nuevamcncto, hizo uoo de su aparato coercible. Eota situación to.mbién 

se hizo patente en las industrias del petroleo y ferrocarrilee, ya 

que loo pueotoe clavos sólo podían oor ocupados por extranjeros y, 

loo mexicanos nunca podían aopirar a ellos. 

Aunque Díaz y eu gobierno hicieron eefuerz.oe por resolver el 

problema laboral, ee de objetar el hecho de haber tomado el problema 

por la fuerza y la represión. Sus esfuerzos fueron únicamente 

peroonalea. Díaz., lo que noceoitaba inotrumentar para la solución del 

problema laborla era un plan global de reforma, con el objeto de 

afrontar loe problemas de la claoe obrera en gonral. En este rubro 

estuvo la falla de le política laboral porfiana, por falta de 

oeneibllidad de eu régimen, Oiaz. estaba mal dotado para sob1:evivir a1 

vertiginoso cambio que se avecinaba. 

En el ai\o de 1909, tuvo lugar en la frontera, la primera 

entrevista entre loe preeidentee de Héxico y Eotadoe Unidos (Porfirio 

Diaz. y William Taft}. Ante loe acontecimientos que precedieron esta 

entrevista prcoldencial, Taft tenia como principal preocupación el 

tener que enfrentar la deoeotabilhaci6n que podia ocurrir en México 
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en caoo de que Porfirio Dia.z muriera o dejara el poder. El hecho de 

que EE.UU., tuviera en eee año una invereión de mil milloneo de 

dolares en México hacia irremediable que oe viera involucrado, oi el 

orden social oe veta quebrantado. Desafortunadamente, para el 

presidente Taft, lae coeae no fueron como el quizo, puéo, en 

noviembre 20 do 1910 oo inicio ol movimiento armado para impedir que 

Dia:r: permaneciera en el poder por eeptima ocaci6n, para el parí.do 

1910-1916. A partir de eoe año, la violencia revolucionaria que 

derrocó a Diaz, expulsó a mé.e mexicanoo hacia el norte y 

poeter iormente, eeñalado ya al camino por loe propio e 

ootadounidonooo, la emigración continuó alentada fundamenalmente por 

trabajadoree mexicanos con el fin de fortalecer la economta agricola 

del suroeste norteamericano. 

Finalmente el rl!gimen do Porfirio Diaz, derivaba eu fuerza, do 

la unión do loe grupos mexicanos y norteamericanos en el poder, con 

baoe en la negociación de loe recuraoe naturales en México 11 partir 

de la conotrucci6n de ferrocarriloo. Tuvo que eer un régimen 

dictatorial y ropreoivo que favoreció la explotación del proletariado 

mexicano, fuera a manee de loe latifundietae o de lao empresas 

extranjerao. Loe treinta añoe del porfiriato fueron de lucha cotra 

loe derechos de lae comunidadoe aqricolae, lao que al percatarse de 

que no recibian ningún apoyo por parte del gobierno (ya federal o 

local), emprendieron el camino hacia el norte, dando así., paoo a que 

el fenomeno de la corriente miqratoria alcanzara dimenolonea que 

rebasaban todo tipo de expectativa, provocando que saliera en gran 

medida del control de loe gobiernos revolucionarios y posteriores. 

- so -



EPOCA DB LA RIVOLUCIO• 

En 1910 entalló la Revolución mexicana. lao masas campeeinaa, loa 

grupos obreros y loo oectorco medico dol campo y lao ciudades que 

participaron en ente movimietno, protestaron contra la excluoi6n social y 

poU.tica en que loe tenia relegado el porfiriato. So trató de la primera 

revolución social del mundo en el presente siglo. La conetituci6n de 1917 

eetableci6 claramente loo derechos oocialee de campoeinoo, obroroe y grupoe 

populares, aei como loo dorochoo políticoo de toda la oociodad y la nueva 

organización polltica que tendría el país. 

La distribución de haciendan a loe campeoinoe, ol derer.ho de 

aoociaci6n y de huelga, la jornada laboral de ocho horas, el derecho da 

todos loa mcxicanoo a una educación gratuita y laica fueron algunas de laa 

principcllee innovacionoe eetablecidao por el movimiento revoluclonario1 

tambl6n lo fue el establecimiento do la nación mexicana como propietaria 

original de la tierra, agua y las rique:ae del eubouelo de ou territorio 

nacional y de loo limites que, en consecuencia y en todo momento, el estado 

mexicano podría imponer a la propiedad privada, (de nacionales y 

extranjeros), de acuerdo a lo eetablecido on el articulo 27 de la 

constitución de 1917. Ante aetas medidas, el gobieno de loe Estadoo Unidoe, 

ent¡Jrenderia medidas con el pro~eito de defender loe intereeea de eue 

ciudadanos. 

Durante esta 6poca, muchos fueron loo mexicanoe que llegaron a 

EE.UU., entre 1846 y 1916, y, muchoe también, loa que volvieron. Sin 

embargo, hubo que esperar a que eetallara la primera guerra mundial para 

que la migración mexicana oe ganara un lugar en la agenda d~ las relacionae 

bilateraleo Hóxico-Eetadoo Unidos. Para entender como oe desarrolló el 
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fenomeno de la emigración en eota época, lo ejemplifico con un caso 

particular ocurrido en la ciudad de El Paao, Texao. ( 11) En esta localidad, 

entre 1880 y 1920 se proporcionó trabajo para un gran número de mexicanos 

para eu crecimiento comercial e induotrial. Sin embargo, la dinamica de la 

relación racial puede eer vinta principalmente, en El Paeo, como un lugftr 

donde loo mexicanos encontraron profundao barreras culturales y raciales, 

lao cualeo, loo llevaron .:i una segregación económica, c.:ultural y política. 

La modornizaci6n económica del ouroeete de loo EE .uu., atrajo y alentó a un 

gran número da trabajadores mexicanoe que empezó a entrar a Entados Unidos 

eólo a la vuelta de cambio de eíglo. Las condicionoe de acomodo, eran m.ie 

tolerables para que loe trabajadoreo mexicanoo pudieran vivir y trabajar en 

loo Eotadoo Unidoo pero, dooafortunadamente tambión loe hacian m.is 

vulnerableo a la explotación. Puedo decir que la historia de aquellos 

mexl.canot1 que emigraron a loe Eetadoe Unidoe ha nido vinta con 

indiferencia. Deapuéo de loe negros, loe mexicanos representaban la oegunda 

m1noría racial maa grande ea ese pata. 

Debido a que El Pano, Texas, se desarrolló económicamente a travée 

del uso de mano de obra barata mexicana, la estructura social de la ciudad 

reflejó una definida divieión racial entre norteamericanos y mexicanooe: 

Esto puede ser vioto desde el punto de la distribución ocupacional o 

laboral; patronee do residencia, repreeontaciOn politica y relaciones 

culturales y oocialea, La combinación de cotos factoreo dirigió a loo 

mexicanos a darles "otatus" de oegunda clase, y aei, aoequrar la continua 

expansión económica de loe EE. uu., en baoe a la experiencia de uoar mano da 

11.- CAJ;.CtA, l'la::"!o Trlnidad, Obrua.,· Tll• -11:1ca11 work1u:• or El Pait0, Tu:ca• 1900-1920 Unlvan1dad de 

Cal1fornla s,o_ Ph. o., 1975 111atory Kodarn. 
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obra barata de origen mexicano. Loe mexicnaoe por eu parte ee vetan 

limitados en todos eue derechoe on proporción a loe derechos de loa 

eetadounidenees. 

Conforme la economía de El Paeo fue creciendo y la población mexicana 

trur.bién, una gran porción de norteamericanos llegó a sentir como neceeario 

y preferible el utilizar mexicanoe no oólo en actividadee manualeo o 

técnicas eino también , haeta en actividades clericaleo. Ooepu(is de casi 

cien aftoe no habían podido loa mexicanos haber obtenida el miomo statuo 

económico, eocial y politice que tenían loe americanos, a pesar de que 

elloe representaban desde 1890 mas de la mitad de la población total de El 

Paeo. Hientraa que al paso de loe ai'ioe esta ciudad cambi6 

coneiderablemante, la división social basada ya en una coetumbre cultural y 

racial, persistió marcando eete dualiomo. 

La falta de modernización de México llegó a oer la cauoa interna mle 

fuerte que obligó a loo mexicanos a emigrar entre 1876 y 1910. 

Significativamente el desarrollo económico tomó lugar en algúnao Aroae como 

ferrocarriles, minería, comercialización de productoe agricolae, producción 

de petroleo y el eotablocimiento de induetriae talee como toxtilee. En esta 

transformación la inversión extranjora reprDontaba una fuente indispensable 

de capital y de tocnologia. con este oemblanto la densa población que eo 

concetraba en el centro de M6xico emigró en busca de oportunidades en los 

oatadoo fronterizos1 sonora, Chihuahua, coahuila, Nuevo Lo6n y hasta 

ourango estando aneioeoo de querer experimentar una tranoformaci6n 

económica. 

Debido al uoo de la mano de obra mexicana, la región de El Paso llegó 

a ser un punto clave y a la vez: estrategico para emprender nuevas empresas 
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y desarrollar el comercio¡ loe logros que se obtuvieron al usar mexicanos 

para trabajar redituaron benoficioa en muy corto plazo y dentro del 

expansioniamo comercial principalmente, pués, la ciudad ee convirtió en 

centro obligatorio de paoo entre el trayecto de las ciudades de San 

Francisco y Nuevo Orleano. Sin embargo aunque la población de mexicanoo que 

emigró fue cona idor,1ble, no fue digno de tomaroe en cuenta el aounto para 

poder mejorar lao condiciones de vida y de trato de loa emigrantes, sino 

por el contrario, cuando el preoidcnte Wilaon viaitó eon ciudad, ouo 

habitantee presentaron al proeidente su deseo de que se eotablecieran 

reetriccioneo para que loa mexicanoA ya no pudiran cruzar la frontera. 

El trabajador mexicano ha representado durante mucho tiempo una parto 

importante del mecanismo social y económico de loe Eetadoe Unidos; ha 

conservado muchoo do sue caracteroo originales. También ha conotituido una 

parte importante del mecaniomo mexicano. Entre las primeras aluaionea que 

ae hicieron a la migración laboral de mexicanos a Entados Unidoo, debe 

señalaroe la que hizo Francieo I. Madero: 

"[.a 1ltuac:l6n un qua 110 1nc:u0ntran la 1:..8.na do abr111:1wcic:A:ill 011 tan proc:ula, qurt, a Jl!llU.t da 141 

tnda(I !e• •nea a la voclna R11p!lbl1c.t, y h verdad, 01 qua •u 11unrta oa alll cono• trllta qua an nuu11tr11 

¡:rapla tiuu." (12). 

El eatall ido de la revolución mexicana tomó deoprevenido a loe 

Eetadoe Unidos, pero pronto ol gobierno de Washington asumió al papel 

activio. En 1912, el embajador oetadounidenoe; Henry Lane Wilson, propició 

activamente un complot para derrocar al preoidente Francioco I. Madero, el 
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palitico que habla desencadenado la propia tevoluei6n. En el afto de 1913 el 

general Victoriano Huerta apoyado por lae fraccionee inaurrectae, de 

tendencia porfirista y, encabezados por loe generales Bernardo Reyoo y 

Felix otaz, dieron muerto al presidente Madero y al vicepresidente José 

Marta Pino Suarez. Este acto provocó nuevamente el levantaaiiento de loe 

grupos revolucionarios como loe dirigidos por Emiliano Zapata y l'ranciaco 

Villa. La intromici6n del embajador Wileon en loe ael!ntos internos de 

México, fueron el complemento final de ho criticao aucitadae por el 

gobiono de Estados Unidos contra México. El fundamento de loe 

oetadounidonees era que ee acusaba al gobierno de Madero de no proteger loe 

inter6eoe y connacionales norteamericanos en forma adecuada, Calificaban al 

gobierno de ap6tico, ineficaz: o eetupidarnente optirnieta. Para qua los 

intoroooo de loo EE.UU., estuvieran seguroo en México era necesario dar al 

pueblo mexicano lo que demandaban1 ol ootableci.rniento do la democracia, y, 

solo oe lograrla con un mínimo de equidad y de justicia social. En 

oociedadee agrariao corno la mexicana, la tierra conetltuta la riqueza 

fundamental, por lo tanto era necesario enfrentarse al problema del 

latifundismo. La deeconcentraci6n de la propiedad raiz era indiepeneable ei 

se queria tener una sociedad en donde loe extremos de la riqueza y mieeria 

no fueran tan marcados y en donde loe trabajadore111 tuvieran loo derechos 

mtnimoa aceptados en el mundo entero. Siquiendo esta mioma linea, el 28 de 

noviembre de 1911, Emiliano zapata expide el plan de Ayala y después de 

efectuar ciertas reforma.e de caracter politice y ratificarse ee expide 

finalmente el lB da junio de 1914, Igualmente rrancioco Villa bajo aatoo 

miemos lineamientos, expide su ley agrária el 24 de mayo de 1915. 

Nuevamente en 1914, el presidente norteamericano, Woodrow Wiloon, al 
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ver fruetradoa eue intentoo por oocavar al usurpador Victoriano Huerta, 

tomó como pretexto el hecho del arreeto de unoe marinee por lao tropas 

carrancietae en Tampico. A raíz de eote hecho, loe EE.UU., intervinieron 

armadamente contra Móxico, tomando loe puerto de Tampico y Veracruz. El 

motivo era buscar la oalida del poder de Huerta, y cuando éeto cayo, loe 

carrancietae recibieron el poder incondicionalmente sin haber suscrito 

ningún compromieo con Loe EE.UU. En este mismo año, al estallar la pz:lemra 

guerra mundial, provocó que nueotro vecino del norte se viera obligado a 

retirar euo tropao de México y tener quo esperar para resolver sus 

problemas con nuestro paío. 

Otro hecho que se eucitó en eete controvertido 1914, fueron el inicio 

de loe trabajos de la Convención Nacional Revolucionaria. Lao ceoionee 

dieron comienzo el 12 de octubre en la ciudad de México, pero, cinco dí.as 

deopuée, oe trasladaron il la ciudad de Aguascalientee. Suo principaloe 

eefuerzoo fueron la busquoda de la unificación de loe diversos grupos 

revolucionar loe, y 1 loo debatee que se realizaron, plantearon las 

principales demandas de la Revolución. Con buena lógica de la convención se 

declaró eoberand. el 14 do octubre de 1914 y designa como preeidente al 

general Eulalia Cutiórrez. 

Deepuéa de reubicar a la convención en distintas ciudades, ~eta no 

pudo lograr euo principalee objetívoe1 el egoiemo y la ambición de muchos 

de eue integrantes, lae maniobras peronnalee de Carranza, las diferencias 

entre Villa y Obregón impidieron el oxito de la Convención y deeombocaron 

en hechoe como el homicidio de Zapata (10 de abril de 1919), Posteriormente 

a lo ocurrido en la Convención, muchoo advirtieron y otroo llevaron a la 

pri!ctica la urgencia de medida~ de. reforma social. Algunae peroonas 
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pensaron, en expedir una nueva conetituci6n, o bien, un ordenamiento 

legal que expresara loe derechos tanto de trabajadores de laa urbes como 

del campo. Aei surgieron loo elementoo para un nuevo constituyente (de 

1916). Por otra parte, estaba el grupo de aquellos que simplemente querían 

hacer una reforma de la Constitución de 1857 ein la neceeidad de hacer una 

nueva Constitución. Por eu parte, el entonces jefe del Ejecutivo, 

Venuetiano Carranza, expidió en Veracruz, el 14 de octubre de 1916 el 

decreto por el que oe hablaba ya del nuevo Congreeo Conetituyente; decreto 

que reformó, el que adicionaba desde el 12 de diciembre de 1914, al Plan de 

Guadalupe de 1913. El proyecto que presentó el presidente Carranza al 

Congreso Constituyente ca.recia de loo capituloa que mis tarde dar!an 

prestigio a la Carta de Queréta.ro; en términoe generales ee siguió a la 

Constitución de 1857. El nuevo proyecto cambió en nombre de "derechos del 

hombre" por el de "garantiae individuales", (sin que tal cirunetancia, 

signifique una profunda transformación filosófica). Por otra parte, su 

caracter eocial era limitado, puéo eue autores eran individuos formados 

una concepción de ideas individuales y burgueoae, concepción ideológica que 

prolongó hasta en gobiernoe pootrevolucionarioe. 

Carran:l.a, nunca mostró gran entueiaomo por llevar a la practica y con 

eop1ritu revolucionario la reforma agraria y una legislación proobrera, sin 

embargo, insistió en la validez de la llamada "Doctrina Calvo". Para el S 

de febrero de 1917 la constitución era un hecho. Los norteamericanos con 

acertado temor, observaron que loe constituyentes de 1916 hablan plasmado 

en la nueva Conotitución, una legiolaci6n en materia religiosa restringida 

y educativa¡ las liroitacioneo que imponía el articulo 27 a loe extranjero a 

adquirir bienes inmuebles, a la vez que abria la posibilidad de que lae 
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propiedadeo ruL·alee de nacionaleo y extranjoroe fueran expropiadao en 

beneficio de loo pueblos que lae demandaran y de que lao compañiae 

petrolerao perdieran sus derechos sobre propiedades aboolutaa, El articulo 

JJ abría la posibilidad de expulaión de loo extranjeroo nin juicio ni 

apelación. En lo referente a materia laboral, el articulo 123 daba a loe 

trabajadores derechos y prerrogativas politicao, oocialeo y ccon6micao las 

cuales no hablan existido hasta cae momento en ninguna otra legielaci6n del 

mundo, lo que eventualmente, podría reanudar en un aumento del costo do la 

mano de obra en todo el sector moderno de la economía. 

Para el a1'1.o de 1917 y posteriormente en loe años de 1921 a 1924, 

Estados Unidoo promulgó eue leyeo migratoriae con lo que limitaba la 

entrada de extranjeros provonientee del este y aur del continente europeo y 

la prohibición total del continente aaiatico. Eata ley afectó a loe 

mexicanoa ain !logar a evitar eu ingreeo. Loa empreaarioo norteamericanos 

preaionaron por au parte para que oc pudiera permitir la entrada de 

mexicanoo y de cota forma ee oatiafaciera la demanda de mano de obra, por 

lo que el gobierno norteamericano euependió la prueba de alfabetioación y 

el pago de ocho dala.rea por la entrada de cada inmigrante a territorio 

americano. Loa inmigrantes moxicanoe eran necoearioe en otros oectores de 

la economía además del agrícola, ein embargo, loa tramites para 

contratarlos eran lentoo, pués las empreaae debían comprobar ante ol 

Departamento del Trabajo de loe EE.UU., qua no habia norteamericanas 

disponibles; especificar el número de mexicanos requeridos, el salario que 

ee lea pagarla, las condiciones de loe lugares en que reeidirian, entre 

muchos otroe requisitos quo solicitaba eota dependencia. 

otro factor que limitó temporalmente el flujo migrdtorio, fue le 
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hecho de que la ley de migración de 1917 obligaba a loa extranjeroa en el 

paie a enliotaroe en lae fuerzao armadae o lee oeria negada la ciudadania y 

tendría que abandonar el territorio eetadounidenoe inmediatamente, por lo 

que muchos mexicanoa regresaron a territorio nacional. 

Para 1920, época en que el general Alvaro obregón llegó a la 

preoidencia de la república -eituaci6n que no le fue dificil lograr debido 

a la gran cantidad de adeptos- y debido a que el entonC!'fB, preoidonte de 

México1 Vcnuetiano Carranza fuera aeeoinado en Tlaxcalaltongo (21 de mayo 

de 1920) ¡ Eotadoo Unidos promulgó ou oegunda ley de control e inmigración, 

la cual, tenla como fin no sólo llmitar la entrada de inmigrantes, eino 

también establecer un control cuntitatlvo y un tope m6ximo de inmigrantes. 

Fue durante la adminietraci6n de Obregón donde oe empezó a vivir las 

magnitudeo del problema de loa indocurnantadoo y en donde se tomarían las 

primeras medidas para poder oolucionarlo. Entre 1920 y 1921 cerca de cien 

mil trabajadores perdieron sus emplooo en EE.UU., y regreoaron a su lugar 

de origen. Esta migración provocó un problema muy complejo para el gobierno 

del preeidente Alvaro Obregón. Su régimen ee encontraba neveramente 

limitado de fondeo y muy preocupado por loe abundantes problemas que 

surgieron en lae poetrirnerias de la Revolución de 1910. México había eido 

arrasado por la robellón, la inflaci6n y ol hambre. (12) Ctxno reoultado 

caei un millon de mexicanoe emi9raron a loe EE. UU., durante la eegunda 

decada del siglo XX. Al mismo tiempo, los Estados Unidoe, crearon un 

mercado propicio y abierto a todos aque'l.loa que buocDban trabajo y 

seguridad. Loa indocumentadao ee movilizaron hacia la frontera norte 
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atraidoe por el ámplio desarrollo agrícola de la zona suroeste y por laa 

diferencias marcadas que había entre loe salarios y que se pagaban a 

trabajadores eopecializados, y semiespecializadoe en ambos patees. Justo en 

el momento en que loe Eetadoe Unidos tonian necesidad de grandes cantidades 

de trabajadores para desarrollarse internacionalmente, la inmigración 

europea del eoto y del sur oe vi6 interrumpida por el inicio de la primera 

guerra mundial y por la aprobación de las respoctivao leyea de inmigración 

de 1917 y 1921. Al mismo tiempo, loo negros y blancos, nativoo do la región 

fronteriza y en eopecial del suroeote emigraban al norte en busca de 

empleos mejor pagados. Aet, la agricultura en ol eur y euroeate ee vio 

privada de cientoe de trabajadores que tanta falta hacian y fueron a 

combatir a loo frontes bélicos de Europa. El hecho de que BE.UU., entrara 

en guerra el año de 1917, causó un mayor incentivo en loe braceros, ya que 

había la necesidad do cubrir las demandan de las fuerzas aliadas en el 

frente de guerra. EE.UU., encontró en loa braceros la fuerza neceoarin para 

realhar ol trabajo, necesario para el desarrollo de la guerra. Loo 

mexicanos no estaban sujetos al impuesto percapita de $8 dolarea ni al 

examen de alfabetización ni a la cU.ueula de la ley que "prohibia la 

entrada de aquellos que habían sido incluidoo a cruzar la frontera mediante 

ofrecimientos o promeoaa de empleo. {13) Al terminar lae hostilidades en 

noviembre de 1918, loe braceros se encontraban ocupados en obras de 

conetruccl6n en las regiones del euroeete, En la zona de las Rocallosas, oe 

habtan convertido en el grupo numericamente dominante. Las diepenaae a la 

ley de 1917 eotuvieron en vigor hasta marte de 1911, en atención a la 

urgente necesidad de loe patronee de contar con fuerzae de trabajo 

U.- WlLSON, s. Wllllam 5ec. dol Trabajo,a todo •1 peuonal 2l .. yo 1917 sc:rugv• 1960 pp.J19-J16. , 
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euficienteo para funcionar en el "boom" de la poetguerra. (14) 

Una do lae caueae de la taoa do deoempleo entre mexicanos, fue la 

campai\a llevada a cabo por trabajadores eindicalizadoo y algúnoo lideres 

politicoe, cata acción ee llevó con el fin de deportar a loe bracoroo y 

regreoar sue puestoo a loo ciudadanoo norteameric3.noo que habían ido a la 

guerra. Presidentea de organiza.cioneo laborales, como la "American 

Fedcration of Laborº, inot6 a sua miembroo sindicalizadoo a que obli9aran n 

loo mexicanoo a cambiar su nacionalidad, puée de lo contrario serian 

expulsados de loe eindicatos. El sentimiento popular de ésta medida 

correepondía a que loe mexicanos, desean loe prirneroe en quedaroe sin 

trabajo en época de crinio. 

La receei6n en loe Estados Unidoo, también provocó el deoompleo 

industrial en lugares lejanos a la frontera, como fue el caoo de lao 

empacadoras y fabricao de acero en Chicago. Ante eete panorama, 

i~otitucionee privadas y públicas oolicitaban al gobierno federal de loe 

EE.UU., la deportación de mexic:anoo nin recursos y desempleadoo. Sin 

embargo, el gobierno de Waohington respondió que no otorgaría ningún tipo 

de ayuda a mexicanoa braceroo, que hablan lle9ado a loe Eetadoe Unidos por 

iniciattva propia, y, alegaba, que debían regreoar por sue propios medios, 

ademlis, de que no se contaba con fondos y personal para hacer loe tramites. 

Debido a laa dispensas de la ley de inmigración de 1921, oetenta mil 

trabajadoreo que ho.bian entrado al vecino pais en loe tlempos de guerra, 

obligaba a eus patroneo a pagar el regreso a México de cada tra~ajador 

contratado. En oínteois, el gobierno ee rehuoaba a sentar el precedente de 

14.- Sc:RUGCS, Alfrad llupt.on 19fl0 p 122; IXC•lliot" (9/Dlc/1917, Ccaldcnado Cnnaul Adjunta de in.tLl9r.aci6n 

.al rop:oaont.ante d11 la Oacret..arla d11l Trabajo. •n NA, RQ, B~, 5509116. 
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ayuda extranjeros abandonados en Estados Unidos. 

Por su parte, el presidente Obregón ee enfrentaba a muchos problemas. 

México era prosa de una paralioie económica. La administración Obregonieta 

consideraba que no podía abnndonar a eue nacionales tanto por cueetioneo 

pd.cticae como humanitarias. Iniciando el proceoo de repatriación, Obregón 

eoperaba que au gobierno pudiera hacer algo para encontrar trabajo para loe 

que regresaban. Hacia 1921 no oxietia una ofici'na de gobierno que ee 

hiciera responsable del asunto, por tanto, el proaidente Obregón en pereona 

dirigió a todo el personal involucrado en la tarea. La secretaria de 

Hacienda debía tener la mayor cantidad de recureoe para que el presidente 

pudiera disponer de su uso. La. Secretaría de Relaciones Exteriores, ordenó 

a sue funcionarios conoularoe al acatar al pie de la letra el capitulo 30 

del Reglamento del Departamento por modio del cual, loe hacia reeponeables 

directos de la protección do loo nacionales en el extranjero. La Secretaria 

de Gobernación en teoría, ea encargaba de loe aountos de emigración y de 

repatriación, aeumia la reeponeabilidad de loa trabajadoreo una vez que 

estos cr'uzaban la frontera. (15) 

Con motivo de loe sucesos del Valle del Río Salado, 1\rizona.; región 

algodonera, México a travéo de eu cónsul, Eduardo Ruíz, logró un convenio 

en el cual las asociaciones algodoneras se comprometían a cumplir con lo 

ante e pactado en loa contratos labora lea 1 transportaci6n de ferrocarril de 

loe trabajadores haeta la frontera, sin embargo, a pesar de loe esfuerzos 

del cónsul Ruiz, dicho convenio no fue cumplido, por tanto el presidente 

Obregón tuvo que autorizar una partida espeyial de $ 17,000.000 para 

1~.- Aarón Salnr Sub.acrotario do Rllllactanoa Ext.ocior•• a Adolfo do la Uuert.a secnta..rio do Hacienda, 11 do 

11111.yo do 1921 HACMH, AU axp. 822- H.l 
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aliviar las condiciones de loe trabajadores, doatinando 

principalmente eote dinero para la comida y habitación de los inmigrantes. 

Dentro del contexto urbano, la situación reflejaba loe m1.amoa aopectoo, que 

en el campo y por tanto el gobierno mexicano tuvo quo sufragar loa gastos 

de repatriación. El problema mAa pdpablo reflejaba en ol costo de 

tranoportación independientemente del lugar de donde vinieran o oo 

dirigieran. El cónoul Eduardo Ruh y mAe tarde el presidente Obregón 

hicieron una petición a la compaiUa ferrocarrilera "Southern Pacific" para 

que redujeran ouo tarifas para los trabajadores mexicanou ya que en ai\oe 

paoadoe habían sido empleadoe euyoo, al que la empresa hiz.o eaber que no 

sería coneiBtonte con eu politica de acceder a la petición de Obregón. (16) 

En julio de 1923, Obregón informó al Congreso que lao peticiones de 

ayuda habian disminuido draaticarnente debido a la mejoria económica de loo 

Eoto.doa Unidoo. Ya no era necooario un programa eopocial para la 

repatriación do braceroe1 ee babia gastado un millon de dólareo y mio do 

cincuenta mil trabajadorea habían recibido ayuda económica. Hacia 1922, 

abundaron en México las noticiau de loe repatriadoo que en au mayoria ae 

encontraban deaempleadoa y ain posibilidad de obtener ocupación. Una vez 

m:ia, la emigración, volvió a ganar impacto y no pudo oor detenida eino 

hasta inicios de la gran depresión de 1929. En mayo de 1921, Obregón había 

ordenado la creación del Departamento de Repatriación, dependiente do la 

Secretaria do Relaciones Exteriores. Loe funcionarios coneulareo en Eetadoe 

Unidos crearon proyectoe fijoe y tendrian dinero presupuestado para ayudar 

a la repatriación de loe trabajadores mexicanos. otro efecto de 1.1u 

16.· Cocaunlc•do d•l Pr .. 1d.:ite Otreg6n d d• la South•rn Pat:1Uc 4 d9 N)"O iH 1921 F.8. Me QinnH, a~t. 

qenual de p111111jat011 de la Scuth•rn Pac1f1c. 
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gobierno, fue el mantener a loo braceros en el país, Loe gobiernos 

revolucionarios oe dieron cuenta, do que lae privaciones y la falta de 

oportunidades en México eran la causa fundamental de la fuga de ciudadanos 

a loe Eetadoo Unidos. Un eofuerzo para corregir loo desequilibrios 

económicos locales en las áreas rurales fue la ley agraria del 12 de agoato 

de 1923, estatuto que intentaba croar una clase de pequeños propietarios 

campeoinoo que emigran conotantemonte en buoca de m!Jjor ouorte pero 

regresan en peores circunetanciao. Obregón dio también gran importancia a 

una campaña de propaganda inteneiva para mantener a loe trabajadoree en 

casa. Mientras que loe gobierno o anter ioree ya habia utilizado este 

oietema, ou ueo ee volvió mAo frecuente y eu tono m.io urgente a partir de 

1921. 

A peoar do lae medida e doocritae, la emigración continúo como hasta 

antes en cuanto terminó la recioión de 1921. Obregón trató de buscar una 

eoluci6n estableciendo un sistema de control proteccionista de loe braceros 

expatriados. La Secretaria de Gobernación a través de ou Dopartamento de 

migración tendria qua cereior.,,reo de que todos loe trabajadores migratorios 

firmaban un contrato de trabajo con eue eupucotoe patronea. Loe agentes 

consulares en EE.UU., tuvieron que asegurar el cumplimiento por parte de 

loe patronee de lae dem.io preotacionee del contrato. Obregón también trató 

de ampliar y acondicionar las sociedades mutuao de beneficencicia que se 

encontraban principalmente en lae comunidades de braceros en Botados 

Unidos. Vigiló que loe fondos utilizados, fuoran usados para ayudar a 

mexicanoe neceeitadoe. El impacto deoaetroeo de la gran doprooión sobre las 

comunidades de braceros en EE.UU., hizo que loe eventos de 1921 parecieran 

menos graves con loe que se vivirían en lipocae futurao. Lo eucedido en loe 

- 64 -



ai\os treinta, demoetr6 claramente el fracaso final de las esperanzas y loa 

planee de Obregón. Fue el primer presidente mexicano que experimont6 las 

multiplee consecuencias do la dobilidad del gobierno me><icano al enfrontar 

el doble problema do la emigración y la repatriación. A pesar de las 

peticiones conetanteo y de loe planee de loe preeidonteo que preeedieron al 

general Alvaro Obregón, quienes, reclamaron al gobierno de Washington un 

acuerdo para controlar el movimiento hacia el norte de loe ciudadanos 

mexicanos, La experiencia que vivió Obregón en loe añoo veinte, oe repiti6 

variae veces en laa doo decadae siguientes. Eotadoe Unidos tomó nuevas 

medidas al expedir la nueva ley de emigración de 1924 que auotituy6 a la de 

1921. La nueva ley contemplaba que para podar entrar a loe Eotados Unidos, 

loe mexicanos tenian que haber reoidido en en suelo mexicano cinco años 

antes de haber querido entrar a loa Eetadoo Unidoo, ademlia, debian pagar el 

impueoto oobre la visa que era de die:t. dolares por inmigrante. Al conoervar 

el impuesto y la prueba de alfabethaci6n de lao leyeo anteriores, loe 

mexicanos, aunque cxcluidoa del sistema de cuotas, debian pagar dieciocho 

dolares si querian entrar a loa EE.UU. 

Finalmente, loo norteamericanos ee dieron cuenta, que desdo el ai\o de 

1921, cuando pusieron en practico lao primeras restricciones, la 

inmigración indocumentada de mexicanoo iba en aumento. En lugar de adoptar 

medidas realietae, crearon en 1924 la "patrulla fronteriza", con objeto de 

que controlara la entrada de mexicanoo. De poco eirvi6 este hecho, puAe, el 

numero de indoc~entadoo se incremento practicamente hasta 1930, cuando loe 

efectos de la depresión econ6mica desalentaron su ingreso. 

Con loe eefuerzoe hechoe por Obregón y eu sucesor inmediato, Plutarco 

El.tas Callee, ee cerraba un primer periodo relativo a la hiet6ria y 
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situaci6n de loo emigrantes, el cual, abarco desde 1848 hasta 1930. casi 

noventa aftos en los que su situaciu6n no fue tomada con la importancia que 

merecia, debido a loe acontecimientoe que ee deoarrollaron en amboe ladeo 

del Rio Bravo, loo cualeo, sólo buscaban el beneficio peroonal para 

nación. Loe emigranteo o6lo sufrieron loe embates de la explotación. 

En loe doe últimoe puntos planteare loe aepcctoe referenteo a loB 

tres últimoo periodos referonteo a la emigración de mexicanos hacia loo 

EBtadoe Unidoe, 
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ZPOCA CARDllRISTA 

1930 marca el inicio do un nuevo periodo relativo a loa 

inmigrantes. Este segundo periodo que abarcó desde 1930 a 1941 se 

caracterizó por el hecho de que la frontera con EE.UU., estuvo 

relativamente 

antimexicanoe. 

"cerrada" dooportando fuerteo eentimiontoe 

Denominamos eoto periodo "Cardoniota" ya que, aunque la 

politica que llevó a cabo el presidente Laz:aro c.trdenan estuvo 

encaminada principalmente a rceotablecer la propiedad de la tierra y 

de recursos naturaleo en manos de loe mexicanos, fueron oecaeae las 

medidao que tomó respecto a la eituaci6n de loe indocumentadoa. 

Aunque la acción fue limitada, el tórmino de ln adminiotraci6n 

cardenista si marca un parteaguae relativo a eote asunto, ya que el 

cambio que oe dio, en la forma de abordar ol problema, tanto por 

parte de México como de loa Eetadoa Unidos, fue diferente; de una 

polí.tica cerrada y xenobofica ee paoó a la elaboración de programae 

para ayudar a loe mexicanoe a trabajar en la Uni6n Americana. Claro 

aeta que, eoto ne vio motivado por el inicio de la segunda guarra 

mundial, teniendo cota medida el objeto principal de mantener eiempre 

bien abastecido a el ejercito de loe Estados Unidos. 

Finco en eote punto, un panorama general e hiotórico de la 

situación de loe indocumentadoo para pouteriormente profundizar sobre 

"El Programa Dracoro" y laa ouceeivae leyoe y reformas que se 

hicieron al mencionado plan. 

Para el año de 1930, México con PoCO m6e de 16. 5 millones de 

habitantes, era un paie predominantemente rural. La fuerza de trabajo 
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estaba constituida por cinco millones de peroonae y mayoritariamente 

ee encontraban en laboree del campo, El desarrollo de la industria se 

limitaba a algunas empreoae y a proporcionar loo earvicioe bAaicoo 

neceoarioo para el desenvolvimiento de la econoin1a an general. Entre 

1929 y mediados de 1934, el poder político on México, se hallaba 

dividido. se trataba de una época de transición. Con la muerte del 

presidente electo, Alvaro Obregón en 1928, deoaparepia el último 

caudillo do la revolución y ante el vacio politice que dejaba su 

desaparición, fue poeible crear en 1929 un partido of!cialt el 

Partido nacional do la Revolución (PNR). Sin embargo, la 

institucionalización y la burocracia do loe procesos pol!ticoo fue 

abriendo un copacio a ou vez dentro de la polí.tica bajo la sombra y 

la tutela del expresidente Plutarco Elias Callee, La fala do solidez 

en el nuevo pa1:tido condujo a que el poder continuara 

pereonalizandose y encontrara ou expresión concreta en Calles. El 

detormin6 quien ocuparla el cargo de proeidente de la Reptlblica por 

cuatro voceo. La proeencia de Callee trae la figura del presidenta 

provocariD. una diarqu1a: el prooidonte por un lado ein gran fuerza 

propia, y, Calleo, sin ninguna reeponeabilidad formal, pero como 

arbitro que interviene en todo problema politice del pal.e. Fue ael, 

como las decisiones de Emilio · Portes Gil {1928-1930); Pascual Ortiz 

Rúbio (1930-1932) y M>elardo Rodríguez {1932-1934) -ópoca del 

maxf.mato- ootuvieron sujetas a la aprobación t6cita o explicita del 

general Callee. No seria haata mediados d& 1935 cuando el conflicto 

entre la presidencia y Callee hf.ciera crlsie. Fue entonces, cuando el 

recien lnagurado preeident&J general Lázaro cárdenas, ee enfrentó al 
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viejo lider derrotandolo politicamnete, enviandolo al exilio. 

El preoidente Cárdenas basó su pol1tica económica en el hecho 

real y patente de el problema del campo y del deoempleo. Su plan 

eexenal concedió una singular importancia al deoarrollo rural, 

concebido ente, de manera integral y orientado fundamentalmente al 

ejido. El campo siempre estuvo presente en ouo programae, y eetoo, a 

su vez, inscritos en su proyecto nacionaliota de deoarrollo para el 

palo, Cuando dojó la presidencia el número de campeeinoo sin tierra 

había diominuido entre loe anoo 1930 y 1940, del 68\ al 36\ del total 

de la fuerza do trabajo rural. Sin embrago, eote reparto de tierras 

no consiguió solucionar el problema del agro mexicano; la. nueva 

orientación que se dio a la pol1tica económica interna, incrementó 

el desorden en el crecimiento, haciendo mh evidente la ley de 

desarrollo desigual que impone el capitalismo: concentración de loo 

medios de producción en manco de unos pocoo y el deterioro general de 

las condiciones de vida on la mayor parte de la población. La 

industrialización, deotruyó el campo, ya que desarraigó a una parte 

importante de la población al separarla de loe medios para satisfacer 

aue neceeidadeo bAoicae. El sistema económico no pudo ofrecer a todos 

loe que ee desplazaron otras posibilidades de euboietencia, ya que 

loe centros urbanos no generaban empleos en cantidad suficiente para 

ellos. La industria no podía absorberlos ya que eran muchoo y también 

eu grado de calificación, sumamente bajo. De hecho, el ritmo de 

dieoluci6n de las relacionee de producción tradicionales en el agro, 

y el proceoo de proletarizaci6n a que ee vieron oujetos en 

consecuencia loe campeoinoe, fue mucho m.§.e rapido que el de la 
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induotrial ización, 

Oeepuée de las experiencias de lae corrienteo migratorias 

vividas en tiempos del presidnete Obregón, en 1930, se inició en loe 

Estados Unidos un proceso de rcpatriacion de mexicanos. No oe trato 

entonces de una acción oficial del gobierno norteamericano, sino un 

proceso "voluntario" en donde loe ootimulos para hacer que los 

mexicanoo se marcharan, corrieron por cuenta de la propia criaie 

económica, como de una gran variedad de organi:.acionoe privadae y 

oficiales que proporcionaron a lao familias mexicanae tranoporte 

hasta la frontera, una vez ahi, quedaban en manee de lao autoridades 

burocratae mex icanae y eobru todo a ou propia ouerte, 

Durante loe cuatro primoreo ai'ios de la decada de 1930, 

alrededor de cuatrocientos mil mexicanoe fueron repatriadoe. La mayor 

parte de estos repatriados, eran reoidentoe legalee en los Estadoe 

Unidos1 varios eran ya ciudadanos arnericanoo, es decir, ciudadanos de 

deeendencia mexicana nacidos en los EE.UU. Para 1934, cuando la peor 

crisis babia pasado, la repatriacir!n habia dejado de ser un problema 

en las relacionee de loe doe países. Loe efectos do la repatriación 

ee dieron en diferentes planos: por un lado, loe recion llegados 

contribuyeron a acentuar el fenomeno del deoempleo en México; aunque 

muchoa se vieron absorbidoe por la economl.a tradicional, otros se 

vieron beneficiados por el repa.rto agrario que hizo el gobierno; 

otros simplemente, opataron por volver a internaroe en los EE.UU. A 

nivel político, loo relatos que aparecieron en la prenoa mexicana 

sobre la vida de loo inmigrantes -maltratadoo y discriminado-, este 

hecho, hirió el oontido do dignidad nacional y ahondó m.ie loa 
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oentimientoo antiamer icanoe que se crearon deade la época del 

conflicto entre loe doe palees en el ei9lo XIX. 

Hacia el ai'o de 1941 Loe EE.UU., entraron a participar en la 

segunda guerra mundial, aunque su paio ee preparó desde 1939, afio en 

que empezaron lao hoatilidadee en Europa. La situación era comparable 

con la que se vivió en la primera guerra mundial. Gran cantidad de 

hombreo que previamente hablan formado parte de la fuerza laboral 

rudimentaria, fueron abeorvidoo por lae fuerzas armadas y rapidamente 

apoyaron para la expansión de la induotria militar. Como resultado de 

la guerra, ee creó una demanda en la mano de trabajo, particularmente 

en la agricultura. Loe Eetadoo Unidos nuevamente volvieron la vista 

hacia Máxico para poder ouplir la demanda laboral, pero en esta 

ocación las doe naciones firmaron un acuerdo formal por medio del 

cual los trabajadores mexicanoe podlan ser empleados. un precedente 

para la importación de tra.bajadoros habla sido contemplado desde la 

primera guerra mundial, loe productores como oua reprooentantea 

apelaron al Secretario de Agricultura; de Estado y del Trabajo para 

permitir la entrada a trabajadoreo extranjeros -mexicanoo-, Aunque en 

una primera instancia, su petición no fue tomada en cuenta y se tuvo 

que eoporar hasta que el Servicio do Inmigración realizara un eetudio 

para saber que tan real era la demanda y necesidad de usar 

trabajadores mexicanos en eue tierrao. 

En 1942 México oe unió a la cauoa de loe Aliados y declar6 la 

guerra a lao fuerzas del Eje. Para entonces, una. comiai6n conjunta 

de loe dos paíeeo coordinó lae acciones militarea y organiz6 la 

capacitación de oficialee mexicanos en Eetadoe Unidos. México 
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abasteció a ou vecino del norte y al reato de loe Aliados de material 

eetrategico, sobre todo de petroleo. Un arreglo mutuo de conecripci6n 

para cxtranjeroe reeidentco condujo a la incorporación de cerca de 

250,000 mexicanos a las fuerxae armadas eotadounidenoee; 14 1 000 de 

elloe participaron en la guerra y mil murieron en combate. Y, como la 

movilización militar provocó eecaooz de mano de obra en EE.UU., en 

ose mismo año loe deo gobiernos firmaron un acuerdo ,Para el emplo 

legal de trabajadores tempon.lae mexicanos, conocido corno 11 Porgrama 

~ o "Convenio de Trabajadoreo Hexicanoe de Migración 

Temporal 11
• Bajo loe t6rminoo del acuerdo del 4 de agosto do 1942, 

México permitiría a eue nacionales ir a trabajar a loe EE.UU., por 

periodos temporales bajo condiciones estipuladas. Ambas naciones 

aceptaron el acuerdo de buona fe. Era de esperarse que fuera un 

eefuerzo temporal, presumiblemente que durara por el tiempo en que se 

eotuviera en guerra. 

condiciones especificas rigieron la forma del acuerdo bajo las 

cualeo loe mexicanoo nacionaloo debían oer llevados a loe BatadoB 

Unidos. Eatae condiciones estipulaban metodoo de reclutamiento, 

formao do tranoportaci6n, nivel mínimo en cuidados de salud, 

salarios, habitaciOn, alimentación y el nUmero de horae a laborar por 

semana. También ee eetiplllaba que loe mexicano• no debían de oer 

discrimina.dos. Bajo el acuerdo original, el reclutamiento de 

trabajadores se llevó a cabo en centroa eopccificoo en México. Una 

voz que loo trabajadoras habtan aprobado ou examen, era.G 

transportados a loo Ee.UU., a las Are&e en que eran eolicitado11, · 

muchos do aquelloe trabajadoreo que no fueron escogidos fueron a loa 
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Eatadoo Unidoo de modo ilegal. El número de ilegales que entró al 

pato vecino durante la vigencia dal programa provocó que fuera igual 

oe eobrepaeara el número de "braceros". Siguiendo laa 

eepecificaclones del acuerdo, loo trabajadoree que eran llevadoe a 

eetados Unidos no podían trabajar en las áreas donde la tuerza 

laboral domestica eatiefacia lao demandas de la población. El 

"Programa Bracero" fue todo exito en la agricultura 

norteamericana. La industria a eu voz., preferia emplear trabajadores 

mexicanoe que loo propios ciudadanos eetadounideneee. 

Cabe oeñalar que el programa ha aido una de lao pocaa 

instancias en que el gobierno do loe Eetadoo Unidos llegó a ser 

abastecedor de trabajadroee entrando en competencia· directa con loo 

proveedores regulares. En un eentido real, el gobierno estuvo 

subsidiando a loo productores proporcionandolee mano de obra barata. 

Cuando la guerra terminó en 1945, lae fuerzas armadas comenzaron a 

regresar, El Departamento de Industria Militar empezó a prescindir de 

trabajadoroe, y, por eupueoto, todoe eetoe trabajadores regreearon a 

ocupar sus antiguos trabajos que deoempeñaban antes do- partir a la 

guerra. Loa agricultores por ou parte, hicieron eofuorzoa para quo el 

Congreso permitiera que el progr&:na siguiera en pie. De esta manera 

la Orden Ejecutiva expedida en 1942 relativa al "Programa Bracero", 

fue promulgada como la Ley n6mero 78 de 1951 y no fue hasta 1964 

cuando llegó a au fin, diecinueve a.ftoa despuáa de que termln6 la 

guerra. 

El programa de 11 bra.ceroa11 , es la iniciativa de politica mi.a 

conocida y, por aupueeto, la m6e pertinente en lo que reopocta a la 
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inmigración mexicana. Durante periodo, la derogación de la Ley de 

Exclusión de Chinoe de 19431 La Ley de Deeposados y Movilizados en 

plena guerra de 1946 y la Ley aobre personas Deeplaz.a.daa de 1948 

1950, también concedieron máe facilidadeo -"limitadas"- para admitir 

pereonao procedentes de paiseo no europeoo, 

La Ley McCarran-Walter da 1952, fue importante por lo que hizo 

y dejó de hacer. Al eetablecer un eietmea de preferencia quo daba 

prioridad a aupueotoo inmigrantes con capacidades eopecialeo que 

escaseaba.o en EE.UU., reconocia explicitamente el principio de que la 

innuni9raci6n debí.a coordinaroo con la demanda do mano de obra do 

dicho pais. Pero la ley no abolió el discriminatorio eietema de 

cuotas legiolado durante el decenio de 1920, a pesar de loe eofuerz:oe 

del preeidente Harry Truman por convencer al Congreso de que lo 

hiciera. Las politicae eetadounidonsee revelaron contradiccionee 

internas. La más evidente de ellao fue la llamada "Oiepoeiclón Texas" 

de 1952, que permitta a loe agricultoreo de ese estado, contratar 

trabajadoreo agrícolas indocumentados, en realida, por virtud de esta 

diopoeici6n era ilegal ser un extranjero indocumentado, pero no lo 

era contratarlo para laborar. Esta disposición muestra mAe que 

cualquier otro aspecto de la legielaci6n norteamericana en materia do 

inmigración, la ca.usa principal de las tensiones y lae 

incomprenoionea entre loo doa paioeo, Incluso, frente a un 

oontimiento público y hootil a loe oxtranjeroe. La 11 0ispoeio~6n 

Texas" reconocia implicitamente que algunos patroneo norteamericanos 

deocaban vehementemente la mano de obra mexicana. 

Mao tarde, en 1965, vinieron otro tipo de reformas oobre 
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inmigración. Eetae reformas aprobadas en medio da movimiento en pro 

de loe derechos civiles, sentaron la base para que aobrevinleran 

cambios espectaculares en el volúmen la compoa1.c1.6n de la corriente 

migratoria. Para abolir el eietema discriminatorio de cuotao laa 

reformas de 1965 diepueieron1 

*Una diotribuci6n m&o equitativa de las visas entre loe 

hemisferios oriental y occidental1 

•se reordenaron las prioridades para las categortas con 

preferencia do visa, ya que punieron un poco m&e de énfasis en la 

reunlficación de la familia que en consideraciones do mercado. 

*Aumentaron de 158,000 a 290,o·oo el número do visas concedido 

anualmente para todo ol mundo. 

Eo así., qua llegado el ai'lo de 1964 oe ouole especificar que 

termina. un tercer pertodo relativo a la cuestión migratoria y de 

indocumentados. Este por.todo que abarc6 desde 1942 a 1964 oe 

caracterizó en t6rminoe genera.leo por seguir una poU.tica 

generalmente de corte liberal pero sin que tuviera consistencia o 

sentara bases para un futuro progreso en las relaciones de loa dos 

paises en materia de inmigración. 

Toca ahora, hacer una exposición de loa programas relativoo a 

los inmigrantes que aa promulgaron desda el a.no de 1942 con el 

"Programa Bracero" que finalizaron con la Ley de inmigración 

Mccarran-Walter de 1952. 
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TRATADOS COlf HKXICO Y BA820 D& LOS AC't1ZR008 

La incontrolada entrada de indocumentados mexicanoo entre loo 

años do 1942 a 1954 obli96 a México y a loo Estados Unidoo a negociar 

tratadoo en loe cualce ambae partoa osperaban deaalentar éste flujo 

ilegal, racionalizar su entrada y ocntar las baooa de cada uno de loa 

acuerdos. Eotoo puntos so pueden sintetizar de la siguiente manera: 

1.- Debido al bajo nivel de vida de un individuo mexicano que 

emigra en calidad de "bracero", eota en posición de 

firmar un contrato como empleado, y1J. que su situación es 

ilegal. Sus derechos por otra parte deben ser protegidoo por 

acuerdos internacionaleo -bilatoralee-. 

2.- La incierta cantidad do trabajo por temporada y el rieego que 

implica viajar desde México a Estados Unidos es de dimenoionee 

muy grandeo provocaria penas inneceearíao y seria un limite 

para algunos. Para evitar eetae complicaciones, amboo gobiernos 

debian solicitar a un gran número de trabajadores que no 

podrian emigrar si no se contrataba un seguro de covortura 

aceptable, aBi, en caBo de muerte del trabajador o accidente, 

exietia una garantía por un porcentaje mí.nimo. 

J.- Loe trabajadoreo norteamericanos, con reopecto a BU nivel de 

vida, estaban en derecho a una protecci6n que otorgaba el 

Servicio Estatal de Empleo a través de un certificado oficial. A 

lee inmigrantes no oe leo podia otorgar dicha protección. 

4.- El nivel do orden en el modo de vida americano esta dirigido 

para la protección de sus ciudadanos y estrictamente ea llevado 

a cabo por el servicio de Inmigración. 
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s.- La politica de salud de las autoridades americanas ce eecancial 

aplicarla a la población inmigrante para evitar cualquier tipo de 

tranemieión de contagio patológico o fieico. 

Debido a lae experiencias paeadae de loe nacionalea con 

respecto a la discriminación y las condiciones precarias para 

trabajar en EE.UU., México inoietió en la aplicación de medidae 

proteccionistas en el acuerdo relativo a la importaci6n do 

trabajadores mexicanos. La posición oficial de México que estaba 

anciooo de ver a euo nacionalee poco animados salir de ou pa!o en 

grandes volúmenes y por largo tiempo y no quería croar una crisis de 

desempleo en su propio pato. Tambián no ee le daba la importancia 

necesaria para deecubrir la forma de cómo detener o al menos 

controlar el flujo de inmigrantes hacia los Eetadoo Unidos. Por su 

parte loe norteamericanoo querían un acuerdo flexible, el cual, no 

incluyera una carga de trabajadores que eetuvieran prevenidos con 

derechoo que ee especificaran a eu favor en el contrato a firmar. 

Consideraban que esta medida era innecesaria para loe "braceros" ya 

que elloo entraban de un modo ilegal. Ambas parteo intentaron crear 

medidas para controlar la gran corriente migrat6ria do Uogalee que 

iban a EE.UU. Es considerado en materia de prevenci6n para mantener 

el deoarrollo arrn6nico de la linea fronteriza en ambos lados, como la 

primera vez en que loe tratados desde 1942 hasta 1951 en que hab!an 

sido listados y eumarizadoe fuera del Departamento de Estado debido a 

su trascendencia y al impacto que pudieran cauoar on la econom.ta do 

loe americanos. 
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ACUERDO DI 1942 11 PROORAKA BRACIR0 11 (17) 

El primor acuerdo legal de importancia en materia do 

trabajadores mexicnaoo fue en tiempoe de la eegunda guerra mundial. 

Fue ouecrito ante acuerdo por loo preoidentee de ambos paiooe ol 4 de 

agosto de 1942. 

Loe principios genoralee dC! cate acuerdo porml-ticron a loe 

agricultores nortoarnericanoe cont1·atar trabajadores mexicano para que 

trabajen en loe EE.UU. No eotaban eujotoo a preotar cualquier tipo de 

eorvicio para el ejercito, aei, como eo garantizaba que se lee daría 

un trato juoto, equiparable el de loe ciudadanos norteamericanos sin 

oer diecriminadoe. Todos loe trabajadoree gozarían del derecho de eer 

transportadoo a loo centroe de t.rabajo y repatriación aoi como leo 

patroneo absorberían loe gastos de habitación. La repatriación se 

efectuaría conforme a las leyes laborales mexicanao. El trabajador 

mexicano estaba coneiderado en que no podía deeplazar a. loe 

trabajadores estadounidenaen o que ee disminuyera el porcentaje de 

pago en una rogi6n donde loe nivelee de salario habían sido 

establecido previamente. A eu vez se estipulaba que loe dos gobiernos 

o6lo permitirían que la relación contractual naciera entre las partee 

intereeadae ein quo hubiera intermediarios. La relación laboral entre 

patronee y trabajadoree mexicanoe eo llevó a cabo bajo la aupervición 

del gobierno mexicano y tenia que ser redactado en eapaftol. Loo 

patronee debian entonces notificar al subjefe o subordinado do 

11.- NEI.SOM, Ea•tin' Hayu.r Fr•derlc, Labor SoquirllCl4nt• and Labor IW•ourc•• in Ui• 1Uo Crand• 

Valloy cf Texas. Au•tln Univerdty of To11a., 1950 pp. 25·21!1. 
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confianza, que deborian de garantizar la observancia de tao 

provicioneo del acuerdo. Loe patronee deberian tratar lo relativo a 

la transportación y gaetoo de habitación, teniendo que cubrirlo deodo 

el lugar de origen de loo trabajadores hasta ou deotí.no final en loe 

EE.UU. También como necesario, debi.an cubrir loe gastos 

oxtraordinarioa, como el permitir el quo cada uno de loa trabaja.dores 

transporten sus pertenencias con una capacidad mlixima de 35 kilos. 

Loe Estados Unidos trataron en vano do persuadir al gobierno 

mexicano de permitir a oue trabajadores llevar a ous familiao con 

ellos, no siendo capaz en muchoe caaoe de llevarla al lugar donde iba 

a laborar, puáe era una causa por la cual ol trabajador llegaba a 

cotar inconforme y dejara el trabajo y pidiera que fuera repatriado. 

Loo trabajadoreo que hab!.an firmado un contrato do trabajo, oolian 

eer ueadoe únicamente en actividadcn agricolaa, cualquier tipo de 

cambio que ee pudiera preoentólr en la actividad do trabajo requerí.e. 

la aprobación del traba:iador y del gobierno mexicano. Contra al 

ealario de loo trabajadoreo no ee pod!.an efectuar doocuentoe en 

calidad de cobree por parte del patrón o exigir algún pago de 

impueoto, Loe trabajadores por ou parte, podian adquirir bienes y 

eervicioe donde ellos consideraran convenientes, oin que ee vieran 

obligadoo a comprar forzosamente en una tienda o almacén que pudiera 

pertenecer al patron. 

El acuerdo de 1942 al llegar a eu fin, fue revieado por las 

autoridades competentes de 1011 doo gobiernoe en varias ocacionos, 

llegando de esta manera a sentar lae bases de una mejor relación 

entre ambas nacioneo. 

ESTA TESIS 
SAUR DE LA NU DEBE 

BIHLIBTECA · 
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REV'ISION DI 1943 "PROGRAMA BRACZRO" 

De acuerdo con lae pretenc ionee de loe Eatadoo Unidoe, México 

no erala que el acuerdo de 1942 fuera adecuado para la protocci6n de 

eue ciudadanoo en varioo aapectoo. una rcvioón del Acuerdo en el año 

de 1943 vino a auotitur al de 1942 o incluyó una ae::ie de cambios. El 

gobierno mexicano inaietió en la ineerción de la primera parte del 

articulo 29 de la r,ey Federal del Trabajo, que dice: 

''Quod11 p~~l'llbldo 111 uttlizae_~-do ll'Onor1111 da d1ee1ocl'lo 11no11 f':l!Ill 111 pro11tac16n do 

de\1Qrtl•t1111 Y• en 9enu11l, do 'tr11b11}11doro. e11pocJ11lJudo1." 

Loo empleados deberian en cota ocaoión, pagar todoe euo gastos 

de transportación on cumplimiento con loe requerimientos de la 

inmigración dende el punto de origen, haata el lugar de destino. Loe 

patroneo o contratiotae, debían do dar un bono o deposito on 

efectivo en el Dance Obrero o en el Banco de México, el cual, dobia 

de ser euficiente para realizar la repatriación del trabajador y do 

oue familiareo, incluyendo la transportación haata el punto do origen 

en Máxico, además se debia de dar una cuota satisfactoria a las 

autoridades laborales mexicanas. Siguiendo el acuerdo de 1942, un 

arreglo posterior dio a loe trabajadores no agricolae la misma 

protección que aquclloo que se dedicaban a lao actividadee del campo. 

Para ambos qrupoo, loo trabajadores agricolae y no agricolas operaron 

por igual las miomas calueulaa: exclusión del servicio militar, no 

dincriminación y el pago do transporte. Héxico añadió en este acuerdo 

un limite en el número de trabajadores no agrícolas que podí.an oer 

empleado en loe EE.UU. De cincuenta mil, más tarde pasó a veinticinco 
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mil. La acción ee dobi6 en parte a la dificultad de euperviear la.e 

condiciones de trabajo de amboe grupos por parte de loa c6naules 

mexicanos, oficialee e inspectores del trabajo, deepuéa de que loo 

trabajadores hablan llegado a loe Entados Unidos, Loe trabajadores 

mexicanos entraron a loe Eotadoe Unidos bajo el Acuerdo de 1943 para 

trabajar en las lineao ferroviariae y eotuvieron eujetou a la Ley de 

Retiro del Ferrocarril. El gobierno mexicano eotuv9 tratando de 

evitar que cualquier derecho o beneficio en favor de loa trabajadores 

o del propio gobierno ee violara por cauea de oeta ley. Sin embargo, 

el Acuerdo de 1943 que permitió la entrada de trabajadores no 

agricolao; terminantemente ee hizo una expresa apreciación por parte 

del gobierno norteamericano para ayudar a loe trabajadores mexicanos 

durante el tiempo de guerra. 

El 2 de abril do 1947, M6xico y Eotadoe Unldoo efectuaron 

ciertao provisiones auplemontariao en relación con el Acuerdo de 1942 

y la revisión de 1943. Tanto del Acuordo como de la Revisión no 

quho alterar el texto original. Si en cambio, ee decidió anexar un 

"Suplementoº o "Apendice" el cual, era referido al hecho de cubrir 

loe procedimientos para hacer una selección de trabajadores 

experimentados para que eean aprovechados en la temporada. de la 

cosecha, ya que eete trabajo resulta particularmente eer muy arduo. 

LllOISLACIOB DS TIUUIAJADORSS MllXICAllOS, Ul'OAKP. D• 1947 

En 1947 se realizó una reforma sobre el Acuerdo de 1943, 

(revisión propiamente del Acuerdo de 1942). Esta reforma 

eepecificamente trato el asunto de loe trabajadores mexicanos que se 
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encontraban laborando en el Estado de Texas y loB cualeB habtan 

entrado ilegalmente a conoecuencia de la acci6n unilateral de México 

de prohibir a eue nacionales entrar a 6ete estado, bajo el hecho de 

trabajar dentro de un contrato de trabajo. Cientoo de ellos entraron 

ilegalmente y encontraron empleo en el Vallo del R!o Grande. 

Representantes de Máxico y loo Eetadoo Unidos tuvieron converoacionoa 

en 1945 y 1946 con objoto do trazar un sistema bajo lqe lineamientos 

del Acuerdo de 1943 para el reclutamiento de mexicanos, todos, por 

supuesto, que hayan entrado legalmente a loa &R.UU. Lamentablemente 

no se pudo llegar a un entendimiento natural entre ambon 

representantes. En 1947, México promulgo la ºLogiolación de loa 

Indocumentados 11 • Desde que ee public6, fue un camino para establecer 

un control entre eue n!lcionales. Adem.ie, fue una reapueota a la 

petición de loe EE.UU., para permitir la admisión 6nicamnate do 

trabajadores por medio de una vía legal. El gobierno de H6xico, 

declaró que no era responsable de la situación, aunque temporal, do 

la presencia de un número considerable de trabajadoroe moxicanos que 

ea encuentren ilegalmente en el eur do Toxao. Alrededor de SS,000 

ilegales provenienteo de Máxico pudieron corregir su otatue haciendo 

leqal su estancia en J.oe Estados Uni.doo. 

En un documento aparte, 8e:tadoa Unidos y Háxico, acordaron que 

ademáe, aquellos trabajadoree q1.1e llegaron de un modo ileqal a Texaa, 

y, evidentemete de que nuevoo grupoo de llega.lee llegarían a loe 

u.uu., ee concider6 que é&toe it*avoo ~o ast>1an ow catalCJ90,doe 

bajo un contrato de acuerdo con la.o provieionea exiatentea del 

Ac_uerdo, relativas a la contratación de trabajadores mexicanoe 
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aqrícolae. Ambas delegaciones, firmaron el acuerdo, obligandoee a que 

suu gobiernos usaran todos loa metodoo de vigilancia para impedir la 

emigración ilegal de trabajadores mexicanoo. Este acuerdo entró en 

vigencia a partir del 10 de marzo de 1947, ouetituyendo las dos 

recientes modificacioneo que datan del 2 de junio de 1944 y del 9 de 

enro de 1945. Finalmente, dentro de loe contratos laboraleo que habla 

aceptado los Estadoo Unidos, celebrar con México dentro de la 

Legislación de 1947, enfatizó que no podía acordar uno. politica en la 

cual se obligara a incluir en loe contratos un seguro junto con el 

apoyo de loe patronee. Sin embargo, oe harta todo lo posible y que 

estuviera a ou alcance para poder aoegurar a loo trabajadores 

mexicanos de la misma manera en que se encontraban aoeguradoo loa 

ciudadanos norteamericanoo dentro del mismo campo de laboreo. La 

decisión final debia de oer emitida por la suprema Corte do los 

Estados Unidos. 
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.llCIJZllDO MIGRATORIO DB 1948 "PROOIWIJI BIUICl!:RO" (18) 

El nuevo acuerdo de 1948 puoo fin a la critica que se eetuvo 

haciendo en el sentido de que oxietian intermediarios y loe contratoo 

no pod!an ser firmados directamente entre el patrón y loe 

trabajadoreo. En este acuerdo como en loe anteriores, ee debla 

especificar lae :ireae donde iban a trabajar y oe debía establecer un 

tipo do contrato baoo para todos loe trabajadores. El procedimiento 

para adquirir trabajadoree mexicanos empezaba cuando 6otoo obtenían 

un certificado del Departamento del Trabajo de loo EE.UU., on ol 

cual, ee dobla eopocificar el Area donde oe necesitaban trabajadores 

y el tipo do ealario que prevalecia en la zona. Loo patroneo debían 

obtener una autorización por escrito del Servicio de Inmigración y 

Naturalización de loe EE.UU., para obtener cierto número de 

trabajadores. Cuando estos requioitoe preli.minaree habían oido 

cumplid ce, lae autoridadee norteamer icanae informaban al gobierno 

mexicano durante treo meeee deepuée de iniciada la contratación. Loe 

trabajadores debían recibir noticias pr.eviao eobre el tipo de trabajo 

a desarrollar. el lugar a donde serian enviados a trabajar y el 

salario que iban a percibir. Loe trabaja.dores debían tener un fondo 

para cubrir el coeto de traneportaci6n y ta.mbi6n loe gastos de 

alimentación, hoopedajo y otros 9aatoe or.traordinarioo cosno el 

derecho de equi.paje que era de 35 >tiloo por persona. Las o.utoridadea 

oficia_lee del Departamento de S{tl\d da 1.ao Eetadoa Onidoa, 

18,• 'l'emporary Ag:c•-.nt Higratton of MaJ.can Agricultaul WocUn Aqr.....nt t.tveen u.:i. and 

Mh;J.co, 19'9. WuhJngton1 Coven=ant Printlnq OfUc• lHB. 
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participarón practicando loa exa.menee médico• en territorio mexicano. 

Sin embargo, si loe trabajadores no pasaban el examen médico previo 

que so practicaba en las ciudades fronterizas, loe trabajadoree 

forzosamente tendrían que rogreear a su lugar de origen y loa gaetoe 

de transportación correrían por su cuenta. 

Otro aspecto al cual el patrón estaba sujeto era el heoho de 

que loe actos cometidos por negligencia por tercerp. peruana, el 

patrón oubrogar!a loe derechos del trabajador por el monto de una 

cantidad pecuniaria en beneficio o resarcimiento del trabajador. Bl 

trabajador eettlha en eu derecho de rec.lndir. El Servicio do 

Inmigración y Naturalización norteamericano podia retirar la 

autorización que previamente ee había otorgado a un patrón por 

cometer violación al Acuerdo Individual do Trabajo ya eon por parte 

del patrón o del trabajador. Ato.boa gobiernoe reiteraron aua promesas 

de tomar las medidae necesarias contra el flujo de trabajadores 

ilegales y asegurar su pronta rep4tri11ci6n. El acuerdo podia llegar a 

au tdrmino cuando dentro de loa treinta primeros dias cualquiera de 

las partes tuviera conocimiento qua una de 6etae deseaba terminar la 

relación contractual. 

En el Acuerdo de 1948 ee contempló que sólo tomarian parte loa 

trabajadores de actividades agrr.col&a, sin especificar un 11.mite en 

el n'1mero de trabajadores que entrar tan. H6xico limi t6 el namoro de 

trabajadores a 75,000. Aunque el n6moro de trabajadores que in9rae6 • 

loa EE.UU., fue limitado, muchas fueran las proteetas qua ae 

levantaron alegando que esta medida que habla sido prevista, 11ólo 

para el tiempo do guerra, provocaba que ae lee reatara a loa 
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trabajadores CJportunidadeo en el marco laboral eetadounidenee. otra 

de lae polémicae que so desataron por causa del presente Acuerdo, y 

que pudieron haber sido arninoradae oi loo repreaentantee mexicanos y 

norteamericanos hubieran oatado presentes en lao revioioneo, fue el 

hecho de que el Acuerdo fue creado oólo para beneficiar a loo grandes 

productores ya qua el salario que ao pagaba por hora era bajo. Por 

parte de México cxioti6 opooici6n, aduciendo que el Acuerdo violaba 

flagrantemente loo derechos laborales que oc consagran en la 

Constitución. De acuerdo con nuoatro ordenamiento, loo salarios 

debian oer establecidos por medio de una conciliación entre patronee 

y trabajadoreo. Sin embargo, los trabajadores hicieron eentir que eue 

derechoo no ao respetaban ya que no exiotia una compensación en loe 

caeos de haber deoarrollado trabajoo en hor110 extra, pago puntual de 

aalarioe, deduccioneo, compenoacioneo en caeo de accidente, atención 

módica, alojamiento, ayuda legal, arbitraje, (en lao juntas de 

conciliación y arbitraje) y fondo económico en caso de ir a trabajar 

al extranjero, Loe Estados Unidos, no tenian una agencia quo pudiera 

actuar con coercibilidad para castigar las violacionco cometidas 

contra extranjeroe por diecriminación. El nuevo Acuerdo 

lamentablemente siguió loe términoe de loa Acuerdos de 1942 y 1943 

para mantener una inapección de cerca por loe doa gobiernos y ee 

cumplieran todos loe derechoe de loe que debian goz.ar loe emigrados. 

El patrón, y no loe trabajadores, tuvieron el derecho de 

terminar el contrato antee de ou expiración de seis meoee y el 

trabajador podía ser transferido con otro patrón a otra localidad, 

dentro de ciertaa limitaciones en que demostrara el patrón que no 
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estaba conforme con el trabajador. 

Por eetoe motivos, ea claro que el Acuerdo de 1948 no fue 

rcalieta: considerando la inflación que se vivió en México para ese 

entonceo, la eequI.a en el norte y los perI.odoe tan cortoo por loe que 

loa agricultores oolicitaban la mano do obra mexicana, no favoreció 

al menee satisfactoriamente a loo trabajadoroo. El acuerdo ademh no 

hizo mención del hecho de regularizar -legalizar- el. etatue de loe 

indocumentadoo. Eota omisión trajo algunao dificultadoo la 

operación de contratar. En octubre de 1948 dentro de su campai\a 

electoral ol presidente Trumao arriv6 a la ciudad do El Po.so, Texas. 

Granjeros, agricultores, compai\iae azucareras, oficialeo y hasta el 

Servicio de Inmigración, presentó ou problomatica al presidente 

electo. Deepuóo de que Trumao dejo la ciudad de El Paoo, la decisión 

que se llev6 a cabo fue1 a loe trabajadoree ee lee permitirla cruzar 

la frontera y entrar en loe EE. uu., con o sin sanción por Háxico. El 

reclutamiento se completad.a en Ciudad JuArez oin la autorización del 

gobierno mexicano. Aunque el incidente de eeta localidad fue una 

cuestión menor de emergencia, requirió tomar medidas concretao, 

principalmente debido a el fracaso de México por colocar eotacionea 

de reclutamiento en Ciudad JuArez1 la critica situación por la que 

paeaban loe inmigrantes de sufrir hambre y la poeible perdida de 

millones de dolares el no so reunia la cosecha a tiempo. 

México mlie tardo, presentó eue protestas ante el gobierno de 

Washington, conoiderando que ora una treta para que se violara el 

Acuerdo. Sin embargo, cuando esto llegó a ser evidente, México 

notific6 terminantemente concluir o:on el acuerdo de 1948. Para 1949 
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a6lo 35,000 moxicanoo fueron aceptados para laborar en loa Estados 

Unidos de Norteamerica. 

ACUERDO IllTZRllACIONAL OB 1949 (19) 

En agosto de 1949 un nuevo acuerdo vino a llenar el vacio 

exiatcnte con una nueva forma haciendolo diotinto .: l:;;ia que le 

precedieron. En menor detalle y dando preferencia a la, legielaci6n de 

loe "braceros", loe Eetadoa Unidos estuvieron lietoe para formalizar 

loe contra toa de trabajo, El Servicio de Inmigración y 

Naturalización, vio eota legalización como una treta para obligar a 

las leyeo de inmigración a ceder ante loa intereeeo del gobierno 

federal. Lao autorldadeo norteamericanas e6lo permitían la 

deportación de loe inmigrantes a las fronteras para que se lee 

otorgara excluoivamente una identificación y posteriormente el nuevo 

inmigrante con euo documentos en orden. regreoara 11 ou centro de 

trabajo. Periodicamente México, acordaba extender la fecha, dentro de 

la cual, loe indocumentadoe podían legalizar eu e tatue en loe EE.UU., 

y en eota ocación fue extendido el plazo haeta el 20 de octubre de 

1950. Esta acción explica porque pocos trabajadores legalmente 

contratados entraron a Estados Unidos bajo el Acuerdo de 1949 y, 

porque la mayoría de loo trabajadores estuvieron legalh.ados como 

11eepaldae mojadas". Nuevamente loo doa gobiernos acorda:-on tomar 

medidas para evitar el tr.\fico de inmigrantes hacia loo Estados 

Ai;¡riculturel Workou Ccm::a.i•don ot trniiqrat1on •nd l'f1tur1U11t1on o! tho u.s., tqiloymqnta s-.rvicct. 
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Unidoe, acordando el gobierno norteamericano informar al gobierno 

mexicano del número de indocumentados interceptados en territorio 

eotodunidenae. Además acordó que se le informaria a México del 

número de trabajadores contratados aeecnta dias antes de formalizar 

el contrato y México on un plazo no mayor de treinta diae, debí.a 

informar su conformidad o inconformidad a loa EE.UU., sobre la 

contratación. A su vez, se acordó que México eetableciera nuevos 

centroo de reclutamiento en Hermoeillo, Chihuahua, y Hontorrey. 

Agentes norteamericanoo que portaban certificados del servicio de 

Empleo de los EE.UU., y autorización eecrita del Servicio de 

Inmi9raci6n y Naturalización, permitieron que contrataran 

directamente a loe trabajadot"eD en loD centroe de reclutamiento 

eetablecidoe en México. Existió una modificación en la duración del 

contrato, óate no podia eer menor a cuatro meoee ni mayor a eeie, 

excepto en el caso de la cooecha y recolecci6n dol algodón, la cual, 

permitía una extenci6n por treo meses y en caoo de la operación de la 

zafra (operación agrícola del az.úcar) se extendía el plaz.o a oeia 

semana o mAo. 

Finalmente loo trabajadoree mexicanoo recibirian el salario que 

prevalecía lae miomao condiciones para loe ciudadanoo 

norteamericanoo. Estaba también oetablecido que el servicio de Empleo 

de loe EE.UU., no efectuaría certificación algúna y de ningún tipo de 

trabajo que otorgara un porcentaje inferior del oalario y no 

oatiefacería lao ncceeidadee dú loo trabajadores. Un subtipo en el 

porcentaje del oAlario causado por la preoencia de trabajadoroe 

ilegaleo en un área, eerían caueao euficientee para rechazar la 
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petición de certificación de lao neceeidadeo de un trabajador para 

poder contratar (firmar el contrato de trabajo). Donde loo 

trabajadores mexicanos eran contratados, loo trabajadores 

norteamericanoD eran empleadoa temporalmente en actividades 

calificadas tales como, operación do vehiculon o maquinaria y se lea 

pagaba un oalario mayor de acuerdo con la eocala local de salarios. 

Finalmente, esto 11.cuerdo tuvo una duración de dos ai\oa dando paso a 

la futura ley de 1951 conocida como Ley número 78 expedida por el 

congreso en julio de oaa afio. 

ACUERDO IMT!lRNACIONAL DE 1951 (20) 

En julio de 1951, la LXXXII Legislatura de loo Estadoa Unidoo 

hiz.o del conocimiento público la Ley 78, aiendo una reforma de la Ley 

11.gricola de 1948. Se conoció tambión como "Información Relativa a la 

Entrad.J. de Trabajadorco Agrícolas a loa Eatadoo Unidos". Esta ley 

detallaba especificamente el abaotecimlcnto de trabajadoroo 

mexicanoD, efectu."\ndo au reclutamiento y dandolea alojamiento haeta 

la fecha en que fueran empleados. se declarab;i que loa EE.UU., 

aaumian el pago de transportaci6n y subsistencia de loa trabajadonta, 

pero que, el rembolso por el gasto efectuado por el gobierno 

americano acria requerido a loe patrones. La Ley y el Acuerdo que se 

celebraron entre loo dos paises vinieron a aplacar una serio de 

criticas e imprevistos quo levantaron loo Acuerdan anteriores. 

20.- u.s. Dqpart.111nont or Labor, A?t1111111Gnt botwoon Gov•rnmontm of tti11 u.s. and Hbico COC:•ming 

H19r4t.1on Labor. Aprcovad Auguat 19511 Publlc Lllw 1111 76, B2 Cllllgr111111, tndlvldu.t wor)( conttact. 

W'Hliinq•.on Govornmu.1t Prlntlnq Offlce 1951. 
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De acuerdo con eetos dos proyectos, el Secretario del Trabajo 

primeramente debia determinar y certificar las condiciones 

especificas para poner en práctica el ordenamiento legali 

1.- Que no habia auficicmtc cantidad de trabajadorea disponibles al 

tiempo que se requirió de trabajadores extranjoroo; 

2, - Que la entrada de trabajadores mexicanos no afectarla las 

condiciones de trabajo y salario de otros trabajadores en iguales 

condiciones y; 

3.- Quo ea habian hecho eefuerzoo coneientco para atraer la mano de 

obra nacional o doméstica, por tanto, el empleo, salario y lae horas 

de trabajo serian equiparables en igualdad do términos a loe que se 

ofrecían a loe trabajadoree extranjeros. 

El acuerdo de 1951, era muy tolerante y preotaba más atención a 

loe trabajadoreo mexicanoo quo loe acuerdos anterioree que se 

celebraron. Los malentendidos que en años anteriores habían ocurrido 

por la extensa perdida de documentos, llevó a una experiencia mutua 

de hacer unn reviei6n necesaria, primeramente en loe términos y 

argumentos q.ie se hablan preoentado y posteriormetno ee delinearía un 

procedimiento para posibles modificaciones. H6xico por eu parte, 

acordó establecer cotacionee migratorias en varios puntos en el 

interior de ou territorio. AdemAe, solicitó un plazo de treinta dlas 

para que oe le notificara del número de trabajadores que ee 

requertan, poeteriormente dentro de cincuenta diae después de recibir 

la notificación, México informaría a la Secretaria del Trabajo, dol 

número disponible de trabajadores concentradoa en las eatacionee 

migratorias para que fueran contratados y enviados a loa centros de 
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recepción en loo Eatadoo Unidos. Cada gobierno tomarla las medida& 

necesarias para eliminar lae demorae o entorpecimientos deepu(io del 

reclutruniento. En un principio, también acordaron inetalar estaciones 

permanentes de reclutamiento y migración en Móxico y centros de 

recepción en Eotadoo Unidos, Loe trabajadores no debían permanecer 

mlia de cinco días en loa centros de recepción. Oeepuéo do haber 

llegado a loa centros de recepción podían ser recha:tadoe eólo por 

razones de salud o de seguridad nacional oi aoi lo consideraba 

pertinente el gobierno norteamericano. El costo del traneporte y la 

alimentación desde la estación migratoria hasta loe centros de 

recepción seria pagada por el gobierno de loa EE.UU., y recuperarían 

el gasto a travóa do loa futuros patr6nea de loe trabajadoreo. 

Aquellos trabajadoras que no fueran elegidos para trabajar, era 

porque habían incurrido en algúno de loe oiguienteo oupueotoo: 

l. - Por haber incumplido lao obligaciones del contrato previo¡ 

2.- Por haber empleada mexicanos Uegalee deepu(io de haber 

obtenida la certificaci6n1 

3.- Por no aer originario del área donde estaba la eataci6n 

migratória; 

4.- Por haber tratado de emplear trabajadores para el uso de 

otros trabajadores calificados como inelegiblee¡ 

s.- Por haber oido contratado por personal que no este 

autorizado para realizar dichas funciones de contratación, y; 

6.- Por opinión peroonal que haya emitido el secretare del 

Trabajo de loo Eotadoe Unidas en el cual manifieote que no haya 

encontrado las condiciones necesarias de higiene, habitación y 
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alimentos que exigí.a el Acuerdo de 1951. 

El gobierno mexicano habia eotado muy oencible eobre cualquier 

acto que pudiera ser considerado como discriminatorio contra oue 

nacionalee en territorio norteamericano. Do acuerdo con el nuevo 

Acuerdo, la Secretaria de Relaciones Extorioreo a través de su 

representante proporcionaria al Secretario del Trabajo do loa EE.UU., 

una lista de las comunidades donde ol considerara que oe preoentaban 

oentimientoo do diocriminaci6n contra mexicanoo. Si el Secretario del 

Trabajo encontraba que loo alegatos que oe presentaban eran ciertos, 

pedí.a oponerno a una futura certificación en eaa .5.roa. Si no oxiotí.a 

un mutuo acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores y un 

certificado para esa tirea solicitado por loo trabajador~a mexicanoo, 

el cónoul mexicano del área podría solicitar al jefe del Departamento 

local de Justicia, obligar a que se comprometa la comunidad a que no 

eigan presentando actea diecriminatorioo contra. mexica.noa. 

El gobierno mexicano permitia a loo patronea de trabajadores 

mcxicanoo de lao áreas donde cataba comprometido a abastecer de 

trabajadoree que, ei loo actos de diecriminación ae eeguian 

preaentando podian recurrir al cóneul mexicano para que solicitara 

una investigación junto con una comisión del Secretario del Trabajo. 

Bajo eete Acuerdo, ae daria preferencia a loe trabajadores ~e 

nacionalidad norteamericana a que ocuparan primero lae pla:z:ae 

vacantes do trabajo. Si era determinado que en un área de trabajo 

había euficicntea trabajadores norteamericanos para desarrollar las 

laborea, ol Secretario del Trabajo notif icaria al cónsul de la región 

que loe contratoe en esa área llegaban a au fln. Sin embargo, loo 
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t6rminos de loe contratos no podían ser cambiados por los patrones o 

trabajadores oin que se diera el concontimiento de loe doo 9obiernos. 

Todoe los contratoa serian por no meneo do eeis ocmanao y por no máo 

de ocio meses. En el caso de que un trabajador sufriera una leoi6n o 

una enfermedad, oeria protegido por lao leyes estatales dictadao en 

la materia. En caoo de que no exiotiora una loy ootatal que loo 

protegiera, loo empleados requerían llevar consigo un seguro do vida 

que sea oatiofactorio para lao autoridadeo moxicanao para que en caso 

de que preoente el imprevioto ee pueda disponer inmediatamente del 

seguro y pagar al beneficiario ol ooguro. Loo patrónee debí.an 

n.:itificar al repreoentante do la Secretaria del Trabajo y al cónsul 

mexicano de la localidad on el caso de que oe prooente la leoión, 

enfermedad,, muerte o abandono del trabajo para que se le obligue a 

que cumpla con eu contrato a loe trabajadores contratados. Loe 

patronee ademAa, debian permitir a loe repreeentantee de la 

Secretaria y oficalee del Departamento de Justicia, efectuar las 

vieitae pertinentes a loe lugaree de trabajo. Las visitas que 

disponga efectuar el cónsul mexicano debian de ser hechas en 

cordinación con loe representantes del Departamento del Trabajo y 

debían efectuarae bajo loo derechos concedidos en la Convenci6n 

Coneular c~lebrada entre los dos gobiernoa y que ee firm6 em agoeto 

de 1942. Si exiot.í.a opoaici6n alguna para practicar la visita, ee 

incurria en la violación al contrato y era esto, cauoa suficiente 

paL·a revocar la certificación y autorización del ti.rea para aceptar 

trabajadores extranjeros. Si loe trabajadores deseaban terminar la 

relación laboral previamente a que éota llegara a su termino, 
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deberían notificar al Departamento del Trabajo y de Justicia de loe 

Estados Unldoe. Si el c6noul mexicano objetaba la deciei6n de 

terminar con el contrato por una razón que ee encontrara fuera de 

alcance del trabajador, debería llegar a un arreglo con la Secretaría 

del Trabajo para realizar una inveotlgación conjunta del acuerdo con 

el articulo 30 del Acuerdo de Migración de 1951. 

Si loo trabajadoreo no eran requeridoo por un ti~mpo mayor del 

necesario, el contrato laboral podrí.a eer finiquitado y los 

trabajadorea regresarían al centro do recepción, teniendo que 

sufragar loe gaotoo el patrón, Loo contratoo podí.an ampllarae sólo 

con el concentimlento del trabajador, del cónsul y del oecretario del 

tabajo, Esta ampliación no podía exceder por un período mayor de un 

año. Por ninguna razón se permití.a a loe trabajadoreo permanecer por 

un tiempo mayor de un año, ademlie que sólo podían ser tranefElridoe 

con su expreso concentimiento con la emi!Ji6n previa de un certificado 

y con la notificación del c6neul mexicano. Si en el lapso de die% 

diao el Secretario de Rolacioneo Extorioree no había emitido alguna 

resolución a la transferencia, 6eta se podía llevar a cabo. 

Nuevamente loo doo gobiernos extornaron su deeeo de tomar todas 

las medidas necesarias para eliminar el trafico ilegal de 

indocumentados y establecer un acuerdo con un plazo minimo de seis 

meses el cual empezó el 11 de agosto de 1951. Sin embargo, el exito 

del l\cuerdo fue de tal magnitud con loe cambios que ea realiz:aron, 

que oue reeultadoo fueron méo factibles que loa antecedentes quo oo 

habían tenido en loe otros acuerdoo, demoetrando buenos reeultadoe 

derivadon de la prá.ctica y experiencia. 
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A peear de todo, exieti6 opoeici6n hacia el Acuerdo, as1 como 

varias quejas, por el injuoto trato y discriminación que_ continuó on 

aumento, pero, una extensión provisional del Acuerdo fue redactada en 

diciembre 31 de 1953 la cual expresaba a la letra1 

"El CobJerno dD M6lfko 1'.11 coatrado vohmtad pan c:antlnuar con •l Ae1.1ardo da i:ianara 

provi•loMl haat11 ol tlo:epo on 91.1a ha r.onw1rii.u::h:in<1R guladaa Oll el eaplrltu da la alncar1dad )'la 

loal rraterntd.\d qu11 wclatn 11ntre la• doa R11pü~llc11a, llovo• _a la concord,1r.c!11 do op!nlonH oollre 

loe punto• que Mn 11ido aujotoa a e1U11blo, o haat.a 9110 11l9una da la• ~ Informe 11 la otra ?&rt• 

500 ou 11u dnaeo toniiln4? eol"l ol Acunrdo." {211 

Una pequeña reforma se llevó a cabo cuando el gobierno mexicano 

solicitó que el articulo 6V dol Acuerdo Migratorio y Tro.bo.jo de 1951 

fuera cambiado, austltuyendo el t6rmino "más cercano" por el de 

"apropiado". Esto so hizo refiriendose a las eetacionee migratorias, 

en lae cualeo, loe trabajadoree serian devueltos al termino de eu 

trabajo en EE.UU. Deepul!e de varia o consideraciones por parto de loo 

dos gobiernos, ambos decidieron extender el Acuerdo hasta el 11 de 

ma.yo de 1952. En mayo 19 del miomo año,se efctuó otra renovación para 

que se mantuviera vigento ha.ata el Jl de diciembre de 1953. Para 

entonces, ee hicieroñ todo tipo de modificacioneo para mantener loa 

reqietroe de todos loo contratos de loa trabajadores que ee 

emplearon. El acuerdo con México fue reformado como una cuestión 

motivo para continuar lao negociacioneo de fomentar el comercio entre 

las doe naciones; debido al gran flujo de trabajadores inmigrantes, 

el comercio en amboa lados de la frontera oe había incrementado, por 

:U.-Internatlon•l tucutiva ~rllaN!nt i951 op, Clt, 
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tanto ee consideraron como una cueoti6n paralela al proceeo 

migratorio que habla que reglamentar entre México y loo Estados 

Unidos. Sin embargo, ésto apartado, encontró cierta oposición 

principalmente en loe circulas informativos de loe Estados Unidoo ya 

que consideraban que la conducta que México estaba asumiendo con 

respecto a loa negocios comercialeo era ventajosa y desproporciona! 

con respecto a su vecino del norte. No obstante, el punto se llegó a 

ouperar y ee pudo reglamentar la materia comercial, siendo una 

reforma más en el Acuerdo de 1951. 

Otras do las reformas que a futuro oe dieron, fue que el 

Instituto Mexicano del Sequro Social, oe baria responsable de las 

deducciones de loe trabajadoreo y crearía un fondo para que eotuviera 

a disposición de loo trabajadores que emigraban. Fue un reforma del 

19 de noviembre de 1954, El l de abril de 1955 loe dos gobiernos 

decidieron establecer una Comioión bipartita denomianda "Comiei6n de 

Aountoo Migratorioo y Laboraleo". En eoto año, ea decidió nuevamente 

implantar la modalidad de crear los contratos laborales para 

trabajadoree que no deoempei'"laran actividades agricolao. 

Finalmente el Acuerdo de 1952 tuvo una vigencia y renovación 

hasta el año de 1964, fecha en que se considera que termin6 el tercer 

periodo relativo a loe procesos migratorios. Aunque en el ano de 

1952 ac promulgó la Ley de Inmigración Hac Carren-Walter, 

(antecedente do la actual Ley simpoon-Rodino) • No fue un obetaculo 

para que hubiera un mayor entendimiento entre los dos painee. El 

convenio sobre trabajadores migratorios, que inicialmente constituyó 

una medida de guerra, se mantuvo vigente -como mencione- hasta el ai\o 
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de 1964. Y, como reflejo de la cercania entre loo doo paioee se 

inagur6 una tradición de reuniones cumbre, que se iniciaron con loe 

preaidcntee Franklin Dclano Rooevelt en su visita con el presidente 

Manual Avila Camacho en 1943, reuniones que hasta la fecha ee siguen 

celebrando, 
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·s POCA COllTKKPORA•&A 

En el año de 1964 México y Eotadoe Unidos efectuaban el cambio 

dol poder Ejecutivo. Por parte de M6xlco tomaba el poder el 

Licenciado Gustavo Di.a:. ordlí:. y, en loe Estados Unidoo el polltico 

Lyndon Bainee Johnoon, Un ai\o máo tarde, loo gobiernos de loB doo 

patees ouapondian por definitivo el Acuerdo "Programa Bracero" y, por 

parte de loo EE. UU, , promulgaban lao roformao do la Ley de 

Irunigraci6n HcCarran-Waltor. Loe objetivan do eotae reformas era 

tener una mejor distribución de las vieao a nivel mundial y aumentar 

ol número do expedición do las miomas, pero, para loo mexicanos 

conotituy6 un obotaculo para impedir su ingreso a ln Unión Americana. 

La forma en que fue aplicada esta limitación númerica con respecto a 

las viaao y entrada do extranjeroo a loo EE.UU., es importante 

compronderlao para entender la evolución do la migración documentada 

e indocumentada que desde entonces se ha producido. Para un pais del 

bloque occidontal se le habtan aaignado 120,000 viea1J. Originalmente 

para loe paíeea del hemiefero oriental se babia establecido una cuota 

de 20, 001) visas, pero cuando en 1976 se hizo extensible para todos 

loe paíoes esta medida, provocó un fuerte impacto para Hibleo. 

Con la llegada al ai'l.o 196S, ee inició para loe dos patees un 

nuevo período y el último que se refiere n la situación del proceso 

migratorio. Dicho periodo se ha prolongado deode el ai\o 1965 hasta 

nuestros dias, el cual, ee ha caracterizado por una politica de 

inmigración que cada vez ha sido mis restrictiva y matizada por el 

cumplimiento selectivo de la ley. Poro, en eete nuevo periodo, 

lporqué se habla que las relaciones entre loa dos paíeee oo ha 
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deteriorado, si en un pasado no lejano oo calificaban las realciones 

de cordiales y amiatooas? Para entender este último periodo es 

necesario primaramente analizar la relación bilateral México-Estados 

Unidos, ya que, como en el caso del proceso migratorio -punto que neo 

atafte, - no podemos verlo o eotudiarlo de manera aislada sino tenemos 

que ubicarlos dentro del contexto de aeta relación y estudiarlo 

dentro de ou relación con el reoto de loe factores provioe que ea han 

dado en aeta relación Héxico-Eotadoe Unidoe como eon: la economí.a, la 

deuda, el comercio e invoroi6n, el problema de las drogas, la 

política exterior y lae relacionen diplomáticas1 la cultura y 

educación entre otros. Para oxponer eoto, cito loe puntee dados por 

la "Comiuión Bilateral eobre el Futuro de las Relaciones México -

Entados Unidoe": 

A). LA ASIKITRIA1 Desdo el siglo paoado E'stadoo Unidos ha moetrado 

ser un país má.e exteneo, más fuerte y rico que México. Con una 

población mayor y un producto interno bruto anual quince veceo m6a 

grande que el nueetro. Por tanto, las negociaciones tienden 11. ser 

dee.lgualee rodeado de una mayor discrepancia. 

B). zt.. tJITKRIS PROPIO• Existen entre loe doe paí.eee una gama de 

interéeee, tanto públicos como privados, que no siempre eon 

coincidentes ni complementarios. Por ejemplo, mientrao Eatadoa Unidoa 

quiere comprar gr.mdee cantidadea do petroleo mexicano a menor 

preci1J, H6xico deeea tener una buena reserva de hidrocarburos para eu 

deaarrollo nacional, evitar la dependencia y conseguir el precio más 

alto de exportación. 

C). LIMITACION OIPLCJKATielt.1 Esto se debe en parte, a la naturaleza de 
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loa propiou negocios gobierno a gobierno, no pueden resolverse de 

manera definitiva algunoa aauntoe clave como el caso de la migración, 

que reaponde a estimuloa oociacconómicoa y qua ea dificil do 

controlar mediante la regulación oficial, eo decir, los podereo de 

loa doa gobiernoa son limitadon ya que, muchaa Arcaa, el intercambio 

entre las doo sociedadea sencillamente rebauarA el alcance de loe 

acuerdoD intergubcrnamcntalco. 

D}. DIFERENCIAS CULTURALE8J Este último rubro, muestra que loa 

aiatemaa de valores de ambas naciones son divergentes y la percepción 

de la hietória ea di:Jcordanto; mientras loa norteamericanos miran 

hacia el futuro con la idea de un perfecciona.miento del mundo, loa 

mexicanos acaban de deaprenderao de la pesada carga del 

pasado. (22) 

Eataa divergencias tan an.ejadae, pueden producir malos entendidos y 

por onde influir en la relación bilateral, oin embargo, no nos 

explican el porque del deterioro de laa relaciones a partir de loe 

anos aeoenta y aetenta. Primeramente, ea puede resumir que la primera 

raz.6n por la cual ha habido cate distanciamiento es porque en ambos 

lados de la frontera se han cometido errores. Estos orroree han 

provocado que la relación se haya tornado insegura e inestable, 

provocando un mayor recelo ideológico, pero loe principales problemao 

o retos a loe que se enfrentan loo doa palees para inducir a la 

estabilidad de eu relación y evitar el deterioro son1 

LA EXTENSION DE LA AGENDA BILATERAL.- Hay tantos factores 

difcrenteo entre los dos paises que eo probable que se de una disputa 

00 22.· El Douafio dll 111 Intordopondonc:i4f Hóxic:o·EJ::.UU,, F.C,E., Hé.dc:a 1986 Rea. XII XXVI 
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algúna cuestión. EB impooible determinar donde y cuando va a surgir 

un conflicto, por eeo, eo neceoario un proceso de ajuste, 

negociación ei se bueca una relación armónica. 

EL Cl\MBIO DE UBICACJON DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.- Este 

punto intoreoa máe a loa Eotadoo Unidoe. Eo dificil que el gobierno 

norteamericano diaP.ñe o aplique una política congruonto hacia México. 

A medida que la agenda bilateral crece, mayor oe la cantidad de 

peraonajee e inetanciao quo intervienen, loo aeuntoe ya no eon 

cueetionoo diplomáticao, sino que ahora depende dn banqueroo, 

invereioniataa, roporteroo y grupos intereeadoe. Este procoeo, ea mAa 

complicado cuando algunas cueetionee por reeolver oe convierten en 

11 aeunto interno del palo"; (como lo fue el proyecto de la Ley Simpeon 

-Rodino}, cuya aprobación final cntuvo oometida a coneideracionea 

politicae internae. 

LA COMPLEJIDAD CRECIENTE DEL :\MBITO INTERNACIONAL. - En eote 

marco, donde M6xico al igual que todos loo paioes, buscar desempeñar 

un nuevo papel, ae encuentra que, el sistema mundial no solamente oe 

ha tornado multipolar en lugar de bipolar y que tarnbén lae relaciones 

entre loa diferentes Estados , ya no puede mantenerse a un nivel 

bilateral, sino que tienden a la multilateralidad. Este factor ha 

dado origen a la aparición de potencias intermedias. En eota U:nea 

encontramoo a paI.oee como, México, eras.tl, India y Corea del Sur; 

naciones que en un futuro tendrán mayores oportunidades para ejercor 

influencia y preotigio a nivol regional. Dentro de este punto, otro 

factor que influye eo, la dependencia de loe doe paI.eee de loe 

acontecimientoo quo ee eucitan a nivel internacional, (muy 
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ilustrativo ea el conflicto de la conflagración en el Golfo Péroico). 

Una aituación como éota, ha demoatrado que el cierro de lae 

oxportacionoa petrolera.a tendría oeriaa repercuoioneo para Hóxico y 

EE.UU. 

Finalmente, LA INTERDEPENDENCIA ENTRE MEXICO y ESTADOS UNIDOS: 

Este factor qua ea importante y quiza el m6.a trascendente on la 

relación bilateral tien& au especial connotación ~ebido a que 

anteriormente Móxico dependía do EE.UU. Ahora, lo nuevo ea, que el 

vecino del norte oe ve mAe vinculado con Hóxico. Loe aountoo de la 

deuda, migración, finanzas, narcoticoe, y comercio muestran qua esta 

oituación ea patente. Todos eotoo asunto on la relación preacntan dos 

rasgos comúneo1 Primeramente, de una forma u otra, persistirán 

durante algún tiempo; ningúno va a desaparecer. Segundo, demuestran 

la realidad de la interdependencia, puea, demueotran la ausencia de 

un control unilateral nebro la economia, fronterae, empleo e inclueo, 

oobre lao cootumbree ooclaleo. 

1\hora bien, lc6mo ea desarrollaron loe acontecimientoo en este 

último periodo? Adolfo L6pez Hatees, quien asumió el poder en 1958, 

ee percató que lae relacionee exteriores de México ee centraron 

principalmente en eu vecino del norte. El clima entre loe dos pa.ieee 

a ratz. do la segunda guerra mundial y la etapa de la postguerra 

afirm6 loe endobles laz.oe que en épocas paoadaa existían, 

convirtiendolos para eota ápoca en fuertes lazos da coperaci6n , 

demostrando Eotadoo Unidos hacia México un trato preferencial dentro 

do una política de "buena vecindad". Internamente, López Hateas tuvo 

que enfrentar loe probl~mae del campo y de la agitación obrera. Su 
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gobierno manejó el asunto a través de la represión y del reformismo. 

En lo referente a cote último punto, L6pcz Hateoe propició una serie 

de medidas para incrementar el ingreeo real de trabajadoree y para 

acelerar la reforma agrária. En 1961 trae el cambio preoidencial en 

loe EE.UU., L6pez Hateoo eo reunió con su homólogo, el preoidente 

Jhon Fritzgerald Kennedy. Eeta vez, entre loo doe mandatarioe oe 

anunció la solución de doe viejos problemas entre amboe paiee1 La 

devolución de la zona fronteriza de El Chamizal y la solución a la 

salinidad de lae aguas del Rlo Colorado. Háe tarde eotoo doo 

problemas llegarían a una solución eatiefacoria con loe prel1identes 

Diaz Ordát y Lyndon Johnoon. 

Durante loa añoa eeecntae loo acontecimientos de la revolución 

cubana y la calda del r6gi.mon do Rafael Leónidas Trujillo (en la 

República Dominicana) porvocoron que las relaciones entre México y 

loe EE.UU., so tornaran aeporao y perdieran el caracter de buena 

vecindad. El hecho de qua Máxico defendiera loe principios de 

autodeterminación de loo pueblos y la no J.ntervenci6n ee oponían 

directamente a las accione o realizadas por EE.UU. , en estos dos 

paises. Poro en el ai'io do 1969 cuandCJ Richard Nixon era ol nuevo 

preoidnete y Diaz Ordciz eeguia en la presidencia se produjo el hecho 

de la "Operación intercepción" lo cual marco el punto más bajo en el 

decenio de loo sesentas, Esta operación tuvo como fin una revisión 

minuciooa de todos loe viajeroo norteamericanos y mexicanos que 

ingresaban a loo EE.UU. provenientes de México, poro la verdadera 

razón era entorpecer el flujo de visitantae norteamericanos a laa 

ciudades fronterizas de Máxlco para presionar a nuestro paie y 

- 104 -



mostrar al público OQrteamericano que Washington actuaba 

efectivamente para acabar con el tráfico de eotupefacientee. 

La economía fronteriza, tradicionalmente ligada al mercado 

norteamericano, experimento un refor:rnmiento de eu dependencia con la 

creciente importación de turiemo y de plantae maquiladorae, 

industrian 100\ extranjeras que ea encontraban en la zona. Estao 

plantas requerian del uso intenoivo de mano de obra. Ente programa de 

maquila se habia eotablecido en 1965, a raiz de la terminación del 

programa bracero, con el argumento de que abeorberia parte de la mano 

de obra que ya no iria a loo Estados Unidos. Para 1980 funcionaban 

583 plantao de enta índole y que daban ocupación a mas de 118,00 

trabajadoreo. Finalmente la necoeidad de un empleo bien remunerado, 

el incremento demográfico y la neceoidad de loe EE.UU., de mano de 

obra barata en diverooe campee de la economía, aumentó la emigración 

documentada e indocumentada de mexicanos, hasta convertir el problema 

en un tema central de la relación M6xico-EE.UU. Eo conveniente 

destacar, que aunque la detención de indocumentadoo alcanzó altos 

niveles, la gran mayoría sólo buscaba un trabajo temporal, para 

regresar pooteriormento a M6xico. Para los EE.UU., la perspectiva del 

problema teniendo como precedente la crisis econ6mica y el aumento de 

desempleo de ese pato, hizo del problema do loo indocurnentadoo un 

tema central junto con su vecino hispanoamericano. La situación para 

M6xico era diferente, puée eea emigración, era considerada como un 

fenomeno natural, dificil de evitar, dadas lao disparidades entre las 

dos economias y la demanda do mano de obra barata, siempre preeente 

en loe EE.UU. 
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La idea do la integración económica de America del Norte, pueo 

de relieve una vez máB el problema de los emigrantes, que en 

cantidades masivas, trabajadorea mexicanos ae dirigian a loa EE.UU., 

sin embargo, eato ocurrió en un periodo de contracción oconónica y de 

rechazo de loa trabajadores extranjoroe por parta do flmplioe sectores 

de la sociedad norteamericana. Parn el año de 19BO, México habia 

oufrido loo embatee de una política económica que no pudo cumplir con 

las demandas que el paia e:ügia. con la devaluación de la moneda en 

un SO\ (en 1976), el endeudamiento deernoaurado con otrco paieeo, la 

"quaei'' petrolización de su economia que a fin de cuentas 

revirtió debido a un incremento en la producción mundial del producto 

y una eecaza demanda de loe paises y la fuga de capitales colocaron a 

México en una situación muy delicada ante sus nacionales y 

extranjeros. A mediados de 1901 el presidente Ronald Reagan puso a 

diecuaión del Congreoo norteamericano un proyecto que intentaba 

legaliz.ar la estancia temporal de aquelloG trabaj adore o 

indocumentados que demootraran habar ingresado en el pais antes de 

1980, aumentar de veinte mil a cuarenta mil lao vioao anualeo para 

residentes legales mexicanos y poner en marcha un programa piloto de 

doo añoe que permitiera ol ingreso anual de cincuenta mil mexicanos 

como trabajado1·eo hueopedee. Por otra parte, se contemplo aumentar la 

vigilancia fronteriza, las deportaciones y sancionar legalmente a loe 

patronea norteamericanos que emplearan a indocumentados. Para el 

gobierno mtu<icano, este proyecto parecia obedecer ~áe a las presiones 

politicao internas que le exigí.an a Washington "hacer algo" en torno 

al ingreso de trabajadores indocumcntadoe que a una oolución 
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verdadera. El fracaeo en 1901 de la iniciativa del preoidenta Raac¡an, 

para modificar la ley de inmigración no pueo ftn a lao preeionee de 

loe eindicatoe norteamericanoe y de loe varice grupoe que vei.an en la 

inmigración indocumentada de los mexicanos la "perdida del control de 

lae fronterao". Por ello, oe oometió a la conoideración del Congreoo 

norteamericano una nueva iniciativa de ley apoyada por el eenador 

Alan simpeon y el diputado Romano Hazz.oli, quienoe proponian detener 

el ingreeo do mexicanos imponiendo oancionee a loe patronee que 

emplearan indocumentados. La iniciativa fue discutida on 1982 y 1995 

pero no pudo prosperar. Loe proponenetee do la reforma presenta.ron 

hasta octubre de 1986 un nuevo proyecto el cual aprobó el Congreso. 

Basado en la exposición de Simpeon y la nueva tesis del diputado 

Peter Rodino, la nueva ley propue6 la legalización de la estancia en 

los EE.UU., de aquelloo trabajadores indocuementados que pudieran 

comprobar una residencia continua desde enero de 1982. AdemAe de 

permitir la reeidencia hasta por tres ai\oa a 350 mil personas que 

probaron haber trabajado en actividades agrícolas por lo menos en 90 

d!as entre mayo de 1985 y mayo de 1986. La.e autroidadea y la opinión 

pUblica mexicana vio en esta ley una acción unilateral de los Botados 

Unidos en torne al problema bilateral, as! como una medida que pod!a 

llevar a la violación de loe derechos humanoe de los indocumentados, 

A fin de cuentas, el gobierno de Washington dio eequridad a México de 

que no realizaría deportaciones masivas de indocumentados ya que ae 

temió de que en un pa1s en cr1eie ingreearian tres milloneu de 

indocumentados. Por otro lado, aquellos que no hubieran regularizado 

su situación conformo a la nueva legiolaci6n o aquelloo que lograron 
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encontrar trabajo al norte de la frontera, ee encontraban en una 

poeici6n más dificil y vulnerable que en el pasado. 

Para fineo del decenio de 1980 la relación entre loo doo palees 

iba a estar condicionada. Primeramente la naturaleza y evoluci6n del 

sistema econ6mico y poUtico mexicano, (oietema que eeta inrnereo on 

un proceso de transformación). La tranoici6n del autoritariemo al 

pluraliomo político en que eo encontraba empei'\ada la sociedad 

mexicana. Lamentablemente la hiato.ria no proporcionaba euficientoe 

elementoo para hacer del sufragio, la verdadera fuente de la 

legitimidad del gobierno y del régimen. Entrando en la decada de loa 

noventae, la relación entre loa dos paieeu presentó las 

caracterioticae tradicionales: una relación llena de contro.diccionos, 

ambiguedadeo y ambivalenciao a la que no era necesario manejar con 

cuidado, pueo la viabilidad mioma de México dependía de ello. 

Dentro de loe doe últimos ai\oa, la situación de loa emigrantes 

oo ha tornado mio delicada: por una parte existe grupos que luchan 

por proteger loe derechos no eólo de loe emigrantea sino de toda la 

comunidad hispanoamericana quo radica en loe EE.UU. Comite de 

Amigoo Americanos, Uni6n Americana de Derechos Civiles), Por el otro 

lado se encuentran grupos que incitan a movimientos racistas 

diecrlminatorioa de la poblaci6n hispana (Resistencia Aria Blanca), 

loe cuales alegan que la población latinoamericana aeta violando aua 

derechos y sus leyes y a la vez, presionan a las autoridadeo tanto 

federales como !ocalee de loa EE.UU. con movimientos tales como el 

denominado "Light up the Bordar" (iluminen la frontera) el cual busca 

frenar la irunigración de indocumentadoa iluminando la franja 
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fronteriza. Eeta medida ademh de buocar este objetivo, tiene como 

f!n último el preoionar al gobierno norteamericano para eotablecer 

permanentemente una vigilancill militar, ea decir, militariz.ar la zona 

fronteriza. Eete tipo de medidao unilateraleo que han tomado grupos 

minoritarios en proceso do decadencia tanto en eectoree pal!ticoo 

como econ6micoo hacen que la situación oe cada voz máo delicada. 

Aeimiemo, no podemos soel11yar que el problema de la, diocriminación 

aunado a la violencia, actividad que ee ha hecho cada vez mi.a común, 

a traído como conoecuencia la violación de todos loe derechoo 

(civilee, humanoo y polí.ticoe) no e6lo de loe indocumentados sino 

también de la comunidad hispana y haeta negra.; a la vez, esto ha 

traido como coneecuienciao un mayor número de detenidoo loe cuales 

viven en condiciones infrahumanao en lao carct!lee. Esta problematica 

nos hace visualizar que ea neceeario una nueva leqielación, pero, no 

creando nuevos ordenamientos que den una solución temporal o eu 

contenido aoa ouperficial, eino que rotomando el problema a fondo y a 

conciencia se le bueque dar una oalida real y seria .J.l problema. En 

el mismo orden de ideaa, hay que considerar que, loa •1alorea que se 

toman en cuenta para oolucionar el probleSM. no, eon loo correctoa, 

por tanto, hay que retomar el eotudio do loa valoree oeriamente para 

que paralelamente, ee de una salida al proeento problema. 

Aunque la solución al problema no podrA eer total par lo que se 

ha expueeto, si busco en la medida de mio poaibilidadeo encontrar un 

camino que llegue a aportar un beneficio tanto para México como para 

los Eotados Unldoe, para la ooluci6n de este gran problema. 
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C A P I T U L O I I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU 

RELACION CON OTRAS DISCIPLINAS 



I H D I C E 

1.- CONDICION JURIDICA DE LOS SUJETOS EN EL 
DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

A). DERECHO CIVIL. 
B). DERECHO LABORAL. 
C). DERECHO LABORAL IHTERNACIORAL. 
D). DERECHO IHTERNACIORAL PUBLICO. 

2.- SITUACION SOCIOLOGICA. 

3.- SITUACION ECONOMICA. 

4.- SITUACION POLITICA. 

5.- ASPECTOS DESDE arRAS DISCIPLINAS 

A) • ASPEt"ro AlfrROPOLOGICO. 
B) • ASPEt"ro E'l'ROLOGICO. 
C). ASPECTO CULTURAL. 



COllDICIO!f JURIDICA DK LOS SUJJ<TOS 1111 KL DBRBCllO POSITIVO HllICAJK> 

Anteo de hacer la expoeición eobre la aportación jur1dica que hacen 

cada una de laa dieciplinaa que citamos de la ciencia jurídica del derecho 

poeití.vo mexicano con reopecto a la oituación de aquellos sujetos que 

buecan deoempenar un trabajo en el extranjero, pero que carecen de la 

documentación neceoaria para poderlo realizar, conviene primeramente 

definir lQué tipo de derecho oo el ejercicio de una actividad laboral, 

independientemente do cual eoa eota y donde oo desompefte? Para contestar a 

esta pregunta, eo necesario realizar un estudio partiendo de lo general a 

lo individual, es decir, atenderé prlmeramonte a las opinionee de la 

Comunidad Internacional para saber que postura ee ha adoptado en este 

Amplio contexto con roopecto a este derecho y posteriormente atenderé a lae 

opinioneo exproeadao en nuestro paie. 

Dentro de loa oiotemao mundialoo encontramos el eioterna europeo, 

universal y americano en loe que oo diotinguen claramente doo categorias de 

derechos humanos: derechos civiles y politices por un lado y derechos 

económicos, sociales y culturales por el otro. La Declaración Unh•ereal de 

loe Derechos sociales del Hombro (1948) (l), incluye derechos que oe pueden 

clasificar en ambao categorlao. En 1950 la Asamblea de las Naciones Unidas, 

decidió que oe baria lo mioma en el Pacto único que se proyecto entoncoas 

pero en 1952 cambi6 su posición y decidió que deberla haber dos pactos 

reparados con tantas diepoaicionee oemejanteo como fuera posible, para 

proteger las dos catogorlae do derechos. El Consejo de Europa, a travée da 

l.· BObr• Ht• ¡runto v.r Capitulo IV, 0eclarac16n U111v111.nal de loa derecho• 1cx:U11.111a dol B~• y Pacto 

Q11Jco do nac1onH. 
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la com·er.ci6n de Europa oobre dcrechoo humanos del 4 de noviembre de 1950, 

protege doce derecho e b!eicca: civileo y políticoe1 aftadiendo otros siete 

en el primer protocolo (1952) y en el cuarto protocolo {1963)/ por su 

parte la carta Social Europea (1961) ao refiere a diecinueve derechos 

ccon6micoo y oocialoo. La Convención Americana de 1969 protege una Amplia 

gama de do:rechoa civileo y politices; loa derechos económicos, sociales y 

culturaleo no contituyen un objeto de un tratado distinto .. 

En genoral (aunque oxioton algunao excepciones), loo derechos civiles 

y políticoo imponen al Estado un deber de abstención, es decir, no 

interferir en la esfera de acción del individuo que desea. ejercer eua 

dorechoo (por ejemplo el derecho a la libertad de expresión); mientrao quo 

loe derechos econ6micoo y eocialea imponenc al Eotado una obligación do 

tomar mcdidao positivao para aeegurar au ojerclcio efectivo (por ejemplo ol 

derecho a la eeguridad oocial). Otra diferencia importante ea que, por 

regla general, los derechos civiles y pollticoe ae pueden aoegurar 

inmediatamente, si la intención política existe, por medio de la. 

legielaci6n o de cualquier otra forma; mientras que la realización de loe 

derechoo económicos, eocialeo y culturales requiere, en la mayoría de loe 

palees la previa obtenciOn de un nivel adecuado do desarrollo económico y 

oocial. Como resultado, encontramoe en loo tratados internacionales sobre 

derechos humanoe, diferentee obligaciones que aoumen loe Eetadoa con 

respecto a las di ver sao categorlae de derechoe humanos. 

De acuerdo con el articulo primero de la Convención Americana, loa 

Estadoe tienen el compromioo 11 de asegurar a todos loe individuos aujutoe a 

eu juriedicción el ejercicio libre y pleno, de loe derecho• y U.bertadea 

recoilocidoe en la convención;" la limitación -dentro de eu territorio- (que 
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figura en el texto de las Nacioneo Unidao), no eota incluida en la 

Convención Americana, Eota obligación eo muy similar en el Pacto de lao 

Naciones Unidao, ee decir, que las partee contratantoe adoptaran lao 

medidao legiolatlvae u otrao que eoan necesarias, en caso de que loe 

derechoo y libertades aün no no encuentren garantizados en su derecho 

nacional. El pacto de· las Naciones Unidas oobre derechos civilea y 

pol!.ticoe contiene veintidoe articuloo que protegen derechoe y libertades 

individuales; la Convención Europea y ouo protocoloe contienen diecinueve 

articuloo y la Convención Americana cuenta con el mayor número, veintioeis, 

Ahora bien, lcuAloe son eooo dorochoo civiles y politices que oe contemplan 

en estos ordenamientos? 

Cuando comparamos la Convenci6n Americana con el Pacto de las 

Naciones Unidas encontramos que tiene veintitreo derechos y libertades en 

común, a loo cuales nos referimoo a continuación. 

l.- Derecho a ttn recurso efectivo ai ae han violado loe derechos de una 

pareona; 

2. - Derecho a la vida; 

3.- Derecho n no ser sometido a la tortura o a tratos inhumanoe1 

4.- Derecho a no ser sometido a esclavitud ni a eer aervidumbre1 

s.- Derecho a la libertad y a la oeguridad peroonalee1 

6.- Derecho a no ser encarcelado por deudao; 

7.- Libertad de tránoito; 

8.- Derecho a no ser exiliado¡ 

9.- Derecho a juicio justo; 

10.- Derecho a compeneación por errores judicialea; 

!l.- Derecho a la no retroactividad en materia penal1 
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12.- Derecho al respeto de la vidd privada y familiar; 

13.- Libertad de raunión; 

14.- Libertad de atJociación; 

15.- Prohibición da la inetigaci6n al odia nacional, racial o 

religioso; 

16.- Libertad para contraer matrimonio, formar una familia; 

17 .- Derechos del niño; 

18.- Derecho al nombre; 

19.- Derecho a una nacionalidad; 

20.- Derecho a oleccionao llbree; 

21.- nerecho de igualdad ante la ley¡ 

22.- Libertad do opinlón y expresión. 

Loe eiguicntoo cuatro derechos cotan incluidos en la Convonci.ón 

americana pero no eo encuentran en el Pacto do las Nacioneo Unidas. 

23.- Derecho de reep1Jeeta; 

24.- Derecho de la expulsión colectiva de extranjeros; 

25.- Derecho de propiedad; 

26.- Derecho de Asilo. 

Finalmente en la convención Europea casi todos eue derechoo que 

contempla eon oubotancial.monto iguales a loe del Pacto de Nacionea Unidas. 

Encont.ramoe diferencias impcrtantoo e6lo en cuatro de.:echoa; incluidos en 

ambos textoa: 

l.- Derecho a la Vida; 

2.- Derecho a un juicio juoto; 

3.- Derecho al matrimonio; 

4.- Derechos politicoa. 
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Dentro del Pacto de Nacionee Unidao encontramoo cinco derechoo quo no 

oon contempla.dos por la conveción Americana y oon loe aiquienteei 

1.- Derecho de todoo loo puobloo a la autodeterminación. (oo un 

derecho de mayor caracter colectivo que individual); 

2, - Derecho de lae poroonaa detenidaa a oer trat:adao con 

humanidad y con reopeto a la dignidad inherente a la poroona humana1 

3.- Derecho de un extranjero amonaz:ado con la expuleión para que ou caso 

sea revisado; 

4.- Derecho al roconocimiento de la personalidad jurídica 

5. - Derecho de las minar iao 1 

Dentro del marco de loo derechos eocialee, econ6micoo y culturales, 

se puede decir que lao cartas Internacionales, como la de lao Naciones 

Unidas, han venido a sustituir tratados internaciones, aunque ambos tienen 

la misma fuerza internacional. La Carta de las N"acionee Unida.e eo un 

importante instrumento internacional que contiene normas referentes a estos 

derechos. Paralelamente se ha estructurado un nuevo derecho social 

americano con normae econ6micaa, eocialea y culturales a través de cartas 

tan importantes como la de la Organización de Estados Unidoe runericanos 

incluyendo normas de eete tipo y, complementadas con una Carta Americana de 

Garantías Sociales además de la celebre Declaración Americana y Universal 

de loe Derechoe del Hombre. Tanto on la Carta de Naciones Unidas como en la 

Conveci6n Americana oon contemplados loe miemos derechos loe cuales aont 

a) Derecho social a la educación (planeaci6n de programas de educaci6n, 

cultura y ciencia); 

b} Derecho social a la tierra (planeaci6n da programan aocialeo 

agrArioe); 
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e) Derecho social cooperativo (planeación de programas ocon6cnicoa) 1 

d) Derecho eocial de loa trabajadorea (planeación de programan 

eocialea-laboralee) ; 

e) Derecho oocial de la burocracia. 

La ley Federal del Trabajo de 1970 oxproea la idea de un nuevo 

derecho del trabaja, compuesto por deo concepcioneo b&oicaet La ley 

deecanoa en la tcoia de quo loo articuloo 27 y 123 da nuestra Conetituci6n 

de 1917 (ein olvidar loe derechos económicos y culturales) contienen la 

Declaración de loe derechos sociales de loa campaainoa y de loe 

trabajadores, conetituyen la nueva decisión o principia jurídico 

fundamental. En segundo lugar y como conoocuoncia de la Declarac:i6n, "La 

autonomía plena del derecho del trabajo", lo que implica que sus raicea, au 

sentido y eu finalidad ee hayan exprenado en el articulo 123 do nuestra 

Carta Magna. La Declaración de loa derechos individuales del hombre y la 

Declaración de loe derechos oocialee del campeeino, poseen ol mismo rango e 

integran loe derechos humanos reconocidos y garantizados por el pueblo en 

su Conatltuci6n. La colocación y el rango jerlirquico de lae dos 

declaracioneo y eu consecuente aupremaeta sobre lae demás normas del orden 

jurldico. De acuerdo a loa derechos eocialea da Ja tierra, Ponciano 

Arriaga, expree6 en eu voto particular sobre la Conetituci.6n de l857s 

''L• proP111dad •obA la tiuu ~lo H ju.tific• por 111 cultivo, de lOI 9\HI •• deduct1 qu• 11 proPi..S.d 

privad• no bpUca ni puvd• i"PUcar, •1 d1reteho da la nplotac16n d•l hoiabr1," (21 

Loe derechos sociales, cuyos orí.genes, contenido eecencial y 

finalidadeo, no eon ya conocidas, y a reserva de volver sobre ellos, puad.en 

2.~ KEDJMA, Ra-6n, Derecha AgrúJo, 1WU.A "61111..'0 o.r,, 1/1. Ed. 19H. 
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definirse como ''loe que proponen entregar la tierra a quien la trabaja y 

asegurar a loe hombree que vierten ou energía do trabajo a la economía, la 

salud y la vida y un ingroeo, el preoentc y en el futuro, que haga 

pooiblo un vivir conforme con la naturaleza, la libertad y la dignidad 

humana.'' 

En rolaci6n al derecho del trabajo, la nueva idea que ae consagra en 

la loy federal del trabajo de 1970, es el reoultado de una larga evolución 

y de una lucha contra concopcioneo erroneao que se oponían aceptar loe 

principian qua yacen en el fondo del actual articulo 123. La lucha que se 

eucitó entre el derecho del trabajo y el derecho civil y que se acentuó m:í.o 

en el eíglo pasado, ee desarrolló dentro de un marco de una oociedad que no 

sólo toleraba la eaclavitud sino que consideraba como necesaria. Con el 

derecho civil de parte do la cldoe burguooa y oln ningúna protección para 

loe trabajadoreo, no fue dif lcil explotar la mano de obra de loo 

trabajadorea. Lae relacioneo de trab.:ijo ue concebían como una forma de 

contrato do arrendamiento, tal cual como lo llevó a cabo la tradición 

jurídica romana. Una de ouo dietineioneo, como craoo error, eotablecia que 

en "laa relacioneu de trabajo la coea arrendada no era la peroona humana 

como tal, oino eu energia de trabajo; aeí, oe o.:ilvaban teóricamente la 

libertad y dignidad del hombre-trabajador y !le abria la posibilidad ya sin 

menoacabo de eu poreonalidad, para que eu energía de trabajo quedara 

regulada por las normas que reglan loo contratoo y lae obligaciones. Según 

con eete razonamiento, la fuerza de trabajo de lae peroonaa quedaba 

reducida a una cooa que en nada ee diotinguia de lou objetos animales. Fue 

entonceo, que sobre eota concepc.i6n eaclavieta de la fuerza del trabajo, 

que la eocuela económico-liberal vino a imponer un nuevo orden de ideas. 
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Soatenian que el trabajo era una cosa que estaba en el comercio, au precio 

o au contrapreetaci6n dob!.a regirse por la ley do la oferta y la demanda. 

Loo constituyentes de 1917 le expropiaron al derecho civil las 

relaciones do trabajo, oin embargo, duró mAe de cincuenta aftoe la lucha 

entre el viejo derecho civil y el nuevo derecho del trabajo para que ente 

último pudiera afirmarse y lo conociera.mes como actualmente eota expreso en 

la ~oy do 1970. No obotante, la ley de 1931 declaró al dorechó común, 

entendido como derecho civil¡ norma supletoria. del derecho del tr5.bajo, 

reprodujo muchas de eue normas y oue t'6rmulao, quedando anclada la teoría 

de la relación del trabajo como un contrato "oui 9enerio 11 y concebido al 

salario como la retribución que eo estipule libremente, entre otrae 

supervivencias. Poco a poco, la nueva doctrina fue creando la conciencia do 

que el nuevo derecho del trabajo debia terminar con la erronea concepción 

de considerar al trabajo como mercancía. Para coneeguir eu fin. Cont6 con 

fuertes aliados internacionaloe; La Declaración de loa principioo de la 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T. J, La Oeclaraci6n de 

Philadelphia, La Declaración do la Quinta Conferencia Internacional 

Americana de santiago de Chile, y, el capitulo, "normas sociales" de la 

Carta do la Organización de Estados Americanoo (O.E.A.), -aprobada en 

Bogotá en 1948 a propuesta de MAxico- contienen la &firmac16n rotunda de 

que el trabajo no ea una mercancia o articulo de comercio. De eata manera, 

el trabajo vuelve a ser lo que nunca dobló dejar de eer: "•1 eje.s:cioio de 

la noble profe•i6n de trabajar." 

Como mencione anteriormente y de acuerdo con nuestro maximo 

ordenamiento legal; La Constitución de 1917 consagra en loe articulos J!1 

(de la educación}; 27, (del derecho a la tierra)¡ 28, (derecho económico) y 
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123, (derechos laborales), loe mencionadoe derechoo eocialeo, culturaleB y 

econ6micoe. Cabe deoatacac-, que la parte social de nueotra Conotituci6n se 

convirtió on fuente del dorecho internacional deode ol momento en que fue 

incluida en la parto XIII del Tratado de Veroallea de 1919, el capitulo 

eocial-intornacional y quo ha paoado a otroa documontoo de relevancia 

internacional, revelandooe noi, la fuente primordial del nuevo derecho 

internacional y social, Recapitulando lo expuesto, podeq¡oo decir que el 

ejercicio del derecho al trabajo ee considerado tanto por la Comunidad 

Interncional como por México, como un derecho que consagra una garantía de 

tipo eocial, aunque oi bien ee cierto, el derecho do loe trilbajadoree on 

circunstancias especificas parte de nu esfera y ee relaciona con el dorocho 

civil, puée loe ordenamientos internacionales y a loo cuales Máxico no ha 

adherido, muestran que en canco como el no ser obligado a trabajos forzadoo 

os coneiderado como una garantia do protección civil y no de tipo laboral. 

Lao garantiaa de derecho de lao minoriao, la no discriminación 

racial, qua ea pueden aplicar también particularmente al caso de loe 

trabajadores migratorioo, aon consideradas como derechos civiles, al igual 

que la libertad de asociación y reunión son derechoo civiles pero que a la 

vez son tornadao en cuenta por el derecho del trabajo y el derecho 

internacional del trabajo desdo su punto de vista. Do ente modo podamon 

decir, que nunca mAe, se deben aplicar lao norma e que ea ocupan para tao 

coeao, a las relaciones de trabajo y todas sus consecuencias que implica, 

sino que deber.in buscaroa estos fundamentos en la Declaración de derechos y 

en las disposiciones que se deduzcan de ella. 

Partiendo de la idea de que el trabajo no debe ser considerado como 

mercancia, el articulo tercero de l.a ley reglamentaria del articulo 123 
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conetitueional, dice que el trabajo "exi20 rHeeto fWIU lu Ubart.ad•• x diqnld&d d• gul•n 

le pre.ta"I diepoeici6n que oignifica, por una parte, que han de reopetaree 

en la persona del trabajador todoe loe derechoo y libertades que reconoce 

el titulo primero de nueotra Conetituci6n, -De lae Garantías Individualee

y por otra parte, que debo tratarse al trabajador con respeto y 

consideración que corresponden a la eacencia do lo humano. 

Como último punto de este analisio cito la definición de loo derechos 

aoclalee del Doctor Noetor do Buen, quien coneidera quer ''Lo• cS.roeha. •oc1alH 

bl1J1Ht.4r qu~ l• peralta conducir una aist.n.cb d111eorcu y dlqn• d• .i.1 calllUd da hca.bn.''(l) 

El macotro Truoba Urbina, preoenta una definición de nuestro derecho 

oocial mexicano on eínteele, pero que refleja fielmente la esencia de ente 

derecho: "E• la no=• qu• protaqe, tuttil• nlvindka " 109 T1• vlv1111 d• 1u traba)o y • 101 

ac11n6:1lc0tl!lt.e dabil111."!'l 

J,~ DI BllDi, No•tcr, Derecho del Trabajo T J., Id Porr11.1, HAltkc, D.F. 191', p'JU, 

4.~ TRUEBA, Urblna Albllrto. O..rochc SOclal Kmdcano. Id. Porrua •• 1978, P.11• l22. 
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Dli:RBCHO CIVIL 

Debido a que ni la docrtrina civilista ni. el propio derecho 

euetantivo hablan cepccif icamente de la condición juri.di.ca do loa 

indocumentadoa, hablare de la peroona fisica y do eue atrlbutoo, ya 

que ea 6eta, la que hace que eote aapP.cto toma parte import.i.nte en 

loo indocumcntadoe. Oichoe atributoo aon coneideradoo por la 

tradición juridica como derechoe civiles y a ou voz oon tomadoa tanto 

por et derecho laboral y el derecho internacional laboral, como 

elementos para la protección do loo interc1rno de la colectividad 

laboral. J\eimiomo, non adoptadoo por cualquier otra rama del derecho, 

para poder eetableccr una adecuada rcalción antro loe oujetoo que 

interv le nen. 

Siguiendo un orden lógi.<.•o, comentare el concepto de peroona 

fieica, la cupacidad de laa pcroonaa fteicae y finalmente loe oujetoo 

de derecho. Roi.toro nuevamente, que todoo loe conceptea oatan 

enfocadoo hacia la pereona. del indocumentado para determinar su 

condición juridica dentro de cate derecho y cuáles de eatoo eon 

tomados por el derecho laboral. 

Entrando en materia, dire que se entiendo por persona fiaica 

"al ser humano, hombre o mujer". Nuestro código de 1928, en eua 

articulas 22 a 24 noe especifica quienes aon, o que ea una persona 

fioica. Simplemente neo dice do que manera se adquiere o se pierde 

(extingue) la misma. En el primer articulo habla de que ae adquiere 

en el momento en que el individuo es concebido y, en el articulo 24 

hace referencia de que el "mayor de edad, ti.ene la facultad de 

disponer libremento de au persona y aua bienea." Esto que nos indica; 
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en ambos artículos, ee hace alueión a la individualidad de todos y 

cada uno do loe eeree humanos, por tanto, persona fíeica ea todo 

individuo hombre o mujer representado en au individualidad como tal. 

Haciendo un poco de hietória sobre el origen de la condición do la 

persona, dire que, anteriormente la institución de la eoclavitud so 

consideraba licita en México 'J varias parteo del mundo, dicha 

"institución", reducía al hombre a la condición de cooa, privandolo 

de su condición ~ de pereona. Actualmente la Constitución 

Política de loe Estados Unidos Mexicanos, prohibo expresamente en su 

artículo segundo la esclavitud y formula la declaración de que loo 

esclavos extranjeros que entren en territorio nacional alcanzan por 

este sólo hecho ou libertad y protección do las leyes. En otras 

palabrae, la persona del hombre no puede ser conoidcrada como objeto 

o mercancía con la cual se comercie o se negocie. El jurista italiano 

Ruggiero nos define que1_''L11; r-nona jurfdtc4 pueda aar tonlidouda. cmx> t.oda W1Jd11;d 

que, pare; la c:on11ocut16n dt1 un rtn 11ocllll, dur11ble y ponianent•, a• r~nocldo por •l !•te;do una 

ce;pactd.ad do dore<:ho• pal:l1:1C1r.lllh11." \~l 

En eisteeie, podemos decir, que la persona ea eujeto de derechos y 

obligaciones ante el Estado, la Gociedad 'i eue coetaneoe, Al hablar 

de la persona fieica que tiene la aptitud para ser sujeto act1vo o 

pasivo de las relacionee jurídicao, hay que coneiderar entonces, la 

personalidad como capacidad juridica. La doctrina en general, admite 

quQ éeta capacidad presenta dos maniteetaciones que eoni la idoneidad 

para tener derechos y la idoneidad para ejercitarloe. Segün Caotln, 

s.- DE R\JGGJEP.O, Robflrto, In•tituclone• d9 Oat111Cho C1'11l, Trad. Rll:iiin Sarrer.o , V. 1 p • .&U. 
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considera que la capacidad de ejercitarlos denota una poeicl6n 

dinámica do acción, ea decir, la capacidad de tener loe dorechoe, eo 

la aptitud para ser titular de derechoa y obligacionoo y, la oegunda 

la capacidad de dar vida a actos juridicoo, ya produciendo la 

adquioición de un derecho u obligación, ya eea ou tranetormación o 

extinción, ya eea. su persecución en juicio etcetera. ·La personalidad 

quo poaoo un oujoto debe tenor orí.gen. Sogún lao diYQreao doctrinae 

formuladao a eete reepecto, colocan el inicio de la personalidad bien 

en el inicio de la concopci6n, bien oea en el nacimiento, o bien en 

ol momento en que el recien nacido muestra aptitud para seguir 

viviendo separadamente del oono materno, El código civil en su 

articulo 22, sen.ala que, la capacidad juridica de las personas 

fiaicao ae adquiere por el nacimiento, pero que doede el momento en 

que un individuo oe concebido, entra bajo la proteicc16n de la ley y 

ae lo tiene por nacido para loe efectos declarados en dicho código. 

El citado ordenamiento preceptúa que para loe efectoo legalee, ~ 

vtva va1nttcuatxo hora• o H pra1ontado vivo d 11.eihtro CivU".(6} 

El articulo antes citado, nos da conocimiento de que la capacidad 

jurídica de lae pereonao fieicae ea pierde eOlo con la muerto. 

Esta ea en efecto, la cauoa extintiva (inica de la capacidad 

abstracta del sujeto de derecho, pero no aei de lae relacionas 

jur!dicae anteriorco al hecho del fallecimiento, -sus derechos y 

obligaciones permanecen vigentes, loa cuales, oon transmitidos por el 

teotamento. Dentro de loe oujetoe de derecho, la teor!a distingue 

:..· 0p Clt. aupu. 
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entre pcroonae fieicae de lae mor alee, de tal manera que exista la 

pereona jurídica individual y la pereona jurídica colectiva. como 

vimos, el hombre conotituye la peroona fieica que en estricto sentido 

constituye la llamada persona jurídica individual. Por pereona 

jurídica eo entiende "111 •nt11 capu do dutteho. y obUgac!onH," ee decir, ee el 

sujeto que puede ser euceptible de tener facultades y deberes de 

intervenir en las relacionoo jurídicas, de ejecutar act.oo juridicos, 

en einteois, ee el ente capacitado por el derecho para actuar 

jurídicamcnto como sujeto activo o paoivo en dichas relaciones. 

Ferrara, en su teeie. manifioeta que en sentido jurídico la persona 

oiqnifica eer sujeto de obligaciones y dorochoe y que como tal, 6ete 

concepto en su creación del orden jurídico, tiene ou causa y 

nacimiento de un derecho objetivo, diremoo que tiene eu nacimiento en 

aquel eiotoma de normao sociales que oo ordenan eocencialemente a la 

realización do la juoticia y la paz social, como medico para la 

consecución del bien común, fin escencial de la sociedad. Finalmente 

dire, que tanto las poroonae f!eicae como las morales pooeen 

atributos, loe cualeo, no son loo mismos entre la persona tioica y la 

persona moral, aunque on ambo o caeos son constantes y necee ar loe 

durante toda la existencia de cada una de lae peraonao. Sin entrar a 

definir cada uno de estos &tributoo y centrandome en la persona 

fieica cito aqui loo atributoe que oon1 1). La capacidad1 2). El 

oot.ado civil; 3). El patrimonio1 4). El nombre1 5). El domicilio y 

6). La nacionalidad. 

Como colorario de lo antee expuesto, dire que, loa conceptee 

que se citaron no son simplemente una selección tomada. del lmplio 
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baga.je del derecho civil, oimplemente para satiefacer un rubro máe, 

sino al contrario, roprenentan un fundamento colateral, a la materia 

central que eotoy analizando -derecho laboral-, decir, 

primeramente el término peroona noo indica que no aólo ol derecho 

civil conaidera al ser humano como peroona sino indica que en todas 

las ramas en que interviene el oor humano (que e¡¡ en t.odao) 6ato debo 

oer considerado como pcroona, y, dlcha categoría debo aer oxtonotva a 

todos loa eiotemana juridicoa del orbe. Por tanto toda peraona no 

puede sometida a tratos diacriminatorie, trabajoo forzados, actea 

en contra de ln voluntad, denigración de la condición humana. El 

derecho civil ha servido do fundamento para que el llamado bloque del 

derecho social profundice mAe oobre eotao cuestiones y lo diera a 

conocer tal como ea hoy. 

En el caso del derecho laboral, la poroona fíoicn tiene 

libertad de elegir actividad laboral oegún mejor le convenga, 

siendo primeramente fundamentada enta garantía on el articulo quinto 

do nuestra Conotituci6n, y dooarrollarlo donde mejor le convRngo. y lo 

coneidere. Asimismo, ae conoagra el derecho de aoaciaci6n por nuestra 

Carta Magna. Todos eatoo dorochoa entre muchoo otron y a excepción 

de la libertad da trabajo son do 6rden civil y entoo a su ve~, han 

sido recogidos por el derecho del trabajo. 

Al hablar de peroona aabemoa quo es aujato de derechoa y 

obligaciones -o deberos-. En el aupueato do quo dicha peroonn inicie 

una relación laboral contractual, dicha peroona debo responder ante 

lae obligaciones que ha adquirido como producto de la relación 

laboral y tiene el derecho de hacer valer euo de:-echoo, 
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independientemente de que eu patrón pueda eer el Eetado o un 

particualar, Todo oujeto mayor de edad que inicie una relación ya sea 

con particulareo o con el sector público, no puede deeligaroe de oue 

derechos y obligacionee, independientemente do donde oe lleve a cabo 

esta relación. Con respecto a euo atributos como persona fteica y 

particularmente en el caoo de loa inmigrantes, eetoe atributos, hay 

que destacar su gran importancia, ya que, por medio de óetoo so 

definirá la capacidad jurídica del individuo; si tiene capacidad para 

ejercer eue derechoo y cumplir con sus obligaciones ante la sociedad 

y el Estado; el tiene la neceoidad de un representante legal en el 

caso de ser menor de edad o se encuentra oin recursos econ6micoo, y, 

si le eo permitido desempeñar una actividad laboral. De ser permitido 

el último punto, lcuál es el trato que oe le debe dar conforme a la 

ley? y lqué requieitoe habria que cumplir con baso al derecho ci•1il y 

laboral? En la nacionalidad de una persona radican loe elementos que 

reflejan e6lo el origen de la persona o el pais del que procede, oino 

también definen la cultura y coetumbreu de individuo y que eon 

inherentes a su pereona, En este caeo, el individuo que lao 

manifiesta en una región extranjera ee da a conocer como habitante 

de determinado lugar, (ya aea mexicano, chino, alemln, hindú, 

etcetera). En el oupuosto de que loa sujetos que intervienen en una 

relación jurídica sean de distina nacionalidad, eete atributo define 

eu condición y da paso a marcar el tipo de derecho que va a regir la 

relación, ya sea de un palo "' otro. complementando lo que ee dijo 

sobre la individualidad del sujeto, el nombre permite que oe 

conoidere a la persona como única e individual y hace que se distinga 
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de euo cootaneoo, El eotado civil o politice de lao peroona conolete 

que define en concreto la eituación jurídica que guarda ol 

individuo en rolaci6n con la familia, el Eotado o la nación. El 

domicilio de la pereona eo conoiderado el atributo que 

manifioota el lugar donde una peroona rcaidc habitualemte con el 

prop':loito de radicar en él, y, finalmente el patrimonio constituye el 

número de bieneo que poaoe para aatiofacar ouo neceeidadoa. En 

oisteuio, la suma do todoe los atributoD d11 una radiografia de quien 

y como ee el titular de loe mlamoe. 
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DSRSCHO LABORAL 

La doctrina mexicana ha afirmado categoricamente desde 1917, 

quo la parte nuclear de la Declaración de loe derechoo eocialee, 

contiene únicamente loe beneficioo minimoe que el pueblo aeequr6 en 

eu Constitución a loe trabajadores por la prestación de eue 

oervicioo. Si conoideramos cual eo la naturaleza de la parte nuclear 

de la ley del trabajo, (derecho individual del trabajador, derecho 

regulador del trabajo de lao mujeres y de loe menores, previsión y 

seguridad social}, obeervamoe que, al igual que la Declaración de loe 

derochoe eocialeo de 6ote, (derecho laboral) tiene como parte central 

loo dorochoe minimoe que le son otroqadoa a loe trabajadores y que 

ootan preoentee en toda relación do trabajo y no lo puoden ear 

arrebatados. De eote modo, oetoo derachoo mínimos deben observarse en 

todaa lao prestaciones de trabajo, desde la actividad mAu simple 

haota la más compleja oiondo para todoo independiontemento de ou 

raza, nexo, credo, condición social etc. Podemos afirmar también, que 

el hombre al aer titular de estos derechos mínimos, puede ser 

considerado como parte nuclear de la ley del trabajo ya que siendo el 

hombre, creador de la norma ea parte inherente y trascendental de 

toda rama de derecho. Con este preambulo al tema de derecho laboral, 

puedo iniciar el anllioia de la condición jurídica da loe aujetos 

dentro de eeta disciplina del derecho, loa cuales, son 

fundamentalmente doat el trabajador y el patrón. Entrando m6.a en el 

temas y retomando lo antes expuesto, dire que el hombre es la unidad 

indivisible de las comunidades humanas o sociedades, siendo quién le 
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da vida a estas comuinidadee y da la razón del porque de cada una de 

lae cosa e. Ea de él y para 61 de donde nace el derecho. Por tener 

eeao cualidadeo, el hombro es titular originario y natural de loa 

darechoe y obligaciones que nacen de las normas JUrídicaa, En otras 

palabras, de acuerdo con la tcrminologL;1 ]uridica: el hombre, por eu 

sola cualidad de hombre, es persona. 

La iniciativa presentada por el EJecutivo Federal, ha empleado 

el término "persona jurídica" para distinguir al hombre que desempeña 

un trabajo, denominación quo ha sido tomada por la ley reglamentaria 

en la materia. Pero, al lado del hombre, cxiaten la pcraonae creado.e 

por el orden jurídico, a lae que la doctrina llama "poreonao 

juridicae" o bien, "pereonae morales"; la i.niciativa do ley en un 

princi.pio, hablaba de pereonae juridicao, en opooición al termino de 

persona fiaic.:i, el cual oo reoorv6 para rcferirae al hombre. De 

acuerdo a lo que cite r.n la parte del derecho civil, dire que, la 

pereona física o jurídica, ea ol sujeto titular do derechoa y 

obligacionoe. Ahora bian, el dorecho del trabajo dentro de ou 

metodología, realiza una claoificaci6n de loa eujetoe eegún la 

naturaleza de la relación de trabajo, la cual puede ser de orden 

individual o de orden colectivo, eato eo, oegún que entre únicamente 

en juego el interés particular de uno o de varioo trabajadores o que 

haga acto de presencia el interés de la comunidad obrera. La relación 

del trabajador, la de intervenir excluoivamente en las relaciones 

individuales, puéo como persona fieica no puede ser titular de 

intereses y derechos colectivos. Con un sindicato, -por ejemplo-, 

pasa la situación a la inversa. Al eer protector de loe intéreeee·de 
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la colectividad no puede defender loe interéoeo de una o6la peroona 

fioica.· Sin duda loo sindicatos pueden actuar on representación de 

loe trabajadoras ante las autoridadee y ante ol patrón, pero en oote 

supuesto, no obran como titulares de derechos. Un oindicato puedo 

entablar una relación individual oi utiliza loo oervicioo de un 

trabajador en particualr, pero, en cote caso actúa como patrón. Sin 

deoviarnoo máo del tema, dire que el patrón no sólo puedo oino, que 

tienen que concurrir en loo doo tipoo do relacionen, puéo oon el otro 

sujeto sin el cual no es posible ni la formación ni la vida jurídica 

de la relación. 

Siguiendo con nuestro análioie, me cuestiono ahora, lqué noo quiere 

decir el concepto de trabajador? Lao normao de la Declaración de 

dcrechoa oocialeo ropooan -entre otroa principioo- en el de la 

igualdad de todas las peroonao que entregan su energía de trabajo a 

otro, por lo que no existo ni pueda exiotir diferencia algüna -como 

ocurre en atrae legiolacionee-. En la aplicación do eete principio {y 

ou contenido) a loo terminoo dol trabajador, obrero o empleado. Por 

eate motivo para evitar confusión, la comisión unificó criterioe en 

la terminolgia, a cuyo efecto empleó en la ley oxcluaivamente el 

terminio "trabajador", para deoignar al sujeto primario de lae 

rolacioneo de trabajo. El derecho del trabajo, nació con el único fin 

de proteger la actividad del hombre, por lo que todas lae normae e 

inetitucioneo presuponen la presencia de la persona humana; la 

limitación de la jornada, loe diae de deocaneo y las vacaciones, el 

salario, cuya finalidad máo que constituir una contraprestación por 

el trabajo, preeupone asegurar al hombre una existencia decorosa, o 
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la protección contra loo rieogoe de trabajo. Todos ellos, oon 

principios que no ee conciben oino en función de la pereona f.teica, 

de ahi que digamos que el "hombre-trabajador" eo el eje en torno del 

cual gira el estatuto laboral. 

La Ley Federal del Trabajo neo dice en ou articulo octavo que: 

"tu~J1t::lar oo la pero.:::~:1 ~!oicit qun prm1ta 1'I otra, Chica o jur!dica, u.n trabajo pauon.al 

~ Eete cambio que dio la Ley de 1970 con re,,epecto a la de 

1931, en considerar al trabajador corno pereona física, confirma que 

únicamente el hombre, (pcreona tísica), puede eer oujeto de una 

relación de trabajo. Ahora bien, no todao lao poroonao fíeicao son 

trabajadoree. Da este oupueeto el derecho del trabajo ha tenido que 

oeñalar loo requisitos que deben satisfacer para adquirir aquella 

categoría, eato quiere decir, que la ley ha tenido que definir el 

concepto que no encontraba on el articulo tercero de la ley de 1931 y 

octavo de la ley de 1910. El precepto de 1931 exigía que la 

proatación de oervic:ios se efectuara en virtud do un contrato de 

trabajo, lo que ora coneecuencia de la concepción contractualieta que 

privaba en aquella legielac16n. Para la nueva ley, ea ouficiente el 

hecho de la prestación del trabajo, para que ee aplique 

automáticamente el eetatuto laboral. La ley de 1970 parte del 

fundamento de que el sólo hecho de la preotación do un trabajador 

oubordinado forma una relación jurídica entre el trabajador y la 

empresa, que ea independiente del acto o cauea que dio orígan a la 

prestación del tro.bajo. La antigua ley oe referia a una prestación de 

oervicioe bajo la dirección y dependencia del patrOn. La ley de 1970 

ee refiere a un trabajador subordinado, término que ee propuso en el 
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año de 1938. Finalmente y refiriendonoe a la dignidad humana, la ley 

vigente ec aparta de la idea tradicional aeqún la cual, la persona 

preeta el trabajo bajo la dirección y dependencia del empreaario y la 

subotituy6 por la teorta de la relación de trabajo, que consiste en 

que 11 00 ea el trabajador quien ee eubordina al patrón, eino que, en 

la pluralidad de las formas do preoatación de trabajo la ley ee ocupó 

oolamente del trabajador oubordiando, lo cual significo que la ley no 

deba ocuparse de las reetantoe formas de trabajo, diremos que, el 

concepto de trabajo subordinado sirve, no para designar un status del 

hombre, sino exclusivamente para distinguir dos formae de traba.jo1 

una en que el hombro actúa libremente haciendo uso de eua 

conocimientoe y do loo principioe cientificoe y técnicos que juzgue 

aplicables, y la otra, la que debo realharee siguiendo lae norma.e e 

inotruccionea vigentes en una empresa. La Ley Federal del Trabajo 

contempla además del concepto de trabajador el de trabajador de 

confianza, el cual, no entramos a estudiar por ahora ya quo no entra 

dentro do loe aspectos que interesan en eeta ocaci6n a. nueatro tema.. 

El concepto de patrón dentro de la paeada ley dacia que: ~ 

~raba.Jo'', una norma que era otra consecuencia de la concepción 

contractualieta. En cambio, la ley vigente expresa en au articulo 101 

que: "patrón 1111 h ¡>11uona tlde11 o ~rd que ut111u. lo. 11urvie1o11 d11 una o varfo11 

trab•ladorH", defln1ci6n que ratifica la tesis de que, comprobada la 

prestación de un trabajo subordinado ne aplica automáticamente la 

leqislaci6n del trabajo. Tenemos que junto con el patrón exiaten aue 

repreeentantee, que como eu nombre lo indica, eu func!6n consiste en 
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representar ante el otro a uno de loe oujctoe, ein embargo, no eon 

oujetoo de la relación de trabajo. Dire además, que el concepto que 

sirve de base al articulo 11 da la ley vigente eo el mismo que 

existió en la anterior ley laboral. Analizando loa conceptos de loe 

eujetoe que intervienen en la relación de trabajo, comentare la 

situación de loe trabnjadoreo que emigran al extranjero en busca de 

trabajo. Los Constituyentes do Querctaro contemplaron en la 

emigración un problema que ha llegado a ser una de lae tragediao 

nacionales, la defenea do loo trabajadores que van a prestar eua 

aervicioe al extranjero. El articulo 28 de la ley vigente, que 

procede del articulo 29 de la ley de 1931 contiene una reglamentación 

cuidadoea oobre ol precepto conetitucional y que debo nor observado 

por el patrón para con sus trabajadores: obligación de pagar loe 

gastos de transporte, repatriación, traslado haota el lugar de ortgcn 

y alimentación del trabajador y de ou familia y loe gaotos que ee 

originen por el paso de la !rontera y cumplimiento de laa 

diepoeicionee migratorias o por cualquier otro concepto semejante. Se 

deben garantiz:ar laa preatacionee an loe caeos de riesgo de trabajo y 

otorgar una fianza para eu seguridad y cumplimiento de la.e 

obligaciones, todo lo cual deberá. ser aprobado por la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. Una norma complementaria prcviane que el 

patrón, deberá señalar el domicilio de11tro de la República, para que 

en determinado momento pueda eer emplazado a juicio. Las normao 

transcritas están plenas de buena voluntad, pero el problema de loa 

braceroo ea diferente, por lo que su reeultado ha eido nulo. Bl 

Estado mexicano tiene el deber de procurar a eue hombree, buenas 
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condiciones de trabajo, para contribuir en el progreso genoral de 

nuestro país. Recordemos, que el derecho del trabajo, es derecho al 

servicio de la clase trabajadora, la que no conoce ni podría aceptar 

diferencias entre oue integrantes. 
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DERECHO LABORAL 

Para comenzar eete tema, podemos cuestionarnos: lQu6 ea el 

derecho laboral internacional? Primero, coneidro oportuno definir 

tanto el derecho intern&cional público y privado, Para nuestro caso, 

que e6lo nao intereaa dcalindar lo quo resulte útil a nuestra materia 

y no profundizar en eetaa ramas del derecho, me concretare a citar la 

definición de derocho internacionill público de Alfred Vedroea, para 

quien, el derecho internacional público "abarca aqu•ll•• non11U qU• nqullln lu 

relacione. d11 UX!a• 1111 CQ1111,1nldadH jor1dicaa aoblluna1 ant.ra 1[." !6J 

lQuó quiere decir eeta definición? Primeramente que se supera a la 

tradicional definición, que admitía e6lo a loe Eotadoo Soberanos como 

eujetoe de aquel derecho, A diferencia del concepto paeado en que se 

consideraba al derecho internacional público como un conjunto de 

normae que rigen lae relaciones eotatalee recíprocas, la. nueva 

concepción contempla con mayor amplitud, a las relaciones jurldicaa 

que atañen a todoo loo oujetoe que concurren en la comunidad 

internacional, inclueo, aunque haya reciprocidad, con lo cual, no 

o6lo ee alude a lao relaciones interestatales oino tarnbián a aquellao 

de que eon parte loe organiemos internacionaloa. 

El autor Pierre Niboyet, recogiendo la tradición franceoa del 

derecho internacional privado, el cual incluye lo relativo at 1). la 

nacionalidad de loe individuos; 2). La condición jurldica de loa 

extranjeros y 3). Loe conflictos de leyes y el reepeto a loo derechos 

adquiridoe • En reeumen, define a oota diviei6n del conocimiento 

jurídico como1 

6.- BAAAOOo, Flouaroa Jo116, Darocho tnllltn.acional del Trabajo, Káico, Id. Porrua 1!191 40~pp. 



"la ral:IO d•l d•rocho quu t.lona por obJot.o Uju h naelonalJdad d• 11>1 lndlviduo1, d•lv.tnar 101 

darPet.oa qui go:an loo m.t.unJoro1, r•aalv•r loa eontllr:UI• t•far•nt.u 11 nacimJ•nto o axt1nc16n 

<!ri 1011 c!nroct,on y ae09ur11r u1 raapato do omt.011 dorochoo." (11 Oadoa cetoo doe concepteo 

sobre el derecho internacional pública y privado podemos ubicar al 

derecho internacional del trabajo dentro del derecho internacional 

público. Ea decir, el derecho intornacional del trabajo {oopecie) 

puede eer considerado como una sección del derecho. internacional 

público {general). De aeta manera, puede definiroe el derecho 

internacional del trabajo como: i. u.u. d•l darac:ho Jnu.maclonal pdblleo qu• t.J.,,1 

por objeto antudlar, conoolldar, prmiovtir y haear proqruHr eon la p.ut.k1pac16n da t.odoti loa 

aujot.c1 de la crmunid1d tntemacJonal, lla nonr.aa raivindJcatoriaa <1.9 loa dar.::ho• d• 101 

trabaJac!oraa, atn C()na1dara~t6n dal aoxo, nacionalidad, ru.a, 1deoloq1a poltttca, credo rol19i0110 o 

cualquJor otu caracterilltlca dlatintiva de oatoa." (8) 

siguiendo oota mioma linea, lDónde ee ubicaria el derecho 

internacional del trabajo dentro de la oietcmAtica del derecho? Para 

contoatar aeta pregunta, primoramonto hay que ubicar al derecho 

interncaional dentro del derecho público o privado, y, para definir 

ooto cuoetionamiento cito la teoria romana al respecto oxpreoada por 

Ulpiano {teoria cl.iaica): 1 'Publ1CU11 lua aat quod ad Statwa rel rt:l$MHI apectat.r 

prlvatum, guod ad a1nqulorum ut.111tat.Q;." Derecho público ea el que se refiero a 

la conservación del Estado romano; privado es (el que ee refiere) 

la utilidad de loe particualree. De acuerdo con García Maynez, la 

distinción cláoica entre el derocho público y derecho privado carece 

de fundamento objetivo, puesto que dicha tooria llamada 11teoría del 

1.- MIDOTET, D, PrlncJpioa da O.r11teho lnt.ernaclonal prlvado. Bd. ll'•cional Mlxico 19!1,, 

B.- BMROSO, Fl~ueroa. Op Clt. 
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interés en juego", ae baaa en un criterio totlamente aubjetivo, como 

ea el interés del Estado y de loe particulares; en efecto, tener 

interés en algo aignifica deoearlo pcraonalmonte aunque no aea 

objetivamente bueno. Por tanto, según Garcia Maynez y dem.li.a autoreo, 

la teorla del interéo en juego carace de objetividad y de valor 

cientifico. Ahora bien, ea de considerar que la crítica de Garcia 

Maynez y demAs autores, ea injustificada, puesto que el juríota 

Ulpiano en su definición jarnlíe habla de "interéa", sino que habla de 

la "conservación del Estado y la utilidad de loo Particulares", por 

lo tanto, indebidamente la llaman "teoria del interés en juego", y, 

mAe bien debe de conoce rae como "Teor1a dal bien en juego". En otroe 

términos, Ulpiano no habla de intereaeo -subjctivoo-, sino de bieneo 

objctivoo. Aun aai, muchoa autorce objetan que al criterio do Ulpiano 

no ce válido, porque alegan con razón, que el bien del Eatado y de 

loo particulareo cota estrecha e indieolublemente unídoo y por lo 

tanto, todo lo que beneficie al Estado beneficia también A loo 

particulareo, y, todo lo que beneficie a loe particualreo, tarnbián 

henef icia al Estado. En conaecuencia, complementando la definición de 

Ulpiano y de acuordo a la tóaio de León Petraainoky, la definición 

quadaria en loe oiguientee términoo: ''Durocho pei11uco o.a al que"° rafit1ro 

lnt>adl•tAIMHIUI al bian del Ett.ado, !Y aolo 10adlatai:iant11 al blan d11 loa partlcualrU)I y derecho 

privado, aa al qua •• roflore in.modltuo:into al bten de loa partlcul•r1:11, (y 1610 IOdhtamont.. al 

blu.n del !ita.do)." (9) 

Por lo quo ee refiere a la teoría de loe oujotoo, la oeparaci6n 

entre loe derechoe público y privado, so basa en loe sujetos que 

9,. CAF.CU., Ma'.)-nea Eduardo, tntroducc16n al .. tudlo dol derecho, Ed, l'orrua 1961 Khlco p. 135, 
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intervienen en lao relaciones juridicae: si ambao personas eon 

particulares, la relación ea de derecho privado; ei al menoe una de 

lae partee ea persona pllblica, la relación ea de derecho público. 

Dentro de la teoría de loe sujetos tenemos que, el criterio para 

dietinguir entre loe doo tlpoo de derecho no oe baoa en el bien que 

procura la norma, sino en la clase de relación que regula. Aoi, 

tenemos que en el derecho pllblico exiaten relacioneo dor 

a), Estado a Entado {relación da cordinación); 

b), Organo del Estado a órgano del E atado (relación de cordlnaci6n); 

e). Drgano del Estado 

supraeubordinación) 

órgano del estado (relación de 

d). Organo del Eotado a particular (relación de euparaeubordinación) 

Dentro del derecho privado tenemoo que, existen las oiguicntes 

relaciones: 

a). Particular a particular (realción de coordinación); 

b). Particular a particular (relación de oupraoubordinación); 

c), Particular a órgano del Eotado (relación de coordinación) 

En este último punto del derecho privado, com mucha raz.ón dice 

Careta Maynez, que el criterio establecido por Rougin para establecer 

que una ~ relación, el órgano del Estado interviene con ou caracter 

de ·autoridad prescinde de éete, eo un criterio caprichoso y meramente 

subjetivo, puóe obviamente, el Estado puede a su criterio decir el en 

esa relación se somete a lae normas comúnee o si crea normas 

eepecialee para regularlo, lo cual quiere decir en eote caso, el 

carácter pGbl ice o privado del derecho, depende de la libre voluntad 

del Estado y no de la naturaleza intrineecarnente euotancial de la 
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relación en sí.. Este ee el punto debll de la teoría de la naturaleza 

de la relación, por lo tanto, no eotoy de acuerdo con Garcí.a Haynez 

en que la distinción entre derecho pilblico y derecho privado eea 

inutil o infundada on eu totalidad, Lao normae de particular a 

particular son de derecho privado, pero son normae de orden público 

porque conceden derecho11 irrenunciables. Rafael de Pina nos expresa 

que, cuando ee dice que tal o cual norma eo de or'1en público, se 

ignora o oe olvida que todas las leyes lo son, porque todas ellas 

tienen como fin principal el mantenimiento de la paz social aunado a 

la jueticia que persigue el derecho. 

No obstante, la dificultad para obtener una nítida distinción 

entre derecho público y derecho privado, por eietemAtica jurídica, 

persisto ésta y ee continua agrupando en lao diferenteo ramas del 

derecho, en algúno de loa doo campoo, aunque de un modo moderado ea 

admite la oxietenciae de un torcer género; el derecho social, 

integrado por aquellas dieciplinas de la ciencia jurldica que son 

protectorao do loe dorechoo de la oociedad trabajadora. 

Tradicionalmente ee ha ubicado al derecho internacional pUblico, 

dentro del derecho público, con base a que loe intereses lnvolucradoe 

en lae relaciones regidas por éste, siempre importan a la 

colectividad nacional y ademie, a que loa sujetos do dicha.a 

relacio~es son loa Estados y loe organismos internacionalee y no 

par.ticularea. Pareced.a lógico en coneecuencia concluir, que admitida 

la ubicación del derecho internacional dentro del derecho público, el 

derecho internacional del trabajo, en tanto que eo fracción del 

primero, debo ser localizado en el segundo. considero que no ee aei, 
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como ol derecho internacional público trasciende al cimbito privado, 

aei tambien irrumpe en el campo del derecho social. Ciertamente las 

rolacionee que rige el derecho internacional del trabajo, atañen a 

loe Estados y a loe organos internacionales, pero el contenido y el 

propoaito de tal regulación ee dan en función de proteger a loo 

trabajadores, no sólo en el campo propiamente laboral, sino también 

en el derecho eocial, en el de alguno de loo derechop fundamontalee 

del hombro y en lo que correeponde en general al mejoramiento del 

nivel de vida de loe trabajadores. En su naturaleza intrinoeca 

aparece así el derecho del trabajo como darf!cho de claee, 

protector y roivindicador y promotor de loe intereses do loa 

trabajadores de todo el mundo, aunque, generalmente dentro de oue sus 

propioo paiseo también vela por loa migrantes que se ven en la 

necesidad de laborar en el extranjero. debido a su naturaleza, me 

inclino por conoiderar, que ol derecho internacional del trabajo, ein 

dejar de oer parte integrante del derecho internacional público posee 

un lugar bion definido dentro del &mbito del derecho eocial, al lado 

de lao demás ramao integrantee del mismo. Dejando a un lado el 

problema en lo concerniente al derecho internacional, qenóricamente 

considerado y atendiendo exclusivamente lo que toca al derecho 

internacional del trabajo, considero que, tomando en cuenta a su 

principal fuente que son los tratados bilateraleo y multilaterales, 

debe ontenderoe quo la materia que nos atafte oa autentico derecho. En 

ausencia de una autoridad ouporior que pueda emitir disposiciones 

obligatorias para loe diversos Estados, son éetoe loo qua en 

ejercicio de ou soberania se autoobligan dando vida a los tratadoo, 
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única ley escrita. La sanción por incumplimiento no da lugar a 

imposición coactiva do una conducta, pero oi a otro tipo de medidas. 

A reserva decitar las fuentes del derecho internacional del trabajo, 

es pertinente comentar que tanto loe tratados bilateraleo como loe 

llamados ºunión", generan autonticao obligaciones juridicao para loe 

signanteo. La naturaleza do setos tratados ea contractual, 

considerando el contrato de manera muy especial- y su fuerza 

vinculatoria eo eegún Niboyet, la de obligación internacionali Un 

Estado que oe ha obligado con otro, no puede posteriormente negarse a 

cumplir el tratado. El derecho internacional del trabajo poeee doo 

medios por loe cuales define eue fuentes. Primeramente tenemoe lao 

fuentes nacionales; debido a su caracter de derecho social, el 

derecho internacional del trabajo pooee profundas raiceo en el 

derecho interno de cada pato. Alberto Trueba Urbina, ooetiene que el 

punto de arranque del que titula "Nuevo derecho internacional oocialº 

ee encuentra en los articulan 27, 2B y 123 de nucotra Carta Magna. 

Nuestra Constitución de 1917 oe convirtió en fuente del derecho 

internacional, deode el momento en que fue incluida en el Tratado de 

Veroalles de 1919 en ou apartado XIII. El derecho interno de cada 

pato tiene indiscutiblemente caracter de fuente del derecho 

internacional del trabajo, en la medida en que la Constitución da la 

Organización Internacional del Trabajo, remite en loe términos del 

parrafo ocho, del articulo XIX, a la ley, santencla, costumbre o 

acuerdo nacional que garantice a loa trabajadores condiciones mis 

favorables que las que figuran en un convenio o recomendaci6n. Ea 

conveniente aclarar que el derecho internacional cuando ee citado 
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como fuente nacional del derecho internacional del trabajo, tal 

alusión no oc contrae a la legislación sino que da cabida también a 

la coatumbre y a la jurieprudencia principalmente e incluso a loo 

contratos colectivos. Sin entrar a definir cada una de lae fuentes 

internacionales del derecho internacional del trabajo enumeraré a 

modo de ejemplificar en el aiquiontc cuadro lae fuentes de esta rama 

del derecho: 

El punto que nos toca ahora analizar, ca saber lqué debemon 

entender por eujetoo del derecho internacional del trabajo? De 

acuerdo con el derecho internacional, "n11 el pitrt.1c1P5ntu da l.u rolaclone1 

jurldlCll• lntnrn11.:::ion.:il1111, ¡>0•nedor de derocho• y doboros on ol dorechu Jntorruicional y facultado 

De acuerdo con eota definición, parece claro que en loo organinmos 

internacionalee a loe que no ee puede dieputar su caractcr do aujetoa 

en las relacionee regidas por el derecho internacional; La 

organización Internacional del Trabajo, {debe ser considerado ccmo 

sujeto de derecho), organismo internacional, el cual participa en 

genuina.e rola.cianea de car:í.cter jurídico, celebrando acuerdoo de todo 

género y actuando como titular do derechos y obligaciones tanto 

frente a loe otros organismos internacionales como loe Eetadoe 

miembros de la propia organización. Loe eujotoe del derecho 

internacional del trabajo no son diotintoe de loe oujetoo del derecho 

internacional público, ea decir, loe Eetadoe y loe organismos 

internacionales. En cuanto a loe Eetadoe, frecuentemente figuran en 

relaciones de derecho internacional del trabajo de carácter bilateral. 

y a veces multila~eral. En relación a loe organismos internacionales, 
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I, FllElfTES ESCRJTAS 

A) El darecho lntunacional d•l trabajo emanado da la O.I.T. 

a) Lo1 convonloe y lae r•comndacJoma adoptado• por la O.I.T. 

a'). Lo1 C'onvonlo11 b'). Lu IU!comorulaclonu 

B) El derecho 1ntarnac1onal d•l trabajo an docU11Gnto funiSu.ntal d• • 

alcance 111undlal. 

a) Tratlldo &i VarHllh (1919) 

d) Pacto lnt.rn.cion.al 1obre ci.t11Che9 1DChlH y poUtico1 y 

Pacto 1nt.rn&c1onal .abr• &ir-=ba. 9C'Ondd.co1, eoc.l.lh• y 

culturllu. 

11) O.clar•e14'n d• 11 Org1n1uol&t d• l.u ll'u:ion•• 11n1da1 aobr11 

prOQr.IO 1ocl1l y d .. arrollo. 

C) 01tracllo 1nt•rnac1onat d•l trati.Jo d• lndol• r.gional 

•J O.roebo JntarnacJonal •unipM> ~l trabajo 

O) Tt1tado1 bJhtoral" y 111Ult.1l1t•rllH •ntr• lit.Ido. 

Il. Jl11tIS:PRUOE:.rCIA llttDU!ACIOHAL. 

1) Articulo l8 del Estatuto da lfl Corto Intarn•cionfll d• JU.tlc1• 

UI. C06TIJHDRS Irm:JUCACIONAL. 

~ 

aunque suelen adoptaree en el marco de organizacionee de tipo 

regional por medio de convenios que ee encuadran dentro del derecho 
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internacional del trabajo, la funci6n mAe importante corresponden a 

la Oficina Internacional del Trabajo, 

Sin embargo, aún no hemoe contestado a nueetra primer preguna 

oobt.·o la condición juddica de loo emigrantaa el derecho 

internacional del trabajo. Para tratar aeta oecci6n del tema, 

anali:.:iré al convanio relativo a la sección eogunda de loo Convenios 

de la O.I.T., titulada "Categoríao EopccialerJ de Trabl)jo", y que en 

ou apartado, letra "G", oc rof iere a loo t.rabajadoree migrantee. La 

protección de los migrantee (trabajadores empleadoo en un país, que 

no oca ou país de origen) ha ocupado un lugu siempre importante en 

lao actividades do la Oficina Internacional del Trabajo. Trabajadores 

oeparadoe de ou patria, teniendo que hacer frente a condiciones 

nuova.a rle vida y de trabajo que generalmente ignoran por completo, 

mal tio::oparadoo para defender ouo intoresco en medio de la iniferencia 

y con frecuencia hostil, loo trabajadoreo migrantes son auceptibleo 

de aer victimas de traficantes de mano de obra. El caso que cito, por 

oer el mAo comGn y "ad hoc" para nueotro eetudio, ee el de loe mexicanoo 

indocwnentadoa, que, traoponiendo la frontera -eopEicialmente en el 

extremo norte- eon empleados en loe campee de los Estado e Unidos. 

Dichoo trabajadores frecuentemente acueadoo do deopalzar a. la mano do 

obra norteamericana, conotituyen para oue patronee granjeros una mano 

de obra barata, conformista y mal remunerada que contribuye a abatir 

coetoe y con ello a la prosperidad de la zona. La. acci6n normativa de 

la O.I.T., como lo ha destacado la misma Oficina, ea roAs be.ata de lo 

que pudiera parecer a primera vieta, pues, aparte de la legislaci6n 

especifica para el tipo de trabajadores que nos ocupa, debe de 
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tenerse en cuenta. toda la demAe que también oe lee aplica. En 

efecto, debido a lae caracterieticas de generalidad que suele eer 

inherente a las normas de loe convenioo, no hay razón para excluir de 

su Antbito de aplicación a loe extranjeros independientemente de que 

en cierta ocaci6n lae propias normas prohiben la diecriminaci6n 

fundada en la nacionalidad. Puedo afirmarse que la preocupación de la 

o. I, T., por loe trabajadores que nos ocupa, debe teneres en cuenta 

todao lao demás que también ea lee aplica. En efecto, debido a las 

caractorieticae de generalidad que suele ser inherente a las normas 

de las convenios, na hay razón para excluir de su ámbito de 

aplicación a loo extranjeros, independientemente de que en ciertao 

ocacionee lae propiao norma.o prohiben la diecriminilción fundada en la 

nacionalidad. Puede afirmarse que la preocupación do la O.I.T., por 

loe migrantee, se ha mostrado doode ou fundación. El articulo 427 dol 

Tratado de Vereallee, en términoe generales -ein hacer distinsión de 

eu origen nacional- diopuoo quo: "IH nanM• quu en cad• P"ÍI '"dictan e-u reguhr 

Po1u.n ru•id•ncJ,, l?'ld •n 19u.1 p<1h," El preambulo de la conotitución de la 

o. I. T., incluye entre otros objetoe fundamentloe da ésta, el de la 

defensa de loe intereses de aquelloo que se empleen en el extranjero. 

Por una parte, la cueetión de loo migrantee presenta una gran 

variedad de facetas, puesto que las circunstancias en cada latitud 

ouelen presentar particula.ridadoe que loe singularizan, par otro 

lado, eon muchos loe palees y loe organismos intereoac.Joo en la 

materia: La Aaambloa General y el Consejo Económico y Social de la 

o.u.u. Deede el a.~o de 1972 h11 adoptado diversas resoluciones sobre 
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el trAfico clandestino de mano do obra y sobro loo derechos y la 

protección social de loe trabajadoreo migrantea y de euo familias. 

Con estao accioneo, se invita a al O.I.T., a incrementar 

protección a loo trabajadoreo migrantee. La Organización de lao 

Nacioneo Unidaa para la Educación, Ciencia y Cultura, (UNESCO}, 

dedica gran parte de progama relativo a loa migrantee, para la 

protección do la educación y de loo derechoo culturales de los 

trabajadores migranteo y de auo familiaa y la Organización Mundial do 

la Salud, (O.M.S.) ha emprendido en cooperación con la O.I.T., 

diversas actividadeo para mejorar el conocimieto de loo problema.e de 

oalud de loe migrantea e identificar loo medico que deberán utilizar 

para reoolvor oatoo problemaa. 

Hasta ahora, la citada legielaci6n se ha proyectado en deo 

sentidos fundamentales que son: El do aeguridad social y el que buocn. 

ofrecer una adecuada protección al migrante en el deaempei'io do ou 

trabajo. Primero hablare del aegundo rubro, ol cual, ae encuentra 

contenido en loo aiguictnee convenios y recomendacioneo. 

CONVENIO 21, RELATIVO A LA IRSPZCCIOlf DI LOS HIORMne (1926). Zote 

convenio establece la obligación fundamental del inepector oficial a 

bordo de buque, la de Velar ++,,,por •l CHpato d• loa darochOI 9'!• po!Mft los 

mic¡r.-nuts en virtud d• la l&Y del pah cuyo ¡>4bol16n ll•v•." la embarcación o de 

cualquier otra ley aplicable, de loo acuerdoo internacionales y de 

loe contratos de transporta. 

COllVDIO 97! SOBRZ LOS 1'RAllJ\JADORZS HIOIWITllS (revhado en 1949). Ea 

propooito de este instrumento jurídico que, el miembro suscriptor 

inotaure un servicio gratuito encargado de ayudar a loe trabajadores 
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migrantee y de proporcionarles información exacata acerca de la 

realidad sobre la emigración o la irunigración según el caso. se hace 

incapie, en que quede erradicada toda propaganda que induzca al error 

sobre la materia. Debe adem.ie el adherente dictar las diepoeicio:iee 

pertenecientes para facilitar la salida, ol viajo y ol recibimiento 

de loe trabajadores migrantee y mantener servicios médicoe para 

asegurar la salud do éetoe y oue familiao por todo el, itinerario. La 

igualdad de trato -sin diotinción de sexo, raza, religión o 

nacionalidad respecto de ouo propios nacionalee- en cuanto a 

remuneración, condiciones de trabajo, derechos sindicales, etcetera, 

ea otro de loe beneficios que 

inmigrantes dentro del Estado receptor. 

pretende garantizar a loo 

UCOMBlWACIOlf 861 SOBRI '11\ABA.TAOORES HIQRAJfTIS, (ravi•ado en 

19491. (10}. Eo complementaria del anterior convenio. La 

recomendación nUmoro 100, también os complementaria de la 86 y oe 

refiero a la protección de loe trabajadoroe miqranteo en loe paíoee y 

territorios inouficientemento deearrolladoe. 

CCMVDIO 143 Y UCCIKlll:DACIOIC 1511 Ambos documentos ee rofiren a loe 

trabajadoroe migrantee (diepooicionea complementariao de 1975). 

Tienen un carActer complementario en relación con loe Convenios de 

1949 • Tratan en particular de eliminar las migracioneB clandeetinaa 

y el empleo ilegal de loa migrantes, por otro lado, pretende promover 

la igualdad efectiva de oportunuidaee y de trato. 
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El convenio 143, comprende dos parteo que tratan 

respectivamente de lao migraciones sometidas a condiciones abusivas y 

de la igualdad de trato. Loe miembros que ratifiquen el convenio 

pueden al hacerlo, excluir de eu aplicac16n cualquiera de las doa 

partee. La recomendación 151, precisa laa medidao que deben 

adoptarse para asegurar el reopeto del principio de igualdad de 

oportunidades, aei como loe campoo en que deben de 1,netauraree esta 

igualdad. Dentro de la seguridad social son de mencionarse loa 

aiguientee inetrumentoo; 

l.- Convenio número 191 Sobre la igualdad de trato. 

2.- convenio número 481 Sobre la eoneervaci6n de loo derechos de 

pensión do loe migrantea (1935). 

J.- Convenio número 1181 Sobre la igualdad de trato (seguridad eocial 

1962). 

4 .- Convenio número 1571 Sobra la conservación de loe derechos an 

materia de oeguridad oocial ( 1982). 

5.- Recomendación número 251 sobre la igualdad de trato. 

Con la ratlticación del convenio número 19, cada miembro se 

obliga a conceder a loa nacionales de cualquier otro miemtiro 

adherente y que fueran victimas de accidentea la.boralea en el 

territorio del pr !mero o a aue derechohabientes las miamaa 

indemnizaciones que a eue nacionaleo que sufrieran dicho rieago. La 

equiparación ae otorga a extranjeros o a aus causahabientes ain 

condición de residencia. La recomendación número 25 (del mismo a.i\o 

que el convenio número 19) eo complementaria del convenio que ae 

menciona. 
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El convenio número 48 organiza entre loe miembroo de la O.I.T., 

régimen internacional para la conoecución de loe derechos del 

oeguro do invalidez, vejez, y muerte, que abarca tanto loa ya 

adquiridos como aquellos que se hallan en proceso de adquisición. 

OOHV"i:NIO 1181 A eote convenio se han adherido treinta y cinco paises. 

Menciona que el miembro suscriptor queda obligado a conceder a loe 

nacionaleo de otro par.e también suscriptor, igualdad de trato con loe 

suyos, en lae ramas de eeguridad, reopecto de loe cualeo hubiera 

aceptado obligaroe, Al efecto anterior, el nrtkulo oegundo enumera 

lao diferentes ramas de la seguridad social que deben ser objeto de 

pronunciamiento por parte del Eotado que lo ratifique. 

OO'KVK!IIO 1571 Desde el afl.o de 1982 este convenio ha recibido sólo dos 

ratificaciones. El objeto que persigue, eo el de establecer un 

eistema intenracional par<l la conoervación de loe derechos en materia 

do seguridad social. El ámbito subjetivo de aplicación de este 

instrumento comprende: "· ..• lo e-non.. qu• Ht-.n o hayan ••Udo •ul.t.H • l• 

••t• C'onv•nio, iirpan51a tCQU •n con11d•raci6n l• i99lahn:16n d• un 111taml:lro qu• no ••• aquel 11'1 cuyo 

torrttorlo ralld&n habitual o temporallnente." 

11.• Convenio n\l1m1ro 1!11 y Convenio nú-w 1~9. 
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Reeultan fundamontalee lae diepoeicioneo de loe art!.culoo sexto 

y noveno. (11) El primero de eetoe ordena a todos loe miembros 

eeforzaree por participar con cada uno de loe demAo interesadoe1 ~ 

un •htw da con11Urv1clón do 101 darocho1 an un cuno dfl adquhlclón re11pecto 1 tod1 rw de 

ngurtdad 1oc:Jal ••• " para la cual, eeta en vigor una legielaci6n de cada 

uno de estos miembros, en favor de las personas que hayan eetado 

oujetao euceoiva y alternativamente a las legiolacionoe de dichos 

miembros. Y el eegundo articulo 911, ocgún ol cual el miembro parte; 

la• p!t1on1111 que an caao da 11ccld11nt• di!! trabajo y l!lr, 11111 cu1hu1. 110 h11y4 adqulddo d1rocho •n 

virtud d1 la 1"91•1•clón, 1 101 ti.nerlcl1rJ01 que 11an n1i::Jonal11 ••• " 
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DBRBCHO IllTSR•AcIOJfAL PUBLICO 

El derecho positivo no eOlo tiene un eubeuelo eociolOgico, 

tiene también un fundamento normativo etablecido en la naturaleza 

eocial y teleológica del hombre. Eeto quiero decir, que el hombre, 

debe de eetar motivado a vivir en ordon de paz, ya que eólo as.( loe 

hombree pueden alcanzar el pleno desarrollo de eu escancia. Bote fin 

al que no induce nuestra naturaleza social, ee lo que llamamos la 

idea del derecho. Al contribuir tan eminentemente el derecho poaitl.vo 

a ordenar la convivencia humana, sirve a la paz. Esta indisoluble 

conexión entre el derecho "ordo" y la paz "f)&X'' conduce a san Aquetl.n & 

pronunciar la siguiente definición: "pu: aat. ordin.11t..1 c:oneorcu~." La paz ea 

la concordia en el orden y por el orden, ya que el orden engendra 

paz, Sin embargo, el orden de paz sólo se completo el, no limitandoee 

a un circulo reducido, ee extiende a toda la humanidad como una 

unidad ordenada. San Aguetin exige que la unidad tenga una estructura 

orglnica para dar razón de la multiplicidad de loe puebloe, es decir, 

el desarrollo de la armenia y felicidad de loa hombreo se fomentar.ta 

el en el mundo no existiera un dominador (pata) oino que existiendo 

varios pal.ses, todos convivan en unidad y vivan en paz "u19n.. 11-.ttllll''. 

Asi corno en una ciudad hay much~e familias, en el mundo debe existir 

una pluralidad de naciones. Por lo que acabo de expom1r, la idea de 

derecho se neo presenta desde un principio como una idea de un orden 

de paz que prohibe el uso de la tuerza de hombre a hombro, dando sólo 

paso tan sólo como reacción a una injuria y ejercido por h. comunidad 

contra el culpable, Poro luego esta idea se amplifica, convirtiendoae 

en la idea de una comunidad ética en general. ABi se establece la 
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diferencia entre justicia conmutativa, que impone una compensación 

por la injuria y la juoticia distributiva, que aoigna a cada miembro 

do la comunidad una parto adecuada de loo quehaceres y bienes 

comunes. Esta idea oe funda. en la conoideración de que la mera 

prohibición del uoo de la fuorza no puede asegurar una paz duradera, 

y de que lo contrario, eotoo habrán de recurrir a la reoiotencia 

frente a la tirania, según establece en ou preambulo la Declaración 

Univeroal do loo Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea de la 

Organización de las Naciones Unidas. Llegamos a la concluoión de qua 

la idea del derecho ee la baoe de toda comunidad jurídico.. Un 6rden 

coercitivo que no oe guíe en nada por aeta idea no ea un orden 

jurtdico, oino una. dominación arbitraria. Sin entrar a un ootudio 

profundo del derecho internacional, darc una definición adecuada con 

lo ~xpreoado anterLormetne para analizar posteriormente a loe sujetos 

del derecho internacional público. Citaré que el derecho 

internacional público os la rama del derecho público que regula la.e 

relacionen jurídicao pacUicao o belicosas que surjan entre loe 

distintos Eotadoo de la comunidad internacional. Existe por 

conoiquiente, un derecho internacional de paz. y derecho 

internacional de guerra entre loe Eatadoa, conocido también como 

derecho público externo. 

Como veremos, únicamente loe Eetadoo que conforman la comunidad 

internacional (entre otros sujotoe y organismos internacionales) 

pueden eer eujetoe del derecho internacional público, no aet loe 

individuos -peroonas ftsicaa- da cualquier Estado da la comunidad 

internacional. Por sujetos del derecho internacional entendemoa 
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aquellas personas cuyo comportamiento regula directamente el orden 

juridico internacional. Estoe oujetos difieren mucho entre e!. Lao 

distinciones más importantes quo entre ollao cabe establecer, oon lao 

siguientes 1 

A) Sujeto• d• d•ber•a y •ujeto• de derecho.- El n.r., puede 

conferir a una persona derechoo e imponerle deberes, pero puedo 

limitarse a conferirle a6lo dorechoo o imponerle debereo. Por regla 

gonoral, en O. I., loa sujetos de dobereo son a la vez, sujetos de 

derechos, como ocurre con laa comunidadeo juridicaa soberanas. 

B) Sujeto• activo• y eujoto• pa•ivo•.- Entre loe sujetan del 

D. I,, se destacan aquelloo qua no sólo reciben de él, derechoo y 

aoumen deberes, sino que ademAs poseen la facultad de cooperar 

directamente a la creación del derecho internacional. 

C). Sujeto• permanent•• y •ujetoa transitorio•. - La comunidad 

internacional comprende en priemr término, miembroo permanenteo, a 

saber: Loa Eatadoa y la Santa Sede. Pero hay ademáo sujetoo del D.I., 

que sólo tienen una existencia pasajera como loe rebeldes e 

inourrectoa. Ocupan un lugar intermedio loe eujetoo del o. I., creados 

por un tratado internacional y que se extingue con este, como por 

ejemplo, La sociedad de Naciones Ginebrina, o, determinados grupos de 

individuos. 

O). sujeto• orioinario• y •ujeto• admitidoa po1teriormente.

Originariamente, loo únicos sujetos del D .r,, fueron loe eotadoe de 

la comunidad occidental y la Santa Sede. en cambio, loe demás eujetoe 

del o. t., deben su eotatuto Jurídico a un tratado internacional o a 

negociacionee jurídico unilaterales. 
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1). Sujeto• con aut09obierno y •in el.- Loa principalea aujetos 

del o. I., eon los Eetados ooberanos y la santa Soda, que poseen 

autogobierno. Pero hay junto a ellos tambiiin sujetos cuyo 

autogobierne ea parcial, y algunoo incluso que, como loa territorios 

de fiducia catan gobernadoo por otro sujeto del o.I. Las comunidades 

con autonomia constitucional no son pues, loa únicos aujetoe del 

D. I. Pueden oorlo tambUn, las comunidadea cpn hoteronomta 

conatitucional (gobernadas por otras), si alguna norma del D. I., lea 

confiere esta calidad. 

F). Su1eto• da derecho internacional comCin y de D.I. 

PArticular.- Adem4o de loo oujotoe que lo son de o.r., común, loo hay 

aquellos que e6lo aon reconocidoo por algunos Eetadoa, como ejemplo, 

la Orden de Malta y la mayoria de loa rebeldoe e inaurrectos. 

O) , Sujeto• de .S.recho internacional pQl>lico y de derecho 

int•rn4Cional privado.- Los Estados no son loe únicos del derecho 

internacional público, tionon también la facultad de figurar en 

Estados extranjeros como sujetos de derecho privado. Lo miomo cabe 

decir de la O.N.U., y loa organiomoa eapecializadoa, cuyaa 

constitucJ.onea lee confiere el derecho a realizar cuantos actQ• 

juridicoe eean necesarios para el cumplimiento de auo funcionea. su 

aubjetividad juridico-internacional pública y privada eat&, pues, 

limitada por el fin de su organización. Pero hemos de distinguir 

entre loa sujetos del Derecho internacional público y loa aujetoa del 

derecho privado creados por un tratado internacional. Batos aujetoa 
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de derecho pri.vado creados por tratados intereetatalee ee llaman 

personae juridicao internacionales. Un eujeto de derecho privado de 

aeta indole (Din aubjetivldad jur!dico-internacional) era por 

ejemplo, el Inotituto Internacional de Agricultura de Roma. 

Deepréndese de todo ello quo, el ea verdad que loa Estados ooberanoe 

aon loo eujetoe máa importantes del o.t.P., hay a ou lado otrao 

comunidades territoriales con oubjetividad juridico-internacional, y, 

finalmente, orgoni::acionce religioeae y humanitarias, que la 

comunidad internacional reconoce también como oujetoo euyoe. En eetao 

condiciones ea porfectamente factible conoidorar a loo Eotadoo, como 

únicos oujotoa del Derecho Internacional propiamente dichos, y a loo 

demáe oujotos, como "pereonao juridicao" ahora bien, dentro de lo que 

acabamoe de exponer, lEn qué categoria entrarian loe inmigrantee 

legaleo e indocumentadoo? Como ya dije anteo, las pcreonao privadao, 

no oon conoideradae como eujetoo del O. I., por el derecho 

internacional común, por lo que correoponden derechos eubjetivoo 

internacionalee ni frente al propio Eetado ni frente a un Eetado 

extranjero. En cambio, ol derecho internacional común, obliga a loe 

Eotadoe entre ai, a que traten de determinada manera a eue 

reepectivoe eúbditoe. Eetae normas comnetituyen lo que oe ha 

denominado "el derecho de extranjería". Dicha expreoión hay qi.¡e 

aclararla ya que resulta imprecisa, debido a que no ee trata sobre 

deberes para con loo extranjeroo en general, oino únicamente de 

deberes para con loe extra.njeroo que eon oúbditoe en otro Eetado. HAe 

como quiera, que el estatuto do loe extranjeros no está regulado 

exclusivamente por lae normao del O.I. que obligan a loo Eetadoo 
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entre al, concurriendo con eeae normas de derecho interno de loe 

diatintoe Eetadoe que conceden determinadoo derechos e imponen 

determinados deberes a loe extranjeros de una manera inmediata. Es 

neceeario establecer una dietinci6n marcada entre el derecho 

internacional de extranjería y el interno. Hay que distinguir también 

el derecho de extranjerla del derecho internacional privado, ya que 

en la antigua doctrina francesa fue con ál muchas veceo involucrado. 

El derecho internacional privado e6lo contienen normas de colisión 

que determinan lqu6 derecho habrá de aplicarse a una relación de 

derecho privado con elementoa extranjeros. El derecho de extranjería 

internacional o interno, conniete por el contrario, en nonnaa 

materiales que regulan lae correepondienteo eituacionee vitales. El 

derecho interno do extranjería puede rebaear el Ambito del derecho de 

extranjerla internacional. Este es el caso cuando los Eotadoe 

confieren a loo extranjeros mayores derechoe que loo que impone el 

D. I. Tales normas serán. válidas en el orden jurídico-interno, pero 

los Estadoe perjudicados tendr6.n derecho a reclamar eu derogación o 

modificaci6n con arreglo n loe procedimientos que el D.I. ofrece. 

Ahora bien, lCu4.l eo la postura respecto a la ac!miei6n de 

extranjeroe? El D.I. común eetablece que un Eetado no puede cerraree 

arbitrariamente hacia el exterior. Pero loe Estados pueden eometer la 

entrada a determinadas condiciones, impidiendo ciertos extranjeroo o 

grupos de extranjeros el acceso a su territorio por motJ.voe 

razonableo. Eo frecuente afirmar que los extranjeroe quedan en 

conjunto equiparados a loe nacionalee. Sin embargo, esta afirmación 

equivoca ei 6eta pretende deocribir una situación jurtdlco
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intornaeional, ya que nunca oe ha dado un precepto de D. I. comtln que 

imponga tal equiparación. El o.r. común ha ido deeenvolviendo norrnao 

aut6nomae, indepondlentee del derecho lnterno, acerca de la oituaci6n 

de loo extranjeroo. De ahi qi.:e eotoe principioa tengan validez 

general, preocindlendo do quo el derecho interno rebaoo el minimo 

jur.tdico-internacional, coincida con él o ee quede por debajo. Lo 

ímico que el o. I. impone a loe Eetadoo ea que conces:tan e et e m1nlmo 

internacionalmente establecido, aun cuando excepcionalmente su 

ordenamiento jurídico coloque a sus nacionaleo por debajo do esta 

medida. 

Todos loo dorechoo de loo oxtranjeroo que so fundan en el O.I. 

común parten de la idea de que loo Estadoo están obligados entre et a 

roopetar en la persona de loo extranjeros la dignidad humana. 'l a 

ello se sabe el que hayan do concederles loe derechos inherentes a 

una existencia humana digna de tal nombro. 

En el sentir de loe pueblos civilizados, loo derechos que 

dimanan de esta idea puedan reducirse a cinco grupoo: 

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

2.- Loe derechoo prlvados 11.dqulridoo por los extranjeroo han de 

respetarse en principio. 

3. - Han de concederse a loe extranjeros los derechos escencialea 

relativos a la libertad. 

4.- Han de quedar abiertos a loe eJ1.tranjeroe loo procedJ.mi.entoa 

judiciales. 

s.- Loo extranjeros han de ser protegidoo contra delitos que 

amenacen su vid4, libertad, prop-iedad y honor. 
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Como estos derechos eo incluyen entre loo derechos humanoo 

generalee, carece de importancia la cuestión de oi eon recanocidoo a 

loe extranjeroo sobro la baoe del "standard mí.nimoº, ya que con el 

reconocimiento internacional do loo derechos humanoe esto "etandard 

minimo" ee encuentra, en todo caeo, aoegurado internacionalmente. 

Finalmente nos toca hablar oobre la capacidad jurídica de loo 

extranjeros. Del principio fundamental que hemos expueeto 

desprendo, en primer lugar, que todo extranjero ha do ser coneiderdo 

como titular de derechos y obligacioneo. El D.I. no obliga, sin 

embargo, a que se leo autoL·ico la &dquioici6n de todno loo derechoo 

privadoe: bastará que oo le permita adquirir loe derechoo privados 

escencialee, que son improocindiblee para la naturaleza fioico

eepiritual del hombre. Se trata, en primer lugar, de la facultad de 

adquirir loe objetos do consumo diario, la capacidad contractua.l y 

matrimonial, la capacidad de tentar y heredar. En cambio, un Eot3do 

podrá exlulr a loe extranjeroe de la adquioición de objetan que no 

afecten al conaumo cotidiano, como, por ejemplo., bienes inmuobleo. 

Tarnbión podrá el Estado, en caeo de penuria, limitar adecuada.mento 

la adquiaición de determinadoo bienoe. 

Tanto el derecho internacional de extranjería como cualquier 

derocho deben oer aplicados dentro de un contexto, oo decir, que se 

van oujctoa a deoenvolvereo dentro de loo Ambitos de validez. 

temporal, material y espacial. Siendo importantes todos y cada uno de 

ellos coneidero importante deetacar algunos aepectoe del ltnbito 

espacial. El ámbito de validez. espacial del ordenamiento jurídico 

internacional no coincide con la euma de terriotrioe de eus sujetos, 
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sino que abarca todo espacio en el que puedan darse actoe de Estado. 

El D. I. regula, también otros actos como loe de alta mar, en espacio 

aereo y en el subsuelo, pero para nueotro interéo que eon loe 

territorios continentales el derecho internacional será aplicado a lo 

largo y ancho de eetoe oin que se vea limitado por factoree 

accidentales creados por ol hombre a loo que el hombre ee tiene que 

limitar como podrian ser, fronteras, culturas, eiotemaa. legales entre 

otros. 

Eo de recordar que la aplicación del D.I. ha de ser y eerA 

aplicado reopetando el derecho interno de cada pa.ís. 
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SITUACIO• BOCIOLOGICA 

Al analizar el problema de loe inmigrantes desde eataa 

parepectivae noe' damos cuenta que es imposible hacer un estudio por 

separada de cada una de lae dieciplinae reepecto al tema, ea decir, 

no podemos hacer un estudio disciplinario sino que este debe eer un 

oetudio multidiociplinario, por tanto, algunas veces loe conceptos de 

una diociplina eerlin usados para establecer el conte.xto en el cual 

nos movemos o saber loe antecedentes por loe cualoe ea di6 cierta 

situación. 

Dentro del campo eociológico del problema de loe inmigrantes 

reoulta como un factor de vital importancia la situación económica. 

Desde lae diferencias ealarialee haeta la demanda de mano da obra, 

explican el problema en parte del aumento de la inmigración de 

mexicanos a loe Estados Unidos desde la década de los at\oe eotenta. 

Ho menoe importante para comprender el reciente ímpetu de la 

inmigración de mexicanos en loe Ciltimoe tiempos ee la existencia. de 

las redes sociales que son cada vez mlie extensas y decisivas para 

terminar quiénes emigran, por cuánto tiempo emigran y en qué 

circunstancias lo hacen. Dentro de loe estudios sobre la emigración 

oe consideran por lo meneo treo categortaa sociales involucradas en 

el proceso migratorio que eoni 

l.- Emigrantes mexicanos en Eetadoo Unidos: personas nacidas en 

México residen permanentemente en Estados Unidos. 

2.- Trabajadores migrantee mexicanos en Estados Unidos: personas 

nacidas en M6xico que roeiden habitualmente en el pata y buscan 

trabajo temporal en· Eotados Unidoe. (En ocacionee loe 
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eopecialistas dividen este grupo on personas que cotidianamente se 

trasladan a eu domicilio a su trabajo y residentes temporales que en 

cada ocación llegan a trabajar durante poriódos de varioo meeea) 

3.- Ciudadanos norteamericanos de origen mexicano: personas de 

aacendcncia mexicana, nacidas en Estados Unidoo, a lao que ouele 

llamarse mexicano-nortcamcricanoe o chicanea. 

Las poroonae que pertenecen a lao doa primeras categoriaa 

mencionadas pueden haber entrado a Eetadoa Unidos con o sin 

documentos. Por ou parte loa integranteo de la última categoria 

pueden proceder de farniliao que han vivido en loa Eotadoo Unldoo 

durante varias generacioneo, pero ea evidente que se trata de grupon 

oocialco diotintoo y mucha de la confuoi6n que hay acerca de la 

migración co reoultado del desconocimiento de eatae distincionea, lo 

mioma que la amalgama do eotaa catcgoriao. Para Mé><ico loo mayores 

efectoa aocialea de la migración no se derivan de lao salidas 

permanenteo, sino que laa corrientes circulareo y de regreso. De 

éstas corrientes surgen doe tipoe de efectoe encontradoe. Por una 

parte, la migración circular difunde la idea de emigrar y aumenta au 

aceptación. Por otra, el regreoo de migranteo que trae prolonqadoo 

periódoe de realdoncla en Eotadoe Unidos han acumulado importantes 

recursos materiales, ente puede agudi%ar lae deoigualdadee en el seno 

mismo de la comunidad, ya que loe migrantos nuelon tener una 

capacidad de gasto considerablemente mayor que la de quienes 

permanecieron on ou paí.s. Adem.!'ls, pude habar consecuencias 

culturaleo, como la "norteamerlcanización" progresiva de loa pueblos 

del campo mexicano con viejas tradiciones de migración. 
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Dentro de otro tipo de tradición, -la ·migratoria- ésta ee 

manifieeta en el hecho de quo en el paeado y en el presente loe 

migrantee mexicanos en Estados Unidos proceden de un número 

relativamente pequeño de comunidades. Apr6ximadamente 70\ de loe 

migrantee mcxicanoo en nuestro país proceden de ocho de lao treinta y 

dos entidades federalen que tiene México. En conjunto, esos estados 

(Baja Clifornia, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, HiehoacAn, 

Sonora y Zacateca o) representan e6lamente el 27\ de la población 

nacional en el canoa de 1980. Como percibir, dichos estados astan 

situados la zona central y septentrional del país, y en realidad 

las modalidadeo más importantee y continuas son las de Jalisco y 

Hichoacán. Probablemente el origen de estas costumbres varían según 

el lugar, pero el resultado es muy claro: en Héxico algunas 

comunidades especif icae han creado sus propias tradicionea de 

migración y 6etaa desempet'Jan un papel crucial en el actual proceso 

migratorio. ( 12) 

Loa factores aocialee son especialmente importantes porque significan 

que las corrientes que cruzan lae fronteras reeponderan menos a las 

politicae oficia.lee y a las leyes que en el pasado. Tambián 

oignifican que loo migrantee recientes y futuroe vivirAn en zonas 

concentradas, de manera que el impacto general de la 11preeencia11 do 

mexicanos ae hará máo conopicuo en la oociedad norteamericana. 

Hlqratlon to t11Q Unttftd Stato1, Utk•rl.y, tn1t1tute or Gov1n.ent.al 8tudi•• univority of 

CalUornt'°i, 1981, p 16. 
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Ahora bien, l.quiénoo son migrantee? Loo perfiles que ee han 

establecido loe describen como personas jovenes, que tienen alrededor 

de veinte añoo, varonea en ou gran mayoria que oaben leer y eacribir 

ya que han recibido la educación primaria y la aecundaria, lo que loe 

ubica en un nivel de educación que mAo o monee duplica el promedio 

nacional. Quizá la mitad de eeao personas están caeadae y tienen 

fruniliaree que depondcn de ellas, que aún residen en México. Loe 

mexicanoe migrantee frecuentemente sen hijos de trabajadore9 

agricolao y, por tanto, en bueno medida proceden de comunidadee 

rurales, pero al mioma tiempo tienen una movilidad ascendente. Como 

oo resume on un eotudio: ºno proceden ni de la clase intermedia, 

aunque, por lo general, están m.§.e cerca de la baja". 

Loe antocedontoe laborales do loa miqrantes son muy diveroos. Según 

una encueota, 11.5\ oran trabajadores aqricolas; casi el doble de esa 

cifra, 22.4\ eran trabajadoroo urbanoo eemicalificadoe y 23.B\ eran 

trabajadoreo C<llificadoa, Eo decir, caoi la mitad de loo miqrantea 

(46.2%) habla panado eu vida de trabajo en H~xico como trabajadores y 

arteaanos o como trabajadores urbanoe eemicalificados y únicamenta 

una fracción podria identificarse como campesinos. 

En ol transcurso del tiempo, las circunstancias del ingreso de 

indocumentados ha sufrido un cambio considerable y la migración hacia 

el norte se ha convertido en un proceoo social profundamente 

arraigado. Esta evolución corresponde a un cambio gradual pero 

decisivo en loe factores que auspician la migración: loe recUn 

llegados encuentran una serie de condiciones que no exietian antes. 

Eete cambio en los auspicios de la migración mexicana se realizó 
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mediante doe mocaniemoe báoicoe: 1). La expansión de lae rodea 

eociales en loe "puntee remitentes" que ampl!an los apoyos a loe 

posibles mi9rantee1 2). la consolidación de loo v!nculoe socia.lea on 

lae comunidades de destino, que reproducen "comunidades filialco 11 en 

Estados Unidos y, a eu voz, sirven como puntos de llegada para loa 

nuevoo migrantea. 

La emigración temporal ha representado una espacie de solución 

a la falta de empleo en HGxico. Ha proporcionado trabajo, ingresos y 

un monto no desdeñable de divisas. Sin embargo para México ha habido 

costos que ha tenido que afrontar.- uno ha &ido la ausencia de 

algunos de loe ciudadanos mas en6r9icoe y emprendedoreo, o quienes 

loe mexicanos proferirían emplear en la oconomí.a nacional revita 

litada. Otro ha sido el abuso y la violación de loe derechoa humanos 

de loe migranteo, y otro mao el costo peroonal de la mlgraci6m 

mujeres separadas de sus esposos e hijos de sus padree durante meses 

y, en ocacionee durante añoe. Tambi6n ha habido un costo peicol6gico 

colectivo, que ee el reconocimiento do que H6xico no hll e.ldo capar. de 

proveer empleo satisfactorio a eue nuovao generaciones, ademi.s de un 

sentimiento derivado de la p6rdida de eoberanta sobre loe ciudadanos 

que emigren y, eepec!almente, de la imposibilidad de brindarles la 

ayuda y protección neceeariae mientras se encuentran en otro pata. En 

general loe migrantes al regresar a ouo lugares de origen en México 

son bien acogidos, pero en ocacionee son conaiderados como 

oPortunistae y desleales por haber abandonado eue propias comunidadee 

en busca de trabajo en otra parte. Se les considera parias por ha))er 

adoptado costumbres ajenaa y por haber visto las expreeionee del 
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coneumiemo moderno; quienes migraron ee muestran ronuentee a 

restablecer un arraigo permanente en comunidades eubdeearrolladao y 

algunos añoran el vivir en una comunidad con el nivel eocio-econ6mico 

de las del tipo norteamericano, otro nector desea lo mismo buscando 

la ouperaci6n pero al no poseer loo rccurooe nccooarioo y enfrentarse 

a su realidad el choque eocial oe vuelve más duro de enfrentar. 
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SITUACIOW SCO•OHICA 

A mediados de la década de loo años cincuenta oe inició la 

etapa del llamado "milagro ocon6mico mexicano". El crecimiento 

econ6mico agregado fluctuaba entre el 6 y el 7'1 anual, la inflación 

ae mantuvo por debajo del J\ y lao politicae fiocalee y monetarias 

proporcionaron un ambiente de continuidad y confianza. De eota 

suerte, México disfrutó de loe beneficios de su estrategia do 

"deearrollo cetabilizadoo. El desarrollo de México desde loo aftoe 

cuarentae se ha orientado hacia el fomento de la industrialización y 

las politicae gubernamentales, Para tal efecto han sido de deoarrollo 

estabilizador, desarrollo compartido y "proyecto hacia un desarrollo 

autooootenida". El rápido desarrollo haota loe años oesentao se logró 

a través de un modelo proteccionista a la iniciativa privada y una 

participación conservadora del oector público. Sin embargo, a pesar 

de este desarrollo estable, éste, sólo era superficial. No se habla 

logrado eliminar loe problo...il&o caracterieticoo del retraoo económico, 

Aún m6s, ciertos problemas se fueron intensificando y contribuyeron 

para que ee continúe en un circulo vicioso de eubdeoarrollo desigual 

es la creciente migración do trabajadores h&cia loa Estados Unidos. 

De hecho, este fomento ha sido el roeultado de factores de 

"expulsi6n-atracci6n", que han evolucionado y operado de diversae 

maneras de acuerdo a las contradicciones en lao estrategias de 

desarrollo adaptadasr las condicioneo de trabajo en Eotadoe Unidos y 

las relaciones entre éote paí.e y México. En el sexenio del preoidente 

Luio Echeverría Alvarez (1970-1976} fué el impulsor del proyecto de 

desarrollo compartido el cual incluia metas para una mejor 
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diotribución del ingreso, control de la invereión extranjera y una 

integración máe amplia del Estado en la actividad económica a travée 

del gasto público y ouo programao de deoarrollo. Como caracter!oticae 

de esa etapa, aún en gestación, debe anotarse la formulación de 

políticas encaminadao a racionalizar la induotria nacional, 

politicae tendientes a fomentar el desarrollo agrícola y ou interés 

en conaidorar a la generación de emplooo como uno de loo oectoreo de 

loe planeo do doearrollo. El impacto do cotos modeloo de crecimiento 

en la migración de loe trabajadores hacia los Eetadoo Unidos ha aldo 

dociaivo, lao eetrategiaa oeguidao tuvieron un éxito relativo; de 

1950 a 1970 el Producto Interno Bruto (PIB) creció de $83.304 

millonea de pesco a $296, 600 millones lo que reproeent6 un 

crecimiento del 6.6\ anual. sin embargo Hóxico oe vió sumergido en 

otroo problomao cotructurales; debido la ouotitución de 

importaciones, México también adoptó el uso de técnicaa de capital 

intensivo. Además se orientó la invoroión pública hacia la industria, 

disminuyendola en la agricultura y se mantuvo el tipo de cambio fijo 

para abaratar la importaci6n de bienes de capital. Consecuentemente 

se produjo un creciente desequilibrio en el sector eY.terno y una 

fuerte distorci6n en ol mercado de factoree productivoe que oo 

tradujeron en un abaratamionto del precio relativo del capital con 

respecto del trabajo, oa mAa al suatitu!.r el capital por el trabajo 

no se generaron auficienteo empleos. Estoo lmbalancee afectaron 

principalmente al sector agropecuario, Con la excepción dol oector 

industrial, el crecimiento do los demás oectoree de la economía fué 

también irregular. Loe ofoctos que provocó fueron~ A) Una acentuación 
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de la riqueza en ciertos grupos sociales y la consiguiente 

marginalizac16n de otros; B) El desarrollo regional extromadamente 

desigual con la concentración del desarrollo en las tree urbes má.s 

grandes de México; C)El deaarrollo desequilibrado de la industria y 

el can.pe; D) El desempleo ocaclonado por loa patronea de desarrollo 

basadoa en técnicas avanzadas. Eote crecimiento deoigual definió 

ciertas condiciones estructurales de "expuloión-atracci6n" que 

alertaron las migraciones de trabajadoreo hacia loo Eotadoo Unidoo. 

Con la adopción de técnicao de producción de capital intenoivo, 

relativamente barato frente al trabajo, no sólo se desplaz6 a muchos 

trabajadores y artesanoe sino también no oe croaron euflcientee 

empleos para abaorver la crecionte oferta laboral. El alto índice de 

mocaniz.aci6n de la agricultura contribuyó para que la población 

económicamente activa empleada en la agricultura declinara de un 70\ 

en 1940 a 39\ en 1970, Por conaiguiento una gran masa de la población 

fuá deoarraigada de euo medios tradicionalmente de vida. Esta 

migración aeguramente fue impulaada mAs por lao decrocientee 

oportunidades de trabajo ol campo que por el señuelo de loe 

empleados en las ciudades. Puesto que laa oportunidades de trabajo y 

mejoramiento estaban limitadas en M6xico es 169ico que se considerara 

a Estados Unidos como lugar de mA.a oportunidades, dado su nivel de 

deaarrollo, aunq-.1e las retribuciones para el trabajador migrante 

fueaen diecriminator iae. 

El auge del petroleo de loe últimos ai\oo del decenio de 1970 y 

loe primeros de 1980 eucit6 eeperanzae de un regreso a la 

prosperidad; de 1978 a 1981 la economi.s mexicana alcanzó un ritmo de 
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crecimiento anual medio de 8.4\, que la oitu6 en una do lao máo 

dinámicas del mundo. Pero en 1982 oobrovino el deeaetre. Loo 

programae de auDteridad ouboocuantoe golpearon duramente a lae clases 

trabajadorao: entre 1981 y 1984 loo salarios reales dieminuyeron en 

32\ y el desempleo aumento. Como resultado de eetao tendenciao 

México se ha formado una abundante fuerza de trabajo, que ea cada vez 

más numcrooa. Entre el decenlo de 1960 y 1980 el deoempleo abierto ha 

oocilado alrededor de 6\, pero el oubempleo ha alcanzado quiza el 

40\. En otras palabran, Hóxico tenia entoncoo una importante cantidad 

de migran tea potencia leo. Su traslado e ingreoo a Estados Unidon 

depanderia al meneo en parte, de la dioponibilidad de oportunidades 

económicao. Por otra parte en Estados unidos ha habido poderoeoo 

factores de atracción de mano de obra. Desde mediadoo del decenio do 

1960, la economia norteamericana ha tenido modalidadeo de crecimiento 

desiguales en algunos períodos muy dinámicoo (1971-1973) 1 y otroo de 

eetancamiento (1979-1980, 1981-1982) y unos de dinamiemo moderno 

(1976-1979, 182-1983). En térmlnoe genoralee, el indico de 

productividad de la mano de obra ha doocendido: el nivel de desempleo 

estructural ha aumentado de J a 6 por ciento y el desempleo ha sido 

especialmente elevado entro loe grupoa minoritarios. 

En materia de empleo doo tendencias resultan eepecialmcnte 

notables. La primera ha oido la dieminución del empleo agrícola y la 

expansión de loa servicios ( la parte relativa a las manufacturas ha 

pertenecido máe o menos establee). la eegunda más evidente deode el 

decenio de 1970, conuiete en la reubicacUn rogional del empleo: do 

las zonas tradicionalmente de oalarioe altos, situadas en el noreste 
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y medio oeete induetrialee, a loe eetadoe de la llamada "Faja del 

Sol" en donde loe ealarioe han eido históricamente bajoe. Estas 

transformaciones ocurrieron en Eetadoe Unidos justamente cuando las 

cohorteo resultantes del auge de la natalidad y del gran número de 

mujeres que ingreoaron a la fuerza de trabajo, produjeron en algunao 

partee del país una oobreoferta en loe mercadea de trabajo. A peoar 

de eatoe cambice en el empleo, deade el decenio de 1960 la demanda 

norteamericana de mano do obra mexicana no ha disminuido. Por el 

contrario, ha seguido oiendo elevada, o inclueo ha aumentado. 

Entre las naciones la realidad refleja que la diferencia do 

salarios eo tan grande quo muchos mexicanos oe han visto tentados a 

buscar trabajo en Eotadoe Unidos aunque tuvieran empleo de tiempo 

completo en su paío. A principios del decenio de 1970, el salario 

mínimo medio en la agricultura de California era nueve veces mayor 

que el do México. A mediados del decenio de 1980, cuando el ealario 

mlnimo en Estados Unidos era de 3. JS d6laros por hora, el mínimo 

blleico en México era aproximadamente, de 38 centavos de dólar. En la 

misma época, el onlario medio por hora en lae manufacturas 

norteamericanas era de 13.46 dólares en comparación con 1.36 dólareo 

por hora en México (en donde el aalario minimo en la industria era de 

62 centavos de dolar}. En general la estructura de salar ioa en 

Estados Unidos ha oido ocho o diez veces superior a la de México, con 

variacionee que han dependido, en parte, de las fluctuaciones en el 

tipo de cambio. Eo evidente que la demanda decreciente en la 

agricultura no ha eliminado la demanda de trabajadores mexicanoo, aun 

a pesar do que en loe deconioe de 1970 y 1980 no ha habido escasez de 
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mano de obra a concccuencia de acciones bélicas. 

Por el contrario: aun cuando el desempleo en Estados Unidos ha 

tenido fluctuacionae, el número de rnigrantcs mexicanos ha aumentado y 

estos han encontrado nichoo convenientes en la economía 

norteamericana. La demanda da mano de obra mexicana ee ha vuelto más 

diversificada y, a todas luces, su volumen ha aumentado !irmemento. 

Sin embargo las pcreistenciaa de la demanda no ha derivado en mojoree 

condiciones laborales. Loo trabajadores agrícolas trabajan bajo lao 

peores circunetanciae -expuestos al sol, a plaguicidas, a sufrir daf\o 

fisico y, frecuentemente, al margen de laa condiciones higiénicao mAe 

elementaleo- y eu situación en lae grandes ciudades es igualmente 

mala. Estas pásimao condiciones de trabajo son más comunes entre loe 

inmigrantes indocumentados. 

El acceso al trabajo no implica el acceso a loa servicioo 

eocinlee. Loe trabajadores indocumentados no tienen ningún acceso a 

eervicioo aocialoe por incapacidad o mediante oeguroe contra 

accidentes y, aunque parezca irónico, a menudo deben contribuir 

económicamente a loo fondeo para fincar estos eervicioo. por otra 

parte, tienen acceeo en forma inequitativa a loe servicioe ml!dicos y 

de salud: aproximadamonto la mitad de la población migrante hace ueo 

de loo centros comunitarios del programa de salud para migranteo 

(Migrant Health Program, MHP.) 

A peoar de oue oportunidades de empleo, la mayoria de loo 

trabajadores mexicanos migrantea desean volver a su patria. Esto se 

hace mán patente en loo indocumentadoo, quieneo ingresan a Eotadoe 

Un!doo para acumular algun dinero que les sirva para mejorar sus 
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oportunidadee e independencia en sua propiao comunidades de origen. 

Lo importante ee dcotacar que el deotino final de estos migrantee 

suele eer el punto del que salieron en México y no alguno en Estados 

Unidos. 

Podemoo concluir que ol problema global en México reepocto a la 

economta y que afecta por igual a la oitu11.ci6n de loe migrantea ee 

concreta en tres dimeneionoo: primera, eetructurae ·Y limitaciones 

económicas ya eetablecidae; eogunda, un ambiente econ6mico 

internacional dificil1 tercera, loo cootoo eoclalea y politices do la 

herencia del pasado. 
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SITUACION POLITICA 

Podemos afirmar que la política exterior es una extensión de la 

politica interna. Depende de la evolución histórica de cada paio, de 

la pooición que éete ocupe en el eecenario internacional y de la 

proyección de aue propioa interésea nacionales. Tal os el caeo de la 

relación entre México y Estados Unidoo. 

Uno de loo capituloo más exitoeoe en la hiotória de la relación 

Héxico-Eotadoa Unidoo ha sido el de la frontera. Dur-ante casi cien 

años una comioión bilateral ha reouelto en la for-ma diecrota y 

competente lao diaputao respecto do la ubicación precioa do la 

frontera ( que por lo general se oucitan cuando el río Bravo cambia 

de curoo). Pero existe otro tipo de circunotanciao que atañen a loe 

dos paieee en la ::-elación de la zona fronteriza; noa reforimoo a la 

relación prevalociente entro loe doo paioeo y de lae políticas de 

inmigración que oc han adoptado. 

El análisis de las politicae migratorias necesariamente hay que 

enfocarlo deode la peropectiva de loe Estadoo Unidoe ya que han sido 

loe que han adoptado las medidas en materia de migración. H~xico y 

Eetadoe Unidoe no imponen reetriccionee a loo individuos que buocan 

emigrar. En E atados Unidos lan nuovaa percepciones de la sociedad 

tienen gran influencia en la politica do inmigración. lao revisiones 

que se han hecho a esa política en loe últimos veinticinco años 

refleja claramente la vieja tendencia que hay en ese paio para 

definir la migracl.ón mexicana como un problema de factores de 

expulsión o de oferta, pero ninguna do las revisioneo de la politica 
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de irunigraci6n habla pretendido modificar la demanda de mano de obra, 

hasta que se promulg6 la Ley oobre la Reforma y control de la 

Inmigración a finales de 1986. Hay pocoo indLcios de que alguna de 

estas politicae haya alcanzado euo propósitos. Aunque la intención de 

lae revioionee hechas deopués do 1965 fué restringir el flujo 

migratorio mediante cambio en las reglas de procedimiento para la 

entrada documentada a Eotadoo Unidos la corriente mexicana demostró 

una floxibil idad creciente. Esta obedeció en buona modida a que las 

nuovao normas de admisión ee implantaron deepuóe de que las 

tradiciones migratoria.o eataban bien arraigadas en la estrucutra 

aocial de lae comunidades que env!.an a loe migrantee y en aquellas 

que lo reciben. El diagnóstico entre la creciente dioparidad entre 

loe raoultadoo esperadoo y loe ineoperadoe de estas medidas deben 

dietingu1r entre las politicae de "iure", que denotan una clara 

tendencia hacia pliticae más reetricitvae y lae politicae de 11 facto", 

que entraflan el cumplimiento errAtico de lao requlacionee formalee4 

Sin embargo, para entender mlie a fondo el problema pol!.tico que 

actualmente ae vive ea necooario atender a lae medidas que se tomaron 

anteriormente. Para eeto, responder el probler.la politice desde el año 

de 1976, año en que el presidente Luio Echeverrta y Jarnee Carter 

concluyeron ou administración al frente de eue reepectivoe paises. 

Al observar el fenomeno de la inmigración indocumentada de 

mexicanoo, es desconcertante al reconocer que el motivo que ha 

causado este resultado quo ea debido a la interacción de factores que 

oe manifiestan en ambos lados de la frontera Héxico-EE.UU. Por parte 

del lado mexicano, el fenomeno de origen oe manifiesta en el 
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eubdeearrollo y la dependencia: desempleo, una Amplia disparidad en 

la distribución de loe ingresos en la población, la discriminación 

del sector rural en beneficio del sector urbano con una distribución 

inadecuada del capital del ararlo público y la dependencia del 

capital y tecnolog1.a extranjera. Por parte de los Eetadoo Unidos, el 

fcnomcno tiene eu origen en loo factores ootructuralce que son 

manifestados en una insaciable demanda de mano de obra barata. La 

interacción de eetoe factoroe a través de la frontera oo lo que 

define el fonomeno do la migración indocumentada, El presidente 

Carter propuso las siguientes medidaa1 a). medidas de coacción en la 

frontera¡ b). oancionee a patroneo1 e). ajustamiento del otatue1 d) 

residencia tempo1:al de cinco años (status) para loe extranjeroo. En 

relación con el primer punto, el contexto de las rceponeabilidadeo 

del gobierno americano, el proaidcnte Carter, autorizó incrementar 

loa elementos de la patrulla fronteriza agregando doe mil hombree 

m&e. Sin embargo lao modidae que ee adoptaron, no e.J.rtieron el efecto 

que se esperaba, el flujo de inmigrantes indocumentadoe provenientes 

de M6xico continuó deearrollandoee en las miomas proporciones que 

antea da que oc incrementara el níimcro de elementos de la patrulla 

fronteriza. Lo que eo buscaba era detener el flujo como en la 

"Operación espalda mojada, 1954" que llevó a cabo el presidente 

Eieenhower por medio de elementos dal ejercito norteamericano. Para 

loo Estados Unidos era lógico implementar una medida de eote tipo, 

debido a lae preeionco provocadas por el desempleo en loe EE.UU. 

En relación con las eancionee a loe patronee que contratan 

indocumentados, fue una miadida creada también como fin de frenar la 
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inmigración. La opinión pOblica en loe EE.UU., esta firmemente 

persuadida de que la inmigración de indocumentadoo es la causa del 

deoempleo. Sin embargo, numerosas industrias en loe EE.UU., deben au 

existencia a la dioponibilidad do mano de obra mexicana barata. En 

ausencia de esta fuorza de trabajo en loo Estados Unidos, estas 

industriao no llenarían ouo plazas con trabajadoreo norteamericanoo, 

por tanto en su mayor.ta cerrar ian o iniciarian au negocio en 

cualquier otro lado como Taiwan, corea o en la zona fronteriza del 

lado mexicano. Loe indocumentados mexicanos que llegan a oer 

contratados no neceo ar iamente as por el hecho de que exista una plaxa 

disponible, sino porque han oido creadas en el mercado de trabajo de 

loo EE.UU. ciortae condiciones que hacen que loo trabajadoreo 

inmigrantes sean explot.adoe mla que la fuerza laboral local. (Crear 

un mercado de trabajo que pueda m.\o facilmente sor explotado). En 

relación con esta legislación propuesta por el presidente Carter ora 

de esperar que no exiotieran cambios en rolac:i6n a la demanda de mano 

de obra barata. 

El propoeito do poner en regla el atatuB para tener reeidenc:ia 

permanente, requerta que loa indocumentadoe hubieran permanecido en 

loo Estados Unidoe un plazo mini.roo y continuo de eiete ai\oa. Eeta 

media fue elevada al caracter de ley con el propocito da beneficiar a 

inmigranteo indoc:umentadoe pero de origen no mexicano. El motivo que 

ae argüia, era el hecho de que la migración mexicana oólo pat1llanecia 

temporalmente en loe EE.UU., y daepulis de su estancia regreoaban a su 

país, no deseaban permanecer en el extranjero, En relación a otros 

inmigrantes que llegaban a Eotadoe Unidoo, debido a que procedian de 
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un lugar distante (Europa o 1\sia por ejemplo) se leo concedia el 

beneficio de un status que este de acuerdo a ou categoría de 

extranjeros inmigrantes. 

Finalmente la condición de oxtranjcroo que se otorgó por un 

plazo de cinco años de un modo temporal. Eota medida que se tomó 

paralela al ajustamiento del ootatue permitía a loe trabajadores 

inmigrantes -principalmente mexicanos- conoeguir y desempeñar 

trabajo pero no se lee otorgaba derechos pol!.ticoo ni derecho a la 

aoietencia pUblica o a traer a oue familias. El inmigrante doopuéo de 

conch1ido el plazo do cinco años debía regularizar eu calidad 

migratoria. Mucho se polemizó E;!O torno a cata medida ya que era 

considerado por loe eotudiouoo que so eotaba creando una segunda 

categor ia de c iudadanoo en proceso de oer aceptadoo o bien rechazados 

mientran o6lo se lee permití.a trabajar. 

Un último punto que se tomó en cuenta fuá el establecer la 

cooperación de manera continua con loe gobiernoa que conutituyen las 

mayoreo fuentes de inmigrantes indocumentados, en un esfuerzo por 

lograr un mejoramiento en euo economiao y su capacidad de control 

sobre loa circuloa de trafico de extranjeros. Eota última medida fué 

dirigida principalmente a M6xico ya que se consideraba que nueetro 

paie no poní.a el interee necesario para solucionar el problema y 

únicamente "exportaba" el problema de loo indocumentados al 

extranjero ya que no se tenía la capacidad necesaria para afrontarlo. 

El Secretario del Trabajo de la adminiotración del Preoidente 

carter¡ Ray Marshall, consideraba que el problema de loe 

indocumentados ilustra el grado en que a Estadoe Unidos le afecta el 
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problema del mundo eubdeearrollado. El Secretarlo Harohall insietia 

que eu paio no puede esperar a que loe paises eubdesarrolladae fuente 

de loe inmigrantes reouelvan problemas econ6micoo. En 

consecuencia propone que oe destine a ellas alguna parte de la ayuda 

exterior ootadounidenae, con el fin que se croen empleos y limiten 

aoi la salida de sus ciudadanoo. Otra de lae causas eei"i.aladae por 

varios eopecialietae norteamericanoo, eo el estado de la anomalta en 

que se encontraba la ley respecto al empleo de indocumentados. En el 

atice de 1952 {entre las medidas del "Programa Bracero") era ilegal 

trabajar sin documentos migratorioe , pero no era delito contratar a 

un extranjero en estas condiciones. de ahi que en las últimas décadas 

hayan surgido varios intontoo de cambiar la ley, culminando a finen 

de 1986 con la aprobación de la ley Simpson-Rodino. Para llegar a la 

aprobación da ésta ley, fue neceeario atenerco a loe procedimientos 

políticos que se centraron en lao elecciones presidenciales (1984). 

Debido a que el partido democrata (partido que 9an6 por segunda 

ocaci6n la. preeidnecia con ou candidato Ronald Reagan), necesitaban 

tanto del apoyo de loo grandee oindlcatos, quienes apoyaban el primer 

proyecto do la Ley Simpeon-Hazzoli; {para proteger eus 

connacionales}, la comunidad hispana ee oponía a ella por la amenaza 

cierta de una mayor diocriminaci6n de la que ya padecían. Debido a 

las circunotanciae, oo decidió pasar por alto la aprobación do la Ley 

para evitar mayoreo preoioneo mientrae ee definían las elecciones 

preeidnecialee. Pasado el tiempo de elecciones y ya dentro del afio de 

1985, el presidente Reagan, habia advertido en crear un nuevo 

proyecto de la ley de inmigración, ya que consideraba que la frontera 
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de Eotadoe Unidos "eotaba fuera do control por causa de loo 

indocumentadosº. Así. en el ai\o de 1986 el presidente Reagan firmó el 

nuevo proyecto conocido como Ley Simpoon-Rodino, el cual había oido 

aprobado un meo antes por el Congreoo de ese pais. El Acta do Control 

y Reforma a la Inmigración de 1986, -ley que analizare en el torcer 

capitulo-, no pretende en realidad evitar la entrada de trabajadores 

mexicanos, sino que intenta ejercer un mayor c:ontDol oobre loe 

indocumentadoo de todas las nacionalidadee que ae encuentren en loe 

Eatadoe Unidoo, aoi como limitar el número de aquéllos de origen 

hispano. ( 13) 

Ahora bien, lculil eo la pootura del gobierno mexicano con 

respecto a su politica exterior en relación con loe inmigranteo? 

Debemos decir, que, la política exterior de toda nación eo una 

cxtenolón de su politica interna; conotituye la dofonoa do loe 

intereses propioo en el contexto internacional. Tradicionalmento la 

política oxterior mexicana ea ha caracterizado por ou abstencionismo 

y apago a lae normas jurídicao. Ante la oituación evidente de 

maltrato para con loe inmigrantes, El Senado de la República, decidió 

crear en el ano de 1984 una comiei6n de Audiencia Pública sobre 

Trabajadoree Higratorioo. Su propoeito fue reunir información 

pertinente para estar en capacidad de analizar a fondo lae 

condicioneo del trabajador migratoria en Héxico. No o6lo oe buscó 

analizar lao condlcionoo del trabajador que emigra a loa Eetadoe 

A, Couinllua. "Impacta o! th• 1986 tn11119utlo:i fl.otcr111 and Control l.l::t: 11 lklccnd·Y&ar 

Aono..in.mt" proanntadu un la octava Sad6n Anual du lnformac10n para pariodht.•, Cantar for U,8.· 

l"cuih:an Studlea, Unlvuralty ot t'alifornta, san Dlor11c (Junto d• 1988), pp. 10·111 
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Unidos, aino también aquéllas, del mexicano que se desplazaba en 

territorio nacional buscando empleo, Esta comioión, funcionó por el 

lapso de un año. De los resultados obtenidos por la investigación, la 

comisión insistió en que ee trata de un asunto que concierno tanto a 

loe Eotadoo Unidos como a México; y por tanto debe daroele un enfoque 

bilateral. Ee necesario propiciar el di.S.logo entre loo doo gobiernos 

para que de eete modo pueda llegar a garantizar el respeto a loa 

derechos humanoo, laborales, eocialeo y culturales do loa rnexicanoo 

en territorio norteamericano, Asimiomo, ha de fortalecerse la acción 

conauhr y "ofrecer apoyo elidario a loe mexicanos que, cama 

resultado de las pol!ticaa de migración de P.:otadoe Unidoe, hayan 

tenido o tengan que retornar a ou país", Paralelamente a eate gran 

rubro se hace hincapié en la urgente necesidad de desarrollo del ágro 

mexicano.Situación nada nueva. La comioi6n ha considerado qua el 

hecho de que el trabajador mexicano so vea en la n11ceeidad de prestar 

aue oervicioe • 

Dentro de éste mismo ru~ro la comisión senatorial propuso que 

ee debed.a negociar con su contraparte norteamericana los aiguientea 

puntos, entre ellos: la nocesidad de que el trabajador mexicano que 

presta sus nervicioe en aquél paí.o, disfrute de "la igualdad de 

trato on la relación a loe nacionales, tanto para él como para su 

familia; y tenga derecho a la residencia eetadounidense, demoetrando 

eimplemente su calidad de trabajo y contribuyente, para. lo cual oo 

otorgar.§ su vioa de residente permanente" TambiGn ee propone la 

obligación patronal de firmar un contrato con el trabajador mexicano 

en que ee especifiquen las condiciones laborales; el derecho del 
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indocumentado a participar plenamente en oindicatoe y 6rganoe de 

repreoentaci6n obrera; derecho de indemnización por accidente en el 

trabajo, derecho a 14 aeiotencia social en Eetadoo unidos en todas 

euo modalidades y derecho a reuniroc con ou familia en México 

periódicamente y gozar un plazo anual de vacacionoe. 

Los legieladoroo moxicanoo pretenden darlo al problema 

migratorio un tratamiento estrictamente laboral, despojándolo del 

ingrediente político el que ee empeñan loe funcionarios 

norteamericanos. Lamentablemente muchan do lae concluoionos a lao que 

se llegaron como producto de la investigación de la comisión 

senatorial ea ha quedado en el papel y no han dado ouo frutos como 

estaba previsto. 

Otra causa ee que el enfoque que ee le ha dado no es el 

adecuado ya que a nueotroe compatriotae no se lee trata de acuordo a 

la categor1a de ciudada.noo que nuestra conotitución Pol!tica lee 

concede. Al exiotir aeta falta de estima para con nueetroo 

connacionales provoca que el problema no ee capte en su verdadera 

dimensión trayendo como conoocuencia el adoptar una postura 

incorrecta ante loe tetados Unidoo. Podemos resumir que el fenómeno 

migratorio ea tan a6lo una variable entre muchaa mAa qua, en conjunto 

definen nuestra relación con Eatadoa Unidos. Para modificar el 

fenómeno migratorio habr1a que modificar primero nueatra economia, en 

atención a la población que la conforma., siendo Ida equitativoo para 

que el desarrollo beneficie a todos. 
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El hombre a lo largo de eu vida busca loe medioa para poder 

alcanzar una euperaci6n poreonal y a la vez colectiva, por tanto se 

ayuda de todoe loo medico dieponiblee para alcanzar eete objetivo. 

Uno de eetoe medico por loe que el ho.llbre bueca obtener una 

superación es la emigración; al no encontrar en su tierra o pala las 

condiciones necesarias para deoar~ollareo, el hombre emigra a otroe 

lu9areo en donde puedo encontrar eoae condiciones para llevar una 

vidA mAe decorosa. Dentro del caeo eopeclfi.co de la migración 

mexicana una c!e las consecuenciAe por las cuales eo da eete fenómeno 

es la creación de aituacionee en la cual loe individuoa son forzados 

para vivir en comunidadeo -ciudades- en lae que existen divareoe 

tipoo de grupos eocioecon6micoe y culturales. Uno do loe problemas 

mAo agudos del M6xico contemporáneo, asociados con la inmigración, 

non tanto lao diferencias sociales y ocon6micae que aon muy marcada11 

un porcentaje de la población mexicana que es reducido, goza de los 

beneficios de tenor una poaici6n económica desahoqada. Tanto la 

migración extern~ e interna en México Bon una respuesta do las 

oportunidadee económicafl, oe encuentran concentrados en áreas 

eepecificao. Lao z:anaa entro M6xico y EE.UU., son un ejemplo 

importante do este proceso. 

La linea fronteriza preaenta una conetelación doabalancoada de 

dependencia histórica y eociooconórnica, y, las contradicciones a las 

que se enfrentan loa doe paises debido a las acciones poU.ticas que 

se emplearon dentro de este contexto, el procoso de migración en las 



fronterao y loe cambios oocioecon6micoo hacen que la situación en 

goneral dol inmigrante hacia loe Eotadoo Unidos oea mAe dificil. Loe 

patr6noe hiet6ricos y contomporaneoe de la migración hacia la 

frontera norte, daban ser entondidoo tanto por México como por loa 

Eotadoe Unidoo, de acuerdo a las circunotanciae personales que han 

vivido cada uno de loo dos paioee y también las circunatanciao que 

conjuntamente amboo paioeo dcoarrollaron y han dado como resultado la 

actual situación de inmigración de meKicanoa a los Eotadoo Unidos, 

ASPllCTO RTNOLOGICO 

La etnologla dentro de la situación de loe indocwnenhdoe 

preoenta dos caras; Primeramente tenemoo que exiote la presencia de 

una cultura anglo-sajona, la cual, oe formó dentro de lao culturas de 

loe paiseo ouropeoe-eeptentrionalea, teniendo su formación definitiva 

en Ingalterra y ésta, a eu vez, pae6 41 continenete americano a 

través de loe colonos -en su mayoría ingl6seo- quienea deseaban 

indepondiDarce de la corona inglesa. Herederos de una cultura fundada 

en el individualismo, conoerv&.ci6n de la raza y eequidoreo on un 

principio do la reforma Luterana y Calvinista vinieron a inatalaroe 

en la región nordica del continente americano. Por otra parte, 

tenemoe a la cultura hispana, heredera total de la cultura y 

tradición latina. Habiendo daaarrollado toda una cultura en la 

· penineula Ibérica. y haber creado todo un reino desde lae Filipinas 

ha.eta Arnerica y do America hasta Eepana, Carlos I emprende la 

colonización de la Nueva Eepat'ta. La cultura eepaftola fundada bajo el 
1 
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catolicismo, en parto permitió que la cultura de loa habitantes del 

nuevo mundo pudiera oer ro11catada y conservada. Asimismo, permitió la 

fusión de doe razas y culturas que dieron como origen a un pueblo 

mestizo, hoy conocido como el pueblo mexicano. Treo oígloe despuée de 

que se efectuó la conquiota, loo mexicanos iniciaron un movimiento 

migratorio por distintao causas, llegando encontrarse 

posteriormente con otra cultura y ra:r.a que habitaba en el norte. 

Tanto loo hiepanoo como loa anglosajones, muestran raugoo muy 

repreeentativoe de ouo raza, deoafortunadamonte, en el caso de loo 

inmigrantes la situación con la que ee encuentran entre ambas razas, 

ee muy desproporcionada y marcada a la vez. La situación precaria en 

quo vive el inmigrante en loa Eetadoa Unidos hace que eua relaciones 

sociales sean oumamente limitadao. Esto permite un análisi.a de lao 

condicionen y dinámica de la estructura social de la que ol 

inmigrante no documentado forma parte en el vecino paio del norte. La 

situación etno16gica defino claramente los patronee sociales que 

eetan llevando; por el lado de loe norteamericanos encontramos tres 

elementos que toman parte en la relaci6ni 1). el patrón, que eo quien 

contrata a loe indocumentado e¡ 2). El legislador norteamericano y 3). 

la autoridad policiaca, 

Por parte de loa mexicanca toncmoe un o6lo olDmento que en 

términos generales es la parte que soporta la cargc máa agobiante, a 

cambio, de recibir una mala retribuci6n, junto con un mal trato qua a 

la vez se manltieota en discriminación y aegri!gaci6n1 el inmigrante 

indocumentado eo la aegunda cultura, que, representada en la persona 

del inmigrante ya sea legal o indocumentado, busca a través do la 
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venta de su fuerza escalar una mejor poaici6n acon6mica aunque a 

vocea se enfrenta con el eepejiumo de verae seducido por la 

contrastante forma do vida de loa norteamericanos1 una economía de 

libre mercado on dando encuentra todo a la mano pero a un coato más 

elevado. 

Finalmente tenemoe un tercer sujeto, qu.Q, debido a ª"'ª 
caractorieticae se muootra como el producto de lae doa razas y ee en 

quien ee recogen las deo culturao, El trabajador norteamericano de 

ascendencia mexicana a quien ea conocido como "chicano11
, queda 

ubicado dentro do las relaciones do producción de loo Eotadoe Unidos 

como un trabajador que tiene quo luchar contra el trabajador mexicano 

que iMligra Uogalmonte por causa de loo empleen. Su bajo nivel do 

educación lo mantiene ignorante de la conecci6n qua exita entre la 

preaencia del trabajador mexicano sin documentos migratorioe y loa 

intedeee econ6mieoa de loe empraearioo que lo contratan. Eata. 

ignorancia lleva a creer a loa chicaneo, qua loe aalarioa aon el 

resultado de las 11 fuerzae naturaleo" que dan lugar a las variacioneo 

de la oferta y la demanda de mano de obra.. 

Da eeto modo vemoo como quedan repraeentada11 las razaa de las 

doa culturas y como quedan loa uujetoo enmarcado& dentro de ellas. 

Por el lado de loe mexicanos, tal parece que queda toda la carga de 

obligaciones en eu persona, y, por parte de 10111 norteamericanoe todo 

el cfunulo de derachoe. la un principio muy legttimo que cada una do 

las partes deeee detendar eu cultura, lo0rar que 6ata perdure. Sin 

embar90, el modo como ea quiel:'9 lograr aeta perpetuación de la 

cultura no provoca otra cosa que la perdida de ambas y que loe 
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sujetos que intervienen queden completamente deeperoonalizadoe, sin 

una verdadera identificación. 

ABP&CTO CULTURAL 

En el tranacuroo del tiempo han ourgido doo fuerzao b:ieicae; 

volúmenes de migración cada vez mayores y niveles de oegregaciOn 

residencial, loo cualeo, han hecho más conspicua la. preeencia. de 

mexicanoo en el vecino paie dol norte. Es en buena modida -lo que ha 

producido- la difundida preocupación por las "invasiones 

oilencioeao" y el debilitamiento de la cultura norteamericana. Desde 

eota perspectiva, la preguna apropiada no eo, oi loo migrantee 

mexicanos pueden integrarse, oino Lhaeta qué punto la creciente 

presencia mexicana pone a prueba la tolerancia a la diveraidad 

cultural en la sociedad norteamericana? Este problema es 

particularmente agudo en lao zonas fronterizao. otra cuestión conexa, 

es el grado en que la intoh!rancia oocial, puede propagar la 

desigualdad económica, pies loo perjuicios contra loe mexicanos 

eiguen bloqueando algunos cana.lee de movilidad ascendente. El ritmo 

de la migración, viene a complicar la detección y comprensión de 

este problema, ya que la continua llegada de nuevos inmigrantes, da 

la i.mpreei6n superficial de que, como g:upo, la población de origen 

mexicano tiono una movilidad lenta o limitada, Loe patronea 

generacionalee, muestran que loe inmigrantes de origen mexicano 

logran una adaptación relativamente completa a la eociodad 

norteamericana. Por ejemplo, el 13\ de loe hombree de la primera 

gonoración, ee caoaron con mujeres que no oran hispanoamericanas, 
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para la tercera generaci6n la probabilidad do que un hombre contraiga 

matrimonio con una hispanoamericana o anglo-americana ea del SO\ El 

idioma sigue un patrón oemejante: el 84\ e.Je loo inmigrantes nacidos y 

criados en México hablan principalmente eepaOol en eus caoao. En la 

tercera generación, el 84\ hablan principalmente inglée on aua casa, 

y de hecho, muchos mexicanoo-norteamericanoo de la tercera o cuarta 

generación hablan o6lo ingléa. La movilidad ocupacional preoenta un 

Angulo diferente. Al igual que otr\lo inmigranteo, loo mex!.cano

norteamericanoe oe esfuerzan por ascender en la escala económica. A 

medida que continúa la pauta de movilidad, empieza a emerger un 

cuadro de jóvenes profeaionalee chicanos de formación universitaria. 

Sin embargo, aún neo debemos cueotionar, lQU6 ea cultura después de 

todo? La mayoría de loa inmigrantes no entiende sote concepto. 

Inicialmente loo latinoamericanos vienen e6loe a loe Eetadoe Unidoo 

con una eola idea en su mente, {no con ideas abstractas como 

ttcultura"). Elloo necesitan d6lareo, necesitan comida. La mayor parte 

de loe que lea atai\e el problema cultural de loa inmigrante&, 

pintores múeicoo o eocritoroe1 hijos e hijas de inmigrantoa ven que 

la sociedad quo oe esta conformando no ha llegado a aituaree en una 

zona en la que convergen varias culturas y modos de vida. Loa 

hispanos quieren pertenecer a la cultura americana, pero sin 

traicionar su pasado. Sin embarqo, sienten temor al ver que pierden 

terreno en lao ne9ociacionoe con loa americanoe1 eu mayor temor ee 

ver que pierden su cultura madre y no ee identifiquen con la 

nueva. {15) 

15.· ltl t.abetlnt.CJ d• la SQl•dl.d, Haxtco, FClndo da Cultura tc1X11!.1ca, 196', 
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El lrunigrante hiepano olente que viene de una cultura que le ea 

intima pero a la vez que se expande, cultura que ha oido juzgada por 

loe Estados Unidos como de segunda categoría. Fuera de sentir mucho 

orgullo y afección por su cultura, loe hispanos oe muestran renuentes 

a olvidar su paeado. Por otra parte, mientras Latinoamerica fue 

edificado bajo el ideal católico de un sólo mundo evangelizado, 

Eotadoo Unidoo ha cre!do que su fuorza como nación deriva de la 

separación y diversidad siguiendo el principio idoológico: '"I\I pueid1111 

nac:oar nuBV.ur1e1ntt1 an tu vtda tiunnar tu puod•• ••pararte d• tu v111a pauda." Y, mientras nos 

acercamos al final dol síglo americano, dos culturas como 

alternativas marcan la pauta de la inmigración hacia Eotadoo Unidooi 

La aeUtica y la latinoamoricana. Ambao culturas eon oimilaroe en 

comparación con la cultura materialista americana. A pesar de la 

hootilidad a la que oe enfrontan loa inmigranteo hlapanoo , la 

cultura norteamericana ee ve cada día mAe interesada y atraída por la 

cultura latinoamericana. Finalmente, el rechazo por lo hiopano no eo 

total, 1•a que su cultura poco a poco ha ido adoptando modalidades, 

proplae de nuestra cultura. 
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C A P I T U L O I I I 

CONCEPTO DE EMIGRACION E INMIGRACION 



1 H D I C E 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1.- CONCEPTO DE EMIGRACION E INMIGRACIOH. 

2.- CONCEPTO DE INMIGRACION ILEGAL. 

3. - ENFOQUE DE DICHOS CONCEPTOS EH 
DISTINTAS REGIONES DEL MUNDO. 

A) INMIGRACION: ASIA, EUROPA, 
LATINO AMERICA Y AMERICA DEL NORTE. 
B) EMIGRACIOH: ASIA, EUROPA Y LATINO AMERICA. 
C) INMIGRACION ILEGAL: ASIA, 

LATINO AMERICA, AMERICA DEL NORTE Y EUROPA. 

4.- LEY GENERAL DE POBLACION Y EXTRANJERIA. 

5.- CONDICION JURIDICA DEL EXTRANJERO EN EL DERECHO 
INTERNO Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

6. - LEY DE REFORMA Y CONTROL DE INMIGRACION 
(LEY SIMPSON-RODIHO, I.R.C.A. 1986). 



COJfClCP'lO DI UIIORACION 1 IllMIORACION 

CONSIDIRACIO!flS PIUILIHINARIS 

El paso del hombre de un pa1e a otro con el fin de radicarse en 

éoto ea coneiderado doode dos punteo de vista diforonteo: Aei, el 

país del cual sale, lo consideran como emigrante, denominandoeele a 

cote fenomeno Emigración; on cambio, al paía en el cual ee radica lo 

consideran como inmigrante, on este concepto, ee denomina a este 

hecho Inmigración. Ahora bien, Migración ee le ha dado en llamar al 

concepto que abarca oatoo dos fencmenoe, "emigración" e "inmigración" 

y todo lo relativo con el movimiento humano de un lugar a otro. 

Veremos en eu oportunidad que ee lo que ee entiende por Emigración 

Inmigración y Emigrante. 

En la antiguedad eotoo fenomenoe no eran coneideradoa como 

verdaderos problemas que merecieran una reglamentación ordenada, puee 

generalmente, eeoe movimientoe oe hacian en grandeo grupoe obligados 

a emigrar debido a invaeionee de pueblos mAe podcroooe. B'l Imporio 

Romano, elaboró un conjunto de normae creando un derecho especial 

para los extranjeros que se encontraban en Roma, denominandoee a 

cate "Iuo Gentium", pero más bien, esta e norma.e no regian el 

movimiento de loo hombree a través de las marca.e romanas, eino solo 

loe actos de loe extranjeros que llegaban y radicabn en Roma. En 

consecuencia, se hace la dietinción entre un "eiu iurie, {civitae}", 

quien desarrolla determinada.o actividades política.o y sociales 

enmarcada.e dentro del "Iuo Civile", y el extranjero limitado en eue 

actividades por el derecho primeramente mencionado. 
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Más tarde, a pesar de la creac i6n de vaotoe imper ioe, loo 

movimientos a que nos referimoo no alcanzaron ningún intcréo, puesto 

que la fuerza arrolladora del imperio sujetaba a ou antojo a todoe 

loa dem&a estados pequeños, doeconociendo en absoluto ouo fronteras. 

Tiempo deepuée en que loe Eotadoo modernos se fueron conoolidando y 

con el nacimiento de lae teorlao de la Soberanf.a, oe empieza a 

vislumbrar algo oobre loa movimientos de loa hombree a través de lao 

fronteras. aunque no encontramos ningún punto que neo llevo a creer 

que ya exietia alguna norma para regir eetoo movimientos. Al 

contrario, notamos que el paso del hombro de una frontera a otra, se 

hacia libremente y en eu pala podía dedicarse a la actividad que más 

convenía a sus intereses, cncontrandoee tan eólo cierta reotricci6n 

on lo que oc refiere a la política. 

En loa siglos XV y XVI, el descubrimiento de nuevao tierras a 

través de loo mareo, mostró al mundo europeo nuevos campos de 

actividad y mAs tarde cuando la tire.nin. y la revolución y agitaciones 

religiosas que surgieron en varice lugares de Europa obligaron a 

nacionales a buscar en osas tierras deecubiertae, campo para el 

desarrollo libre do todas sus actividades. Grupos de emigrantes 

salieron del viejo mundo fundando en America del Norte colonias que 

pertenec:ian a la corona inglesa y más dl lo que deepuéo ee 

conocio como el Reino de la Nueva Eepafaa, y, que en ambos caeoe, 

tiempo deepuóe 1 se formalizron como estados independientes. 

En loe últimos cincuenta afaoo loe movimientos migratorios a 

nivel mundial ee han incrementado. Entre 1845 y 1924, cerca de SO 

millones de emigrantes, principdlmcnto europeos, se oetablecieror. 
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permanentemente en el hemisferio occidental. En las últimas docadae, 

este flujo ha cambiado definitivamente, deearrollandoee ahora de modo 

norte-eur habiendo una mayor emigración proveniente del continente 

aeiatico, africano y la región de América Latina. Aún aei, sue 

principales deetinoa oon los paioee deoarrolladoo. el flujo de la 

permanente emigración ee dirige hacia la eetabilizaci6n o 

declinamiento en el nivel del movimiento dentro de loe paieee 

deearrolladoe, paioee amboo, provenientes do otras naciones 

deearrolladao y en viae do desarrollo. 

Un cambio ha ocurrido no eólo en la dirección sino tarnbUiln en 

la composición de loe flujos miqratorios. Anteriormente la migración 

internacional ueualmente abarcaba colonos permanenteo -inicialmente 

hombreo solteroo, eoguidoo por grupos familiares-. Actualmente hay 

pocos lugares dieponibloo para emigrar. 

Algunas coneideracioneo generales que rigen en relación a estos 

movimiontoo eon1 Las aplicaciones para ol permanente •tatu• de 

inmigración buoca un reeetabloci.rniento por una variedad de razones 

econ6micao y eocialee1 eetae pueden enfrontar rigidez económica o 

social en eu paie de origen que opera contra una movilidad creciente 

o potencial individual, o puedo oer motivada simplemente por loe 

altoo nivelen de vida, o por un deeeo de unir familia.reo en el palo 

de destino. 

M.io quo otro tipo de movimiento internacional, el volúmen y la 

composición de loe flujos permanenteo de inmigrantoo, ee refleja 

menea en loe factores que empujan de loe paiseo de origen que loe 

factoreo que atraen de loe paieee que reciben. Ee decir, la prequnta 
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no ee lporqué loe emigrantes eon motiva dos para eetableceroe 

permanentemente en otro paio? oino, lporquá, y en que baoeo, ciertos 

paises astan de acuerdo en 11ceptar permanente inmigración? 

La amplia transferencia de población provoniente de Europa 

hacia el Hemioferlo occidental que tuvo lugar durante el e. XIX y 

principios del XX, fue un movimiento Amplio y espontaneo. 

Evontualmete, un número do paiooe Latinoamericá.noa adoptaron 

explicitas poli tiene "pro inmigración", dieei\adae para incrementar el 

nivel de población en distintas regioneo. En otrao regiones del mundo 

ee han dado caeos de paieee que fomentan la inmigración para 

conseguir ciertoe objetivoo de indole demográfica. (por ejemplo 

Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Auotralia y Nueva 

Zelanda, han también alentado la inmigración para estimular ol 

crecimionto de eu población. Actualmente, hay pococ paises en 

cualquier región del mundo que buequen alentar la inmigración por 

ra2:onee demograficao. Loe paieee que estimulan la inmigración con el 

fin de hacer eu poblaci6n o que tenga un crecimiento mio 

acelerado, la mayoria de loe caeos es por razones que ee expresan 

en tener un mayor eeguridl9.d nacional y mantener una identidad 

nacional. (por ejemplo) Iorael • 
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CONCEPTO DE EHIORACION E INHIGRACION. 

La decisión de migrar a nivel individual o familiar, 

considera voluntaria, ei bien uno podrí.a considerar eatco movimientos 

como originados en un ambiente de "coerción económica", o bien, por 

oer "refugiado politice". Esta tendencia pareció dominar loe 

acontecimientoa que ee siguieron al iniciarae la Primera Guerra 

Mundial (1914). Con ello oe sepultaba la era de loo movimientos 

mi9rator ice de caracter 

tradi~ional. 

"colonizador" o el patrón migrati.·oio 

Para distinguir entre lae corrientce migratorias contemporaneae, ee 

lea contraet.d contra el 11 patrón migratorio transcontinental", del 

siglo pasado, La migración tiende mucho a reflejar el factor 

productivo. Ello ee evidencia ante todo la migración de 

trabajadoreo, el co considera lil temporalidad y el caracter rotativo 

que tienen loe trabajadora, esquema que 

movimientos. Una eegunda particularidad 

idoado para ente tipo de 

la que De refiere a la 

dirección de loa flujoe , es decir, la migración eata constituida 

mayoritariamente por paieeo de menor ingreso relativo. Un tercer 

elemento ee relaciona con la aelectiv idd.d de loe migrantco en el 

sentido de que loo flujoa migratorios de trabajo han eido 

principalmente orientados por la desigualdad de loe miemos, 

Entre loa clementoo ampliamente compartidos sobre la migración 

contemporanea, encuentra la oxplicación que cuenta a las 

dleparidadca de lngreao y oportunidades entre paíeca do origen y de 

destino entre loe factoree fundamentales o baeicoe do loA movimientos 

migratorios de trabajo. Estos factoreo determinarían la dirección de 
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loe flujos. Por eupueoto que eetoa factores no actuan en el vacio. 

Otros elementos como vinculas hiot6ricos, dependencia económica, 

eociopolítica, afinidadea culturales o linguioticas, vecinl.dad, 

facilidades de acceso, juegan papeleo importantes en la determinación 

de flujos entre paíoee, sin embargo, el principal motor ea de 

caracter económico. La inmigración ha contribuido al crecimiento 

económico de loo paiooe recoptoreo de a.lto ingreso en relación a len 

paises de origen de loe migrantee. Se eetima que la salida, aunque 

temporal, alivia la presión interna sobre loe mercados de trabajo, 

ayuda a obtener divisas mediante el envio do ealarioo y, en el 

proceso oe califica a la fuerza de trabajo nacional en ol extranjero. 

Podemoe entender por emigración a ln acción por la cual un 

conjunto de habitantes de un palo trasladan su domicilio a otro 

(pais) por tiempo ilimitado, o en ocaclones temporalmente. Puede 

también significar, el aueentaree temporalmente del paie de orí.gen 

para hacer en otro determinadao faenas. Una migración comprende la 

emigración o ealida de un país y la inmigración en el paie de 

llegada. 

Eota concopci6n que rcoulta rootringida, oi ne confronta con 

el concepto demogrAfico, de migración máo á.mplio, puoe eeto se 

entiende como "loe deeplazamientoe de hombree de un territorio a 

otro", aun cuando ocurra dentro de lae frontera e de una nación , el 

cual tiene en el 6rrien ;iuridlco mexicano eu correlativa legielaci6n. 

Se trata de la Ley General de Población y su Reglamento, que eetan 

destinados a regular loo fenomenoe que afectan a la población en 

cuanto a eu volumen, estructura, dinámica y distribución en el 
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terreno nacional, con el fin de lograr que la misma participo justa y 

equitativamente do loe beneficioa del desarrollo económico y social. 

Para ello ee faculta al Ejecutivo Federal, por conducto do la 

Secretaria de Gobernación, para que dicte y promueva lao r.iadidaa 

encaminadas a reaolver loo problemaa demograficos nacionales. Do loe 

aapectoa que regula la LGP, en nuestro caso, el que nos intoroea, 

el referente al desplazamiento o aalida de nacionales e:ii:tranjeroe del 

paie con el propoaito do rooidir o trabajar en el extranjero. (l) 

La Legialación que oe cita, regula a titulo peraonal el 

problema de la omigraci6n de trabajadoroa mexicanos al extranjero, y 

a nivel reglamentario, establece deo tipos do cmigraciónt la 

colectiva y la individual. En la primera compate a la secretaria de 

Gobernación autorizar previamente a lao Agencias contratanteo, el 

pacto respectivo do trabajo. En rolaci6n a la segunda, a lou proploe 

trabajadores correspondo, en lo individual acreditar la salida del 

pato, que ue cuenta con un contrato por tiempo definido autorizado 

por lae autoridades labot'aloa y el cónsul del paio, a donde eo tiene 

el proyecto de ir a trabajar, aoi como también la circunstancia de 

contar con el oalario auficiente para la oatisfacción de ouo 

neceoidadea. 

La regulación dol movimiento migratorio que implica el trAneito 

mAe 11llA de las fronteras, ee una atribución del Eetado mexicano de 

orden administrativo, susceptible de eer considerada como tradicional 

y en virtud de la cual, la administración pública, a través de loe 

l.·Lo• utlculo• l•, ff.VUI, 71, e~. u. 76 'I 71 do i. LOP. 'I 6J, 
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servicios migratorioo depondientee do la Secretaria de Gobernacidn,_ 

desempoi\a el papel de vigilante de emigranteo hacia otros paiaee. 

Finalmente, diremos que la legielaci6n migratoria en lo que oo 

refiere a la emigración, utiliza una técnica legislativa impropia, 

pues adopta a nivel legal un concepto de la misma que se 

circunscribe únicamente al deeplazamiento de nacionales y extranjeros 

con el propoeito de residir en otro paia, sin coneidefar el trAnaito 

de pereonao do or!.gon mexicano, con propósitos de laborar en otros 

palees, lo cual ei se contempla a nivel reglamentario, ya que incluye 

en el concepto la división do emigración en colectivo o individual. 

Por Inmigración podemos entender como la internación 

permanencia de extranjoroe on un pa!.e distinto del cual eotaban 

eetablecidos. La inmigración, en 3entido eeti.·icto, determina el 

asentamiento durable, la integración del extranjero inmigrante en la 

comunidad receptora, y no simplemente BU paso por la miema por un 

periodo limitado y con fines no estrictamente laborales. El término 

9enorico 11migracl6n 11
, a.barca tanto el aopocto "emigracl6n" como la 

"inmigración", oituacionoo quo oon movimiontoo nue&civoe de un único 

fenomeno, el individuo que eo emigrante al partir, ee convierte en 

inmigrante a BU llegada. La inmigración puede oer impuleada por 

dlvereoe factores; eocialee, relt.gioeoe, econ6micos o poU.ticoe, La 

LGP en su articulo 35 reconoce la inmigración por motivos politicos, ( 

conocido como derecho de ae!.101 personas que sufran persecucioneo 

poltticao por expreoaree o actuar contra el gobierno del paio en que 

reeidian). 

En México la condición juridica de loe extranjeroe, ee regula 

- 199 -



por leyee de carlicter federal, eegún el articulo 73 fr. XVI de la 

Constitución en la cual, el Congreao: "tiene facultad para dictar 

leyoe sobre nacionalidad, condición jurídica de loe extranjeros, 

ciudadanía naturalización coloniz.aci6n, emigración e inmigracÍ.6n". 

Aeimiemo, corroaponde a la Secretaria de Gobernación formular y 

conducir la politica do población. (2) Ee facultad de la Dirección 

General de Sorvicioa Higratorioa de la propia Secrtetaria atender en 

el ámbito do au competencia, on forma concurrente con otrae 

autoridades, laa reeponeabilidadea y atribuciones señaladas en las 

leyes reglamentos, convenioa internacionales euecritoe por México, 

acuordos y diapoeicionee administrativas aplicables al movimiento 

internacional de personas, aaí como a la eatancia y etatue de loa 

extranjeros. 

La calidad migratoria de inmigrante ee encuentra contenida dentro 

del articulo 44 de la LGP el cual eotipula que; " inmigrante oa el 

extranjero que se interna legalmente en el paia con el propóeito de 

radicarse en él en tanto adquiere la calidad de inmigrado". 

La LGP y eu reglamento en aua articuloa 44 a 51 y 107 a 123, 

"Ceepectivamnete, determinan lae condicionen bajo lao cuales un 

extranjero puede internarao en el país para reaiodir en 61 y cuales 

aon eue derechos y obligacionoo migratorias. Ea la Secretaria de 

Gobornaci6n la autoridad que faculta para otorgar y retirar la 

calidad migratoria de inmigrante, aet como para vigilar el estricto 

cumplimiento por parte del extranjero, de las obligacionea que le 

marcan on la ley y eu reglamento. Entre dichas obligaciones figuran 

;z •• 1art. 27, fr. ~do la !Ay OrQ•nica dn 1" /idminhtrael6n PilbUcn Fedonl. 
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... las de registrarse en el Registro Nacional de Extranjeroo, delimitar 

oue eaU.dao del pa!e conforme a lo dispuesto por loe articulas 47 

de la LGP, 111 y 112 del RLGP y de refrendar oue permisos cada año, 

durante cinco ai\oe. 

En cuanto a ouo derechos, loe extranjeroe pueden por lo general, 

desarrollar una actividad lucrativa, en lao condiciones que le hayan 

sido eef\aladao por la Secretaria. de Gobernación al momento de expedir 

el permiso correspondiente a la característica migratoria otorgada. 
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J<NPOQUE D! LOS CITADOS CONC!PTOS KR DinRllKTES RKGIODS DKL lltlJIDO (3) 

I N M I G R A C I O N 

A S I A.-

La migración intercontinental de asiaticos durante el 

siglo XIX y gran parte del XX, envolvió a millones de 

nacionales Chinos, quienes fueron a todas partes de la 

zona sureste de Asia. AUn así, existe muy poca inmigración 

para aacentarce permanentemente en esta reglón de Asia. 

Recientemente ha habido un número de cambios con respecto 

a las leyes de naturalización las cuales afectan a una 

minoría de la población. En 1981, Japón propuso cambios en 

sus leyes de inmigración, para que pudieran garantizar 

permanente residencia para unos 280,000 nacionales de la 

República de Corea que hayan residido en Japón por mas de 

JO años, sino además les habla sido requerido nuevos 

permisos para permanecer en Japón por tres años. En 

iguales 

condiciones a finales de 1979, el Gobierno de Indonesia 

estuvo considerando un plan para la naturalización de sus 

residentes chinos. Unos 850,000 personas estuvieron 

pendientes para tomar beneficios de este plan. 

3.- Loe datoe eotadloticoa han nido tomados do lae políticas y 

tratados de población mundial: 1979 Reportee eupervieadoe 

organiz.ación de las Nacionee Unidao, vol. II Politicao de Población 

(Saleo N2 E.79 XIII.S). 
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LATINO AMERICA.-

Durante el periodo de . inmigración masiva 

América, al final del siiglo XIX e inicios 

de Latino 

del XX, y 

hasta el final de la segunda guerra mundial; la mayoria de 

los gobiernos latinoamericanos favorecieron la inmigración 

en gran escala previendo que este fenomeno acelerará el 

crecimiento de la población y el acentamiento en zonas 

poco pobladas. Latino América fue por un tiempo, la reglón 

que aceptó un número mayor de inmigrantes de las reglones 

europeas. Por los años sesentas, la mayor parte de los 

países de esta región, experimentaron un crecimiento en su 

población. Primeramente como resultado de un incremento 

natural, teniendo pocas excepciones. 

Es así, que el enfoque de la mayoría de las políticas de 

los países latinoamericanos se dirigió a hacer una 

selección de inmigrantes, la cual se tomó en el sentido de 

querer sólo aceptar a los inmigrantes cuyos capitales 

fueron grandes denigrando a los demas. Dos puntos deben de 

ser destacados dentro de las políticas de inmigración 

latinoamericana: 1.- Aunque la mayoría de los países de 

la región efectuaban una selección de la población 

inmigrante,(al menos dos de estos paises deseaban una 

mayor inmigración en una amplia escala). Pocos gobiernos 

han sido capaces de atraer la deseada cantidad y calidad 

de inmigrantes, pues el ideal del inmigrante es más bien, 

acercarce a un país desarrollado. 
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2.- Mientras que las politicas de inmigración de los 

gobiernos latinoamericanos favorecen la selección 

permanente de inmigrantes, existe una substancial y 

continua migración intra-regional -tipicamente ilegal 

involucrando trabajadores semicapacitados y sin 

capacitación- y que eventualmente llega a ser permanente. 

En el caso de los paises centroamericanos, también 

tienen politicas de inmigración selectiva, diseñada para 

atraer técnicos capacitados retirados con capitales. 

Durante los años setenta, por ejemplo, Costa Rica alentó 

la inmigración de ciudadanos norteamericanos retirados. 

México por su parte, también acepta ciudadanos americanos 

retirados para que residan permanentemente. 

AMERICA DEL NORTE.-

Históricamente Canadá ha tenido una politlca de 

inmigración más abierta, aunque su gobierno ha mostrado 

signos de cambio. 

Canadá informó que su política de inmigración ha propuesto 

otorgar -y con enfasis- desde otorgar una capacitación 

hasta la posibilidad de otorgar buen salario para 

satisfacer sus necesidades y, más recientemente un 

enfasis sobre consideraciones humanas tales como 

reunificación de la familia e incrementar la admisión de 

refugiados. Estas politicas de cambio estan consideradas 

en el Acta de Inmigración de 1977. 
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Una !novación de esta Acta de 1977, es que la 

admisión es mucho más facil para los futuros inmigrantes y 

quienes estan preparados para vivir en comunidades 

diseñadas. Sin embargo la mayor !novación es que. el 

Gobierno determina la cuota anual de Inmigrantes, postura 

que es tomada de la Cuarta Investigación de la o.N.U. 

Basicamente el procedimiento que establece en el Acta de 

Inmigración facilita el uso de los inmigrados como un 

"control variable dentro de una política nacional de 

población 11
• 

Aunque el impacto del Acta y su efectividad como una 

herramienta para los planes económicos y demograficos 

permanecen sin definirce. to que es claro, es que un país 

que ha tenido por largo tiempo una inmigración importante 

y ha adoptado una política más restrictiva El Acta de 

Inmigración establece tres clases basicae admisibles de 

inmigrantes: 1) Clase Familiar, 2) Refugiados e 3) 

Independientes y otros inmigrantes quienes presentan a 

título personal su solicitud de inmigrante. 

La Ley de Inmigración de los Estados Unidos, no 

contiene una lista de objetivos de política especifica en 

la materia, en comparaclón con los atrae países que 

reciben grandes volúmenes de iruni~rantes. La contillua 

aceptación de inmigrantes de los Estados Unidos, esta 

basada más en precedentes y en una tradición nacional que 

en algúna necesidad de tipo demografico o económico. Las 
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personas que deseen inmigrar a los Estados Unidos, astan 

divididos dentro de tres categorías generales: Aquellos en 

la primera categoría que pueden entrar sin ninguna 

restricción en determinado número, incluyendo esposas, 

menores de edad y parientes mayores de 21 años; residente 

permanentes que regresan a la Estados Unidos después de 

una temporada. Los que astan en la segundQ categoria, 

aquellos que estan restringidos por la disposición anual y 

mundial de vivienda son aceptados únicamente a 270,000 por 

año con un limite de 20,000 por cada país independiente y 

600 de los territorios dependientes. 

La necesidad de una vivienda -aunque sean albergues 

temporales para familias o refugiados-, es considerado 

dentro de la política de inmigración como un reto que aún 

no se ha alcanzado. La Comisión de Selección, recomiendó 

un moderado incremento en la necesidad de la vivienda para 

inmigrantes legales. Sin embargo, en lugar de una 

limitación anual de inmigrantes de cada país, La Comisión 

consideró la posibilidad de dar vivienda a nivel mundial 

para todos los inmigrantes en un plazo de tres a cinco 

años. 

Otro punto interesante es el referente al 

pertenencias que puede traer cada familia 

aplicaciones independientes. Algunos críticos 

que los EE.UU., deberían admitir un número 

peso en 

contra 

optan por 

mayor de 

personas que no vengan con familias o algún otro nexo que 
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lo una a su país de orígen, ya que, en la propuesta de 

buscar la unificación de lae familias, ha encontrado poco 

apoyo. La Comisión de selección generalmente opta por 

mantener el enfasis en familias contra trabajadores 

migrantes (solos). 

La actual administración esta trabajando en su 

política de inmigración. Entre las propuestas .que han sido 

puestas a discutir, esta el doblar la cuota anual para la 

inmigración legal de México y Canadá. La postura desde 

1965 es que los Estados Unidos han entrado gradualmente en 

un sistema universal en el cual aceptan gente de todo ol 

mundo, tendencia que ha sido frenada a partir de 1978. De 

esta manera, y siguendo esta tendencia, algunos países 

reclamarían trato preferente como el caso de México, quien 

además por causas históricas, económicas y políticas, 

reclamarla un trato especial. 

EUROPA.-

Sobre el curso de las tres últimas decadas, Europa 

occidental ha sido una de las regiones del mundo con el 

más alto nivel de inmigrantes, situación que consideraban 

los paises que reciben inmigrantes quo era una importación 

temporal de mano dse obra. El aliento en la imnigración 

después de 1973 causó que muchos trabajadores tomara 

tiempo para definir su situación. Sin embargo al frenar la 

inmigración, aceleró la reunificación de familias· las 
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cuales en 1980 representaban el 70\ del total de la 

inmigración. En el caso del Reino Unido, las primeras 

inmigraciones empezaron a ser restringidas por más de una 

decada y actualmente han sido frenadas por completo, Este 

país experimentó un flujo total de 5,500 emigrantes por 

año, por lo que han sido hechos recientes cambios en la 

política de inmigración , la que responde más por asuntos 

políticos, culturales y etnicos, que, por volumen de 

inmigración el Gobierno Britanico ha impuesto por varios 

años políticas de inmigración más estrictas. El proyecto 

de la nueva ley laboral, impuso (por ejemplo), un control 

más rígido sobre los esposos y hombres comprometidos, 

otorgando además pocos permisos para trabajar. Un decreto 

publicado el 30 de Julio de 1980, propuso ol 

establecimiento de tres clases de ciudadanía: La más 

ámplia que comprende a los ciudadanos Britanicos (57 

millones), la siguiente que serían los ciudadanos 

britanicos de los territorios dependientes, mientras que 

la tercera sería la de los ciudadanos de las colonias de 

ultramar. 

La República Alemana, ha reiterado en numerosas 

ocaciones, que no es un país que fomente la inmigración •. -

En el caso de Alemania así como Suiza, nunca se han 

considerado como países de 

inmigrantes y en algunas ocaciones ha considerado 

necesario expulsar a la población extranjera, (elemento. 
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que ha sido derogado de los sucesivos refrendos). 

Francia por su parte, es considerado como una país 

con una larga tradición dentro del proceso de asimilación 

de la inmigración. Después de la Segunda Guerra Mundial, 

varias administraciones recomendaron el alentar 

inmigraciones masivas como medida para satisfacer la 

demanda de mano de obra que se dió después de la guerra. 

Durante los años sesentas la mayoría de los inmigrantes 

fueron introducidos no por los medios legales contemplados 

por el programa oficial de inmigración, por tanto no se 

consideraron como residente permanentes sino como 

trabajadores temporales. 

de 

Claramente, excepto el 

inmigración adoptada por 

caso de Francia, 

la mayoria de 

inmigración, fue considerada como una 

la política 

los paises de 

política de 

reclutamiento. Es evidente que, aunque la mayoría de los 

países no desean la inmigración permanente, las políticas 

de trabajadores que laborarán en el extranjero fueron 

modificadas profundamente y que al final de su elaboracion 

fueron aplicadas, de hecho, sin tomar en consideración las 

políticas de inmigración. 
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EMIGRACIOH 

ASIA.-

Dos paises asiaticos han sido claros en sus políticas 

para promover la emigración. El primero de estos paises, 

Pakistan, quien ha enviado por largo tiempo, tanto 

migrantes capacitados como sin capacitar a de~tinos como 

Canadá, 

hecho 

Inglaterra y EE.UU., y en épocas más recientes ha 

tambén envios a la región del Golfo Pérsico. El 

de estos paises es la República de Korea, país segundo 

que ha hecho un esfuerzo concertado para exportar 

proyectos de empaque, los cuales, incluyen la mano de obra 

capacitada para los mercados de Medio Oriente. En adición 

a su política de promover migraci_ones laborales, estos 

países reportaron en su informe para la IV Investigación 

de Población de la o.N.u., que aun desean alentar la 

emigración permanente teniendo un contacto más directo con 

Gobiernos de América Latina, ya que 50 mil nacionales 

coreanos estan esperando emigrar. Como resultado de una 

simplificación de los procedimientos para emigrar y, por 

llegar a buen termino la negociación de varios acuerdan 

bilaterales si se ha observado que van en aumento. 

AMERICA LATINA.-

Como se destacó en la sección precedente, la mayoría 

de los países Latino Americanos, claramente se ve que 

desean la emigración. De hecho, 14 de los países 
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Latinoamericanos con emigración significante la mayoría, 

diez, consideran que este movimiento en sus países es muy 

alto. En su respuesta a la IV Investigación de la o.N.U., 

Colombia (por ejemplo), quien ha tenido un sustancial 

movimiento de emigración hacia paises vecinos; Venezuela y 

Estados Unidos, reportó que ha formulado una política 

diseñada a largo tiempo para reducir la emigración y en 

corto y mediano plazo racionalizar el "exodo de la 

población". La República Dominicana, otro de los países 

que reportó una gran emigración considera ciertos sectores 

de ese país, que hasta cierto punto es benefica la 

emigración -ya que ampliamente ha contribuido a una 

deseada reducción en el crecimiento poblacional. Aun así, 

este Gobierno considera que el nivel hay que reducirlo, 

Ecuador y Guyana, igualmente reportan que el proceso 

migratorio limita la realización de sus programas de 

desarrollo. Hay sólo tres países en America Latina que 

tienen una emigración significante y que se puede 

considerar como aceptable. 

Uno de estos paises, El Salvador, quien tiene un alto 

nivel en el crecimiento de la población. Empezando a 

estudiar la posibilidad de concluir acuerdo bilaterales 

(con países como Bolivia, Saudi Arabia), para promover la 

emigración de sus nacionales, El Salvador consideró 

prudente suspender estas políticas hasta que el país no 

reestableciera la paz en su territorio. 
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Haiti, constituye 

ambiguo. Mientras que no 

el otro caso aunque un poco 

hace expllcltamente la promoción 

de movimientos de emigración, se ha tenido conocimiento 

que esta deriva en substanciales ingresos 

por la expedición de visas asi como pago 

para el Erario 

de remesas de 

nacionales haitianos que viven fuera del país, estos 

conceptos significan una importante fuente de ingresos. 

EUROPA.-

Es interesante destacar que dentro de esta zona, dos 

países (fuera de un total de seis países a nive mundial), 

han expuesto sus políticas para alentar la emigración de 

sus nacionales. Uno de estos pa.íses son los Países Bajos, 

país que tiene un bajo indice de natalidad y un bajo nivel 

de crecimiento de la población, sin embargo, su densidad 

por km2 es alta. En su respuesta a la IV Investigación de 

la o.N.U., El Gobierno reportó, que tanto por razones 

demograficas como por razones socio-económicas, prosiguió 

con una política actíva 

tomadas para facilitar 

de emigración. Las medidas fueron 

el movimiento de nacionales, 

quienes por propio acuerdo decidieron establecerse en 

otros paises. Entre estas medidas, estan las provisiones 

de asistencia financiera de los costos de transportación, 

llevando cada caso hasta su conclusión a través de los 

representantes del Gobierno Holandes en cada país. Hay que 

entender que la política que adoptó Los Paises Bajos es 
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llevada a cabo dentro de un contexto de problemas que se 

originana en su estatus de potencia colonizadora. Por otro 

lado, hay que tomar en cuanta que este país absorbió más 

de medio millon de refugiados de Indonesia, Mulucans y 

Surinam. 

Portugal, el segundo país que deseó incrementar la 

emigración, ha considerado la migración hacia el exterior 

al ser un remedio parcial para combatior el desempleo que 

se presenta en ese país. En años recientes su política ha 

si.do afectada por factores que se levantaron desde su 

forma de status como país colonizador como en el caso de 

Holanda. Siguiendo el retorno de un millon de personas de 

sus colonias (Angola y Mozambique), Portugal, experimentó 

un desempleo de cerca del 25%. como respuesta, El Gobierno 

ha alentado la salida tanto de nacionales portugueses 

desempleados, 

emigrar. Un 

lugares para 

como aquellos desplazados quenes deseen 

enfasis ha sido colocado al escoger los 

emigrar como es America Latina, y 

especialmente a Venezuela. 

Finalmente los países de la Europa del Este y la Ex 

Union Sovietica, presentan una situación especial. Aparte 

áe la transferencia mutua de mano de obra especializada, 

los Gobiernos de la Europa Oriental han adoptado un rango 

considerable de políticas afectando la emigración. Por 

ejemplo, Hungria ha adoptado ligeramente una políticsa 

flexible de emigración y regulaciones de traslado. Es 
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estimado que 

concedidas con 

casos implica 

el 90 de todas las aplicaciones son 

permisos para emigrar. La mayoría de los 

la reunificación de las familias, 

generandose ademas una aversión contra las leyes que 

restringen la emigración de personas mayores de 55 años. 

Un ámplio grado de tolerancia ha sido practicado. En el 

otro extremo, La Ex Republica Democratica ALemana, hizo 

esfuerzos para limitar la emigración debido a la variedad 

de restricciones para trasladarse, así como los esfuerzos 

para construir un fuerte sentido de identidad nacional. La 

reunificaición de familias era el principal motivo del 

promedio anual de 10 mil nacionales de esta Ex República 

Democratlca Alemana. 

INMIGRACION ILEGAL 

A S I A 

En años recientes, un número creciente de nacionales 

Chinos ha entrado ilegalmente a Hong Kong. Desde 1974 la 

política de Hong Kong ha sido repatriar a los inmigrantes 

ilegales qua día a día son aprehendidos. Junto a este 

flujo de ilegales, 10 mil nacionales Chinos entraron en la 

colonia britanica con permiso de su Gobierno por un 

período de 3 a 12 meses. El Gobierno Chino les permitió 

quedarse permanentemente en Hong Kong. Por varios años la 

situación fue aceptable, sin embargo, recientemente hubo 
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problemas 

fricciónes 

refugiados 

con el cambio de moneda lo 

entre las poblaciones. El gran 

Indochinos, provocó que la 

que provocó 

flujo de 

política de 

inmigración de Hong Kong fuera más cerrada. Para 1979, año 

en que 90 mil Chinos fueron arrestados, el Gobierno 

Britanico empezó a ejercer presión diplomatica contra 

China con el fin de contener la emigración i~egal. Así el 

Gobierno Chino impusó severas penas desde cinco años de 

trabajos forzados, hasta la pena de muerte en caso de 

reincidir por tercera ocaclón. El conocimiento de estas 

penas, provocó un incremento en la inmigración ilegal. 

Junto con estas medidas, se ha incrementado la vigilancia 

fronteriza, la construcción de una balla más ámplla por 

los dos lados de la frontera, medidas que no han impedido 

detener a los ilegales chinos. Para 1980, Hong Kong cambió 

su política amonestando a aquellos que emplearan personas 

sin registro, imponiendo una multa de $9 mil dolares y un 

año de prisión. A últimas fechas, el Gobierno de Hong Kong 

otorgó un período de armistia, en el cual, los ilegales 

pueden registrarse para otorgar cartas de identidad. seis 

mil chinos de Macau así como 700 hindues y pakistanies no 

fueron incluidos en el armisticio. Por otra parte, el 

Gobierno de Hong Kong decidió escuchar las aplicaciones 

contra las deportaciones, considerando tanto factores com 

les fue posible como tiempo de permanencia, lazos 

legitimas que los uniera con la colonia etc. 
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En la región del sureste asiatico, como en otras 

regiones del mundo, la migración Jlegal acompaña a la 

legal, Es en lugc1res como Singapur donde un gran número de 

personas legales e ilegales han sido atraidos 

particulrmente desde Malaysia. Por más de veinte años 

Singapur ha tenido una legislación para contener el flujo 

de ilegales. El Acta de Inmigrantes de Singapur busca: 

"detectar, prevenir y suprimir ilícitos y movimientos 

clandestinos de migrantes dentro de Singapur, tanto para 

empleados como para cualquier otro tipo de trabajadores, y 

actuar contra organizaciones delictuosas y movimientos 

clandestinos. Bajo las normas de las Agencias de Empleo 

ninguna de estas tenia permiso para colocar a trabajadores 

en Singapur o reclutar ciudadanos locales para trabajar 

fuera de Singapur sin permiso por escrito de la Comisión 

del Trabajo. 

La otra gran área de mayor flujo de ilegales es el 

Sur de Asia e involucra el empleo de estos en tantas áreas 

como el Medio Oriente. Tipicamente estos movimientos 

ocurren con la complicidad de reclutadores de ilegales y 

otros traficantes de mano de obra, situación quo se crea 

debido a las grandes distancias y altos costos de 

transportación. Por lo que concierne a los esquemas que 

afectan a estos gobiernos, no sólo preocupa la violación 

de los derechos humanos de sus nacionales, sino tambi0n 

que ellos son menos capaces para poder controlar las 

ordenes de pago que envian, 216 -



En el caso de Filipanas se ha notado un considerable 

incremento en el número de ilegales reclutados, llegando a 

ser esta practica ampliamente esparcida, por lo que la 

televisión estatal transmite anuncios advirtiendo que no 

esta autorizado hacer reclutamientos. En mayo de 1980, el 

Gobierno declaró ilegal el reclutamiento de ilegales, 

elevando esta disposición al caracter de Ley como 

"Sabotaje económico" y el cual es penado con la ejecución. 

Thailandia ha enfrentado problemas similares con el 

reclutamiento de ilegales. En orden de frenar los 

numerosos abusos cometidos por varias de las 265 agencias 

de reclutamiento que operan dentroy fuera del país. 

En años más recientes otro importante flujo 

interegional se ha dado de Indonesia a Malaysia. La amplia 

proporción de migrantes ilegales fue por largo tiempo 

ignorada por las autoridades de Malaysia , Se estima que 

para 1980 existian 20 mil ilegales provenientes de 

Indonesia trabajado en plantaciones y de un total de 300 

mil el 60% se encontraba laborando en las rnaquiladoras. 

AMERICA LATINA.-

Tradicionalmente la migración ilegal entre paises 

Latino americanos ha tenidos poca atención. Mucho de este 

movimiento ocurre en regiones fronterizas, las cuales 

Gobiernos de estos países consideran que el movimiento 

entre países es natural. En años recientes, el movimiento 
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de ilegales se ha incrementado como un resultado de el 

crecimiento de las metropolis y el desarrollo de mejores 

medios de comunicación. Aun así, los flujos son diflciles 

de medir, son conocidos que son ámplios en proporción de 

la población y la fuerza laboral de varios de estos países 

involucrados, Las políticas de los países lideres que 

reciben ilegales es que se 

controlar la inmigración en 

America Latina y permisos 

consideran responsables de 

la mayoría de los paises de 

para laborar son igualmente 

requeridos. Mientras que estos pases han Incrementado las 

restricciones para el acceso al mercado laboral. Gran 

parte de los inmigrantes continuan cruzando las fronteras 

sin permisos obligando a los Gobiernos a adoptar estrictas 

políticas para que la fuerza laboral local no sea 

desplazada y poder mantener la seguridad nacional. 

En America Latina, se ha dado un flujo de migración 

intraregional significante y predominantemente ilegal. La 

mayoria de este movimiento ocurre en zonas contiguas a 

las fronteras, como en el caso de las fronteras entre 

Colombia y Panama. Otros movimientos se dan sólo por 

temporada {y espontanees), como los ilegales guatemaltecos 

(por ejemplo) que penetran en el sureste de México en 

temporada de la cosecha del café y del tabaco. Otro 

ejemplo es el caso de los nicaraguenses que entran a Costa 

Rica para cosechar el algodón. 

El flujo de ilegales ha sido predominantemente de 
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áreas de gran densidad y baja densidad. Desde El Salvador 

(por ejemplo) hasta Honduras y Guatemala, la presión que 

ejerce la población, ha sido tomada en cuenta como un 

importante factor que no acepta a los ilegales. En el caso 

de la guerra de El Salvador se propuso la ºExclusión 

competitiva", o proceso por medio del cual aquellos 

migrantes de nivsl económico bajo se les negaba el acceso 

ha trabajar en los campos. Finalmente un gran número de 

migrantes de esta zona se interna en territorio mexicano 

cruzando su frontera norte para ingresar como ilegales a 

los EE.UU. donde en la mayoría de los casos son 

aprehendidos por la policia fronteriza. 

AMERICA DEL NORTE.-

Canadá mantuvo durante los años sesenta una política 

liberal, alentando a los estudiantes, turistas y otros 

visitantes que permanecieran por poco tiempo a ajustar su 

estatus como no-inmigrantes. También permitió que todo 

extranjero extranjero afrontara la deportación y poder 

apelar su caso ante la Junta de Apelación e Inmigración. A 

principios de los años setentas, a un número ámplio de 

personas solicitó su visa. Aquellos que habían sido 

rechazados empezaron a llegar como turistas teniendo 

intenciones de quedarse a residir, llegando a existir 

12,700 casos esperando para ser apelados o bien, ser 

deportados. A este nivel, el Gobioerno de Canadá tomó una 
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serle de medidas para recuperar el control del flujo de 

inmigrantes. Para eliminar este cúmulo de apelaciones, el 

criterio que se aplicó fue otorgar el estatus de 

inmigrante el cual fue liberalizado conocido como 

''PROYECTO 80". Subaecuentemente una nueva legizlación -

denominada "PROYECTO 97 11
• Drasticamente, las deportaciones 

disminuyeron así como derechos de apelación. En el futuro, 

todo inmigrante ilegal que hubiese llegado antes del 30 de 

noviembre de 1972 podía solicitar su estatus de 

inmigrante. Aproximadamente a unas 29,000 personas se les 

otorgó este estatus. La actual Ley de Inmigración del 

Canada contempla penalidades para aquellos patrones que 

empleen personas que estan viviendo y trabajando de modo 

ilegal es su país. 

Con respecto a los EE.UU. brevemente diremos que una 

vez entrada en funciones la nueva administración del 

presidente Reagan, empezó a juntar 

una nueva política para contener 

elementos para diseñar 

la inmigración ilegal. 

Una Comisión especial, consideró pertinente no oeguir esta 

política. Por su parte el Presidente solicitó al Congreso 

la aprobación de un programa experimental para contratar 

temporalmente a trabajadores mexicanos invlolucrando a 50 

mil trabajadores cada año. Esta administración solicitó 

la opinión del Congreso, en la cual se le solicitaba se 

otorgara un estatus legal a los 6 millones de ilegales 

que vivian en los EE.UU. antes del 12 de enero de 1980. 
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Sin embargo, se impusieron dos fuertes restricciones: 

Todos los extranjeros excepto Haitianos y Cubanos tenían 

que residir en los EE.UU. por 10 años antes de otorgarles 

el estatus permanente de 

sus esposas o menores 

residentes, sin haber vivido con 

de 18 años. Además tendrían que 

pagar impuestos o declarar ingresos mientras aguardaban 

su legalización los cuales se canalizarían para beneficios 

de órden federal. La otra condición era crear nuevos 

centros de detención, más agentes de la policia fronteriza 

y crearon procedimiento expedito para detrminar cuales 

inmigrantes serían rechazados y a quienes se les daria 

asilo. 

E U R O P A • -

La inmigración ilegal en Europa es un fenomeno común, 

llegando ha ser este fenomeno en muchos casos tolerado 

siendo permitida la migración clandestina para 

posteriormente legalizar el estatus. Actualmente las 

estrictas políticas en relación a la migración de 

indocumentados de los Estados miembros de la Comunidad 

Económica Europea, se han unificado. Existe una tendencia 

al crecimiento, particularmente en 

formalmente reciben un gran número 

los 

de 

países que 

trabajadores 

huespedes. Para evitar el trafico y uso de indocumentados 

se ha llegado de poner penas tanto a aquellos que 

contratan ilegales como a los mismos trabajadores. 
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En el caso de Austria se tornaron duras medidas contra 

el fraude por parte de la Policía Fronteriza, contra 

aquellos que intenten infiltrarse ilegalmente por medio de 

intermediarios con la finalidad de trabajar. Para que un 

patrón pueda contratar a un extranjero se le otorgue un 

permiso para trabajar primeramente debe de ser revisado el 

caso por la Administración de Seguridad Social. Existen 

algunas otras medidas penales para evitar la inmigración 

ilegal y la contratación de los mismos. 

Las sanciones del Gobierno Frances contra 

trabajadores ilegales ha variado, dependiendo si es por 

entrar ilegalmente, violar las normas referentes al 

establecimiento de residencia de loe extranjeros. En 

Enero de 1980 la nueva Legislación fue aprobada con el 

fin de facilitar los precedimientos de deportación. Otra 

medida restrictiva que se tomó fue pedir el requisito de 

visas para los nacionales de ciertos paises, como es el 

caso de Filipinas con motivo de prevenir la entrada de 

personas que 

modo ilegal. 

En 1981, 

llegan como turistas y 

con el cambio de 

desean permanecer de 

Gobierno, la nueva 

administración anunció una nueva política de "humanización 

y control" hacia los ilegales. Se reportó que las e 

expulsiones se suspenderían y que aquellos indocumetados q 

que hayan entrado antes del l• de Enero de 1981 se 

examinarla su situación caso-por-caso. 
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Asimismo, enfatizó el Gobierno Francas que regularizaría 

el desempleo así como el estatus de los_ rnigrantes que 

tuvieran un empleo seguro. Este período de regularización 

abarcó desde el 31 de Agosto dd 1981 hasta el 31 de 

Diciembre de ese año fecha en la que tenian 

un reporte del trabajo efectuado a la 

que entregar 

Comisión de 

Seguridad social. Después de esta fecha, estrictas medidas 

se adoptaron para prevenir futuros movimientos de ilegales 

en Francia. Como nota cabe decir, que, debido al exito del 

plan del Gobierno Frances cientos de trabajadores ilegales 

(principalmente de Turqula y Paklstan), quienes hablan 

estado residiendo en Alemania, intentaron entrar en 

Francia para tomar provecho del proceso de regularización. 

La mayoría de estos ilegales fueron aprehendidos y 

devueltos a las Autoridades de la República Alemana. 

Finalmente en el caso de los países 

tenido una 

Ibericos tanto 

España 

ilegales 

parte de 

como Portugal han inmigración de 

sustancial hacia Venezuela. Mientras que por 

España han emigrado cerca de 400,000 ilegales a 

Venezuela y otros 25.000 portugueses con el mismo destino. 

Así también estos últimos han emigrado ha distintas 

regiones como es el Medio Oriente y Francia en la época 

del programa de regularización de este país. 
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LEY GENERAL DE POBLACION Y EXTRANJEROS. 

Dentro de ente punto, citare brevemente loo concoptoo mAo 

relovantee en relación al tema que me encuentro analizando. 

La Ley General de Poblaci.6n y Extranjeroe, en 12J preceptos, 

regula loo fenomenoe que afectan a la población en lo que atai'io a ou 

volumen, estructura dinámica y distribución en el territorio 

nacional. cabe deotacar, que la citada Ley eotA dividida en siete 

capltuloa que non: I. Objeto y atribucionee; II. Migración; IJI. 

Inmigración; IV. Emigración; v. Repatriación; VI Regiotro de 

población e Identificación Personal; VII. Sanciones. 

Dentro del capitulo II. do la Ley, dcno:ninado ºHigración" 

contiene diapooicioneo genoraleo relativao a cota materia, entre lao 

que destacan la facultad de la secretarítt de Gobornación pdra fljar 

loe lugares deetina.doo al tranelto do peroonao a travée de puertoe, 

maritimoo y aóreoe, y por fronterae. ¡utkulo 10 y 11). La Secretaria da 

Gobernación puede cerrar dichos lugares al tránsito internacional de 

peraonao por cauaau de interée público. (art. l~). La vigilancia e 

inopección de personas do en tránaito internacional Dotarán eujetao a 

la reglamentación de la Secretaria de Gobernación. Lo minmo oc 

oboerva reepect.o del tránsito diario entre las poblacioneo 

fronterizas, respetando en todo caso loe tratados vigentes ¡art. 201. 

En Hcxico, el extranjero goza de todas lao garantiao 

establecidas por la Constitución, con laa excepciones que la miema 

oeñala, pero, a fin do que al extranjero pu oda internarse y 

permanecer legalmente en territor10 nacional, tendrá que cumplir 

las diepoeicionoe que al reopocto determina la Ley Gonoral de 

- 224 -



Población. El capítulo III. de la Ley, denominado "Inmigración". La 

Secretaria de Gobernación eot.\ faculta.da ampliamente para determinar 

el número de extranjeroa cuya internación puede pcrmitiree y para 

sujetar a laa modalidadoa que juzgue pcrmportinenteo la inmigración 

de extranjeros según ooan ous posibilidades de contribuir al 

progereo nacional. [art. J2J. 

La Secretaria do Gobernación podrá fijar a loo extranjeros que 

internen on ol pato lao condicioneo que outime convenientoe 

reopccto a las actividades a que habrlin de dedicarse y al lugar o 

lugares de su residencia, Asimismo, dabe cuidar de que loa 

inmigrantes ocan elomentoo útiles para el paio y de que cuenten con 

loe ingroooo necoearioa para eu subaietoncin y en su caao, la de lao 

pet·sonao que eoten bajo ou dependencia económica. (art.HJ. 

En términos genoraloe, loa extra:i.jcroa ee internan legalmente 

en el país con la calidad migratoria de inmigranteo o no inmigrantee 

(art., H). 

Se llama inmigrante al extranjero que oe interna legal y 

condicionalmente en el pate con el propoeito de radicarse en él, en 

tanto adquiere la calidad de inmigrado t•n. u¡. La Ley General de 

Población, en forma limitativa enuncia, en el articulo 48, lae 

diversas hipoteeie en que so permite la internaciGn de extranjeros 

como inmigrantes, y que pueden eer do la aiguiente forma: 

.1. - RENTISTA. El que vivo do eue recurooe traidon del extranjero; de 

loo intercaee que lo produzca la inversión de eu capital 

cei:tificadoe, bonos del Estado y titules o de laa inotituciones 

nacionales de créditc. 



2.- INVERIONISTA. El que invierte eu capital en la induotria, de 

conformidad con la leyeo nacionaleo, eiempre que la inveroi6n 

contribuya al deoarrollo económico del pato. 

3.- PROFESIONAL. Para ejercer una pl"ofeei6n o6lo en canoa 

oxccpcionalen y previo reqiatro del titulo ante la Secrotaria de 

Educación Pública, quien a eu vez: deber& conc.:oedor la autorización. 

4.- CARGOS DE CONFIANZA. Aquellos que tengan que anumir cargan de 

confianza 

en crnpronas o lnatitucionee eetablecidae en la República, eiempre que 

a juicio de la Secretaria de Gobernación, no haya duplicidad de 

cargos. 

s.- CIENTIFICO, Para realizar o dirigit' una iveetigación cientifica, 

difusión da aun conocirnientoe cient!ficoa, preparar invoetigacionee. 

Cuando estas actividades eean donarrolladae en intorée del deoarrollo 

nacional a jucio de la secretarta de Gobernación. 

6. - TECNICO. Para realiz:nr inveotigaciones aplicadao dentro de la 

producción o desempcOar funciones t!!cnlcao o cepeclalizadae que no 

puedan ner preotadao por renidentce en el pato. 

7. - FAMILIARES. Para vivir bajo la dependencia económica del conyuge o 

do un pariente conoanguinco, inmigrante, inmigrado o mexicano en 

linea recta oin limite de grado o tranoveroal en aegundo grado. 
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CONDICION JURIDICA OIL IXTRAlfJltRO llf ZL DIRICHO IllTIRKO 
Y lft IL DIRZCHO IJITERlfACIOlfAL. 

loo Eetadoa regulan, en el ámbito territorial que lee 

correoponde, la condición jurídica de loo extranjeros y que tal 

regulación está oubordinada, para no incurrir en reponoabilidades 

internacionaleo, al respecto de un minimo de derechos que ol Derecho 

Internacional plasma a favor de loe extranjcroo. 

No existe ninguna opinión quo contradiga la existencia de un 

minimo de dorechoo que han de reopetaree por loe Eotadoe al legislar 

sobre condición jurídica de loo extranjeroo. El problema eetriba en 

determinar el quantw:i de euo minim~, o eea, en precisar qué derechos 

eon considerados como integrantca del mínimo tan un.inimemonte 

aceptado. 

El Derecho Común Internacional prescribe la obligación de que 

loo Estados reconozcan a loe extranjeros un cierto 1:11n1i:ru1:1 de derechoe. 

Pero, lCual eo ese minimo? lha de ser superior, inferior o igual, al 

minimo do derochoo que han do aeoguraroe a loe nacionalos7 El minimo 

de derechos no ha de eetabloceroo por comparación con loe derechos de 

loo nacionaloo. En un Eatado cuyao inetit.ucionco jurf.dican y eocialee 

están bien dcoarrolladaa, ca pooiblc que el mínimo de derechos a 

favor de loo extranjeros se eatiofaga aunque loe extranjeros estén en 

una evidente situación de inferioridad en comparación con loe 

nacionales. 

No intcreaa que loa extranjeroo tengan máo, meneo o igualen 

derechoo que loo nacionales. Lo verdaderamnote necesario ea que loe 

extranjeros se lee respete el mf.nimo do derechoo que lee corresponde, 
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independientemente de us situación de inferoridad, superioridad o 

igualdad en relación con loe nacionalco de cada Estado. Do cierto 

modo, la comparación de dcrechoe de nacionalee y cxtranjcro11 eólo oe 

explica cuando hay ouporioridad o igualdad de derechos on comparación 

con loo nacionaleo, como un argumento susceptible de hacerse valer 

por el E:otado al que oe lo reclama la afectación do derochoe a 

extranjeroo. 

Eetimamoo que mucho de la imprecioión en lo quia atai'lo a la 

determinación exacta del cúmulo do derechoo que integran el mínimo a 

eotudio, obedece a esa tendencia que compara loo derachoo del 

nacional con loe del extranjero. En relación al supuesto Hans Xele3n 

en BU obra dijó: "En lo que .- r•Uuro 11 la. durnchoe, cada Elt•d,, eeU oblio;•do por •l 

dorocho lntornacional qon•ral a otorgar a lo• extranjoro11, por lo mono& la tquald.ad ant.u la lay con 

•ll• narlorialM on cuanto a ta a•<,¡llridad con 111• nacion11le1 en cuanto a la .aquddad do 1111 p.iuona• 

y la propl11dad, llln ltr.lb.'lrqo, 011to no l111nH1ca quo ol Dorecho dol Eetado dabo1 contorlr a 101 

c:ctunjor1:1a 101 m.h:IKla dnroch1:1• qu• a aua nae11:1t111lH. Ll:I• extranjero• puedan e1t1r e1u::Iuidoa d• loa 

darechD• p0Utko1, do ciorta1 pr1:1roa1ono1 y aun adquirir la propiedad dn la tiorr•. N1:1 obatantti, 

la a1tuaclé11 jurJdic111 qua •lt otorque a loe oxtranjorou no debe o.star por debajo d11 un nlvol •Intmo 

d11 <:iYlll111ctón; lln r¡110 connt1tuy1 una lll(CUlll 81 h9cho do que h •ltu11ción jurldlca otorq11da •lo• 

Una opinion mAo citarcmoo del jurista alemán Alfred Verdroee: 

''Tod1:111 l1:1e dntO(:hl:I• dn 1011 oxtranjero11 qu" 1111 tundan on el OEre<:ho Internacional com:ln part1111 do 111 

1dua d• que Jo11 tlltad1:11 ••tAn obllg111do• untra 11 a r11apet•r an t. prtUDflll d<1 11:1• 11xtranjero1 la 

dlqnld11d hJ.'!141na, Y • ello 1e daba al que h11ya11 dlt =r.::~erlo11 lo• doru::h1:11 inheuinto• a una 

4.· H.\115, r;.,¡ann. T11orfa dal t11tedo rorrua l'liraz, td. Ponua, Hóx1co, D.F. 19&2 p.122 

axiatencllhuman11.dlqr.edatalnlll!.bta". (5} 
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En al sentir de loe pueblos del orbe, civilizados, diremoe que, 

loe derechoo que dimanan de eeta idea pueden reduciree a cinco 

grupos: 

1.- Todo extranjero ha de oer reconocido como sujeto de derecho 

2.- Loo derechos privados adquiridos por loo extranjeroo han de 

respetarse en pr lnc ipio 

3. - Han de concederse a loe extranjeros loo derechoe eaccncialee 

relativos a la libertad. 

4.- Han de quedar abiertos a loo extranjcroo loo procedimientos 

judicialeo. 

5. - Loo cxtranjoroe han de oer protegidos contra dol ítoo que amenacen 

vida, libertad, propiedad y honor. 

En la tcgiolaci6n interna de loo Estadoo el trato jurídico dado 

a loe extranjeros ha nido orieintado por diversos eiotemas que podemos 

subsumir en los niguienteo: 

A) Si•tema. d• reciprocidad DiplomAtic:as 

Loo extranjeros tendrían loe derechoo civiles estipulados en loo 

tratados celebrados con loe países a que ellos perteneciesen poro, ei 

careciet>a de tratadoo no gozari.10 de derecho alguno. Este 

pootulado que emana do un precepto del Código Nap<i'l.80GiC:i!u 

noo hace reflexionar; El extranjero puede gozar de todoe loe derechos 

civileo, menos aquellos que expresamente leo vedan las leyes. Ahora 

bien, si eso paio no tiene celebrado tratado con el pato de origen 

del extranjero, ésto ee vcr4 limitado en oue derochoo. Esta oituación 

!l.- VER:lPOSS, Altrod. Oflracllo lnternaelonal fllbllto, [d. A!]\lllar Madrid E•pana 1987, 
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noo hace coincidir con Algara y Niboyet, en donde, la falta de normas 

juridicaa intarnacionaleo nuf iciontoa contonidao tratadoo 

internacionales vuelve malo el eiotema en el terreno pragmatico. No 

obstante, el porvenir que lo corroeoponde a esto oietema no ha de ser 

necesariamente el deoechamionto dol mismo, habida cuenta do que es 

muy mQrcada la tendencia a cubrir jurídica.mente con convencioneo 

multilateraleo lao lagunas que se desprenden de la vit1a comunitaraia 

internacional. En ointeoie ai el siotema dijera que loo derechoo de 

loe extranjeros se contendr4n "principalmente" on loe tratadoo 

internacionales, en lugar de decir que "únicamente", sin duda que no 

habría razón para rechazar oietema. 

S) Reciproddad L!gblat1v&1 

A este sistema so le caracteriza como aquella en que loe Retados 

conceden a loe eKtranjeroo loe derechos que eua nacionales gocen en 

el palo de talos extranjeros. En este sistema, no es ya el texto de 

loe tratadoo intcrnacionaloa el origen único del dorecho del 

extranjero. La oituaci6n jurídica que corrooponde a loe extranjeroo 

puede derivarse de leyoe, de hechoe, de contumbres, do usoe , de 

oentenciao, do rcglamentoo. En esto oietema, ei un Estado emite 

diepoeicionco legielativao favorableo a loo extranjeros estará 

favoreciendo a ouo nacionales que reoiden en un Estado en el que oe 

acepte el oiatema de la reciprosidad legislativa. Igualmente, 

perjudicará. a oue nacionaleo en loe paioee que establezcan la 

reciprosidad leglelativaa en toda cuestión en la que fije 

reetriccioneo para loo oxtranejroo. 
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Dentro de nuestra Conotituci6n Política, en el articulo 33, 

tenemoo un claro ejemplo do como oe otorgan dornchos oin esperar 

recibir; en efecto cate precepto cotlpula que loa extranjeros tienen 

derecho a lae garantÍílu que otorga la Conotituci6n en eu capitulo I, 

Titulo primero, oin que oo menciono la reciprocidad, lo que 

significa que loe oxtranjoroe gozan do lao garantiao lndividualoe 

aunque loe mexicanoe no gozaran de elloo en loo patees de dichoe 

nacionales extranjeros. El presente sistema, en el terreno prActico, 

no implica una igualdad entre loe Estados porque ea diversa la 

inmigración de e>ctranjeroo en loo diversos paises. De esta manera, un 

pala do fuerte emigración y casi nula lrunigración al conceder grandes 

derechoo a loe extranjeroo que encontrasen en él, realmente 

eetaria propiciando mediante la reciprocidad el beneficio a euo 

nacionalee. En cambio un pata fuerte en inmigración y de caoi nula 

emigración beneficiaria a oua nacionalco do conceder a loe 

extranjeros grandes dorechoo. 

SISTEMA DI EQOIPARACIOR A NACIOKALBS.-

En esto sistema oc observa un grado mayor de avance a favor do 

loe derechoo de loe oxtranjeroo. El Estado que regula lo. condición 

juridica do los extranjeros, en un get1to de desprendimiento, concede 

igual goce de los derechos a 1011 extranjeros que el que correapode a 

loo nacionales, La única limitación a este siBtema de asimilación a 

loe nacionales es la de que loo extranjeros tendrl.n todos loe 

derechos correepondienteo a loe nacionaleo hasta en tanto no venga 

una disposición legal a eotablecer. Respecto a este plantea.miento 
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Niboyot nos dice: "La nacHldad da coloc:ar .,¡ Ol!tranjorc y o1l nacional 11obro ol 11111= pht 

de lquo1ldad, ha ida il:'poniinda•" cada 1101 C:l:ln ll'il!yor tuona". (6) 

En relación a eota tcoia de la equiparación a nacionales, hay que 

precisar que, conforme a eota doctrina, el extranjero no compartirá 

todoo loe privllegioo inherenteo a loe nacionaleo, oino su verdadero 

significado eotriba en que la dcrechoo que la ley concede a loe 

extranjeros oC! protegerán en la misma forma que como oo protegen loe 

derechos de los nacionales. 

SISTEMA ANGLOAMIRICA!IO.-

Se considerado que tanto lnqlaterra como los Estados Unidos, como un 

grupo eopecial de paiaC!o que conceden a loe extranjeros el diofrute 

de derechos oin declarereo previamente partidarioo de un sistema 

determinado. Eo decir, eotoo paioee coneidoran que no oo "de la 

comp~tencia de la comunidad juridica internncional 1 intervenir en la 

fijación de otatue jurídico del extranjero". Consideramos que los 

EE.UU. ya na pertenecen a cote e is tema desde el momento que signo la 

Convención sobre Condición de loe Extranjeroo del 20 do febrero de 

l92B, dandole aoí. a la comunidad Internacional prerrogativas sobre 

extranjería que limitan eu competencia nacional. 

En el oupuee'.:.o de que exista en loe EE.UU. la facultad de regular 

unilateralmente la condición jurí.dica de loe extranjeros en nlgunoo 

aspectos se ha invocado la fundamentnción internacional. 

Finalmente, en loo EE.UU. loa c!ltadoa integranteo do la 

federación establecieron diversas reetricciónoo a loo extranjeros, 

ti.· NIBOnT, Charle1. Tru1111t>a Urb1ria, Dorec~o Laborb lritornac1onal, Ed, l'orrua H6xlco D.F. 19118 

- 232 -



lae cualeo, según Charlea G. Fenwick: "han quedado •1n efecto por ln d11po11c:1on•• 

do tu.u.do• celttbrado1 ontr• lo• EE.UU. y ouo11 pahH"· Pl Por tanto, Loo EE.UU. han 

evolucionado de una tondencia unilateral hacia postura 

francamente internacional. 

7.~ FENWICJ!;, Ch4rl11 Cl. Tr1.11ba Ut.b1na, D•raeho 'LabOtal Intornac:ional, Ed. Porru.a K6x1c:o O,f., 1986. 

Coll!lal6n Bilataral para 111.1nto• ~abor1lt11 Mxtco·Ei:.uu., 19'8. 
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LBY DZ RllFORHA 'r CO!!TllOL DZ Il!HIORACIO!f 
LS1C 8Illl'8011-JIOOIRO 

(I,R,C.A, 1986), 

Durante la docada y media (1970-1976) que culminó con la. 

aprobación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración ( IRCA} de 

1986, oe llevaron a cabo inumerablee reunioneo tanto en M6xico com en 

Eotadoo Unidoo, en lae que oe debatieron las fuentoo, .loo alcances y 

caracterietlcao do loo flujoo migratorios entre amboo paioae. Lao 

roviaionoo que se han hecho a eea politica en loo últimos veinticinco 

años, reflejan claramente la vieja tendencia que hay en ese paie para 

definir la migración mexicana como un problema do factores de 

expuloión o do oferta, pero que ninguna do lao revioioneo de la 

politica de inmigración habla pretendido modificar la demanda de mano 

do obra, hasta que oo promulgó la Ley oobre Reforma y Control de la 

inmigración, a finaleo do 1986. 

Eota Ley, representa la culminación de una eerie de intentos por 

establecer controlen mao riguroeoo en la frontera. Aoimiamo, esta ley 

no pretende impedir el flujo de trabajadores mexicanos, sino que 

intenta ejercer un mayor control aobro loo indocumentados de todao las 

naclonee que lleguen a Eetadoe Unidoa, limitando eso si, ol número do 

hiopanoo. La Ley simpeon-Rodino ee divide principalmente en loe 

oigueintee aepectooi 

l.- SANCIONIB A OUIE:ff CON'TAAT& IKDOCUH:KWTADOSr 

Exiaten doe tipos de accionen: La acción directa que conaiete en 

prevenir fisicarnente el ingrano de personas nin documentoo, ueando 
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cualquier tipo de acción. Sin embargo, ee comprobó que ol uso de esta 

acción ce ineficaz oi no eo apoya de una acción indirecta; roduciar 

loe incentivan de ingreao y principalmente reduciar la dioponibilidad 

de empleos. 

Ee de considerarse que en la ley de 1986 viene a ocupar el lugar 

de la Enmienda de Texaa (1952). A su vez, incluye un apartado 

denominado "dofenoe", (amparo) en el que eo afirma que, no viola esta 

dispooición la persona o entidad que demuestre haber cumplido de buena 

fe con loe requorimietnoe de la oubeección. "B", ºAquellos 

relacionados con la verificación do loe documentos presentadoe. 

Dentro do loe proyectos del Congresista Roybal, 

contemplaron sanciones penales; o6lo de caracter civil para loo 

in!ractoreo. Sin embargo fue mee estricto contra aquelloe quo oabicndo 

que no podían traer extranjeros, lo hacian. La sancion que ue imponi.a 

era multa hasta por 5 1 000 dolareo o prisión por no más de un ai\o en la 

primera incidencia. Si hubiera una reincidencia o practica con finco 

de lucro la multa eori.a do 10,000 dolares o prieión haeta por cinco 

añoo. Enta medida dirigida principalmente hacia loe denominados 

11 coyotea", a quienes se leo puede acuur de traficantes y además de 

entrar ilcgalmete al pa1.s. F.o obvio que esta medida iba a afectar 

directamente a loe trabajadores moxicanoa, más esta iniciativa, de 

sancionar a quienee contraten indocumontadoe tiene pocas posibil ldadeo 

de éxito, en principio, porque loe documentos que se le piden al 

presunto trabajador son facilmcnte faloificados. 

1\quellos que participaron en la elaboración de este proyecto de 

ley, argumentan que para qi¡e la ley oea efectiva y evite la 
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diocr iminaci6n, es prec ieo proteger a loo ampreoar los que actuan de 

buena fe, ya que oi no se oienten oeguroo no querran contratar a 

quienes paroocan extranjoroo. 

La mioma ley dice1 "ta 11901•1 dl•erimtnar ,. c11alq11l•r pouoM, { .. lvo, el.ro 11n 

11111ploo" (BJ. Aun en el caoo de que la ley fuera afectiva, eo do ouponor 

que loe empreoarioo buecarian alguna manera do reducir eue gastos. Por 

esto eo probable que continuo la contratacion do indocumentados y que 

la Ley sólo incremento la clandestinidad. Como consecuencia provocarla 

una mayor violación da loo derechoo humanos, laborales y civiles del 

extranjero que no tiene documentos. Salarioo más bajoD con relación a 

loo legalmente eotablecidoa, mayor diocriminaci6u etc,. 

2, - RIFORZAMUll'l'O AL SIRVICIO DI I!IMIOMCIOlf ~ llATURALIZACIOlh 

según información del "IHEGI", indica que la proporcion de 

mexicanos que emigra a loe Estados Unidoo ha disminuido hasta en un 

42\, esto oo en parte a la crisis ocon6mica por la que atraveoamoe. La 

deoigualdad entro el peoo y el dolar, deoalienta al inmigrante para 

transportarse hasta la frontera ya que el cooto ce elevado. Por otro 

lado el nUmero do centros americanos oe ha elevado debido a las 

guerrao que oe han deoarrollado en eeoo paiaeo, por tanto cotoo 

inmigrantes buocan aotlo poitico, En cualquiera dr. loo doo caooef esta 

población únicamente es intorna on la región aurooete de loo Eetadoe 

Unidoe y eo alli donde el Servico de Inmigración Naturalización 

concentra la mayoria do ou eofuerzoo. La administración del presidente 
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Ronald Reagan otorgó un incremento on el presupuesto doetinado al 

SIN (9), con eota medida loa repreeentantea del Congreeo 

Norteamericano, argOian que eata medida evitarla que entraran a loa 

BE. uu., extranjeros ein documentoa migratorios en Orden. Sin embargo, 

el apoyo que oe da en un mayor proeupueato, el cual ee traduce en 

mejor equipo y preparación del poroonal del SIN no soluciona al 

problema migratorio. La militarización do la fronte~a con H6xico 

provocarla quo laa deportacionee fueran mAe violanas y no evitar.tan 

qua esta fuerza de trabajo eiga emigrando. Bn ainteeia, el problema 

del indocumentado no oa un a1unto policiaco sino económico y al 

considerar a loe trabajadorea mexicanos como delincuentes no hace aino 

agravar el problema entre ambo a paieea. 

J.- LSOALIZACIOll 

como contra parte a las aancionaa a aquellos y que emplean 

indocumentados, la Ley Si.mpaon-Rodino otorgo la raoidcncia temporal a 

loo extranjeros qua entraron a BE. uu. ilegalmente anted dal lR de 

enero de 1982 y que permanecieron desde entonces. Todo extranjero 

debla reqiatrarso y luego de afio y medio podrA eolicitar la 

residencia permanente. Quienes lleqaron deepu6s del lR de enero de 

1982 ae lea deportó y no ae lea otorg6 alqun apoyo de loa proqrau.• de 

aelatencia federal. Bata condic16n impueata por la Ley Simpeon-Rodino 

preaenta un obetaculo a salvara 

C6mo iba a comprobar el indocumentado 11u permanencia continua en 

aquel paf.e deuda enereo de 1982. Se ha obaervado que la mayorla da 
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nuestros trabajadores va a eae paie por unos mesen. Si loe 

indocumentados mexicanos carecen de un contrato laboral y muchas veces 

hasta de identificación personal, meneo van a pooeer documentoo que 

la ley lee pide para legalizarloa. Otro problema que oe presenta es 

que la mayoria de eotoe trabajadoreo que van por breveo temporadas, 

dificilmente terminó la educación primaria. De esta manera cubrirá con 

dificultad tanto tramito que se efectuoria en otro idioma en 

territorio ajeno. En concluoión y lo m6o importante os que loe 

trabajadores mexicanos no loo interesa quedarse a vivir en loe EE.UU., 

ellos buscan un empleo tomporo.l que aumente auo ingresos y no un lugar 

do residencia. 

Eata medida do logilli:.ación de loo extranjeros indocumentados 

do todos loe paises y que radican en EE.UU., iba a sumar miles de 

millones de dolarea al ya alto costo de asistencia social. eate 

extremo a ou voz, podia oer vulnerable al fraude debido a una mayor 

. cantidad do inmigrantes, mayor necesidad de adquirir loa documentos 

por cualquier medio aunque oean falsos, y para aquelloo que han 

violado la ley migratoria norteamericana, ha sentado presedente para 

atraer un mayor número de indocumentados en el futuro. 

4.- lfUKVA8 CATSOORIAS DS TRABAJADORSSr 

El sistema norteamericano, requiero de loo trabajadores 

indocumontadoe provonientoa do México. Por oeo, loe empresarios 

(principalmente del sector agrícola) so opusieron a la iniciativa de 

la Simpeon-Hazolir Temian quedarse sin esa mano de obra docil. Su 

proyecto no llegaba a conclusiones cxplicitae, eino únicamente ofrecía 
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una revisión del Propgra.ma de Trabajo "H-2", a fin de proveer de mano 

de obra que euetituyera a la indocumentada. El anterior documento de 

la Ley de Inmigración y Nacionalidad autorlzabil a un extranjero que no 

tenga la intención de abandonar eu reeidencia en otros paieee, para 

que vaya a loo EE.UU. a prootar un ecrvicio o trabajo temporal siempre 

y cuando no puedan encontrarse en ooe paie poroonao desocupadas que 

puednn cumplir con tal eervlcio o trabajo. Simpaon-Ma2:olli contemplaba 

doe modificacionoe: 

A) La Legalhación parcial y temporal {por tres años] do loo 

trabajadores indocumentadoe. Bajo el programa "H-2" loo omproearioe 

dentro del primer año podían contratar normalmente a indocumentados 

que trabajen para olloe1 en loe a~oo eubsecuenteo diominuirr.a la 

proporción hasta 66\ y 33\ .La oegunda modificación a que oc refiere 

esta Ley, es con reopecto a loo limites de tiempo para que la 

Secretaria del Trabajo acepte o rechace la solicitud de empresarios. 

El patron podia presentar su oolicitud con un minimo de 80 diae anteo 

de la fecha en que solicitara a loa trabajadorco. La Secretaria del 

Trabajo dieponia de 60 diaa para otorgar el certificado laboral 

correspondiente. Si contrataba bajo el programa "H-2" loe 

trabajadores podian ser empleados hasta 8 moeoe seguidos. Sin embargo 

los representantes del congreso por el Estado de California, 

presentaron una enmienda al Programa "H-2" en el sentido do no exigir 

contrato de trabajo; que el trabajador no oe emplearía únicamente con 

un eólo granjero sino con varios on determinada región y facultaba a 

reclutar trabajadorea haota con 72 horas antes de necesitarlos. 
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Todo esto se traduce en un mayor control para la .,dmieión do 

trabajadores. El congreeiata Roybal sugería en este programa "H-2" 

formar una Comisión integrada por cinco miembros de la Secretaria del 

Trabajo y cinco Diputadoo del Congreso Norteamericaono y uno con el 

acuerdo de ambos, Esta Comisión revio6 el Programa "H-2" para hacerlo 

mAe eficienteo. 

Para 1984, ya se hablaba de crear un Programa do Trabajadores 

Hueopedee. Este Programa fue diocutido hasta el af\o de 1986, en el 

cual autorhaban el ingreso de 350 mil tral::lajadoreo hueepedeo para la 

agricultura, con el fin de emplearse en una sola región y hasta por 

nueve moees. Este Programa que eo Amplio, en lugar de garanti.~ar los 

derechos de loo trabajadoras, propiciarla la explotación de loe 

trabajadoreo hueopedes, la falta de protección de loa trabajadores 

domóoticoa, oo decir, seria un nuevo "Convenio de Braceros" el cual 

incurriría en loo ya comúnoo abusos, diflcrlmlnacionee, aliento a la 

inmigración ilegal que conocieron amboo paiseo entre 1942 y 1964. 

La nueva Ley Simpoon-Rodino, a.probada en noviembre de 1986, crea 

una nueva categoria do trabajadoreo1 la 11H-2A no lna.igranta•"s El 

Procurador General quien apruebe la solicitud que haga el empreearlo 

para importar trabajadores extranjeros, siempre y cuando em empreoat·io 

cuente con la certificación laboral otorgada por la secretaría del 

Trabajo y que debo garantizar: 

A) En el caao de no exiotir suficienteo trabajadores nacionales que 

eeten calificados y quieran y eoten diepuestoa a realizar el trabajo a 

que se refiere la eolicitud en el tiempo y lugar requerido. 

B) Que la preeencia de loa trabajadores extranjeros no vaya a afectar 
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loo salarios y las condicioneo laborales do loo norteamericanos 

empleados en similar oituaci6n. 

Para medir el impacto sobre el morcado laboral norteamericano do 

estao dos nuevas mcdidao contenidas en la Ley Simpson-Rodino, se creó 

una comioión de doce miombroo, mioma qua entrega un informe al 

congreoo antes de cinco añoo contando a partir de la fecha en que la 

ley entre en vigencia. 

Finalmente para México y canada se autori:tó una cuota do ingreoo 

de 40 mil, menos, la cantidad que hubiese excedido el año anterior en 

la categoria de p.1rientes cercanoo o inmigrantes especiales, ademAe la 

posibilidad de que caada una de estas dos nacioneo vecinas a los 

EE.UU. utili:taran las visao no cubiortao por ol otro durante el ali.o 

precedente. 

Aeimiomo, la lay crea un programa do "trabajadores agricolae 

temporaleo" por oiote ali.as, para el ajuste y admiaión de trabajadores 

agricolas extranjeros que oatisfagan tas neceeidadeo do loe 

ernpresarioe norteamericanos que trabajo con productoe perecederos. 

Bajo eete programa DO admiten doD grupao de trabajadarcn agrícolas: a) 

loa agricolao temporales y b) loe agricolao de abaotecimiento. Con 

respecto al primer grupo, ei hablan trabajado 90 diae podian solicitar 

su residencia temporal 'i posterior a doe añoll oi loo oolictaban oe les 

otorgarla su residencia definitiva. Respi:tcto al segundo grupo de 

trabajadores, loo agrícolas de nbaetecimicnto, la ley contempla la 

posibilidad de importar mano de obra adicional, en caao de que en un 

año en particular hubiera eacasc:t de trabajadorea. Eote punto lo 

determinarán conjuntamente la Secretaria del Trabajo y de Agricultura 
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y Recursos Hidraulicoe. Esto programa eotarA vigente do 1990 a 1993. 

Loe trabajadoree adm!tidoo en esta categor!a obtendrán el derecho a la 

residencia temporal durante tres añco y deberan trabajar en la 

agricultura estacional por 90 d!ae cada uno de eeoe años. 
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N A T U R A L E Z A J U R I D I C A 



C A P I TU LO I V. 

I N D I C E . 

1.- DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 
(FRANCIA1789). 

2.- TRATADO DE VERSALLES (1919). 
3.- DECLARACION AMERICANA Y UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS DEL HOMBRE (1948). 
4. - CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS ( 1945). 
5.- DECLARACION DE LA ORGANIZACION DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS (1948). 
6. - CARTA iNTERNACIONAL DE WS DERECHOS 

lflJMANOS (O.N.U. 1948). 

7.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UIIDOS 
MEXICANOS; ARTICULOS A) 52, B) 11 y C) 123 
FRACCION XXVII. 

8.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO (1970). 
A) PRINCIPIOS GEIERALES. 
B) DISPOSICIONES GEIERALES. 

9, - DOCTRINA SOCIAL DEL DERF.CBO AL TRABAJO 
A) BASES Y FIJRDAmroS DEL COICILIO VATICANO II. 
B) ENCICLICA "LABOREM EXERCENS" (1981). 
C) ENCICLICA 11 SOLICITUDO REI SOCIALIS" (1987). 



DEC'LAllACIOll DB LOS DERICH08 DEL HOKBR& Y DXL CIUDADAIKJ 

( l'IWICIA 4/VIII/1789 ) 

Aunque en esta época el problema de la inmigración no era tan 

repreoentativo, y aun ni era conocido el problema do loa 

indocumentadoe debido a que el trafico de pereonao entre nacionee no 

eotaba controlado, las frontorae carecian de una vigilancia en eu 

total longitud y adem&e la población exiatente en esa época, no era 

muchala buscara emigrara a atrae naciones. Generalmento el principal 

movimietno migratorio que aobreoalió en el siglo XVIII fue el do las 

migraciones de europeoo que deseaban cambiar aua condicioneo de vida 

viajando a al continente americano. Ya eea que llegaran al virreintano 

dela Nueva España o a la recion independiente Union Americana, este 

fenomono nunca oo vi6 matizada con las caractorieticao de una 

emigración como actualmente la conocemos y menos con el caracter de 

indocumentadoo. Por el contrario, en ambos caeos se concedia permiso 

Amplio a toda persona, {l) para que oe instalara en el nuevo 

continonete y colonizara loa nuevoe territorios. 

Loo acontecimientaa auocitadoo en Europa como la caida dP la 

monarquia fueron causa de relevantes cambios. Como consecuencia a 

eetoa fenomenoe, cada ciudadano emopz6 a tener mAa conciencia de eue 

derechoe y obligacionea¡ de la maneraen en c6mo deberían de gobernarse 

y ser gobernado a, ( 2) 

1,M ~lo adati• rNtr1ecl6n dict..dl por al rsy C1.t"101 IV da l1p.na an la qua M prchlbla la 

2,- Loa intplrAdoroa do 11 pnaent• Declarac:i6n, conccido• en 1u -rorfa CCIQQ lnclclopodllt..a toiwron 

CQll'O fundaaionto en lo aportado en la doctdna acolaatlca. 
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Aunque los eofuer:r;oe que se dieron como cata Declaración de loo 

derP.choo del hombre promulgada con motivo de la Revolución franceoa, 

nunca tuvieron entre ous objetivos defender loe 

derechos de indocumentados, si fue éote uno de loe primeros 

precedentea que se acogió como base para las poeterioreo declaraciones 

y legislac!oneo. Entre loo puntos más sobresalientes de eeta 

Declaraclón ( J) eobreoalen: 

Art. 11 "Lo• h~bro• n•con llbr•• • igual•• cm d•tacho• y lH dl•t.lnc::icna• •ocial•• no 10 puodan 

lundaua io.l.•quit•n h utill4-d colll\ln," 

Art 41• ''El objnto de todA 1ochd&d pol1t.1ca H l• con1orvacJdn d• 101dar.:ho1 natural•• 6 

1111pre1crtpt1bla. d•l hombre. E1to1 la Ubiu:t.ad, la prople4-d, 111 Hgudd.&d y la 

n1i•t.tu1cl.s • l.s opr•HlOn." 

Art. Ja "La llbortad con1l11la sn pod.•r hac:•r todo aquello qua ni dafta a Clt.otl pcir tanto el •j.rcicio 

de lo• darectu:Ja t1aturala11 del hCJ11br• no t11111• otroa Hmitaa qua 11qu111lc¡1 que ••ag'Jtaran a loa daúa 

Art. 61 "La ley 1111 14 11.11pra.\6n da 11. Yoluntad g1mer•l. Toda. los clud11d11noo Uanon el derecho da 

concurrir 1 .u for1:111cl6n poncn1l1118nt• o por r•pr11ent.1nt••• Pebo •ar la ia.1•11111 pu• t.odo1 , HI qu• 

protaja o 111• qua CHt.1que. Todoo::I• lo• ciUd•dance, 1llndo lgual111 • au1 ojoa, •on lqu•limnt• 

•dnihlbht• a todae 111 d19nld11d1e, cer901 y •pi.a• pUblico1, HQ1in 111 c•pacldad, •!n otra dhtlnc16n 

quo 111 da •u vrtCld o t&lant.o." 

l.- Sa cit.& al t•xtc¡ da 11cuatdo al quo 111 d11r:l11.r6 u.n Parh. ruonto Enclclopodla Btltanic• Toz::io IV 

Dttcleuc16n, pp, lJU-llU. 
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TRATADO DB VIR8ALL18 

!...Ll..L:_ 

El presente Tratado ee una valioea. contribución de orden 

econ6mlco-eocial al Derecho Internacional Social contemporaneo, cuyou 

toxtooconfirman plenamente sue prop6aitoo de alcanzar la justicia 

nocial, 

Dentro de su articulo 427, ésto Tratado consigna, loe eiquienteo 

principioo enmarcados en el ámbito oocial, tomando como base loe 

precoptoe del articulo 123 do la Constitución Mexicana do 1917: 

"1.- El pr1nctp1o dlr~tor •ntH •nunci•do d• que el tnb.iljo no d•b9 ••r ccnddond-:i 11-plmente ccao 

una 1DGrcancla o un articulo da cll~rcto. 

2.- El dorocho d11 l" uoc:1ac16ri pua todo• lo• obj•tlvo1 no contrario• a lu lay11a, t.nto p.t.r• loa 

•Hlart&do1 cOl!Q para 101 P4tronua. 

J.· El p.1go a 101 trab11jadeoroa do un aalarlo qun lea 1u109uro un nivel da Yld4 canv11nlonto, tal ecoo 

•• comprrinda en DU tloiepo y en .u p."Jh. 

4,,• Lll adopc:tfin da la jornt1d11 de ocho hora• o la aamana ele cuarcit.11 y oc:ho, ea.o aaptrac16n a 

r•alh:arto en todo11 101 pd••• on qua no ••hayan obtenido todavla, 

5.- Lll 11dopet6n da un do11c11n110 10!:.!lnlll dn ve1nt1cuatro :ioraa eOl.'IO lt.lnho y qua dablldcom;prendor el 

d011tn90, llom;prH que 1a11 poatbla, 

6.- Ln auprell16.'1 d11J traMjo dt1 Ion ntl\01 y la obl19acl6:i da apot.u.r al tu.bajo d• 101 jvv11111 .. dY 101 

do• Hxoa l•• lh1lt.11c1onu11 noc11ar!u p~u por:!t1rlea ccntlm111t con 1111 ...:iucae1~n y ••ll}IU'arl•• 111 

d111arrol10 thlco. 

1.~ El prlncJplo del 1t1J11r10 191111, dn dbt1nc16n da 11111:0, pua un ua.tu1Jo da valor 1qual. 

e.- L1111 re9l1111 d1ct.11da1 en cada pda, raa.,.:to a 1111 condictcna1 da tut>o\jo dober.tn Hngunr un trato 

9. • Cada aatadll do~rA org:•nhnr Htvlclo lla ln1pocctOn, qua con tul con aujana, • Un da U9<¡11Ur 
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Podemos decir, que estas diopoeicionee constituyen el 

antecedente del Derecho Internacional social, y en su mayor parto 

provienen del articulo 123 de la constitución Mexicana, Prt-u D.:lu•ct6n 

d• narocho• SQChl111 d•l HundCJ. Estas claueulae constituyen fuentes de Derecho 

Internacional Social, que deepul!e recogieron las conotitucioneo del 

mundo. 

En conclueion, El Tratado do Vereallee tiene su mérito por haber 

proclamado derecho e oocialeo para loo efectos de 

internacionalización , que fueron copiados del artículo 123 de nuestra 

Carta Magna, independientemente de que algunoo principios parecidos se 

hubieran proclamado en Aeambloao o Congraeoe Internacionales obreros, 

que menospreciaron loo legioladoree de su tiempo, 

Podemos concretar lo antes expuesto en tres rubros; 

1.- se estima que la paz sólo puede fincarse en la justicia 

social. 

2, - Es urgente mejorar las condiciones de trabajo, regulando lo 

relativo a lau horas de deeempeifo do éste; la duración maxima de la 

jornada y eemanae laborales, asi como todo lo que corresponde a la 

contratar:i6n de menoreo do edad, seguro de vida, protección contrae 

riesgos de trabajo1 la defonea do loa trabajadores ocupados en el 

extranjero y otrao modidao semejantes. 

3, - Que constituye un ohetá.culo para la acción de las demAe naciones 

que pretenden mejorar la condición do sus trabajadores, el hecho da 

que alguna de ellas no adopte un r~glmen de trabajo realmente humano. 
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DECLJUIACION AlllllICANI\ y UJIIWRSllL DE LOS DERICBOS on HOMBRJ: 

Una ve:: máa, podcmoa apreciar la inclusión del derecho social 

mexicano, on el deecho eocial univeroal; primero lo refleja la 

Declaración Amor icana do Dorochoe y Doboroe del Hombre suscrita 

Bogota Colombia, el 2 de mayo de 1948, y poco tiempo después, en la 

Declaración Universal de Derechos dol Hombre euecrita en París, el 10 

de diciembre de 1948. 

Centro de la Declaración Americana de loo Derechoe y Deberes del 

Hombre destacan loe siguientes articulas roferentee a la materia 

laboral; 

A:rt. U. ''Tod• panana t1ene derecho al trati.tjo, •11 cond1ctonee digan y a aegutr Ubro1:xu1:a 

1L1 voe11cl6n , on cuanto lo por!ll1tan las oporumtd1de1ad11t11nto11 do e~loo. 

Todli penon.i q~o tr.1ti.,j4 tlone dnraello du t9Clblr 11na t111111Un11nc:i&i qua, M ro111c16n con IU eepiicldad 

y d111tr1J1a, lo 111e911rn un ntvol dtt vida convun1enta pua aí y eu Ca:allJa". 

Como podemoe apreciar, al igual que en otro o documentos, el 

Continente Americano decidió expresar; que ce voluntad de todos loe 

paloee que integran el Continente hacer valer y reaoetar loe derechos 

y deberes que correepondon a todo individuo, esto es proteger todao 

euu garantias individuales lao cualeo recaen en su persona y en ou 

bienes, aoi como para todos loo demás. 

Teniendo como fundamento la Constitución Mexicana de 1917 y la de loa 

EE.UU. de 1776, se propuoo hacer conciencia sobre loo derechos quo han 

oido inheontes a la persona humana pero, que, hablan sido ignorados 

por intereees de classo elitistas o intereses creados de paises de 

tendencias imperialistas. Para cerrar el circulo de esta Declaración 
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en la cual participan por igual todoe loe hombree loe articuloe 28 y 

29 dicen: 

.Vt. 28 "La11 ~•itoc!\all y de c•d11 hOll!bro, Ht~n lh1.Jt.Ado1 por 1011 dorocho1 d11 loa d-'ia, por 

111 •09urJd.11d .:!11 t0001 y p<.ir IH }U•ta11 nlll¡¡er.elu del bl.,noat11r¡¡er.unl y dnl daaonvolvlcilento 

denuctltlco". 

Art.. 29 "tod" pet11on11 t.Jer.11 111 dabollr d11 ennvlvJr con lo• d-.f.11 de qn11r11 qu• l0d1111 y ced• 

un• puodlllll !or11111r y d111onvclv•r Jnt11¡¡nl1r111nt.• 1111 petM>Mlided". 

DECLARACIO" UJIIVJIRSAL DI LOS DBIU!CHOS DEL HOHBRll 

La preoente Declaración que fue aprobada el 10 de diciembre de 

1948 en Parte, Francia bajo el Tirulo de "Declaración Universal de loa 

Derechos Humanoo", busca al igual que la declaración de Bogota, 

Colombia reafirmar loe derechos del Hombre pero a nivel Internacional 

dando la mima relevancia tqanto a derechos del hombre o garantías 

individualeo coomo a derechoo eccialoe o garantías oocialee, Tomando 

como antecedentes la "Declaración de Virginia de 12 de junio do 1776", 

y la ''Declaración de loe Oorcchoo del Hombre y del Ciudadano de 26 de 

agooto de 1789", se consignan derechos fundarncntalca de caracter 

individual; eoto ea, derechos civiles y politices de le persona 

humana, y dentro del plano laboral destaca el artículo 23 que dir.e: 

'"roda ¡:cinona t111n11 derectioal t.rab•JD, • 111 l1br11 •locc:16n d11 au trabe.jo , a condicionH .c¡u1t.1t.1va11 

• Toda peuona t11i11e daucho. a1n dhcrhr.1nac16n al¡¡u.nu lqual 1111lllrlo por tr.11bajo 1qual. 

• Tod.11 pouon!I qu11 t.ut..je t.ier.11 deno:::ho 11 11na r11=unnt11cl6n 11qult11t1v11 y •• ntefactoda, quo lo 

H91Juru.111I, comn .i au h."llll4 una 11irht.11nc1ll r-ontonon" ;11 dignidad tiumall!I, y quo l'llltA cor:plnt"<la, 

on c1100 ntJco11arlo, por c:ualquhtr otro :red1o de protoecl6n 9oc1"l"· 



Aft, 2'1 Toda peuona tiena derecho a un nivel de ida adecuado qua le 11aequro, ~liccmo a .u fu111a, 

Ja HlUd Y el bleno1tar, y en e1pec1al 111 111lment.1.c16n, el vo1tlo y la vivienda, la aahtench 1111d1ca 

y lo• aorvtcloa 1cx:talo11 nece11arlo1¡ tiene aatmlamo, d11r11cho 11 1011 111gu.ro1 1111 ct111Q de du11111pl*>, 

enf11nnodt11d, invalldoz, viudoz, vejez u otro11 cuo11 dn pérdida de 11111 medioe de 1uballtllllch por 

drcun1tencte1 Jnd11;iendtonto• do 111 volunt11d". 

Aun cuando loe anteriorcD textos eotablecen derechpos fundamentales 

del hombre-social, hace falta una declaración expreso de derechos 

oocialeo, eecencialmente colectiva, en favor de loe grupoe o maoao 

humanas; así como la protección internaclonal de los derechos humanos, 

individuales y eocialeo. Las preeontee Declaraciones quiza. sean un 

fundamente endeble para el efecto de la situación de loe 

indocurnentadoo, ein embargo hay que recordar que que su situación 

penetratanto dentro del ontorno de garantiao individuales como de laa 

de caracter oocial. 
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CARTA DI LAS IACIOUS UIIDAS DI 1945 

La Constitución politico-aocial del mundo fue firmada en la 

ciudad do San Francisco, el 26 de junio de 1945 y eo vincula dentro de 

la materia laboral destaca únicamente lo establecido en el articulo SS 

que a la letr.a dice: Art. !l!l "Con el prop6•1to d• croar 1&1 cond1c1on11• de •atablllded y 

rupeto al prlnclplo do la l911•ldad dn dar~hol y • h. Ubre datlilna.1nac16n da l0<m pueblo•, la 

do prt)9raao y de1.1rr0Uo econ6111lco y 1oc1el; 

b) ¡.., 1ol11c16n da prol>luN• lnt.rn1ctonal•• de car&cter econ0111.ico y •oclal y u.nltuto, y 

dentro do OU'OI ptoblam.\a conoxo1¡ y 111 coopenc:Jon lntern•c:lonal en el orden cultural y educativo y; 

y l1bartade1", 

Art. !16 ''l'odo• loe 111..l.abroe H c~prccatan • t.oll'.lr l:ledida• conjunta• o eeparad.--nt.., un 

"La llamada cooporaci6n económica y social, resulta en la 

declaración que una do lao func:lonee eoc:cnciales da las Naciones 

Unidae ea la de efectuar a. travOe do actividades eepecificae de la 

Aeamblea General y del consejo Económico y Social cooperación do loo 

Estados miembros en loo campeo de la economia, (incluyendo la 

educación y la salud). La cooperación en el campo social implica la 

promoci6n del progroeo eocial y copecialmento la promoción 

respecto a la observancia de los derechoo humanoo (incluyendo las 

libertades fundamentales), sin distinción de raza, sexo, idioma o 

religión. Dentro del campo económico implica la promoción de niveleo 

de vida mAe altos, pleno empleo y condiciones de progreso económico". 



CARTA DI LA ORQAllZACION DI LOS ISTADOS J\JlllRICAllOS 1948 

La r.iresente carta, firmada en Bogota en el año de 1948 establece 

entre sus capitules loo siguientes puntea que oon de importancia 

general para todoo loe paises 1 

WORMAB SCOlfOHICAB 

Art.. ot6 ''l.01 E11t11dc• 1111011'.broe convi•111•n en cooperar anua d, on h l!IOd.1da do 1111 racuno1 y 

dentro da los Uni.1no1 da 11ua loyt11, co11 111 m.&11 Aqillo naptrltu do buona voclntd1d, a Un d11 

conao11dar au Htruetuu econóll!lca, lntanlitlcar 11.1 1u¡rlcultura y 111 mlnerla, ro-ntar 111 lnd1atrla 11 

lr.cr=ent11r au cOl:iollrcto". 

no p11dl11Hn aor 111tl11!.actoril=-antn r111u1lt.11 por su OJCcluatvo y l'.lnlco 111f11uo, dicho E1tado podrA 

plantear 1111 problnll'_,11 oconélakoa i\l Con.ajo Interamorlcano tcoru'Jmlc;-o y SOcllll, • Un da bu1c1r, 

111adlant11 coneult•, la 11oluclón llA1 11d&eu11da de t11le1 probl_u ... 

ltORHAS SOCIJ\US 

A.tt .• 211 "Le• E•Uric• g1o:::bro• convlonan en coopunt ont.ro 111 • Un do lograr. condlclonH 

j11ota11 y t11uunaa da villa para t.odll 111 pobt.c:lón", 

Art, 29 "Lu1 l•tadoa ml•bro• 111t.ln rill acuerdo on la conv11nlancla do do1Atroll11r 111 

loqlalac16n eocial 1obr11 la11 alq11i11nt11a bn1u: 

A) Todo• loo 1.r111 hlllMnC.., •In d11tlnci6n do r.na, naclonalldad, 1oxo, credo, o condlc!on 

1oc1Al ti•nun dorncho d• alcanur 111 blenHtar 1Mtarl11l y 1111 dnurrollo 11plrltual an co::dlclonea de 

1lbuttlld, dli¡ntd1d, lqualdad da opartunlriad" y a..¡uridad ecnn6atca. 

- 2~l -



8) El trabajo ea un derecho y un deber aocl11l; no eer& con1ldorado como un articulo de 

efectuarao on cond1C1onaa quo a•{tt;lurun la vida, la ulud y un n1v1I econl:alco decoro10, tanto •n loa 

allga de trabajo coco 1111 h vaj•U y cuandQ r.ualqull'lr cln:unuancll privo 11l ~cr:ibra da la pciaibllldad 

da trabajar, 

Art. J2, "1.011 htadoa 11morlcanll1, dentro do loa objotlvll:i acQnOmJ.cgo qu11 Hllala oata 

convtlnlo, acuordan cooporar, dal :mdQ ii.&1 ar1ca1, a:i l• 1aluc16n da .ua probl•llLH 1ccialaa, da 

confornadad con lo 01ut1:ecldo on h caru. lntar1L11M1ric11111 de Q4r11ntta1 Soc11llea, 't condulcantoa 111 

a) Aaoqur.u uJ lrr.porlo da la ju1tlcta aoclal y l.u buuna1 rolaclonoa entra trallajadorea y 

bJ PrQl!CYiir oportunld•da• para al inpleo UtU 't reqular, con una rez:runarnc10n juat.a, para 

tod4 por111cn11 quu du1M1 y puada ttabajatl 

e) At11i:rper11r loa ofoctoa pernlclo1oa qua la en!atmodad, 14 vojo1, el da1e12¡1l110 tmipcnal y 

1011 rletqga d111l trab•jo puO<.!an t1mor raapacto a la cgnllnuldad do loa aalarioa; 

d) SalYal]uArdar la aa¡:id, ol bl11naatu y la oducac16n de la población, pre•t1111do oepecial 

atenc16n a h aa!ud materna o Infantil¡ 

a) Pto~•vr lilll C•da ¡¡.!a el lllUCIU\hlQ ad.m.lnhtr&tlva y el parocnal adac:uado para ponor en 

eh1c:to &atoa pr09ra.ua; 

!) A•rn¡urar un réql:non l0<¡al de d111c1n10 retdbuldo anu1I pau, todo tr4bajador, tantando an 

cuanta de 111o11nera copectal el adocuado en al trllbajo da 101 D10noro1 Yl 

'1) Aaequrar la penr.11nnneta on ol dhfrute de au trabajo dn todo ualariado, lqildlando 1011 

La Carta de la organización de loe Eatadoe Amoricanoo y sus reformao 

conotituyen un valiooo documento eminentemente social, tomando como 
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baee el derecho social mexicano, el cual, ee elevado en este contexto 

al rango de Derecho Internacional Social. Podemoo conolderar que el 

propoeito de loa paioee intugranteo ea el realizar en todo el 

continente un estado de justicia eocial que, por la acción concurrente 

de todos los factores nacionales y mediante la legislación que debarA 

oar oiempre de tendencia progreoieta, elimine la miseria, el abandono 

y la explotación del hombre por el hombre y asegure la. dignificación 

del trabajo y la humanización del mismo en ouo facetas milo 

desprotegidas. 
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CAJITA IllDRllACIOllJIL DI LOS DllllCllOS llUlll\JIOll 

OR.allIZACIOlf D• LAS llACIOllZ8 U.IDAS 

ll.Ll... 

Cuando en 1949, La Aonmblea General proclamó la Declaración 

Univeroal do loe Derechos Uumanoo, so coneider6 como un primer paso en 

la formulación de una "Carta Internacional de Derecl\oe Humanos" que 

tendría fuerza jurídica y moral. 

La promoción de lou derechos humanos y de las libertadea 

fundrunentaleo para todoe se habla incluido en la Carta, documento 

hiot6rico constitutivo do la Organizaci6n de lao Naciones Unidas. como 

uno do loo propoeitoe baeicoe de la Organiuci6n. En loo primeros 

tiempos, ee consideró q11e la Declaración, debía constituir una 

declaración de principioo generalee que tuvieran fuer:d moral, un 

pacto oeparado que fuera juridicamento obligatorio para aquellos 

Eatadoo que lo ratificaran y medidas de Aplicación. Aei pues, el pa!.e 

que ratifique el Pacto de Derechos Civiles y Politicoo se compromete a 

proteger a su pueblo por ley cont.r:a t.r:atoo cruoleo, inhumanos o 

degradantes. Reconoce el derecho que tienen todos loe seres humanos a 

la vida priva.da y la eoguridad. El Pacto prohibe la esclavitud, 

garantiza el derecho a juicio justo y protege a lae personas contra 

detencioneo prisiones arbitrarias. Reconoce la libertad do 

pensamiento de conciencia y de religión, la libertad do oxpreei6n, de 

opinión, la libertad de reunión pacifica y de emigración y la libertad 

de asociación. El pala que ratifique al pacto de derechos económicos, 
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sociales y culturales reconoce ou responsabilidad de promover mejores 

condiciones de vida para su pueblo. Reconoce el derecho de toda 

persona al trabajo , a una remuneración justa, a la neguridad oocial, 

a un nivel de vida adecuado a eotar protegida contra el hambre a la 

salud y a la educación. En general lao diopooicioneo del Pacto 

reflejan loo derechos ootablecidoa en la Declaración de Derechos 

Humanos. /\ continuación reflejamoo loo puntos máo importantes de 

acuerdo al estudio al cual me estoy avocando: 

D2Cl.ARACION UNIVIRBAL DE LOS DERECHOS ffUKANOS 

" L" A114ir.b!M Cennral prm:l~ 1" pro1nnto OuclaracHin de loa Oituchoa flu:MnDll coto lded collllÍn 

por ul qua todo• !o• puubloa y n11clcn111 deban oarorurae, a Hn do quo 1011 1ndlvlduoe COllO la1 

lnntltur.1onea, tnaplran~o•n con11tnntnmunt11 un nlh, prom1nvan ID<1<l111nto la unaol\11nz11 y la <tducacatón , 

el reapoto 4 nto11 d1uocho11 y llbertado11 y 11~urun po: r::ndld.u progruutvao de caractur nat:lonal e 

lnternactonal 1u rnccnocitlllonto y .11pllc1cli5n univouala1 y •focttvoa, unto entre 101 puoblOll 101 

E1U1do11 n:1o::bro11 como entre 101 torriotor101 coloc1do1 b11jo 11u jurladlceHin", 

ARTICULO 11 

''Todo• 101 1or11• humanos n1cen Ubr11e n lqu1l01 •n dl1Jlnld111 y drirrcho1,y dotado• COlllO oat.an do 

ruón y eonetenc1•, daban eo111pOrt.au111 fraternal!lelltlll 1011 uno11 9 loe otro1", 

ARTJCULO 21 

" I. Toda pqraon1 tiene todoa 101 deraehoa y libertada• p:ocla1:111do1 un 01ta Doclarac16n, •in 

dlat1nclón .\lquna d111 raza, color, 1u1110, ldlou, n1llql6n, opinión polftl>:ll o du cualquier oua 



indol•, orfgon nactonal o •octal, po•tctOn t1eon6•tea, n.e1111tento o eualquh1r otra condición, 

U, Admb no u harli dht1nc16n algun• fundad• •n la ctJndtclOn polltiea judd1ca o tnt•rnaclo/\41 del 

p.h o territorio''. 

ARTICULO '' 

''Nadlo a1t..ar• 1coot1do 1 la ••chvJtud ni 11 aarviduicnra1 h 1111chvltud y 111 tr11t4 d• 

111clav011 11at&n prohlbldca Gn todH 1u1 tot"MI•" 

AJl1'ICtn.06t 

jurJdlca," 

ARTICULO H 

''TodH lu pouonH ion lqud•• •nt• h Lvy y tlan•n dn dlatincHln, d•ncho • igual 

prctacci6n de Ja 1.ey1 tcdc• tl•n•n du11e:ho • 19ual protncctOn contn la di 1crt111i114cJGn qu• lntrnja 

••t• Ooc14racUin y i::onu• tod.a provceactOn • td dhcrt.lnactOn." 

A!!l'ICut.Oll 

Toda pertOl\4 t1Gne d•re<:ho • circular Ubr-ntu y a •loqlr au r111lilencla •n 111 tur1orlo da un 

i'1t..ado. Tolla poracn4 tlan• der11e:ho • aaUr de cualquhr pata, tncluao d11l propio y a r-.gru•r a au 

"Toda peuon11 como 1da~ro d• la aocled•d tlena dar.cho 1 la •B!lurid•d 1oel•l y a obten•r IMldlAnte 

elfu11t10 nacional y 11 cooparacion 1 ntarnactonal habida cuanta da la orq1nlracl6n y lo• roeuuo1 do 
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cada Estado, 111 11at1ah.r:cJ6n de lo• dlltlilCho• •eon6111Jco•, lot"JalH )'cultural••• Jndhp9t1Hbl•• a •u 

d1qnJd9d y al libro daurrollo du Ja p•nonaUdad," 

ARTICULO 2J 

''Toda ponona t.iono dnrocho al trabajo, a la J1br11 •laee16n de ILI trablljo, 11 condicione• lqllltat!Y•• 

y 11atilf11ctorl11n d11 tn.b•jo y 11 la prctor:c16n et1ntn 111 dHn11pJ110 , 

Toda peuona tJon• t1or.1 dorocho •in diacrJ111tnacJl!in alguna, a Jg1111l ital11r10 por ~-.bajo Jgual, 

Tod.I panon11 que tr11baja t111nu d4rocho 11 una re=um1ncti!in equitativa y Ht1afactor1• qy• l• .ut1qura, 

••I como• 1111 fM1111a una od11tancJ11 conforn1 • 1" d1gn1~d hu111.1na. y qL111 •94 eta:pl-nt.ad.11, on cuo 

noc•Htlo, por cualo•qul•n otro• medio• d11 prouccti!in 1ocJd," 

IJl'l'ICllLO 25 

''Toda p11uona t1ono derecho a un nivel do vJda ad.cuado que lo uequn, ael cccn a tu falll)lh., la 

•alud el bionontar y on 011pocJ"'1 l• •l1~nt•cli!in, 111 v1111t1do, 11 vlvlnnd• y la a11!1toncJ11 llllM!lt:a y 

ctrcun1tanch11 lndopond1ente11 o au voJunt.ad." 

Podemos decir que estoo grandes dorechoa tradicionalmente 

aparecen ya en documentos h1ot6ricoe anteriores y era loqico que 

figurase en la Declaración Universal. Pero eota da un paeo m6s y 

reconoce adem.\o de eatoe derechoe tradicionaleo otros de caracter 

económico, social cultural reconocidos mh recientemente; el 

derechos al trabaja ol derecho a la oeguridad social, el derecho a la 

eneefianza, el derecho a la salud, ol derecho a un nivel de vida 
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adecuado. Tiene la fuerza obligatoria do un tratado internacional. 

Algunoe paiaee fueron de la opinión de coneidetar a loe articuloe de 

la Declaración como poetuladoe que implicaban obligacioneo de 

caracter jurídico para loe Estadoe signantee de lo Carta. 

Loa tratados, convenioo o convenciones podemoo decir que se 

distinguen de loo negocioo jurídicoo bilateraleo por el hecho de que 

establecen normae de conducta general y abstracta, mientras que éatoo, 

regulan aountoo concretos (por ejemplo: la delimitación de una 

frontera, la cesión de un territorio, la f ijaci6n de la cuantía de una 

indemnización}. Ahora bien1 pueoto que loe convenios y loo negocios 

jurídicos adoptan ln mioma forma contractual, un miemo tratado podrA 

contener eimultaneamento disposiciones de una y otra indole. Loa 

convenios también pueden llamarse Declaraciones, (por ejem. La 

Declaración de Paria de 1855, la Oeclaraci6n de Londree de 1909), si 

es verdad que la Declaración se uoa, por regla general para declarar ~ 

convertir en Ley un Convenio. Sin embargo, de acuerdo con Alfred 

Verdroes: 

•tt.a Duelarac10n Univor .. 1 de loa Ollrechoa Hwtl&l\CI• no •• oblic¡•torh jurldlCaD$1ltAI •1no 

hacer rocor:iomdaclonea. Los !•tildo• t.it1t1en, pu•a, la obUgaclán 1110ral d• uconoi:•r ••tao1 pr1nc1p1cia 

como pauta d• 111 ccinpciri...l•nto, pero ol contenido d• lo• alUOI no l•• vincula jurldlcu.nt•, con lo 

cual, dlcho11 prlnclplo1 careoeen a la v11r. d• laa aanclonna d•f DiatlCllQ lnte.rn.tclon•l y d• la Carta d11 

la 0.!1.U.".(t} 

(,· VERDRCSS, Altead¡ OlltQcho lnt•rnaclonal NlbUco, Ed1torhl Ac¡ullar, HAdrld ¡1pa.n1 111 Ed. p. Ul 
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CONSTITUCIOI POLITICA OS LOS 

ESTADOS UNIDOS KBXICAWOS 

ARTJCULO ~I IPAAAATO PRlEHRO). 

"A n1ngur:4 pqnana podrl Jiapitdlr11 qu11 ee dedlqua 11 14 profo1J6n, lndu1trla, caiiercJo o 

trabajo qu• 111 acomo<fo •l•nda UcJtoe, El ejarcJcio d• ••t.41 llbert..d 16lo podrl v.:lar11 par 

dotenlnaciOn judlcJal, cuando•• atar¡usn lc1 d11ncho1 de terc1ro, o por rt110)ucl6n gub.rnatha, 

dictad• u;¡ lo• t6nd1101 qui Nrque Ja 11)', cu.ndo 1• ofon<l<ln 101 derDChDll d1 la •oc:l.:lad. lfadl• 

pu.ele 111r prlv4do d11l producto da 1u uabllja, 1\110 por rHoluc16n judtclal", 

IPAAAAfO QUlln'O) 

''tl E1•t.d!l "º punda pt™tlr r¡u• 111 lleva a •facto ntngQn contr.11to, pacto o canv•nlo qua 

per1ona, r• ""ª p:ir enu1a dll tubajo, d1 educac16n a de voto reUglo1o''. 

on qua r111unchi1 t.a!lparel o P•U'm4n•nt-t• 1 •jorcer d1tor111ln1da. proh1dOn, indu1tr1• o Ct>l!!On::lo". 

U'AAAAl'O 8EPTIK>l 

"El contrato de trebolljc 1610 obllgarl e preatar •1 1ocvlclo convonido por al tiempo qu• 

tija la lay, 11111 poder 11xeltdor do un •llo en p11rju1elodel tr.abajttlor, y no podr& llll:tnndeno, en 

111119\ln cuo, a la renunch, purdlda, o ..eno1cabo da cualquiera de lee darecho• poUt.Jcoe o 

clvtlel." 
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IPARJW'O Ot"l'AVO) 

hlu da c11::-pltmh1nto• on dicho eontrato, por lo quo ro1pee~ al trabaj•dor, •61o 

obUi;iar& a 6•tu a :a ce: ro1pondJente rHpnnn1bUldad eJvtJ, atn qtJfl en niqun e•J.O pueda haceno 

coacc:Jón 1obu1 111 "8t•ona," 

La libertad de trabajo, concebida como la facultad que tieno el 

individuo de elegir la ocupación que más lo convenga para conoeguir 

euo finee vitaloo. Cuando al hombre ee lo impone una actividad que no 

se adecúe a loe Uneo que tiene previetoe se le imposibilita para 

deoenvolver ou propia personalidad, ei, no, se le convierte en un oer 

deagrac iado. 

Dentro de esta primera parte encontramoo una limitante en 

cuanto al objeto; el trabajo a deecmpei\ar debe oer licito, oo decir 

que no sea contrario a la moral 'i congruente entre el hecho y la 

ley.Aeimiomo on esta primera parto de este articulo y en rolaci6 con 

el primero de nuoetra carta Magna. ee infiere a quo la libertad de 

trabajo se hace exteneiva a todo ciudadano, habitante do h. 

República, independientemente de su condición particular (sexo, raza, 

nacionalidad, edad, etc.) 

AATlt'ULO 11, • 

''Todo lloml:>r• thine duoc:ho para ontr•r on i. RepllbUca, adlr do ella, vlajar p::ir au 

QU"O• nqu1•1to• amajantH, JU ejardclo de •lt• d•nic:ho Htlr.I •ubordin1dc:1 a la• Ctc::ultadeo dfl l• 

a.d.a11111tutivaa, por lo que tuca • 111 Ualtacionlit8 qua Jmponqan ln l.y .. d• ca.l9rac16n, 

ln11119rac::IOn y 111lubrided qoneral de l• Rapllbllca, o •obra •xtr•njoroa pernlc:Jo.Ol9 ra1ldanta1 nn al 

p.ah." 
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Dentro de eota garantia tenemos que ee contemplan cuatro 

libertadeo oepecialeoi A) La de entrar al territorio de la República, 

B) salir de la misma, C) Viajar dentro del territorio nacional y O) y 

la de cambiar de domicilio. El ejercicio de estas liberta.de& por 

parte del gobornadc eon de caracter incondicional ya que la autoridad 

no eota facultada para podir documentoe para que el titular pueda 

traeladaroe libremente de un lugar a otro (carta. .de seguridad, 

pasaporte, salvoconducto). Dol preoente articulo que conoagra eatao 

cuatro garantiae individuales, es desprende que la obligación del 

Estado ee la de no impedir, no entorpecer la ontrada o salida de una 

pereona del territorio nacional, el viaje dentro de ~oteo el cambio 

de residencia y domicilio, y en nu exigir ademh alguna condici6n o 

requisito 

Una limitante que exieto dentro de este articulo y que atafle a. 

nuestra materia ea aquella que eetablece el impedir a una persona 

penetre en territorio nacional y ea radique en él, cuando no llene 

loe requisitos que eotablece la Ley General de Población, aei ccmo 

expulsar del paie a extranjeros pornicioeoa do acuordo con el 

articulo 33 constitucional, o por raz.onee de salud permitir que 

entren o aalgan o permano~can en un sitio en el cual se localice un 

peligro para la salud pública. Estas prohibicionoo eon ejercidas por 

el Presidente de la República y ejecutadas por la Secretaria de 

Gobernación por lo que se refiere a las cuoetionee migr&toria. La 

situación do indocumentadoe eo puedo equiparar dentro de este 

articulo en relación a loo extranjeros qu'1 ingresan a nuestro paio. 

Para poder entender mejor la eitua.ci6n en que ae encuentran loa 
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indocumentadoe, ee adem6e necesario hacer un analisie de lae mismas 

leyes como en el caeo de loo EE.UU. y Canad6 mismo que haremos en el 

eiguiente capitulo. 

ARTJCULO l2J •• 

FAACCION xxvt. ''Todo contrato d• tr-.ba.jo eal•brado •ntre 11.i J*XJc4no y un Pl{lntu.r1o 

e:iitranjaro dallar& a•r legdtudo por la autoridad DJnic:lpal C:OlllpGUnt.a r vJHdo por •l cOnaul d• l• 

nac:J6n •dond• 11 tr•baj•dor t•nv• qui ir, 111 •l concapto d• qU11, ad-.l1 d• l•• c:l•u1111<11 

c:ontr•t.nt•'" 

Como ee del dominio público, el prosonte articulo requla lo 

referente a lae relacionoe de trabajo y en general toda la materia 

laboral. Sobre la fracción que eetamoe citando, podemos considerar 

que fue establecida dentro de este articulo aeta fracción como 

reepueeta a loe tratados bilaterales que se llevaron a cabo entre 

M6xico y loe EE.UU. en loo ai'i.oe cuarenta. A peaar de quo ae tuvieron 

lae mejores intenciones por dentro de eete programa conocido como 

"Bracero" no ee pudieron concretar logree con respecto al respeto de 

loo dorechoe de loe trabajadores, tanto laborales como humanos, Por 

tal motivo ee impuoieron nuevae condicioneo para que trabajadores 
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mexicanos laborarán en el extranjero y principalmente en loe EE.UU. 

Sin embargo eoto no da una reepuoota a la situación de loo 

indocumentados, ya que esta fracción o6lo regula a aquellos 

trabajadores que tengan ol permiso y vioa concedidoo por el gobierno 

de loe EE.UU. para laborar en eee paie. Por el momento la situación 

de loo indocumantadoo a pesar de tener un buen inicio, el cual, 

puede ver dentro do este articulo no nao da un reepueeta 

oatiefactoria, puco loo indocuemtadoa, eetAn encuadradoo dentro de 

otro contexto, el cual, ve tipificado por la carencia de 

documentos, teniendo como conoecuencia la debida legalidad para 

trabajar en otro pato 
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LSY RDERAL DEL TRABAJO 

~ 

Debido a que las oeclaraclone11 y Cartao proclamadas con 

caracter general a nivel mundial en la cual exhortan a loe pa.íeee 

integrantes de la comunidad internacional a cumplir y respetar las 

normaa que establecen en loe documentos citados con anterioridad, y, 

debido a que aolamento cotan norma.o pueden oor obligatoriao para cada 

uno de loa paieeo integranteo cuando éotoe lao aceptan y legislan 

sobre loo puntos contenidoo en las Declaraciones; necesario 

conocer de que manera noeotroe legielarnoo sobre nuestros 

trabajadores, para posteriormente comparar como otras naciones lo 

hacen respecto a eue nacionaloe y poder hacer un eatudio de derecho 

comparado. 

PRI!ICIPIOS OENIRALl'S 

A.et. 11 "La prtu•nta Ley H de obtlarvancla ;on.rlll cm toda 11 R•pllblka y r1;. i .. 

rohc:lonll'• de trabajo c:omprendJd•1 1n •l art!culo 12), Apartado".\", d• la C;;inatituc:i6n. 

Como es del conocimiento general, la presente Ley se encuentra 

dividida en dos apartados; A) que rige laa actividadee entro obreros, 

jornaleros, empleadoe, arteoanoo, univeroitarioo y on forma general 

todo contrato de prestación de aervicioo en el ramo de la producción 

económica y fuera de e o te. La preoente ley no contiene únicamente 

preceptoo de derecho sustantivo sino también preceptos de derecho 

adjetivo, aot como di oposiciones de caracter administrativo, 

Art. 21 ''La• nor1114a d• trabajo tienden • c:ona1;1911lr el .iqulHbrJn y ln juattc:la 1oclal 

laa ralaelona• •mtre tnbajadona y pa.trone•"· 
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El equilibrio del que habla el presente articulo ee refiere a 

coneeguir la armonia entre lao diotintoo factoroe de producción eete 

equilibri a que oe refiero eo dirigido principalmente por la clase 

trabajadora que buoca lograr su objetivo a travéo del derecho de la 

huelga. 

31 "El trablljo 1t1t un dllrucho y un deber •oclAl· tlo •• 1rtfculo de COP1fc1o, mcl9• 

ro1poto para lu llbert4dlll y d19nld11d de qulu1 lo prHta y d•be e!ect1U1n11.1111 condlclcnet qu11 

El texto antes citado, eota inspirado en legielaciones extranjeras 

buoca determinar que ol trabajo para todo hombre ee un derecho y 

deber, sin ser considerado un articulo de comercio, buocando con eota 

actividad mejorar el nivel de vida de la persona y el bieneotar de la 

familia. Sin embargo, a la fecha el trabajo no ha podido oer 

garantizado como un derecho oocial. 

pro!1ta16n,1nduntrln o cc..rcJo que l• 4COllOdo, •l11ndo lh:lto1. El ejarc:1c1o de la autoridad 

co11tputonto cu4ndo •o at11qu11n loa d•rochoa d• t1t.t"curo1 o •• atondan l<* de 111 1ocladd. 

La preoento Ley hace un reconocimiento abierto, donde especifica que 

todo hombre puedo dedicarse a cualquier profeei6n siempre y cuando 

esta oea licita. En el cano do suoponder este derecho por parte de la 

autoridad competente, se refiere eopocificamento a los caaoe en que 

ea viole el derecho de huelga el cual ee un derecho de caracter 

nocial. 

Art. !>9 •'Llll dllpo11tctcnaa do a1ta L•Y aon de 6rd•n plbllco, por lo qu. no •• producid 

oiatlpal.11cl6n,. 
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Junta da concUl11c16n y Arbttfllje; 

v. Un Hll:rto 1nrortcr al 1dntz::io; 

Un Hlarto quo no 104 r-unera<:lor, • j11tclo do 111 Junta de Concllhcl6n y }.rbltt1J111 

VII. Un plazo i:...ynr d1 11n11 11~111111 p.1r11 el paqo de lo• 1111Jar!o1t do 101 obrero•; 

VIU,Un lug1r d11 r11ereo, ronda, cantina, c1f6, t&b9rn.a o tlanda, pa.r• et.:tuer al pllQO da l o a 

1alllrlo1, atempro qua ne •tt trate do treblljedora1 da aeoa 1111tablecl•llnto11 

ne. La obligac16n dlract11 o 1nd1racta para obt.inor artfculo1 de con1w::o on tlend.11 o luq11r 

X, L• hcultad dul p11tr6n da rGtGnar al Hlulo por concepto da 1111lta; 

XI. Un aalerto 1:111nor qua al Giiª aa pagu. a otro trabajador an l• ..taM cproma o .. tablecilllant.o 

i-or tab.l!jo dn igual aflclancla, an la mlULl claH da tnbajo o Igual "'" 
conaldrac16n da 9d1d, 1axo o nacionalidad; 

X.U. Trabajo noc:turno lnduatrlal, o al trabajo d111pu61 da lH valntldoa horu, para -.noraa da 

dlocl1611 a.noa y; 

Xlll .Ranuncla por parta del trabajador da cualqulara da 101 dereehOll o prorroqatlvH con1l9n;ad11 an 

laa noB111 da trabajo. 

En todo1 a1to• c;a101, oa ontandul quu rlg•n la Lay o l•• nor1ri111 1upl11toril9 an lugar de la• 

cU.uaulu nul.:i.11, 

Podemoe entender a la leglelaci6n laboral, como una integración 

de diapooicionee aocialee en beneficio de loe trabajadores, el 

presente derecho del trabajo no sólo busca el proteger a la claae 

obrera sino reivindicar eua derechos, como lo eon el derecho a 
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huelga, el otorgamiento de preataclonea como lo ee la participación 

en el reparto de utilidades, condicion~e que tienden al mejoramiento 

de las condiciones económicae de loe trabajadores. 

bi "l.a• leyoa n11poct1VllR y law traUdo• celobudo11 y 11prcblldo1 en 101 t6r11lnoa dffl 

articula lJJ de la Can1tltuctin 1111r6n apl1c1bl11 a In rol.aclanna dn trabajo en toda lo que 

beneficien al tubajadar, a partir de lll tocha do vlqencla". 

En el eupuooto do que M6xica llegue a celebrar un tratada con 

algün otro paia, referente a indacumcntadoe o trabajadores nacionales 

quo laboren on el oxtranjoro, ésto tratado deberá aer celeb1·ado de 

acuerdo con el protocolo del derecho internacional del trabajo y eer 

aprobado por el Sonado de la Repüblica, 

Art. ev ''Tu.bajador 01 la pciraon11 fhlcll que prDlta 11 otra, rh1c11 a 111orlll, un trabajo 

pqncn.i eubardlnada. Pcu 101 eloctaa du e1t1 dhpo1ki6n, ae t1nt1ende par trabajo toda actividad 

hu:io.tna, 1ntoluctual a ~tarlal. 1n.depandhinto dol i;¡radc do proparacl6n técnica requerido por cada 

profa.Ión u oflcto. 

El proaente artículo deberla de manifeatar que lae relaciones de 

trabajo deben ecr igualitarias que no exista una discrepancia entre 

quien presta el eervicio y quien remunera eate servicio. 

Mt. JO, Patrtin e1 la per1on11. t1a1ca o lll:lral quo utlUza 101 11.orvlclcs do uno o varloa 

tr&b4;1do1e11. St el trab.tj6dor contar- "lo p1ct.11do o a la co11tumbro, ut111H loa 1orvlcla1 do 

oton trabajadoro1, al pl!Uon de 4quol lo aorA tA:Oblén d11 11n.oe''• 

Att. 12, "lnttinlledlar1n e1 11 panana que CQOtrata o 1nterv111ne en la cont.i·•tacJOn de otra 

u otua pano0111, para que pr111ten 1uvlclo a un f14tr0n". 

El intermediario debe do oer entendido como aquella pereona que no se 

beneficia con loo trabajos que ee le preotan a otra por quien 
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contrata, en el entendido de que serán responeaeblee frente a loe 

trabajadores loe beneficiados que ae aprovechen del trabajo 

contratado por intermediación. 

Art. U. No oor4n conll1derado1 lntat11>nd1lrlo1,11no p4tronco, 11111 ..,pra111 f!ll4bloc1daa qu., 

contraten trabltjadora1 p.U4 e~ocutarlo1 coco e}91:1onto1 propton euCJctont1111 para Cllicpllr la1 

obl1gaclono11 qui; dorlvcn do 1111 relaclonna con 11u11 tub4j4doraa. En cuo contrllrio •edin 

11ol1d4tlllll'onto ro1ponaablf1n con lo• bone!1dario1 d1rD1:to1 do }811 obran o 1arvle1011, por laa 

obltgac1an .. 1 contrald11 con 101 trab1J1dore1" 

Dentro de cote precepto ae aprecia que eo el trabajador quien 

goza de un beneficio ya que al establecer una rcsponoabilidad 

solidaria entre el patrón y la persona que on beneficia directamente 

con el desarrollo de la obra o servicios que le eon prestados. 

Att, ~4. Lan pnraon.111 qun ut1ltc1n inten::odhrloa para la contrat.4e16n de trabaj11.dor1111 

••r.in r111ponl4bla11 da 111 obllg•ctonu qua darlvon da e1ta Ley y da 101 1111rvtc:io1 pr111•t•do1. Loa 

trabajadora• tendrán 101 daracho1 aigullntHt 

I. Pr11tarin 1u1 11rvJcio1 •n 111 mla•u condicionaa da trabajo y t111ndrAn 101 alU04. darachoa <¡\111 

corra1pc¡nd11n " 101 tuhlj•dora1 que •j1oeuton tr.1bajo1 11mt lar1t1 •n le. az:iptHI o U111t..lblaoi11ianto1 y 

n. t.os lnter.;ood.1•rlo1 no polSdn rociblr ninguna retribución o c:cahtón con e.uve a 101 1ala.r1oa d• 

lc1tra1>aJ•dor111". 

Ea claro que eote articulo, en eu parte central, hace ver la 

igualdad de derechos para todos loe trabajadores, loe cuales, ocrAn 

considerados en las mioma condiciones, con loo miemos derechos y 

obligaciones. Por otra parte limita mucho la actividad de loe 

intermediarios para evitar el hecho de que puedan obtener un lucro 

indebido. 

Art. 17 A falta do dhpo11c16n erpr1.a an la. Con1tttuci6n, 01, 01ta Loy o en 1u1 
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R119l4l!IClnto•, o en 1011 tratado• a qu• •• ro!leru ol 111rtfeulo 6; 10 toaarl.n en conddenc:16n au1 

dhpa•1etc;inua qua requl11n caeoa 1U=Qjant&1, 101 prtncipla• qon•nlo• qua derivan de dicho• 

ordo1ullonto1, lo• princ1p1o• qanerale• do d•rflCho, loa pr1ne1pto• generlea de juatlcle 1ocJel que 

derivan del articula 12J du la Con•tlt11c16n, la jurhprud11nci11, la, co1t111:tiro y la equ1d..lli"• 

Dentro del preeente artículo primerametc se debe do eopecificar 

cuales son loa derechos oocialea. 

Art. 18. "r.n la 1ntnrprotac16n do la- notir.111 de tub11jo .o toc!Qr4n -.n con11d•r•cl6n 11111 

Unalidad"a 1onallld1111 011 lo• artfculo• 21 y JI, En c••o do duda, preval..:orl. ta lntarptatac16n a.ia 

ravorablu al trabaj•dor''· 

Art. 19, Todo. 1011 actea y actuaelonu qua .. rallclonon con la apUe1cJ6n d• ha noraa• 

de trabajo no cauaarl. J.mpuflllto alguna". 

Todo trabajador se debe de ver protegido por loe preceptos de eeta 

Ley. En el ontencUdo de hacer efectivos loe derechos y preotacionee 

que ue coneagran en la mioma, no pueden verse afectados por tener que 

pagar algún impuesto. 

IWJ\CIOIOIS IlfDIVIDUALJIS DS TIU\llAJO 

DISP08ICIOIRS OlllZJIALES 

J, taa condictonaa d• trabajo 1e hu.In c::in1tar par eacr1to y eontondrl.n filfa, .u valide& 1•• 

Ht1pulac1an110 1i9uiento1: 

a) Lila roquinlto1 anru1l11don tm 111 11rtkuto :;!S 
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trabajador y de au fu.Jlb, en 1u CHO, y todo• 101 que .. ortg1Mn por el puo de laa troataru y 

m111pllalnetode 111 dilpolictonn aobr1 alt¡1rae16n, o por cunlqui1r otro cone.pto ..-jante, .. rh 

por cuanta nxclullw1 d11l patrón, El trab1jador perclblr& 1nt8t¡lro el .. 1ar10 qu• la cornaponiS., lin 

qui puada deacont.luq cantidad 1lt¡1un1 por 11e11 cone.pto1. 

e) El trab1j1dor t11ndr& darm::ho a 1111 pr•tactoou quo ot.orqo1n la1 1net1t\IC'lonH d1 MqUl.rdad y 

prvdl16n •octal a 101 e11t.ranj.ro- •n •l pab al qui vaya a pr111u.r 11uo 1orvtc101. En todo c1110, 

t.ndrl derecho 111 •er lndoa:nludo por 101 rl81901 de trabajo con una cant.ldlld tQu.11 a la qu• .. 11111 

i. i..y, por lo 1M110•1 

d) t1Ddd dar.cho a disfrutar ..:i el amtro d• trabajo o ,... 11 lug1r cercano, -uanu a.rnndulanta 

o cullqular otra fot111o1 d1 YlYlenda decor0111 e hlglenlc11 

u. i:l patrón ~1nal1ri domicilio dentro de l• "-pQbUca par• lo. •focto. 18Qllo•J 

IU, El eacrtto qua CQnt.1ng1 la• condlctonll de trehljo .. ra l<Dltldo 1 la 1probacl6n. cM la J'unt..a 

de Coneililc16n y Arbitr1j1 d.ntro die cuya jurbdlccl6n M C919llr6, que d11pui1 d• ~rohlr 101 

req11llitoe d1 v1l1d1& 1 qui .. refiera la fncclon I, dlt.<lr.lnan el aoata di la Uan&a o del 

d1poelta que 11tl.- ntlcl1nu para garantlur 11 c1111pllatent.o do 1 .. obl1gacloa11 contnld11. 11 

depoalto doblr.f. conetltulu• 1n od Blinco de Hcutlco o en la Jnatitoc16n bancada qu• •ti dMlqne, 

daro•tun 

IV, Jl eacrltQ dlb&lri ••r vllado por ul C:on1ul d1 i. llaclon dond• d•blln ¡:tHt.arao 101 .. rvic:1011 y 

Y, Una ve& qua 111 pat.rtin coiPpruobe &ntAI la J'unta qu11 ha cuapUdQ lH obli;ac1one• cont.ra1da1, ae 

lll'donari la canc11lc.S.6n d1 la fhnu o la d1voluc16n d•l d1poeU.o, 
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lll\BSS Y J'IJJIDJIHDTOS DSL COllCILIO Vl\TICAllO II 

Dentro de loe principaleo documentos que El Concilio Vaticano 

II, publicó, tenemoo don documentoa{S) que neo hablan principalmente 

oobre el derecho al trabajo; l.de qué manera La Igleola contempla el 

trabajo desarrollado por el hombre? l.cuálee eon loe aepectoe que la 

Iglesia defiende en materia laboral? Dentro de eetoo doa documentos 

loe puntea que se contemplan son: Derecho inviolable de la persona, 

respeto a la dignidad personal del trabajador, movilidad dol 

trabajador y seguridad del trabajador, remuneración, condiciones 

injustas de trabajo y La Iglesia y el trabajo. E,etoe puntos quedaron 

expreeadoo de la manera siguiente: 

Persona Humana y Sociedad.- El desarrollo de la persona humana 

y el crecimiento de la propia sociedad eeU.n mutuamente 

condicionadoe. Debe entenderse que el principio y fin de toda 

institución eocial es, y debe eor, la persona humana ya que eeta por 

ou propia naturaleza tiene una completa necesidad de la vida social. 

Aeí corresponde al hombre desarrollarse en todas euo facultados por 

el trato con loe otros, la ayuda mutua, el dU.1090 con sus 

congeneree: e6lo aet podrA responder a su vocación. 

Actualmente lae múltiplee relaciones de interdependencias ee van 

multiplicando diariamente, de aqui nacen distintas inetltucionee 

tanto de derecho público como privado. Eete fenomeno denominado 

oocializaci6n conduce al acrecentamiento de las cualidades de la 

persona humana y defender euo dorechoe, 

''Chrt.tu• Da11Jn111". 1obr• •l •lnht•rio d• 101 obhpc11 en l• Jgled•. 
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De aeta interdependencia cada día mas estrecha, ee eigue que el bien 

común(6), tiende este concepto a univeroalizarce e implica como 

consecuencia, una oerie de derechos y deberes que afectan a todo el 

género humano. Ea por coneigueinte 1 conveniente que todo lo que el 

hombre ncceeita para llevar una vida dignamente humana se le haga 

asequible, como eon: el alimento, el vestido, la habitación, el 

derecho de elegir libremente un entado de vida, el derecho de fundar 

una familia, el derecho a la educación, al trabajo... El 6rdon 

eocial por consiguiente, y sus progreoos deben siempre derivar hacia 

el bien de las personas, es decir, que la ordenación de las cosas 

cate sometida al orden de las poreonae y no al revés. 

Respeto a la persona humana. - Ahora bien, tomando lao 

conoecuenclae prácticas mAe urgentes, inculca el reopeto hacia el 

hombre, de modo que cada uno conaidere al projimo sin exceptuar a 

nadie como "otro yo", teniendo en cuenta eue neceeidadco vitaleo y 

loe medico conducentes para una vida digna. Actualmonte eete 

compromieo de vernos solidarioo con el proj imo de cualquier otro 

hombro, lo mismo oi se trata de un anciano, quo de un obrero 

extranjero injuntamente despreciado, o de un exiliado. Aoimiemo, en 

aquellas circunotanciae en que ol obrero es tratado como un mero 

instrumento de ganancia y no como persona libre y responsable 

desempeñando eu actividad en condiciones ignominiosas de trabajo, 

estos factores y muchos otros análogos son, malee que afean a la 

civilización humana y, en realidad, hay que considerar más a loe 

6.· Ent.lenduo COll!O b1ann caicfin 1quell1 •uM da eondicioen1 do la vida 1ocJa1 que porm1un 11.lc•nur 

101 1nd1vid1101 y 1 h• colact.1vldad111 1u pt'Op11 ¡i9ríeec16n 1111.1 pl•n• y tlcll#llll\te • 
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que ae1 ee comportan que a los que oufron la injusticia. 

Trabajo, condicioneo y deocaneo.- El trabajo humano que se ejercita 

en la producción, en el comercio o en loo servicios tiene la primacía 

sobre sobre loo dom&.o elemontoo de la vida económica. 

Este trabajo que puedo sor independiente o al servicio do otro, 

procede inmediatamente de la peroona, teniendo la facultad de oometer 

a ou dominio todao las cosas de la naturaleza. Do ahi so deriva que, 

que para todo hombre, con el deber de trabajar lealmente, el derecho 

al trabajo. La sociedad, por su parte, debe de eeforzarae, aeg6n aue 

propiae circunotanciao, para que loe ciudadanos encuentren 

oportunidades de trabajo aceptables. Finalmente, la remuneración del 

trabajo debo de ser suficiente para permitir al hombre y a ou 

familia, teniendo en cuenta el cargo y la poductividad do cada uno, 

la capacidad del entablecimiento y el bien común (7). 

Siendo la actividad económica generalmente un producto de 

trabajo aeociado de loo hombree, ea injusto e inhumano organizarla. y 

montarla con dafto de cualquier trabajador. Ea demasiado frecuente, 

aún en nuestros d1ae, que loa trabajadores resulten en cierto eentido 

eoclavoo do eue propiao obra.a lo cual no ea justifica de ningún modo 

por las leyee econ6micao. se ha de adaptar, por consiguiente, el 

conjunto dol proceso del trabajo productivo en su ritmo vital a las 

noceaidadea de la pereona y do su vida y on particular a su vida 

familiar. 

Propiedad y dominio sobre loo bienes.- La propiedad privada, o 

un cierto dominio sobre loe bienee extornos, asegura a cada uno, una 

7,• cr. Letin xtn. snc. Raru. "ºv•ru•1 MS 2l ll980•19Bl), 649·622; 
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zona indiepeneable de autonom1a pereonal y familiar, y debe eer 

considerada como una prolongación de la libertad humana. Y como 

constituyen un eot1mulo para el ejercicio del cargo y del deber 

constituyen una de he condiciones de lae libertadee civiles. {8) 

En muchas regionee económicamnete menos deearrolladao exieten 

posesiones rurales amplias y aun exteneao, pobremente cultivadae o en 

calidad de baldion para eopecular oobro ellas, mientras. gran parto de 

la población se encuentra deepovieta de tierras o poueo muy pequeñas 

parcelao, mientras que por otra parte, el deoarrollo de la 

producción agricola presenta un caractor evidente de urgencia. No 

raras vacos, loa braceros contratados por loo aoi'\oree de estas 

grandes pooeoionee, arrendadores colonos, traváe de 

arrendamientoo cultivan parcelas, y reciban rentas indignas del 

hombro, carecen de una habitación decente y ee ven explotados por 

otros intermediarios. Privados de toda seguridad viven en tal 

dependencia peroonal que lee impide, ca.si por completo, toda 

iniciativa y responsabilidad, toda promoción cultural, y toda 

participación el la vida eocial y pol1tica. se impoen, pues, reformas 

que tengan por fin, oegún loo caeos, o el aumento de las 

remuneracionee o mejoras de las condiciones de trabajo y sequridad on 

el empleo y que ee de un eetún1.1.lo a las iniciativaa en el trabajo, 

Es por auto que, según las posibilidades, emplee realmente eue bienes 

o do una participación de elloe1 y, principalmente, proporcionando a 

loo individuoe o a loe puebloo ayudas con que puedan ayudarse a et 

miemos y desarrollarse. 

a.- cr. 1a.,ibid. {64l-H6J. 
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SNCICLICA 
"LABORIH IXIRCKllS" 

La presente Enciclica, que fue proclamada por el Sumo Pontifico 

Juan Pablo II en el año de 1981, nao mucetra una peropectiva 

diferente eobre la oituación actual del trabajo en el mundo. Con 

fundamento en la Enciclica "Rorum Novarum" proclamada en al año de 

1891 y en loo Documentos emanadon del Concilio Vaticano II, la 

Iglesia da a conocer eu doctrina de acuerdo a la problematica que 

actualmente el mundo vive en relación al trabajo, la forma en que el 

problema debe oer solucionado y sobre todo el rescate de loo valoree 

inherentes a la peroona humana y al trabajo. Cn bane a eota eoncUla 

cotructur.a, haroli.O:J una breve eintooio sobre el tema del trabajo y 

una conoideraci6n especial sobre el indocumentado. 

Primeramente de!iniremou que el "trabajo" oignifica todo tipo 

de acción realizada por el hombre independientemente de euo 

caracterieticae o cil:cunetanciae; significa toda actividad humana que 

ee puede o debe reconocer como trabajo entre lao múltipleo 

actividades de lae que el hombre es capaz y a lae que eot.!i 

prodlopuesto por la naturaleza mioma, en virtud de ou humanidad. 

Ciertamente el trabajo, en cuanto problema dol hombre, ocupa el 

centro mismo de la c:u .. tion •oc1al(9). Al reopecto la eneeflanza de la 

Iglesia ee di.rige a la eoluci6n de la cuestión obrera, en el &mbito 

de cada nación, y en etapas poeterioreo a nivel mundial. 

g, -La pt•••nte c:uaat.16n aocial a qua •• l'lac:11 Nnc;lOn, a• r111f1ere dq lllOdo 01plloc:b.l a 111• an1ollansa• 

que h•n enwinado dol •ano d• la tQluab dHdll la publlc:aciOn do la tnc:Jcllca "RerUA1 HavarWll" por 

i.t>6nXIII. 
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La diotribuci6n desproporcionada de riqueza y miseria, la existencia 

de paieee y continentes deearrolladoe y no deaarrolladoe, exigen una 

juota distribución y la búequcda de viao para un justo desarrollo de 

todoa. Sobre esta cueoti6n oocial, ésta debe ser tratada en su 

dimensión integral y compleja. El compromioo en favor do la justicia 

debe sor intimarnente unido con el compromiso en favor de la paz en el 

mundo contomporánoo. Es por esto que Dobro cota cuestión oocial, 

correopondo el reconocimiento exacto dol catado actual de lao cooao, 

Si anteriormente se le daba mayor importancia al problema de la 

"cluQ'J actualmente ee coloca en primer plano el problema del ''tlallddtrl 

ante eBtae circunstancia lo que ee busca no es esconder las 

eotructurae injustas, sino hacer un examen de la miomas y transforma 

su dimenoi6n. Así., el trabajo humano ea una clave, quiza E.!.!Y! 

~ de toda cueetion social, ai lo tratamos de ver desde el 

punto de vista del bien del hombre. El trabajo entendido como una 

actividad "transitiva", ee decir, que inicia en el hombre y es 

encaminada hacia el dominio del hombre sobre la "tierra" y a la vez 

confirma y desarrolla este dominio. Eote concepto de dominio de la 

tierra tiene un ámplio alcance que indlca que todos los recursos que 

la tierra encierra en si y que, mediante la actividad consciente del 

hombre, pueden oer descubiertos y oportunamente uoados. Todos y cada 

uno, en una justa medida y en un número incalculable de formas, toman 

parte en este gigantesco proceso, mediante el cual el hombro ~ 

a la tierra con RU trabajo." 

Nos toca ahora hablar do dos conceptos; la dimensión objetiva y 

subjetiva. En relación al dominio que el hombre debe ejercer 
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sobre la tierra y que eo realiza en el trabajo y medianto el trabajo 

emerge el significado de trabajo en sentido objetivo, el cual halla 

eu expresión en varias épocas do la cultura y la civilización. 

Primeramente la agricultura conotituyo un campo primario de actividad 

ocon6mica. La industria a eu vez, conoietirA en conjugar lae 

riquezaa de la tierra y el trabajo del hombre tanto fioico como 

intelectual. Del desarrollo de la industria y de. loe diversos 

sectores relacionados con ella, nao enontramoe con una aliada del 

trabajo, que ea la tócnica, Entendida aqui no como capacidad o 

aptitud para ol trabajo, oino como un conjunto de intrumentoe de loe 

que el hombro se vale para eu trabajo. Sin embargo la técnica puede 

traneformaroe de aliada a adversaria del hombre como en loe caeos de 

mocanizacl6n del trabajo "suplantando al hombre", cuanto quita el 

trabajo a muchoo trabajadores antes ocupadoe o mediante la exaltación 

de la máquina reduce al hombre a eer eu eeclavo. 

El oegundo punto, la dimcnoi6n oubjotiva o ol oor subjetivo 

nos habla do que ol hombro oe capaz de obrar do manera programada y 

racional, capaz de decidir acerca de et y que tiende a realizarse a 

ei mismo. Como persona, el hombre ee sujeto del trabajo. El hombre 

traba.ja, realiza varia.a acciones pertenecientes al proceao del 

trabajo1 oetao independientee de ou contenido objetivo, han de oervir 

todas ellas a la realización de su humanidad, al perfeccionamiento, 

que tiene en virtud de su mioma humanidad. 

Nos movemos ahora hacia el concepto que ee tenia en la edad 

antigua nebro ol trabajo. Haciendo una típica diferencia en gremioe, 

Degún el tipo de trabajo que reali~aban. 
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El trabajo que exigia de parte del trabajador el uoo do sus 

fuerzae fieicae, era coneidorado indigno de hombreo libree y por ello 

era ejecutado por esclavos. La Iglesia tomando como fundamento lo 

expresado por el Evangelio manifiesta que el valor del trabajo humano 

no es en primor J.ugar el trabajo que oe realiza, sino el hecho de que 

quien ejecuta eo una pereor.a. Las fuenteo de la dignidad del trabajo 

deben buscarse principalmente no en su dimenoi6n objetiva, sino en su 

dimensión subjetiva. Bajo este fundamento desaparece la antigua 

divio16n de loe hombree en claaeo oocialco, según el tipo de trabajo 

que realizan. Esto a eu vez, no quiore decir que el trabajo humano , 

desde el punto do viota objetivo, no pueda o no deba oer do algGn 

modo valorizado y calificado. Quiore decir solamente que ol primer 

valor del trabajo ea el hombre mioma. 

En la época moderna, desde el comienzo de la era induotrial el 

pensamiento de la Iglesia oe contraponía a diversao corrientes ctel 

pensamiento materialiota y economista. El trabajo se entendí.a y se 

trataba como una especie de "mercancia", que el trabajador -

eepccialmonte el obrero de la industria- vende al empresario, que es 

a la vez poseedor del capital, o sea del conjunto de inetrumentoe de 

trabajo y de loo medica que hacen pooible la producción. A pesar de 

todo, el peligro de considerar el trabajo como una "mercancia •ul 

v1ner1l' o como una anónima. "!uerz.a" necesaria para la producci6n 

especialmente cuando toda la problem.S.tica ec6nomica esté 

caracterizad& por lae premiaaa del economiomo matarialieta. El hecho 

de dar m.ie importancia a la dimensión objetiva quo subjetiva es la 

base de lo que conocemoo como Capitaliamo (oietema econ6mlco-eocial). 

- 280 -



Conviene reconocer que el error del capitaliemo primitivo puede 

repetiroe dondequiera que el hombre oea tratado de alguna manera a la 

par de todo el complejo de loe medios materialeo de producción, como 

un instrumento y no la verdadera dignidad de ou trabajo y, por 

conoiguiente, como verdadero fin de todo proceoo productivo. 

A raiz de oeta anomalia surgió on el eí.glo paeado la cuestión obrera. 

Tal hecho ha dado origen a una jueta reacción social. Semejante 

reacción ha reunido al mundo obrero en una comunidad caracterizada 

por una gran solidaridad. Por eso hay que eeguir preguntandoao aobre 

el sujeto del trabajo y lae condiciones en laa que vive. Para 

realizar la justicia eocial en lae divereae partee del mundo, en loo 

distintos palees, en las rolacionoo entre ellos aon siempre 

neceoarioe nuevoe movimientoe de oolidaridad de loe hombree del 

trabajo y de eolidaridad de loo hombreo del trabajo. E A 

ool idaridad debe catar siempre preaente ahi donde lo requiere la 

degradación oocial del oujeto del trabajo, la explotación de loo 

trabajadores, y tao crecientes zonas de miseria e inclueo de hambre. 

Ao.t el trabajo no debo ser considerado un bien -útil- o 

-para disfrutar- sino un bien -digno- ea decir, que corresponde a la 

dignidad del hombre, un bien que cxprena esta dignidad y la aumenta. 

El trabajo es un bien del hombre -ea un bien de la hnrnanidad- porque 

mediante el trabajo del hombre no sólo transforma eu naturaleza 

adapU.ndola a las propias necesidadee, sino que se reali:ta a ni mismo 

como hombro. Confirmada así. las dimensiones del trabajo inidividual 

del hombre legamos al negundo ~bito de valoreo que eeta 

neceeariarnente unido a él. 
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El trabajo eo el fundamento oobre el que oe forma la vida familiar, 

la cual ee un derecho natural y una vocación del hombre. Eetoe doe 

ámbitoe de valoree -uno relacionado con el trabajo y otro consecuente 

con el caracter familiar de la vida humana- deben unirse entre e:t 

correctamente, compenetrarse. El trabajo eo, en cierto sentido, una 

condición para hacer ponible la fundación de una familia, ya <!eta 

exige los medios de euboiotencia, que el hombre adquiere normalmente 

trabajando. El tercer &mbito de valoree que emerge en la preoente 

perspectiva ee refiere a eea gran sociedad, a la que pertenece el 

hombre en base a particularee vinculas históricoa. Dicha sociedad ea 

no sólo la que "educa" a cada hombre, aunque indirectamente -porque 

cada hombre asume en la familia loa contenidoo y valoree que 

componen, en eu conjunto, la cultura de una determinada nación-, sino 

también una gran inoerc16n histórica y social del trabajo de todas 

las generaciones. Todo esto hace que el hombre concilie eu más 

profunda identidad humana con la pertenencia a la nación y entienda 

también su trabajo como incremento del bien común elaborado en 

conjunto con eue compatriotas, dandose cuenta que el trabajo sirve 

para multiplicar el patrimonio de toda familia humana y en 

coneecuencia de todoe loe hombree que viven en el mundo. 

Dignidad del Trabajo Aqricola. - ·redo cuanto ae ha dicho 

precedentemente eobre la dignidad del trabajo tiene aplicación 

directa en el problema del trabajo agricola y en la situación del 

hombre que cultiva la tierra. En efecto so trata de un sector muy 

árnplio del ambiente de trabajo de nuestro planeta, no circunscrito a 

uno u otro continente, no limitado a lae sociedades que han 
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conseguido ya un determinado grado do desarrollo y de progreso. El 

crunpo que ofrece a lae ciudades loo bienes neceearioo para eue 

euetento diario, revisto una importancia fundamental. Lae condiciones 

del mundo rural y del trabajo agricola no son igualea en todao 

partee, y eo diversa la posición social de loo agricultores en loe 

distintos paioeo. Esto no dopando únicamnete del grado do desarrollo 

de la técnica agrícola sino también, y quiz& más aún, de justo 

reconocimiento de loo derechos de loe trabajadores agricolao y, 

f inalmonte, del nivel de conciencia respecto a toda la ética social 

del trabajo. El trabajo on ol campo conoce no leves dificultadeo1 

eofuorzo fieico la oocaea estima en que eotA considerado rlOcialmente 

haota el punto de crear entre loo hombre do la agricultura el 

sentimiento de oer oocialmente marginados, haota acelet"ar el fenomeno 

do fugas maoivae del campo a la ciudad y a la voz a condiciones más 

infrahumanas de vida. Si oe a~ado a esto la, falta de una adecuada 

formación profeoional y do medios apropiados, un determinado 

individualismo sinuoso y eituacionee que non objetivamente injuetae. 

Por consiguiente, en muchas situaciones oon necesarioo cambice 

radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura -y a loe 

hombree del campo- el JU&to valor como base de una eana economla, en 

el conjunto dol deoarrollo de la comunidad social. Por tanto, ea un 

deber proclamar y promover la dignidad del trabajo, de todo trabajo, 

y, en particular dal trabajador agricola, en el cual ol hombre, de 

manera tan elocuente "somete" la tier.:a recibida afirmando eu 

dominio. 
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El Trabajo y la Emigración.- Una vez expuesta la doctrina de h. 

Iglesia en la presento Enciclica, o6lo noo queda por analizar al 

problema do la Emigración. Eete fenómeno antiguo, poro qua aún oe 

repite y tiene actualmente grandes implicacioneo en la vida 

contemporánea. Todo hombro tiene derecho a abandonar eu paie do 

origen por cualquier motivo, -como también volver a 61- y a buscar 

mejores condiciones de vida en otro pato. Esto hecho. ciertamente oo 

&ncuentra con dificultados de diveroa indole; ante todo, constituye 

generalmente una párdida para el pa!o que emigra. se aleja un hombre 

y a la vez un miembro de una comunidad, a la que esta unido por la 

hiot6ria, la tradición, la cultura para iniciar una vida dentro do 

otra eociedad, la cual tiene otra cultura y otra lengua, Viene a 

faltar en tal situación un -oujoto de trabajo- , que con ol esfuerzo 

de propio penoamiento o do las propia.a manco podr!a contribuir al 

incremento del bien común en eu pa!o do origen. Ee aqui, que esto 

eefuerzo, ee da on otro palo, el cual, en cierto sentido, tiene un 

derecho menor quo en la patria de origen. Sin embargo, aunque la 

emigración eo bajo ciero aspecto un mal, en determinada.o 

circunetanciae, ee necesaria. se debe hacer todo lo posible para que 

este mal en sentido material, no comporte milyoreo malee en sentido 

moral; ee má.e, para que dentro de lo pooible, comporte incluso un 

bien en la vida personal, familiar y social del emigrado, en lo 

concerniente tanto al pate de llegada, como a eu patria que deja. En 

eete sector mucho depende de una justa legielaci6n, en particular 

cuando so trata de los derechos del hombre del trabajo. 

se entiende que tal problema entraen el contexto de las 
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preeentee coneideracionee, eobre todo bajo este punto de vista. 

Lo máe importanle ee que el hombre, qua trabaja fuera de su palo 

natal, como emigrante o como trabajador temporal, no ae encuentre en 

deoventaju en el ámbito de loa derechoo concernienteo al trabajo 

reopccto a loe dcmaa trabajadores de aquella determinada oociedad. La 

emigraci.ón por motivoo de trabajo no puede convortiroe de ningúna 

manera en ocaci6n de explotación financiera o aocial. En lo referente 

a la relación del trabajo con el trabajador inmigrado deban valer loe 

miemos criterios que sirven para cualquiur otro trabajador en 

aquella oociedad, El valor del trabajo debe mediroe con la mtama 

unidad y no en relación con lao divereae nacionalidadeo, roligi6n o 

raza, con mayor razón no puede ser explicada una situación de 

coacción en la que encuentra el emigrado. Toda e estas 

circunatanciae deben ceder abnolutamente, -naturalmente 

tomada en consideración eu cualificación e<Jpecifica-, frente al valor 

fundametal del trabajo, que eatA unido con la dignidad de la peroona 

humana. Una vez máo, oa debe repetir el principio fundamental: la 

jerarquia de valoree, el sentido profundo del trabajo mioma exigen 

que el capital eeté en función del trabajo y no el trabajo en función 

del capital. 
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RJICICLICA 

" 8 o L I e I 'l' o D o R a I 8 o e I A L I B "(10) 

La p1·oeente Enciclica quo fue dada a conocer por su santidad 

Juan Pablo II en el arto de 1987, viene a ser un documento que a 

veinte ai\oo do promulgación de la Enciclica "Populorum Progreeio"(ll) 

retoma lo establecido en esta última, haciendo un analisio actual de 

la situación que priva en el mundo. Retomando loa puntos con loo que 

m.is se interrelaciona nuestro tema do a.nalioie -los indocumentados- y 

que el preoente documento expone, comentare brevemente su contenido. 

El primer aopocto a destacar eo sobre la eoperan:ta de 

desarrollo, anteo muy viva, ahora aparece lejana. se pensaba que sin 

eofuerzoo excooivoo, el retraso económico do loe puobloo pobres do 

proveerloo de infraeotructuras y de aeietirloa en el proceso de 

industrialización. Esta eituación refleja que un sin número de oeres 

humanos que habitan en varias partee del planeta oufren el peso 

intolerable de la miseria. Esta falta de deoarrollo entre naciones a 

su ve:t ha provocado un alargamiento del abino entre lao .ireas del cono 

Norte (desarrollado) y la del Sur en viaa de deoarrollo. La 

abundancia de bienes y servicios que existen en el Norte 

desarrollado, corresponde en el Sur un ad.mioible retraso lugar donde 

vive la mayor.ta de la población. 

Al ver la gama da factores de loe diversos sectores de 

producción y dietribuci6n de alimentos, higiene, salud y vivienda, 

lO •• Publ1C&d4 al JO d• dtcJ111111bre d• 1987, COflPtliK.lflndo loa volnto •llM da publ1e&c16n do la 

Enc1cl1ca "Polulorun Pr09r111Jo". 

u.- PAlllo VI, C•rt& Enc!c. ''Populorwa J1r09r••to" [26 d• -no d• 1967)1 AS3 59. 
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condiciones de trabajo, entre muchos otros, mueetran un cuadro 

deeolador. A lo dicho hay que afsadir la diferencia do cultura y de 

loe eietemae de valoree entre loe diotintoo grupoa de población, que 

no oiempre coinciden con el grado de dcaarrollo económico. De esto 

último se desprende que existe un nivel alto de analfabetismo. El 

problema de la falta do dcnarrollo aunado a esto analfabctiomo han 

generado una diotinci6n entro primer mundo y torcer niundo, y alguna 

vez, cuarto mundo. (12) Esta expresión no pretende obviamente 

claoificar do manara aatio!actoria loe paioae, oino que demueotran el 

signo de uno. percepción difundida de que ln LU11dad 1101 111undo eata 

seriamente comprometida. La falta do una cultura y educación 

elemental limitan al individuo a no participar en la conetrucci6n de 

la propia Naci6n. 

Otra limitación que encontramos en la mayoría de loe oerco 

humanos ea ol derecho de iniciativa económica, aiondo un derahco 

importante no eólo para el individuo, eino también para la comunidad, 

la experiencla refleja que ln nl!gaci6n do tal derecho o eu limitación 

en nombre de una pretendida "igualdad" de todo e en la sociedad, 

reduce, oin m&s, dootruye de hecho la iniciativadel individuo. En 

lugar de cota iniciativa creadora, nace la pasividad, la depcndenica 

y sumiai6n del apara.to burocratico. (13) 

12.·l.4 .,•prodtln ''Cuarto Mundo" so earpl•• no 110!0 ctrcun.ta.nc1&1Mnto p.t.u lo.1 Ua111oadoa PalHI 

ID".lno1 avanu.do1, 1lno t.u.bl6n y aobr• todo para 1on11& 11• granda o .xtrema pobr1u d• lo• P•h• d• 

c-tdl11 o lllta ronta. 
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Esto provoca un sentido de frustración y predispone a la 

despreocupación de la vida nacional, empujando a muchos a la 

emigración y favoreciendo, a la vez, una forma de emigración 

"psicológica". Eota privación también debe ser entnedida como una 

privación de la subjetividad, o oea, de la 11soberania" que le 

compete, tanto en el significado económico como en el polí.tico-oocial 

y en cierto modo en el cultural, pues, todas estas actLvidadeo están 

relacionadas entro ei. 

Llegados a este punto, nos toca hablar ahora de atrae formas de 

pobrez.a. La negación o limitación de loo derechos humanoo al gozo do 

garantiae de libertad, do propiedad, de seguridad e igualdad. La 

privación de estoe derechos empobrecen máo a la pcroona que la 

carencia de bieneo materiales. Rosumiendo, el subdesarrollo de 

nuestros días no ee sólo económico, sino tambit'in cultural, politice, 

y simplemente humano. Así. ya lo indicaba la Enct.clica ''i'opu1orW1 l'roqr .. Jo" 

hace veinte af\os. Además hay que destacar que a pesar de loe notables 

eefuerz.oa realizados en loe ultimas venite ai\os, por parte de las 

naciones m.is deoarrolladao o en vias de deearrollo, y de lae 

Organizaclonee internacionales con el fin do hallar una salida a la 

situación o poner algún remedio, las condiciones demuestran que se 

han agravado notablemente. 

Entre los indicado.rea especificoe del subdesarrollo, que 

afectan de modo creciente a loo paises deearrolladoo hay dos 

particularmente reveladores; La crisis de vivienda, la que se 

verifica a nivel internacional y oe debe en parte al fenómeno siempre 

creciente de la urbaniz.aci6n, este fenomeno eo digno de ser 
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considerado corr.o signo o sintesis de toda una serie de 

insuficiencias económicas, eocialee, culturales o implemente 

humanas. 

El otro indicador comU.r. a gran parte de las nacionea, ea el 

fenomeno del desempleo y do! eubdeeemploo. Este fen6mono, si aparece 

de modo alarmante en loe paioee desarrollados, con eu alto indice do 

crecimiento demográf ice y el nUmero tan elevado de población 

juvenil, en loe paises de gran desarrollo ecónomica, parece que ee 

contraen las fuentes de trabajo, y aoi, las poeibilidadeo do empleo, 

en vez de aumentar disminuyen. Todos estos factoroo nos urgen para 

actuar de un modo en que "Continuamente revaloricc:noo el trabajo 

humano". 

Toca ahora hacer eco en otro problema, que aunque no 

encuentra en todos loe lugares, ea sin duda indicador de la 

interdependencia oxiotente entro loe paiuee deearrolladoe y loe menee 

deearrolladoe. Ea la cuestión de la -deuda internacional-

No se puede omitir el profundo vinculo que exiete entre eete 

problema. Lamentablemente la forma en que loe paieee acreedores 

otrogan loe creditoe a las nacioneo en viao de desarrollo bajo 

condicior.as extremadamente oneroeae han provocado que el mecanismo ee 

haya convertido en un freno, por no hablar, haota en ciertoo caeos de 

una acentuación del eubdeearrollo. 

Otro problema quo onfrentamoe y provoca el agravamiento de 

nuestra situación a nivel mundial os la existencia de bloques 

contrapueetoe. Si antec-iormente hablamos de dos bloquee opuestos en 

desarrollo identif icadoe como Norte y sur, también encontramos doB 
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bloqueo opuestos en cuanto a situación geopolitica conocido como 

Oriente y Occidente. La contraposición en estos bloquee ee 

principalmente de orden político en cuanto que cada bloque enruentra 

identidad en un sistema de identidad en un sistema de organización 

de la sociedad y de la gestión del poder. A la vez. la contraposición 

política tiene au origen en la contraposición ideologica. El bloque 

oriental pugna por un eiotema aunque ya muy decadente de indole 

colectivieta marxista mientras que el extremo occidental impone un 

sistema de corte capitalista liberal o economía de libre mercado. 

lQué podemos sacar en concreto de eeto? 

Loo paises eubdeoarrolladoe on vez de convertirse en naciones 

autonomae, preocupadao de ou propia marcha hacia la justa 

participación en loe bienoe y oorviciou dcotinadoa a todoe, oe 

convierten en piezas de un mecanismo y de un engranaje giganteeco. 

Esto oucede a menudo ya que loo oporadoree de éste gran engranaje 

trabajan dende loe paises deearrolladoo imponiendo sus condiciones 

sin tenr la debida conoideraci6n a lao prioridades y a loe problemas 

propios de cada paie, oin reopetar adom.\a su fisonomía cultural e 

ideológica. Toda eDta oituaci6n anormal impide radicalmente la 

cooperación oolidaria de todos por el bien común del genero humano, 

con perjuicio sobre todo de loe 

pueblos pacifí.coa, privados de eu derecho do acceoo a loo bioneo 

destinadbe a todos los hombree, Oeede aeta perspectiva, la actual 

división del mundo es un obetaculo directo para la verdadera 

transformación de lao condiciones de subdesarrollo en los paises en 

vías de deoarrollo y en aquolloo menos avanzados. Por tanto es 
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oportuno afirmar que sólo un papel de liderazgo entre las Naciones aa 

puede juatificar solamente con la posibilidad y la voluntad de 

contribuir, do manera más amplia y generosa, al bien común de todoe. 

Todo lo que se ha expuesto hasta el momento lQué relación tiene con 

el indocumentado? Aunque de una forma directa no lo hemos citado sino 

únicamente al factor de emigración, son todos eetoe aspectos 

agravantes que de una manera concreta y acelarada contribuyen a que 

eote fenomeno se acrecentc no oólo en H6xico, oino trunbi6n en muchos 

otroo par.eco. La falta de desarrollo de cada una de loa seres humanos 

en su completa individualidad, en donde no tienen acceoo a una 

educación y formación eo el inicio de una cadena de situaciones, 

factores y elementoo que contribuyen a que este fenomeno y otros se 

agraven y crezcan y hasta la. fecha sin que ae encuentre alguna 

soluci6r,. Por tanto lQué ea lo que podemos hacer para frenar ente 

daño que, univeraalmonte, nosotros loe hombres homoe hecho a la. 

Tierra y a la vez a noeotore miemoe7-

La Iglesia no tiene oolucinee técnicas que ofrecer al problema 

del subdesarrollo on cuanto tal. Ni manifiesta preferencias por unos 

o por .otros, con tal de que la dignidad del hombre eoa debidamente 

respetada. El deoarrollo para que oea aut6ntico, conforme a la 

dignidad del hombre y de loe pueblos, no puede ser reducid""?. a un 

problema "técnico". Si oo reduce a ooto, oe le despoja de 

verdadero contenido, traicionando a loe hombros y a loe puebloo, a 

cuyo servicio debe ponerse. A oeto fin la Iglesia toma como 

fundamento su Doctrina social, la cual, no debe eer considerada como 

una tercera via entre el capitaliamo y ol socialismo. Tampoco ea una 
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ideologia, puee tiene su propia categorta. Por tanto la doctrina 

social ee deber de difundirla a todos y por todos loe medios. 

La realidad tangible para todos ea el avance de la pobreza. Ea 

por tanto un deber que nuestra vida cotidiana, aoi como nuestras 

decisiones en el campo politice y econ6mlco deben de eotar marcadae 

por oote tipo do realidades. Igualmente loe reeponeablee de las 

naciones y loe mismos organismos internacionales, deben. de contemplar 

entre eue planee la verdadera dimensión humana, no han de olvidar la 

procedencia del fenomono. Eo necesario recordar una voz: má.s a que 

principio da d& la doctrina criotlana: 11 loe bienes de este mundo 

eotAn originariamente deetinadoo a todos". ( 14) 

Depende de cada situación local determinar las mAe urgenteo 

neceeidadeu y loo modos para realizarlas; poro no conviene olvidar 

las exigidao por la eituaci6n do deeequilibrio internacional que 

hemos citado. El desarrollo requiero sobre todo eepiritu de 

iniciativa por parte de loo•miomoe Países que lo neceoitan. (15) 

Cada uno de ellos dobo de actuar aeqún eue propiae 

reaponoabilidadee, sin esperarlo todo de loe paí.eee mAa favorecidos y 

U,- Ct, C'OflC. BC'UH. V>.l't'.U, Con1t. p.11t, "G411<Hom 1t Spo¡tl'', li9/ Pablo Vt, Clrt.I l:nclc. "Populonta 

Proo¡¡t11io", 221 l.c., p. 268 COnq. para 1- Ooct.r1na d1 11 F1, Jnat..ruc:c16n 1obn1 la HbM"t.ad 

crhtlan• y l1bonc16n, ''l.Uartath Con1cl1nth" (22/03/86) , 90 ASS 79 fl'l87), p. 59' a. Ta.11 de 

Aquino, "Sl.lll!:ll Thoal. Il11 IIao q,65, ltt. 2. 

1:..- Carta Enclc, "Populi>ru• Proo¡¡r••ato", SS1 t.c,. p 284. "u pre1c:hamnot1 

11. eato• hoir.bre11 y 1Njer111 a quien•• hay qua ayud11r, 11 qu111n111 h4y qua 

convonc:er que r111.Uc:on 11101 miamo1 111 propio dourrolla y que 1dqu1.r&n pt'09t11J.va:an1t. loa 11*1101 

para ello''f e!. Conat. pnt. "Gau11on at 1pa1", 16, 
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actuando en colaboración con loe que se encuentran en la mioma 

oituación. Cada uno deberia de llegar a ser capaz de iniciativao que 

respondan a lae propiao oxigonciae de la sociedad. Cada uno deberla 

darse cuenta tarnbión de las neceoidadee reales, aei, como de loo 

derechos y dcberoe a que tienen quo hacerse frente. 

Ea importante, ademc'íe, que las miomao naciones en vio.e de 

desarrollo favorezcan la autoafirmaci6n de cada uno do uue 

ciudadanoemediante al acceso a una mayor cultura y a una libre 

circulación de las informacicneo. Todo lo quo favorezca a la 

educación y a la alfabetización. 

Cuanto oc ha dicho no oo podrlí realizar sin la colaboración de 

todos, oepecialmcnte de la comuidad iternacional, en el marco do una 

solidaridad que abarque a todoo, empezando por loe marginados. Pero 

laemiemae nacioneo on viae do doearrollo tionen el debor de practicar 

la solidaridad entre oí y con loe paí.eoo m.is marginadoo del mundo. La. 

solidaridad universal requiere, como condición indiepensabla, su 

autonomia y libre disponibilidad • 
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C A P I T U L O V . 

ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO 



C A P I T U L O V . 

INDICE. 

1.- CONSTITUCIONES 

*ACTA DE AMERICA DEL NORTE BRITANICA (B.N.A.) 
CAMADA 1987. 

*ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (PHILADELPHIA 1787). 

2. - LEYES REGLAMENTARIAS 

* CODIGO LABORAL DEL CAMADA. 
* POLITICA DE COORDINACION DE GRUPOS. (CAMADA). 
* LEY LABORAL FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. 



SISTIKA LSOAL DIL CA•ADA 

CONSTITUCIOJI DJIL CAMADA,-

canadA ee un Estado foderal, establecido en 1867, en aee afio por 

la petición de tree colonias indapendiontee, {Canadi, Nueva Kacooia y 

Nuova Brunowick), el Parlamento Britanico concedió la Conatitución de 

la Nortoamerica Britanica "Britilb •orth America Act", (BHAI la cual, 

unió a lae treo proviniciae bajo un car<1cter 11uni6n federal" para 

formar un sólo dominio bajo el nombre de Can<J.dl. CanadA llegó a ser un 

Estado completamente ooberano a principios de 1926, aunque no fue 

hasta la proclamación de la Conotituci6n de 1982 que el Ciltimo 

vestigio de eotatuo de colonia en Canadá fuera finalmente removido. La 

(BNA} conotituci6n, ahora renombrada como Acta constitutiva, 1867, 

dio al Parlamento canadienee fuerza para "hacer leyee para mantener la 

paz , orden y buen gobierno del CanadA en relación a todo aounto ••• no 

asignado únicamente a loe Gobiernos de lae Provincias". La presente 

Conotituci6n agregó ademAo fuerza para legislar en diveroao materia& 

como: defenoa, impueotoo, comercio, navegación, paoca, moneda y 

bancos, intereooe, patentee, tranoportee, cor.iunicaci6n, procedi.mientoe 

penalee, penitenciarias entre otero. Cabe deetacar, que la 

Conotituci6n do 1867 dio al Parlamento y a lae provinciao fuerza para 

legislar de manera concurronta on materia de agricultura y do 

inmigración, y donde, la ley federal prevaleccrA oobre la ley estatal 

en caso de conflicto. 



ACI'A COllfBTITUTIVA DI 1867.- 11 &.llf.A." 

All1' 95,- SOBRE LA llalllCOllrlllUI 1 llllllOIUIClORI "Sn cada Provinci• la 

Legislatura local, puede crear la ley en relación a los asuntoe 

agricolao y de inmigración; y oe por este ácto declarado que el 

Parlamento de Canadá puede de vez. en cuando crear la ley en relación a 

la agricultura en todaa laa Provincia.o y para la cuooti6n de 

Inmi9raci6n en todas o alguna.e Provinciao¡ y ninguna ley de lae 

Legiol1J.turas de las Provinciao relativo a la agricultura o la 

inmi9ra.ci6n tendrá. efectos internos dentro de otrao Provincias, eólo 

ei ha oido declarado por una Ley del Parlamento de Canadá.". 

ACTA CONS1'1TllTlVA DI 1982.- (B.lf.A.), (1) 

CARACTBR 011: LOS DlRICHOS r L&IBBRTAD CA!fADIK!fSI 

''CONSIDERANDO QUE CANAOA ESTA FUNDADO SOBRE PRINCIPIOS QUE RECONOCEN 

LA SUPERMACIA DE DIOS Y EL GOBIERNO DE LA LEY" 

l.- OAIWITlAS Y DZRJ:CllOS DI LlB&R1'ADI 

"El caracter que da el Canadá a loo derechoo y libertadea, 

garantizan quo el derecho y la libortad serlin modific&doe en eu 

escancia sólo en caooe contemplando limites raeonables prescritos por 

la ley Y tanto como puede. sor demoetradamente justificado dentro de 

una sociedad libre y democrática." 

2.·· OAIUllf1'IAS FUJIDJ\l!P1'.l\LZS DB LlB&R1'ADI 

"Cada uno tiene las aiquientee qarantiae de libertad 

fundamentales: 

a) Libertad de conciencia y religión. 

1,· f1~da pot"" la R•1nA Iubal U 1111 11 de abt""il d• 1962. 
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b) Libertad de creencia, pensamiento, opinión y exproei6n 

incluyendo libertad de impresión y otros medica de comunicación, 

e) Libertad para reunirse pacificamontc, y¡ d) Libertad de 

aeaciaci6n." 

6. - OARARTIAB OZ MOVILIDAD 1 

1). "Cada ciudadano del canadA tiene el derecho de ent~ar, permanecer 

dentro y salir de CanadA. 

2) • cada ciudadano del Canadá y cada poreona que tione el status de 

residencia permanenete del Canadá. tiene el derecho de: 

a) mudarse o eetablocor su residencia en cualquier provincia YI 

b) diefrutar lao gananciao para tener una auboietencia en cualquier 

Prov incla. 11 

Loe derochoa especificadoe en h. euboecciOn son sujetos a1 

A) Cualquier ley o practica de aplicación general eiondo obligatoria. 

en una provincia como en aquellas on que existe discriminación entro 

personas primeramente bajo loe termines de la Provincia de presentar 

previa rcoidencio.. 

8) Cualquier ley que preveo loo roquori.mientoo raaonablee de 

reoidencia como una calificación para la recepción previsto por los 

servicios sociales. Subeeccionoo 2 y 3 precluyen cualquier 

actividad de loe programas do ley que tienen BU objeto la 

diominuci6n en una provincia do condicionoo individua.loe en la cual 

social o económicamente cote on deoventaja ai en nivel da empleo en la 

provincia en por debajo del empleo en general en Car.adA." 
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DERECHOS DK IGUALDAD 1 

cada individuo ea reconocido iqual ante y por debajo de l• ley Y tiene 

loa miemos derechos para una ic;¡:ual protecc16n e ic;¡:ual beneficio de la. 

ley ein discrimina~i6n y, en particular, oin diecriminaci6n basada en 

raza, nacionalidad, u origen ótnico, color, oexo, edad o por falta de 

habilidad fieica o mental • 

No precluye ninguno ley, programa o actividad que tenga como objeto la 

disminución de la condición de deaventaja de grupos individuales, 

incluyendo aquellos que oet&n en deoventajo por cauaa de ou raza, 

nacionalidad u origen etnico, color, religión, ooxo, o falta de 

habilidad f ieicao mental. 

PROORAMAS Y POLITICAS D LOS tmKCJ\DOS DI: TRABAJO& 

MAo de 400 centros de empleo a través de Canadá ayudan a la 

gente a encontrar un trabajo y ayudan a loe patronee a encontrar 

trabaja.doren. Para realizar este objetivo, la Comisión proveé un 

servicio de reclutamiento y especializada asistencia en loa planea de 

fuerza.o de tr11bajo para patronea, tanto como roforenciao do trabajo, 

entrenamiento, creación de trabajen, aoiatoncia, or ientac i6n 

vocacional y pruebas do aptitud para loo trabajadores. Especiales 

eervicioo son proviotoe para personas que han experimentado dificultad 

en incorporarse al mercado de trabajo. La comisión opera axtenalvoa 

programao de trabajo intentando de reducir ol doee:npleo y atendar el 

crecimiento fut1.1ro. 
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CODIOO LABORALI 

El eietema legal ea un importante elemento del Gobierno 

canadienoe. acude el eetablocimionto de la Conetituci6n del Canadi 

estado federal, el eietema legal ee un poco complejo. En 

relación a la Ley laboral del canadli tiene como principalou objetivoe 

la promoción y protección de loo derechos de lao partee involucradae 

en el :imbito del trabajo; un medio para trabajar que eoa conducente 

para el buen deoarrollo social y fieico del individuo; y una jueta 

retribución por el trabajo realizado. El Departamento eo también 

encargado de asegurar el acceso equitativo a lao oportunidades do 

trabajo. Mayores programae y eervicioo oon conjuntadoo para lograr 

eetoo objctivoo. Bajo el Código Laboral del canadA el Hinieterio, en 

adición a otroo dcbereo, ee reeponeable para otorgar el concentimlento 

para referirac y quojaroo, ante la Junta de Relaciones Laborales del 

Canadá, atribuyendo injustas practica o labora leo y a eu vez ae de 

concentimiento para instruir la prooecuci6n ante las cortea. El 

oietema laboral en el Canadá. eo encuentra descentralizado en cinco 

eeccionee territorialea. A eu vez oe encuentra dividido en varios 

departamentos. Grupos y Polí.ticao de Coordinación, servicio Federal de 

Conciliación y Arbitraje, Grupos do Operación Regional, Oficina del 

Trabajo para la Hujer, y la central de Servicioe Analiticoo. Politicae 

adminiotrativao y servicios legales o de cualquier otra indoles son 

tambión incluidos en esta Gltima diviei6n. 



l'OLITICA DI: COORDillllCIOll Y Dll OROPOS UllID081 

Ee reeponeable de examinar laa raaolucionaa de la junta. q\llil tL•n1n 1\1 

or1.gen en el Departamento de programas y politicae. El modo a eeguir 

os mantener el trabajo en Canadá relevante dentro de un rapido cambio 

económico y del medio social, generando información y sugiriendo 

apropiarce de centros de actividad laboral y para dirigir lao 

relaciones laborales en canadA con lae provinciao, manteniendo fuertes 

lazos con loe departamentos labora loo do lao provincia o. 

SSllVICIO nDBRAL DB llBDIAICIOll Y CO!fCILIACIOlll 

Busca promover y alentar lae buenas relacior.ee dentro do lao 

induotriae fedoraleo quo son rogidao por ol código laboral. Lleva n 

cabo una tercera parte de la conciliación y aeiotencia para la 

mediación para trabajar y dirigir dentro del aoentamiento do negocios 

colectivos y otros tipos de relaciono& induotrinlea en dieputa.. ente 

servicio tiene oficiana en aeie centros a través de Canad¡ y esta 

compuesta do cinco ramas: Hodiaci6n y Coociliaci6n, Planeaci6n de 

Programae y soporte técnico y Servicio de Arbitraje, 

OPEllACIOll IWIIOllAL DI: OROPOS1 

Ee responsable de loe eeqmentoe deecentraliz:adoe de loe departamentos 

que envlan y protegen el cumplimiento de varias leyes, programas y 

servicios. El fruto asume el rol de lider con las directorcé 

regionales on la planeaci6n implementación de programas 

departamentaloo y en el desarrollo de operaciones comúnes polí.ticae y 

procedimientoe. l\dem~e, incluye el departamento ea seguridad 
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ocupaconal y Divieión de Salud y relacionea laborlaee y de Condicione& 

de Trabajo. La División de Salud y Segundad de Trabajo desarrolla 

politicae y programae par.1 promover Baludablea condicioneode trabajo. 

Ea tambitln reoponeable de las politica de advertencia la 

adminietarciór. do compcnaacionE!o por leeionen dentro del trabajo para 

trabajadores baJo la juriad1cci6n federal y la adminiatarción de eetoe 

beneficioo para marineros no cubiertos por otra ley de 

compensaciones. 

La División do condiciones de Trabajo y Relacionoo Laboraloe, conduce 

la buequeda, dioeno de programas y evaluación de políticae 

departamental os quo refiero a la dirección do relacioneo 

laborales. Eata involucrado con el deoarrollo y crocimiento de la 

conntrucción da mejoreu relacionas laboralco. La división también 

deearrolla politicao y programas dieeñadoe para mejorar loe etandnrdo 

de empleo tales como horaa de trabajo, menor desplazamiento, 

seguridad del trabajo y nivel de vacaciones. 

LA COMISION DE SERVICIO PUBLICOs 

:..a comisión de Servicio Público ea un agencia independiente 

reoponsable para lcgiolar y tener el exclusivo derecho para hacer 

dcaignaciones para el servicio pUblico y dentro del servicio público. 

La comiaión también opera con pcroonal que desarrolla programao de 

entrenamiento, atención a dolegadoo eapeciales con aue aeuntos, y 

desde 1972 ha catado a cargo con caeos que investigan caeos allegadoe 

a diocriminación de diveroao claaea en conección con la aplicación y 

con la operación de la Ley de Empleo y Snrvicio Plihi ico, 
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La comisión puede establecer juntas para decidir en apelación contra 

ciertos decisiones de comitee y regir sobre alle9adoe de partidarismo 

político. 

La comisión puede delegar cualquiera de eua facultadee. La 

autoridad ha también sido delegada para las cuestiones 

administrativas, y servicio exterior, técnico, cientifico de 

categorias profoeionales, mientras que al mismo tiempo preserva la 

autoridad de la comioi6n como el servicio central de agencia de 

contratación, La Comisión os protectora del principio do merecer como 

de aplicarlo en aquellao mAo altaa profeoioneo 

-personal do oervicio público- aoegurando que loe altos standardo eon 

mantenidoo en el oervicio, coneietentoo con adocuada representación de 

dos grupos oficialca do lenguaje, con capacidad bilingue para las 

exteneioneo previstas por el gobierno, igualdad do empleo y desarrollo 

e igual dooarrollo do oportunidades en Lae carreras, oin tomar en 

cuenta; sexo, raza, nacionalidad, color, o religión y motivación de 

igualeo oportunidades para la competencia y para loe grupos bajo 

representación. 

I N K I G R A C I O 11 .-

Lae leyes canadienses de inmigración regulan la admisión de toda 

la gente que aspira ingresar al canada.. En adición además de loo 

inmigrantes, que incluyen refugiadoo, estudiantes, trabajadores 

temporales, gente de negocios turistas y visitantes. La polltica de 

inmigranteo y todos loe aeuntoe referentes a inmigrantes dentro del 

CanadA son la reeponeabilidad de la comiei6n; El Departamento de 
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Aeuntoa Extcrioree ee reoponeable de loe eervicioe de 

inmigración. 

Las pcraonaa que deeean inmigrar al Canadá deben solicitarlo en una de 

lao 60 oficinaa de vis,¡ diotribuidae en 40 paiaeo al rededor del mundo 

y eer seleccionado a los standarda universales diseñados para fijar la 

capacidad para el cetablccimicnto exitooo en cate paia. 

Hay treo catcgoriao admieiblee para inmigrar; La categorí.a 

familiar, o aquellos mantenidos por parientes cercanos en Canadfl; 

refugiados; e independientes y otras categorias quienes se aaentan por 

propia iniciativa con o oin la ayuda de parientes. Paralelamente, 

vioitantee, aquellos que desean estudiar o trabajar en Canadá deben 

obtener autorización en una oficina de Inmigración canadiense antes de 

viajar al canadA. 

La comisión opera en una red de más de 100 Centros de 

Inmigración, en puertos, aeropuertos y crucen fronterizos para 

proveer oorvicioa do de arrivo e inotalación también información y 

aoiatencia al inmigrante, visitante o residente. Bajo la actual 

Conotituci6n del Canadá., la cuestión de la inmigración os una 

reeponoabilidad compartidn, y el programn federal ~D llevado a cabo en 

cooperación con loo goblernoo de laa provinicae. 

IKPLEO Y IMIQRACION IN CAllADA,-

La Comisión de Empleo e 

organismo federal reponsable 

los recursos humanos en el 

Inmigración del Canadá es el 

para desarrollar y utilizar 

país, la regulación de la 

inmigración y la administración de programas de seguro de 

rtesempleo. 
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-SISTZKI\ LllBORAL D LOS ISTNlOS OJIIDOS DI »lllllCll
r.zr RACIONAL DI RKLACIORS l'.JIBOll1la8 (2) 

Eeta Ley fue aprobada primeramente en 1935, po11teriormenta fue 

modificada en 1947 por la Ley de relaciones Obrero-Patronalee de 

1947•, La Ley Nacional de Relaciones Laborales eu popularmente 

conocida como: ( Ley NLRA ) , o como la Ley Wagner. 

Puesto que resulta de J.mpartancia hacer una distinción entre 

laa primeraa diopoeicioneo y lae modificaciones, cuando eoto resultó 

apropiado, la ley, en la forma que fue aprobada, Originalmete sera 

denominada como ''Ley Original"; La Ley según fue modificada sed. 

denominada como "Ley Hodificada 11 • 

La presente Ley de Relaciones Obrero-Patronales se divide en loe 

oiguicntee tituloe. 

r.- De la Ley Nacional de Rolacioneo Laboraloo, oegún esta ha sido 

modificada la aocci6n I. Sefiala loo flnea y la poU.tica de la Ley; 

1) Definicioneo, 2) Organhaci6n de la Junta Nacional de Relacionee 

Laborales y el Conoejo Laboral, J} Del empleo poreonal y de loe 

ealarioe, 4) Ubicación do la Oficina principal de la Junta en 

Waehin9ton, o.e., 5) Confiere a la Junta el poder do dictar regale y 

reglamcntoo, 6) Sefiala loe derechos del Empleado, 7) Boequeja lae 

practicas laborales injuetae de loe a.- patronee y b.- sindicatos., 

c.- Libertad de trabajo, d.- Define la 

negociación colectiva; B) Procedimiento para determinar el 

representante de loe empleados; 9) Mediar para solucionar loe metodoe 

utilizados en practicas injuetae: 10) Poderes inveetigatorioe de la 

2.· ( "Tt:o Natlonal Labor Rolatlon >.et, 29 v.s.c.A 5Gc, IH ~ 
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Junta; 11) Declaración de Delito al interferir contra la Junta1 12) 

Derecho de Huelga 'f 13) Hace que lae leyee eetatalee que preucriben 

loo convenios remplacen el derecho federal en relación con la validez 

de dichos convenio o. 

En loo Eotadoo Unidos, ol deber de firmar un convenio escrito, 

oi ee llega a un acuerdo y oi cualquiera de laa doo parteo lo pide 

debe otorgaree un contrato por eocrito que contenga el acuerdo 

concertado. Lao materiae que son cubiertao por loo contratos de 

negociación colectiva en generali ya que la organización obrera actua 

a nombre de loe empleados en relación con ouo términos y condicionee 

do empleo, loo problemas do reepecto al alcance de lae negociación 

colectiva, generalmente ne refiere a lao cuestiones de cuales asuntos 

tienen que oometeroe a la negociación patrón-elndicato: oalario, 

horario, diao feotivoe, vacacioneo aueenciae por enfermedad, seguridad 

sindical, antiguedad, cmploadoo fijos, deepldoe, tareas caeerae, 

claueulae que impidan lae huelgan etc. 

El alcance de lao negociaciones colectivas se encuentra en las 

decisiones que eoetienen y loe planee de penoionee, salubridad y 

eeguroo de accidente preetadoe por el patrón. Loe factoreo que entran 

en formación de un contrato de negociación colectiva eon muchoe. Cabe 

eeperar que loe contratos reeultantee var!en. {J) 
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COllSTITUCIOll DI l.o8 ISTN>OS UJIIDC8 DI »lllUCJI 

ART. I asee. 9.- "El congreso no podrá prohibir antes del Ali.o da 1808 

la inmigración o importación de lae personas que cualquiera de loe 

Estados ahora exietenteo eetlme oportuno admitir pero puede imponer 

aobre dicha importación una contribuciOn o derecho ~a no pa1a de $ 10 

dolares por persona." 

ART. IV Sl'CC. 2 PARRAJ'O 3.- "Lae personas obligadas a servir o laborar 

en un Eatado, con arreglo a las leyes de éste, que eocapen a otros, no 

quedarAn liberados de dichos aeL"vicioe de trabajo a conoecuencia do 

cualequiera de lae loyee o reglamentos del segundo, sino que eedn 

entre9adoo al reclamarlo la parte intoraeada a quien ee deba el 

servicio o trsbajo. 11 

AR'l'. 13 sccc. 1.- 11Ni en loa Eetadoo Unidoe ni en ningún lugar sujeto 

a su juriedicci6n habrA eecalvitud ni trabajo forzado, excepto come 

castigo de un delito del que el reeponeable haya quedado debidamente 

convicto." 

Como podemos observar loe conceptoo que la COnetituc16n de loe 

Eetadoe Unidos de America, en matoria de tJ;"aba.jadorea ee muy pobre, no 

hay un fundamento, solido que rogulela materia laboral como lo exiete 

en nuestra Constitución o la del Canadá, Bino que todo lo delega a 

diversas leyes ya oea federales o estataloe. Por tanto, sólo me ho 

limitado a citar algunoo aepoctoe que nos podrían oervir para nuestro 

estudio de loe indocumentados, 
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C A P I T U L O V I 

DISPOSICIONES RELATIVAS 

A LA SOLUCION DEL PROBLEMA 



I N D I C E 

C A P I T U L O V I , 

1.- CONVENCION DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS. 

2.- POLITICAS Y PROGRAMAS DE LA OFICINA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 

3.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 

4.- COMISION SOBRE EL FUTURO DE LAS RELACIONES 
MEXICO-ESTADOS UNIDOS. 

5.- PARTICIPACION DEL EJERCITO EN LAS ZONAS 
FRONTERIZAS POR CAUSA DE LA EMIGRACION ILEGAL. 

A). EL EJERCITO DESDE LA PERSPECTIVA DE 
SERVICIO AL PUEBLO. 

B). FINES Y JURISDICCION DEL EJERCITÓ NACIONAL. 

C). EL EJERCITO COMO ELEMENTO DE 
PROTECCION A LA POBLACION CIVIL. 



ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONVENCION INTERNACIONAL DE TODOS LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES (1) 

La presente convención que ee celebró como la sexta.qesima novena 

en eeoi6n plenarla el día 18 do diciembre de 1990, reeolviendo eobre 

la oituaci6n do loe trabajadores migratorios y eue farniliao, ea uno de 

loe logreo más relevantes que oe han dado en eeta materia a nivel 

mundial. Sin embrago para que la presento convención eurta efectoe 

dentro de nuotltro paie y en lo paieee vocinoo o cualquier otro, óota, 

debo oer ratificada por loo gobiernos de los Eotadoo rcnpectivoo. La 

presente reoolución esta dividida en nueve partee e integrada por 93 

articuloe loe cualeo analizo brevomento a continuación. 

Pl\RTJ: I. llLCAJICI Y DIFIUCIOOS 

A:rt. 1. PI "Lo\ pI0111111tD convanc16n •11tA apUcabla, .. 1vo cuando en olla 1M1 dilponq• et.ta cou, • 

todo• 101 tubmjador111 ltl9ratorlo1 y 1 1u1 Ca1dl1arH dn dbt1nc16n alq\1114 por oot1vo11 d• "'"º• 

rar.a, eolor ld1om1, nl1910n convlc:e16n op1n10n poUt1ca o da otra lndolo, orig"n n&cJonal, tt.nko o 

1oc:hl, naclo1141Jdad, edad, dtu11ci6n aconlZdc11 patriJKJnlo 01t11do civil, l\llC11li.rito o cualqul.r otra 

COndiclOn," 

Eo neceoario que la preocnte roeoluci6n eotablei.ca una iqualdad 

entre todoo loe individuoo do todas las naciones, tal como lo hace 

eu caso nueetro Ordenamiento Constitucional, en relación a todos loe 

ciudad1rnoa mcxicnaoo o lo hace la Enciclica "Laborem ~xeroene 11. 

11 ba11e de 1011 lnfo?llae de la T1rc1ra Conil'16n. Aau.blna 01111ral, • Cuedra911d~ quinto periodo d• 

llnlonQ1 4~/158. pp. 290 1 lOl. 

;!:,- Por b 1-.port1nc11 d11 c1urto11 •rtlculo• •• cita int19ra=ente ol texto. 
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2. ''La praaentu convenc:16n aarA apllc:•bla duranta tDdo el proc .. o da a1Qr•c:6n dll los trG&jadon• 

1Uqatorlo11 y oua fao.lUao, quu i::o::iprande la prapauc:16n p.ua 11 mlgrac6n, 11 put1da,al tran•1to '/ 

todo ul perle.do d11 oat.nda y o.la oJnrclclo o.la u.na ac:ttvldad ro:aunoud.1 "" ol Eat.ado dH mplao, ad 

coro ... ~ roqroao la [atado de ortqon o al Eaudo d11 r11111ld11ncl1 habitual." 

Dentro ilul 19'j)WldO articulo •• 1101'!.alan diltlnt.a• cattl'ólorlu da 111lgrant111 de lt.• cud1111 t.ca&ml laa 

dou prlo:ru quo ion pau nata utudlo la• mb lc::porunto111) 

1." so antenda.rA por "trabajador a1Qr•tnrlo" t.oda ponona qua vaya a reaU.ur, ruUc:o o hl;'& 

roalixado una aetlv1d&d romun11rada en un Eat&do del que no aoa naclon.al." 

2. a) "Se ontondura por 11 trabajador frontorir.o" todo trabajador migratorio que 

conserve su reeidencia habitual en un Eotado vecino al quo normalmente 

regreoe cada dia o al moneo una voz por semana", 

b) Se entendorA por "trabajador de temporada" todo u&llajador migratorio 

cuyt:i trab.ljo, por au p1opl11 naturalos.a, dependa da cond1c1onH t111t1i:tcn.1l111 y 1610 le t11alko duu.nto 

P'ne del ano." En eu articulo tercero la preeente Convención hace 

saber que no oe aplicará. a pereonao enviadas o empleadas por 

organizaciones y organismos internacionaleo1 las personas empleadas o 

enviadae por un Estado fuera de su territorio; las pereonao que 

instalen en un pata diotinto de ou Estado do origen en calidad do 

inversioniotao1 loo refugiados y loo ap.itddao y loe estudiantes y 

lao poreonae que reciben capacitación. 

En el articulo cuarto encontramos el concepto de familiares del 

cual se entiende como " ... 1aa penonaa euadae con tu.bajadore1 .. 1;ratorloa o qua lll4l'ltanqan 

con ello• una relación qua, da confonddad con al darucho aplicable produrc:a •!ecto. aqulvalantaa al 

J.- L11 otras clallfic11clon111 que •• tnc:luy11n aon: marino, trabajador en una ••tructura .arina, 

trllhllj&dor 1t1narant., trabajador vinculado a un propc:to, trlltl•jador ean •ploo C'Qnenito y 

trabajador por cu11nta propia. 
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•U1mon1o; .. , coi:io a lo• hijo• a 1u carqo y • otra.• pononaa • •u carqo roconocld.n como Caa1liaro1 

por la laglllsc16n a.p11cabl1 ••• " 

Dentro del art!.culo quinto encontrarnoo que loe trabajadoras 

migratorioe y oue familiares oon coneideradoo como documentados o en 

oituaci6n regular oi han sido autorizados a ingresar para poder 

ejercer una actividad remunerda de conformidad con lao leyeo del 

Estado de Empleo y do loo acuerdoo internacionales en que ese Estado 

sea parte y, no documentados o en situación irregular ei no cumplen 

con las condicioneo anteo expuoBtao. 

Importante eo destacar lo que entiende la presente 

convención por loe oiguienteo conceptoe. Segun el articulo sexto 

menciona que: •• .. , a) E1Udo da orf91n 1'111 ol t1udo dol quG ew nacional la pornona di qui 10 

trata¡ 

b} Por titado da a:iiploo ao antand11r! al lit.a.do clc;ndo el trabajador =.lgratorfo vaya a raal1:r:ar, 

cJ Por E1t11do de Tran1lto H entandar& cualquier htado p:lr el qui paH el 1ntere1ado 111 un viajo •l 

Est.11.do de empleo o dal titado d1 111:11leo 4l Eludo de orlg1n o al Eatado du roddoncia hablt.a.l." 

~ 

NO DISCRIHIUCIOll IH SL UCOllOCIHIZllTO DI DBIUIC808 

El presente articulo ea claro en quo loo derechos humanos deben 

de ser respetados por loe Eetadoo Partee, asegurando, a todoo loe 

trabajadores migrantoo y euo familiaree que se encuentren dentro de eu 

territorio o somotidoe a eu juriodicci6n de derecho provietoe en la 

preeente Convención tomando en cuenta todo lo establecido en el 

articulo primero de la presento Convención. 
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DKRBCHOS ll11MAJIOS DB TODOS LOS TRABAJADORBS 

HICRATROIOS Y SUS FAMILIARES 

Al igual que en nueotra Carta Magna, en la que se consagran loe 

cuatro tipos de garantiae eeencialeo la preeente Convonci6n ha dejado 

inscrito el respeto a loo oiguicntoo derechos tanto para loe 

trabajadoreo en sí, como a eue famlliaree loe cuales oon: el salir 

libremente de cualquier Eotado, incluyendo eu Eotado do origen. 

Asimiomo, podrlin regresar en cualquier momento a su Estado de origen y 

permanecer en é 1. 

No podrán ser sometidos a torturas, a tratos maleo o penas 

cruelee, inhumanos y degradantea. También no podd.n ser aomatidoe a 

ningún tipo de esclavitud y eorvidumbre o que realizan trabajos 

forzoeon u obligatorios. 

Otras de las garantiae que se consagran tanto para loe trabajadores 

como oue familiareo oon ol derecho de la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión. El derecho de opinión de loo trabajadoreo 

migratorioo y ous farniliaree no sed objeto de ninguna injerencia. En 

el miomo orden de ideae, los trabajadoreo no podrán ser privados de 

euo bienes ya sean estos en propiedad personal o en asociación con 

otra e pereonao. 

Ante este cumulo de derechoo reconocidos por la preente 

convención, puedo afirmar que la mioma se inopir6 si no total, si 

parcialmente en nuestra Conetituci6n Federal de 1917. 

Continuando con este analisie la presente Convención no ha 

pasado por alto el observar el cuidado de J.os derechos de seguridad 
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personalee, debiendo ser esta protecci6n efectiva dal Estado contra 

toda violencia, daño corporal, intimidación o amenaza por parte de 

funcionarios públicos o particulare, grupos o instituciones. Se debe 

observar el cumplimiento de la ley por parte de loa funcionarios 

públicoo; no pueden ser oomotidoe a detención o prioión arbitra.ria 

individual o colectivamente. Bn caao de ser detenidos deben de 1er 

informados inmediatamente y de ser posible en su idioma. de loa motivos 

de eoa detecni6n. En caoo do que proceda la detención o eeten presea 

deben de ser llevados do inmediato ante un juez para ser juzgados o 

puestos en libertad. 

cuando loe trabajadores o eue familiares llegan a eer detenidos 

o astan en eopera de juicio, oe debe de notificar a la autoridad 

consular, diplomatica o al Entado de orí.gen. So lo permitira la 

comunicación a la persona que haya oido detenida, asimismo, el 

intereoado ee le notificara do de este derechos y aquelloo que ee 

deriven de eute. 

La presente convención en su articulo 17 nos eei'!.ala que el 

trabajador migratorio o euo familiaree deben ner tratados humanamente 

con respeto a eu dignidad. En caeo do eer acueadoo, deber6.n de estar 

separados de loe condenadoe, eometidoa a un régimen especial, ademla 

oerA alojado en lae medidae de las poeibilidadeo en lugaree separados 

do loe condenados. En el supuesto do que este cumpliendo una condena, 

el trata.miento que ee le de debed. oer con fines de reformarlo y 

rsadaptarlo oocialmonto. Mioritrao oo encuentren en prisión podrán 

gozar del derecho de recibir vieitae, ao1 mientras este en prisión el 

trabajador, el Estado prestar.§. la debida atonci6n a loe problemas que 
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puedan tener tanto loe hijoo como el conyuge. Todo trabajador o 

familiar detenido tiene el derecho de 9oz.ar de loa miamos derecho& qu.e 

loe nacionaleo de dicho Eetado q\IB se encuentren en igual situación. 

Otro de loe aepectoo a destacar, oe que tanto loa trabajadores 

como euo familiares tienen loo miemos derechos que loo nacionales del 

Estado da que eo trato ante loe tribunaloo y las cortes de jueticla. 

cada trabajador o oue familiares acusados de un delito se lee 

preeumira inocontoe hasta que no ee compruebe lo contrario. En el 

aupueoto de que eean acusados formalmente de un delito, tendran loa 

eiguiontoe dorochoe: 

A sor informado en au idioma, la naturaleza de la acuoaci6n 

formulada en eu contra, a dieponor del tiempo y medios para preparar 

su defensa, a ser ju:tgado oin dilacionoa indebidao, a hallarse 

presente en el proceso y defenderse peroonalemente o aoietido por eu 

defensor, ai no tuviere defensor el Eotado le proporcionará uno si 

careciere do medica euficientee para pagarlo. Puede interrogar a loe 

teetigoe de cargo u obtener la compareeencia de teetigoe de deecargo y 

éetoa ooan interrogados en las miomas condiciones que loe de cargo. 

Puede oeC' aeietido poC' un interprete en caoo de no comprender o hablar 

el idioma ompleado en el tribunal, 

No puedo ser obligado a declarar en ou contra ni confesarse 

culpable. En el caso de loo monoroo de edad se tomilrti en -ouenta au 

edad y lA lmportancia de promover ou readaptación. En caso do que 

llegaee a ser condenado el trabajador o sus familiares la pena podrá 

ser rovioada por un tribunal ouperior. Hingün trabajador migratorio o 

familiar podr& oer ju:tgado ni oancionado por un dolíto por el cual ya 
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haya sido condenado o absuelto mediante sentencia firme de acuerdo con 

la ley y el procedimiento ponal del Estado interesado. 

El articulo 20 noo marca que nin9un trabajador o sus familiares 

podrá ser encarcelado por no cumplir una obligación contractual. Por 

otra parte no podrán eer objeto do medidaa de expulsión colectiva, ya 

que cada caso de expuloión oerá examinado particularmente. Sólo podrán 

eer expulsados por una decisión adoptada por la autoridad competente y 

conforme a la ley. La decisión ea leo comunicará en eu idioma y por 

escrito. Loe intereeadoo pueden oponer cualquier razón para oponerse a 

su expuleión. Art. 2J.· "Le• trahilj•dcree 11119utorlc• y 111111 ra1111liU•• tend.r.tn derecho a 

recurrir a la protocc16n y a la aatatencJa d.11 IU autor!dade• conauluo• o dlploa.aUca• de au E11Uldo 

do or19en, o dol E•tado que rupr .. aant'l 101 1nt11r11111d.o• do eu1 Eatildo ••• " 

Aft, H.· "Loa tr11baj11~oroa l'ligutor101 y 11ue t111:1llJ119 tundr.6n derecho, 11rn todu parteo, 1111 

roconocJmJento dB ~u pononal 1d11d jurl!llca", 

En relación a laa preetacioneo que ec lee pueden otorgar eotae 

deben oer iguales a lao del Eotado de empleo siendo eetao tocantes a 

las condicionee de trabajo, en decir, horao extraordinaria, horas de 

trabajo, dencanoo eemanal, vacacionea pagadae, eoguridad, salud, 

finiquito de la relación laboral. Otras condiciones son la edad minirna 

do empleo, rstriccioneo de trabajo, a domicilio. r.oa Eotadoe parteo 

oboervaran que ninguno de loa trabajadoreo sea privado de las 

presente e garantiao laborlaee. Además loo Eotadoe Parteo reconocerán 

loe derechos de los trabajadoreo y familiares a participar en 

reuniones, olndicatos con miras a proteger suo intereses, afiliarse 

libremente a cualquier oindicato o asociación citada, oolicitar ayuda 

y aoiotencia de loo organismos a loe que ee adhiera, y la única 
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restricción que exista aerá do acuerdo a lo previeto por la loy con 

miras a salvaguardar la ecguridad nacional, orden público o proteger 

loa derecho e y libertades de loa demás. En el miamo orden de ideae el 

art. 28 menciona que todo trabajador y aue familiarea deberlin recibir 

toda atención médica urgente que resulte necesaria par preservar la 

vida o evitar dai\oa irreparables en la salud en condiciones de 

igualdad que loe nacionales. Esta atoncón medica no se podrá negar por 

ningún motivo. 

Art. 29.- "Toi!o• lo• l'IJjos da lo• t.ubaj•dorna 1:1Jyratorioa tondr'n dorocho a tanur un 

nombra, al roq1atro do .u nacimiatno y a tanlll una nac1onal1d11d" 

Aeimiemo, tendrán derecho a gozar del derecho do la educación en 

condiciones de igualdad que loe nacionales del Estado que ee trate. 

Loe Eatadoo que participen velarán porque no ee pierda la 

identidad cultural y apoyarAn a que ee mantengan vincules culturales 

con au Eotado de origen. 

Art l2.· " Lo• trah4j1dotna m19r11tor101 y au• fA!<llJaruu, al tarm.Jnar au p•011o1n11nc1a on al 

E•tado dit empleo, tonddn derecho a tnn1ft1r1f 1u• ini¡;ru101 y all::irro1 y, du C'Ontcn=idad eon l• 

Loa Eetadoo partea ademAe cuentan con el compromioo de difundir 

entre la población migrante y eue familiareo ol alcance legal y 

contenido do la presente Convención, con el fin de quo puedan hacor 

valer loa derechos que en el la o o tan contenidos. 

PAA'l'll IV 0'1'1<08 DIRllCUOS 

Todo trabajador migrantc y sus familiares, deberá. de ser 

informado a m&s tardar anteo de su partida o en el momento de eu 
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admioi6n de lae condiciones que operan para ou estancia y a las 

actividadeo remunerativas que podr.i realizar. Loe Botados de empleo 

deberán informar de que loe trabajadoras y oue famUiareo podrán 

ausentarse temporalmente oin que ello afecto la autorización que 

tengan de permanecer o trabajar. Por otra parto tendrán derecho a la 

libertad de movimietno en el territorio del Eetado de empleo y a 

eocoger libremente en él eu reoidoncia. Podrán eotablecer aoociacioneo 

o aindicatoo para el fomento y protección de eue interoeéo econ6micoo, 

eocialeo, culturaleo, politices y do otra indole. Aoimiemo, podrán 

participar on loo aountou públicos do ou Eetado do origen y a votar y 

ser elegidoo en elecciones celebradas en eoe Estado, do conformidad 

con la leqielaci6n. 

Por otra parte, qozarin de igualdad de trato respecto de loe 

nacionalee del Botado de empleo en relación con: Acceso 

inetitucioneo de servicio de eneei\anza con sujeción a loo requioitoe 

de admiei6n, accceeo a eervicioe do orientación profesional y do 

colocación, acceeo a eorvicioe inetitucionee de formación 

profesional, acceso a la vivienda con incluoi6n en loe planeo eocialoe 

de vivienda, acceso a servicioo oocialee y de oalud, acceso a las 

cooperativas y empresas en régimen de autogooti6n y el acceso a la 

vida cultural y la participación on ella. 

Art. ,14,. l."Lo1 E1tado1 Part11, r•~noe11111do quu la fa!Ltl1a ea la ;cupo bjalco natural y 

fundamental da la aoci11dad y t111na daucbo 11 prot9Cc16n poz- part• d• la 1oc19dad y dal Saudo, 

adopt.artn lu -did111 1propiadH para a1199urar h protecc16n d111 Ja unidad d• la f-1.lia d•l 

trabajador 11'1gfatorlo." 

Ea decir, so buscará la reunión de loo trabajadoree con su 

- 318 -



conyuge o con aquellae pereonae con quienee de acuerdo a derecho 

aplicable mantenga una relación que produzca efectos equivalentee al 

matrimonio. Aai de acuerdo por razonee de caracter humanitario se 

coneedera un trato igual a otroe familiares de loe trabajadoree 

migratorios. Otro de loe aspectos a deotacar ee el que oc señala el 

articulo SO que a la letra dice: 

/\l't.. ~o; 1. "En c:11110 dn t11l1oet111lnnto d11 un u:abajador 111lot11torio o do dl•oluclO.n del ~tt1111:1nlo, El 

E1tado do ei:iplno conddarar.1 tavorabl111:mnt.e conc~•r aut.orluclón pare penzianecer 1n 61 a 101 

fac1l111ro1 de •aa t.rabajadcr JD.1Qtator1o qu11 ro•id.tn an OHI Estado an C:Olll1d•rac10n d11 la unld!td de la 

raalilla¡ el Eat.ado da m11pleo tonñtl en cuant• •1 purlodo do t111111po qu• o.os ra111111arnm hayan r•ddiño 

en6l," 

2. " So ñ.ul 11 101 rn=Ularea a qul1n111 no •e coneoda 11111 autorh.aclón tioirrpo ruoiabla para arreqlar 

loa 1111unto11 11n 111 Eatiido de o=plao antea d11 1111llr," 

El articulo SO nos hace sabor que ningún trabajador oe 

considerará. en situación irregular cuando no estón autorizados a. 

elegir su actividad remuneradora1 tampoco se leo retirará eu 

autorización de roeidoncia por el o6lo hecho de que hayan cesado su 

actividad remuneradora con anterioridad al vencimiento de eu permieo 

de trabajo. Se lee concederé. el derecho de que buoquen otro empleo y 

participen en programae de obrae públicas y roadioatramiento. Por otra 

parte, el Estado do empleo tendr6 el derecho do limitar a loe 

trabajadoree migratroioo el acceso a categoriae limitadas de empleo, 

funcioneo, actividades o servicios en beneficio del Estado. 

Finalmente en eeta cuarta parte el articulo 54 oci"iala: 

" :i.tn porjulclo do 1411 col'\dlcionea da •U •Utor1u.c10n d• n•ld•ncta 

o '111 •U ponllao da trabajo no d1 lo• darec:ho• pr11V11t.o1 11t1 loa artScul09 2~ y 21 d• la pt1111nt11 
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de nllJ>lllO en rol•c16n con¡ 

•l Le protecc16n catre 101 d111pldo1; 

b) La•pra11taclon111d11do1111e1ploa; 

e) El 11cc11•0 11 to• prDgrll.IM• d• ollra1 p\lbl1c111 do11tln11do1 • co;;-.b11tfr el dHe=rpleo/ 

d) El ac1;"11no a otro lll!lpleo en c1110 dn qufldar 1lr1 tfllbalo o doUllO ~6rn:1no a otra actividad rllllnlnneda, 

con u1j1cl6n 11 Jo dhpueoto en 111 articulo 52 del• proHntn t'onvancl6n. 

2. SI lm trabajador lll1Q'ratorio 1leq1 que eu amploador ha v1o14do 1111 ccndicicnee de au contrato de 

trabajo, tondr& ~11recho do recurrir ante lu 11utorldadH co111pat11ntjle del Eatado d• e=rploo, 199Qn lo 

dl1p11a1to en e: parufo I. dtol ertlculo 18 di la prn1111te Convanc16n •• ," 

PARTK V. 

DISl'OSICIOJIKS APLICABLIS A CATEOORIAS 

PARTICULAARS DI 'l"lUIBllJADORIS HIORATORIOS r BUS F.l\KitIARSS 

En eota quinta parte, oe aduce, que todoe loe trabajadores 

migratorioo y aue familiare& estando dentro de una situación regular 

podrán goz.ar de todos loa derechoo de que ac eotablecen en la tercera 

parte de la preeente convención y con sujeción a lao modificaciones 

que a continuación citaré, de loa derechoa eatablecidoa en la parte 

IV1 Loa trabajadroee fronterizos goz.an tambii'.!n de loe derechos 

reconocidoo en la parto IV, pudiondo olcgir libremente la actividad 

remuneradora que mlio lee convonga. Loe trabajadoroo de temporada ae 

contemplan en laa miemaa circunatanciaa. 

~ 

COlfDICODS SATISPAcroRIAB Dtt TRABAJO 

A este reopccto loe Eetados partee deberán procurar mantener un 
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vinculo de comunicación, coneultandoec y colaborando entre ei, con 

mirao a promover condiciones eatiefacotriae, equitativas y dignas en 

relación con la migración internacional de trabajadores y de 

familias. En el mismo orden de ideaa, la preoente convención tiene 

contempledo no sólo lae neceeidadeo aocialeo, económicae culturales y 

de otro tipo de loe trabajadoree migratorios y de sus familias, así 

como lao consecuencias de tal migración para laa comunidadeo de que se 

trate. Por tanto loe paieeo partee mantondrAn loo oervicioe apropiados 

loa cualeo coneistiriín: a) formulación y ejecución de politicae 

relativas a la migración; b) el intercambio de información apropiada 

principlamente sobre leyes y reglamentos y politicas relativoe a la 

migración y empleo, loe acuerdo concertadoo entre loa Estados y otros 

tcmao pertinentca; c) suministro de información apropiada para loe 

trabajadores y a sus familiares referente a lao autorizaciones y 

formalidadee para la partida, el viaje, llegada, eetancia, 

actividadee remuneradau, la salida y el regreoo. 

El articulo 66 nos oeñala quionea tienen el derecho a rcalhar 

operacionee para la contratación do trabajadores en otro Eetado 

correpeondiendo solo a: 

"· •• AJ :.::ia merv1c1ca u crganl•~• pi.;bl1cca dul E1tadc u:; ftl que t<1nqan 1ui;;iar e1a• operacicnu; 

BJ Lc11 111rvlclc1 y crq1nl1111011 p'1bllco1 del titado do 111mpleo 1obr• la ba111 d111 un acunrdo ontro loa 

EIWdoo lntineudoa; 

t') lln organho:o a.t4bl.c1do fin virtud d• una acu•rdo biht•ral o l'lultllatera1 ••• " 

Otra de loe elementoa que oe ha convenido ea que lou Eetadoe 

partee cooperen para que ee eotablezca un programa adecuado para 

mantener un regreso ordenado de todoe loe trabajadoreo y de oue 
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familias, esto cuando expire eu permieo de reoidencia y empleo o 

cuando ee oncuentren en eituac i6n irregular en el Estado de empleo. 

Aoimiemo, tambiti:n oe eotablecerA un programa de condiciones adecuadao 

que contemple el reaoentamiento de aquellos que rctronan ao1 como eu 

nueva reintegración oocial y cultural. 

Finalmente en aeta sexta parte, tenemos dos arti.culos en cota 

Convenci6n que neo ooi'lalan el modo do impedir ol flujo de migración de 

trabajadores de forma ilegal. 

•ltu11cl6n trraqular. En lu ll!Odldu qll• n adopten C"On 01• objeto d•nuo de 111 jur1'd1cc16n d1 c1da 

Entado 1ntornudo •• cont•HAnl 

a) M.tida. sdoc11ad111 contra l• dlf11'16n 1111 inf'cni.&d6.., eng1!\01o11 1n lo concami11nt11 a la •=.111nc16n e 

1nm19racl6n1 

qua organtc11n o dlrllan 1111oa ll)CJ'ltiJ¡1antoa o praat1111 1alatencia 1 t.111 ef.cto; 

e) HfldldH para il!lpon•r H.nclon11 •tectlvaa a 11& pa.r"'nu, grupo• o antldada. q11• hagan 1190 da la 

violencia o da &11:cma:ta11 o lnthddac16n contra 101 trabajadora• 11!.r¡¡ratorio• o aua f.11111lllra• 

altuac16n iuegular, 

2. Lo• Eut1doa do C!:!pleo adoptuAn todH lu l:IGdldaa n1tea111r lH y et.cth'UI pua all.alnar la 

contr11uc16n an 1111 urrltorlo do trabajador111 a19utcrio1 10 altu.aclon in-.qullr, lncluso, d 

proceda, 111od1llnta 1• 1111paliciOn da aancicnoa a qlaadoraa d• .. os tr•b•ladoru, 1 ..... dtda• no 

Art, 69. "Loa !•tallo• P11rt•• on cuyo urritorlo llay1 tr1b.sj11dor11 .S~utotio• y faiaillt.re.i 

• lH • 



1uyo1 111 1ituacl6n lrrnguJ1r t.o1111.rl11 Mdld11 1propladH para H!t9'1Ur1 qui •H 11tuac16n no 

perDllt4." 

2. C111ndo 101 Eat..odoa P111ttoa lntlltH•do1 con•ldoun 11 po1lbilldad d11 r1911larhat 11 1lt111ci6n 

dltdic:hH p11uon .. de confor11td1d con 11 

leqhlftc16n n11clon11l y lo• 11cunrdm1 bll•teralo1 o multll11tor1te1 1plk1bl11, 11 t.1ndrl deblda::Mmt..- 1n 

cuant.a be clrc~n•tanclae do au 

antrede, 1,11 durecl6n d11 111 11t1ncie 111 loa latidos d11 ecipllKl y otr11 conddaucion" pattin11nota1, an 

particular, lu r11ec1onad•1 con 111 1lt11•ci6n ta.runar." 

PARTZ VII, APLICACIOK DI Lll COllVIJICIOll 

Para observar la aplicación de la presente convención ee ha 

determinado eetablecer un Comité do protección de loo derechos de 

todoo loe trabajadores migratorios y de ous familias, el cual, para 

loe ofectoe de esta convención oo conocer& como "Comité". El presente 

órgano de gobierno deberá. eetar compuesto en el momento en que entre 

en vigor la presente Convención do diez expertos y posteriormente de 

la ontrada en vigor do la convención para el cuadrageoimo primer 

Estado Parte, de catorce expertos de gran integridad moral, 

imparciales y de reconocida competencia. Los Estados partea deberAn 

preoentar al Secretario General de las Naciones Unidas, para eer 

examinado, un informe sobre las m"didae legislativas, judiciales, 

administrativas y de otra indole que hayan adoptado para dar efecto a 

las diepoeicioene de h. presetne convención. El propio Comité, 

aprobará eu propio regalmento, eligirA ou meea en un periodo da dos 

ai\oe, ee reunirá ordinariamente todos loe ai\oe, siendo eotao en la 

cedo do la Organización de las Nacioneo Unidas. 
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PARTJ: VIII. DlSPOSlClONllS GElmlALES 

Art. 19: "Nada de lo d11pue1to an la pret1111to Convnnc16n ahctarl lll der~ho da cada Estado 

Parta a DBtablocor loa critarlo1 qu11 rijan la •dm1a16n da 101 tr4b1jadoro1 1111orat.or101 y do 1u1 

fan:iUluea. on cuanto a ctrna cuo1tlono1 reladoru1.da1 con au aituacl6n 181)111 y al trato que 1e le 

dlapanao COllJ:I trabajadon111 m1qratortoa y f4111U11ru1 da 6'too, loa t1tado11 P11rto1 oatarln 1uj11too a 

lAll )Uiltacionou 011tllb\11cld1111 por 111 pHl~nnto Convonci6n." 

Otrao de lae diapooicionee que ee aci'l.alan ademán da la enunciada 

anteriormente eon, que la preeente Convención no deberá 

interpreecaree de manera que rnenoecabe las dinpooicioneo de la carta 

de lao Nacioneo Unidao o de las conotitucionee de loe divereoo órganos 

de lao Naciones Untdae y do loo organiemoo relacionadoo con loe 

aeuntoo de la preeente Convención. Asimismo, nada de loe dispuesto 

en eetn Convenci6n, afectará derecho algúno a libertad que so conceda 

a trabajadorco o eue familiares en virtud del derecho o practica de 

algún Eotado Parte o tratado bilateral o multilateral vigente, Además 

nada de loe diepueoto podd. intorpretaree en el sentido de conceder 

derecho alguno a un Estado, grupo o indi.viduo para iniciar actea que 

menoscaben loe derechos o libertadeo que la presento Convención 

reconoce. Cada uno de loe Eetadoe ec compromete a reparar loe daños 

que hayan cauoado la violación de loe derechos y libertadeo 

reconocidas en esta Convención, ampliar lao 

poeibilidadee via judicial para el reparo del daño y que las 

autoridades competentes cumplan toda decisión en que el recurao oe 

haya eetimado procedente. 

Finalmente, cada uno de loo Eotadoe Partee oe comprometen a 
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adoptar lao medidas legielativao o de otra indole que sean necesarias 

para aplicar las diopoeiciones de la prooente Convención. 

PART& IX. DIBPOSICIONIS PINALBS 

Esta última partee noe indica entre otroo puntos lo siguiente: 

El Secretario de las Naciones Unidao será el depositario de la 

presente Convención. La preeente convención queda abierta para la 

firma de todos loe Estados y a su adhesión, estando sujeta a ou 

ratificación. Loe instrumentos de ratificación o adhesión oe 

depooitartm en poder del Secretario do la O.N.U. Todo Eotado que se 

adhiera, no podrá excluir la nplicación de algúna de lao partee de la 

presente Convención. 

Finalmonta el articulo 92 nos oei\ala eobre aquellae 

controvereiao que eurjan entre doe o mAs Eetadoe Partee con respecto a 

la interpreta.ción o aplicación de la presente convención oe eometerA 

al arbitraje a petición do uno do ollao. Si deopuáe de oeia meoee 

cualquiera de loo Eotadoo no conoigue ponerae de acuerdo, podrán 

someter la controversia a la corte Internacional de Justicia mediante 

una solicitud presentada de acuerdo con el Estatuto de la Corte. 

Como podemos observar, el preoento trabajo quo ha desarrollado 

la Organización de las Naciones Unidas, eo un gran oefuerzo que 

refleja el interés de toda la comunidad internacional de dar una 

solución a este problema y que cada ve:r. ,se ha ido incrementado su 

grado de complejidad y de solución. Qui:r.a, a mi modo de ver, la 

presete Convención oobrepaoe loe limites del altruiomo y de la buena 
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voluntad, poro, estoy convencido que ui no asumimos cada uno la 

responsabilidad moral y le damos su debida importancia como a 

obUgacioneo de caracter ocon6mico o .social nos encontramos muy lejos 

de darle eoluci6n al prsente problema. No es o6lo cuestión de 

altruismo sino de reformar nuestra escala do valoreo (axiologia), para 

comprender y solucionar la situación en la que vivan muchos sores 

humanos. 
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POLITICAS Y PROGRAMAS Ol'ICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO ( 4 ! 

Laa politicae para influir oobre la migración y h. 

rediotribución poblacional claeificadao habitualmente como 

directas cuando ee lee diseña con el objeto explícito de alterar la 

conducta migratoria. Son conoideradae indirecta e cuando el impacto 

sobre la migración ce secundario en relación a loo objetivoo bAsicoe 

de tales politicaa. 

Las poli.ticae directas eotipulan patroneo de residencia y de 

deeplazamiento. Incluye prohibiciones para la inmigración urbana, 

restricciones a loe vlajee y programao do reaeentamiontoa. Las de 

caracter indirecto, apuntan por lo general, a la mejora de las 

condiciones de vida las A.reao de ortgen o en z.onaa alternativas de 

destino, talee como reglones limitrofee o ciudades do tamano 

intermedio. El propósito ee reducir el atractivo de las grandeo 

ciudades, incrementando el do ~reas alternativas. Lao politicaa 

indirectas oetan orientadas, en consecuencia, a euecitar un impacto 

más lmplio 'i duradero oobre la migración en la modida en que ejerce 

motivacionee mAo cruciales entre eegmentoo más Amplios de la 

población. Así tenemos como ejemplos de política indirectai loe 

euminietroe do eorvicioo públicos 'i comodidades propiao de la vida 

moderna en las áreaa ruralea, deecent.ralizaci6n administrativa e 

induetrial1 reforma agrariaJ programas de deoarrollo rural; 

establecimiento de precios do ouotentaci6n para loe productos 

K~no11 y PlanH1c:•ci6n dal Duarrollo. A.!l.Oheu1, 2.11. Ed. Ch1l11, 1989. 
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agrícolas con el objeto do incrementar loo salarios rurales y 

políticas de ingreoo para impedir ol aumento de los salarios urbanos. 

Para eetc propoeito, la O.I.T., diopuoo que lae poltticaa y 

programas oc claoifiquen de acuerdo a ei prohiben o revierten la 

migración, la reorientan o la canalizan hacia deetinoe ruraleo o 

urbanos eepecificoo, aminoran el volumen total de la migración, o 

incentivan o deseotimulan la inmigración a lao ciudadeo. 

JI, COllTROLIS DIRECTOS SOBRS Lll MOVILIDAD. 

Divereoo paioee han adoptado medidas directas para revertir el 

flujo de migraciOn y detener o desalentar el éxodo hacia las lreae 

urbanas • Taleo medidas han incluido controles administrativos y 

legales, retgietros policiales y programan directoo de ruoticación 

destinados a deeplazar habitanteo urbanoo hacia %onao rurales. Loo 

controlas de residencia confinadoo principalmente a lae economías 

centralmente planificadas, oin contar algunoo caooo y fracasadoo 

experimcnteio en economí.ao de mercado. La evidencia disponible, 

demuestra que e6lo unos cua.ntoe paieos, entre loo que se encuentra 

Polonia y China, han sido capaceo de aminorar el flujo migratorio a 

las grandes ciudades a través de permisos de residencia y 

restriccionee legales. Loe ~ntentos acometidos on otras parteo han 

sido, en buena medida frustrados debido a que lao restricciones 

legales oon dificiles de llevar a la práctica, lae licenciao son 

U.cilmente faleificadae, la vigilancia acuciooa du lae ciudades es 

costosa y lao pereonao expuloadae pueden volver clandestinamente~ En 

alqunoe pa1eee talee politicao han puesto de manifieeto a.oimiemo, el 
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conflicto inhernete en la tentativa de garantizar la libertad de 

movimiento, por una parte, y corregir deoequilibrioe en la 

distribución de la población a través de reetriccionee legales, por 

la otra. 

8. REORINTACIOR DK LOS FLUJOS HIORATORIOS HACIA OTRAS AR.EAB. 

l.- Programa• da >.aonto11D1ianto a:i la Ttarra. 

La movilidad de tierrae ha movido a numerosoe paíeee a adoptar 

programae que llevan nombren talen como de reaeentamiento, 

tranomigraci6n, coloni:taci6n agrícola etc. A menudo, se loo ha 

presentado como una eoluc16n potencial a una serie de problemas, 

incluida la necesidad do expandir la producción agrkola, corregir 

desequil ibrloo eopacialeo en la distribución de la población, explotar 

tierras fronterizas por razones de seguridad nacional y atenuar 

problemas politices potencialmente graves, derivados de la estructura 

agraria existente, la pobreza, el aumento de loe campesinos sin 

tierras y el desempleo. 

En la mayoría de loe caeos se ha contemplado que la coloni%aci6n se 

desplace a tierra e cada vez m.'.\e marginales, a coatoo rea lee en 

constante aumetno, impresciendible revisar la política de 

colonización a la luz de loo costoo y beneficios de inotrumentoe 

alternativos para expandir la producci6n agricola y conoe9uir una 

diotribuci6n m&e oquitaiva do la tierra y de loo ingresos. Cabo 

pensar, por ejemplo, en la intensificación 

desasociada con reformas agrarias amplias. Sin embargo, algunoo 

proyectoo de colonización pueden seguir adelante por razones 
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distintas, taleo como: la corrección de deeequilibrioo oopacialea en 

la distribución poblacional, el asentamiento de refugiados de guerra o 

la explotación de tierrao fronterizas con tiene de oeguridad nacional. 

Pero dado que loe proycctoo auspiciados por el gobierno han sido 

bastante caroo, parece preferible promover doede la colonl:taci6n 

semidirigida y eopont4.noa, como un mejor medio de maximizar el 

asentamiento por unidad de inversión efectuada por el Estado. 

2.~ Polo da Crocimlonto y !•Uategh d• UrbanJucl6n Dl1per111 

Uno de loo objetivos fundamentaleo de la induotrializoción 

descentralizada y de las pol1ticae de desarrollo r"gional ha sido la 

reducción de lao dieparidodes interregioni!l.leo y la reorintación de los 

flujos migratroios desde grandoo urboo metropolitanas .J. las ciudades 

menores. Las inveroonee de infraeoructura, loo beneficios tributarios 

y otroe. incontivoo han procurado eotimular a la industria para que oe 

desplace hacia pequeftoe centroo urbanos. La base concoptuol de la 

mayoría de taleo eofuor:toe ha aido la teoria del polo de crecimiento, 

la cual eupono que el gasto inicial quo efectúa el gobierno en 

regioneB de precario aeentamionto o en desventaja económica conducir&. 

a un crecimiento económico autoooetenido, con efectos favorables sobre 

ellas miomas. 

Japón nos da un ejemplo para mejorar la doomeourada 

concentración poblacional en grandes ciudadee, desarrollar contrapesos 

y promover la dietribución regional de la productividad de los 

ingresos. 

La descentralización de la industria y de otras actividades económicas 
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fue promovida adicionalmente en el Plan de Deearrollo 1969. Uno de eue 

principalee objetivoe fuo promover ciudadee y centro urbanos locales, 

mediante la oferta de adecuadas oportunidades ocupacionalee y 

educacionales, eervicioo sociales y culturales de modo de aminorar la 

necesidad que exper imontaban lo habitantes rurales para migrar hacia 

la.o urbes metropolitanas. Todo ello condujo a una reducción de laa 

disparidades entre regiones ricao y pobres, lo que ate..nu6 loe flujos 

migratorios y en algunos caeos loe rovirti6. 

En otros paiees, loe programas do doacentralizaci6n induetr ial y 

urbana ee han vioto complicadoo por problemas tales como elevadoe 

costos de loe deeemboleou directos y de loe subsidios para el 

crecimiento do loe polos. El fracaoo do cstao últimas eo atribuido por 

lo común a lo inadecuado do la infraootructura do apoyo que se loo 

euminietra y a la influencia de sus recureoo propios para encarar 

problemas de aiolamiento respecto de loe servicioo de apoyo, las 

industrias conexao y loe mercados. como ejemplo tenemos las ciudades 

eatélite que ee han creado al rededor de Hyderabad, India, aunque ha 

reportado ser un fracaeo. se ha obeervado que las ciudades aat6liteo 

tienden a crecer hacia el centro metropolitano, en contradicción con 

el prop6eito mismo para el que fueron creadaa (Tloee ot IncUa, 11uvva D•lhl, 

110211919¡, Algo semejante ha ocurrido en México y Venezuela. 

C, l\llIROIWlllllTO DB l.08 l'LUJOS KIORATORIOS, 

Las politicae orientadas a reducir el volG.men global de la 

migración han incluido por lo comG.n programas de deoarrollo rural 

(entre ellos el suministro o mejoramiento de eervicios b.iaicoa en las 
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Aroao ruraleo), cuyo objetivo principal eo retener migrantoe 

potencialoo en lao áreao ruralea, aoí como politicao proferencialee on 

favor de loo nativoo, con el objeto de deoalentar la migración 

intcrregional. En el pasado se recurrió frecuencia ya eea a una 

estrategia de dooarrollo agrícola intcnoiva en capital, o bien a una 

estrategia de deoarrollo rural integrado. Eoto ha llevado a diverooo 

paises a llevar a cabo una política do reforma agraria 

entre loo cuales oe cuenta México {1910-1917). Dichos programas han 

sido comunrncrnte disoi\ados, con propooitoe multiplea1 incremento do la 

producción, equilibrio en las desigualdadeo, atracción de gente o 

retención de óota en lao Areao ruraloe. A menudo ein embargo, loa 

progreooe han el.do lentos, aparte de que en algunos caooe los 

programas de reforma agraria han tenido eacaoo efecto redietributivo. 

Otro efecto de lao reformas agrarias, en particular en los 

paises latinoamericanoo fuo el acc lera do crecimiento urbano. Aunque 

ello resulte paradójico, puedo eer mejor apreciado cuando ee advierto 

que un objeto fundamental de la reforma agraria fue la transferencia 

de excedente económico a las .1roao urbanaa do m.io allmentoo a cooto 

inferior. Ello permitió reducir lae taaao salariales y acelerar la 

acumulación de capital en laa iliroao urbanau. En muchos caooa el 

crecimiento urbano fue la consecuencia directa de la reforma agraria. 

Después del inicio de lae rcformaa agrarias en México, loe 

latifundietae (p. ejem.} tranefirieron inversiones oiguiendo el 

oiguiente patr6n1 primero a la conetrucción, doepuéo a otras 

industrias . Esto hizo florecer la economia urbana a expensas de la 

agricultura y estimuló la migración rural, al elevar loa ingreeoe e 
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incrementar las oportunidadee de trabajo lae ciudades. La 

mencionada migración fue caneecuencia directa de la forma en que fue 

ejecutada la politica de reforma agraria, aun cuando tuvo poco que ver 

con el objeto declarado para llevarla a la práctica. 

Un aegundo tipo de estrategia de deuarrollo rural abarca 

proycctoa que agrupan bajo la amplia catcgoria denominada 

"deearrollo rural integrado 11
, programa que incluye una reforma 

agraria, suministro de crédito e infraestructura física, introducci6n 

de tecnologia agricola intenoiva de mano de obra, mejoramiento de la 

atención en oalud y de la vivienda, promoción de las oportunidadee de 

trabajo no agricola en las 6rene rurales y politicas de apoyo a escala 

nacional. En einteois eo mejorar en general las condicionea de vida en 

el ámbito rural; la gente ee va a las ciudades en busca no e6lo de 

empleo, eino tambifln de mejor educación, ealud y vivienda. 
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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

En el preoente trabajo, no puede pasar deeaparaivida la 

actividad que la Secretaria de Relaciones Exteriores ha venido 

desarrollando deode el ano do 1991. La prooonte dependencia de la 

Adminiotración Central tiene un Amplio inter~o de llevar a cabo un 

seguimiento de loe casco, ou reeoluci6n y tipificación, medidas que ae 

desean aplicar debido a loo actea de violencia que a lo largo de loe 

anee ee han registrado. Considera importante la citada dependencia, 

mantener un dialogo conotante tanto con organiomoe de loa Entados 

Unidoe como con loe Conouladoo que so encuentran en eee pata, lo 

anterio1· eo neceoario llevarlo a la practica para evitar la violación 

de las normao que ee han diepueeto para el control del problema de la 

migración tanto legal como ilegal. 

Aunado a esto, la cancillería mexicana indica una oerie de 

acciones a realizar para lograr abatir loo altea índiceo do violencia 

que se regiotran on contra de loe trabajadores migratorios. Las 

acciones que oo tienen contempladas a seguir y quo podemoo ointetizar 

de la oiguiente manera: (S) 1.- La búsqueda de formulan de 

cooperación aunadas a loa cHioicos canales de negociación diplomatica1 

2.- Encuentroo con loe modios de comunicación norteamericanos, ya que

éatoa, con su difusión preponderantemente negativa de Máxico, tienden 

a profundizar loe sentimientos antirnexicanoe, que son manejadoa con 

oeegoo racietao por parte de ciertos sectores de la oocicdad 

norteamer.lcana y que particularmente oe dan en la fronterar 

~.· !-:ntte otrA1 fuunt111, Pttrio(llen ''U Ftn11ncl11ro", l"léxlco, O.~·. 2J/S•pt/l'l91. 
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3.- Sensibilizar a la opinión pública eobra loa contenidos racistas de 

ciertas formas de manejar la informaci6n1 

4.- Explicar a la población sobre la condena al racismo en la 

Constitución PoHtica de loa Estados Unidos Hexicanoo y la 

Conotituci6n de loa Entados Unidos de Norteamerica¡ 

s.- Poner énfasis en la creciento interdependencia económica y social. 

6. - Gestionar quo en 10111 ancuentroo do loa. congreaiataa 

estadounidenses con h. prensa, ea dé una imagen real de nuestro pata¡ 

1.- El compromiao de las organizaciones de loe Eetadoa Unidos a 

revisar loo caeos en que oe violen loe derechos de loe trabajadores 

mexicanoo1 

e.- Impuloar el fortalecimiento do la interacción oficial y no oficial 

mediante la participación directa do lao comunidadoe fronteri:r:ao, y 

finalmente1 

9.- Desempei'\6 del trabajo de la cancillor!a -que ya se ha venido 

realizando- "Jn 1ltu'' en aue oficinas en Tijuana y Ciudad Ju6.rez. 

Estas medidas que ee han dispuesto son producto da realizar 

acciones prevantivao contra lo. violencia fronterizo. y dobon 

complementarse en la poU.tica bilateral, la cual, conduzca a la vez a 

di.tlogo entre loe doe patao o. El fonomono migratorio dobe tener un 

tratamiento eopecial porque ademfi.e do tener un origen econ6mico tiene 

efectos y consecuencias en la politica bilateral que varían de acuerdo 

con lae circunstancias concreta.a. 

Secfon apreciacioneo de la propia secretaria, conoldora que el 

contexto de la preeente realidad, la única forma de que pueda haber 
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una coexieteneia pacifica y respetuosa para dar lugar a la cooperación 

fronteriza oo oequir la via de la concertación y no de la 

confrontación. oin embargo, podrá haber algún avance en ningQn 

"" 4mbito de la acción política si lao violaciones a la integridad tanto 

fieica como moral de loe mexicanos siguen ocurriendo. 
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COMISIOR SOBRE EL FUTURO DE LAS RELACIONES 
MEXICO - ESTADOS UliIDOS (6) 

La presente Comioi6n, que eata integrada por funcionarios de loo 

palees, tiene como fin el procurar que las relacionee ontre Hlixico y 

EBtadoe UnidolJ ee encaucen hacia un mismo fin: procurar que en todas 

las materias donde tiene ingerencia pueda dar un poco de luz para que 

las relacionen ea desarrollen en un clima de mayor armenia y paz 

procurando que estas relaciones eiompre crezcan de modo positivo. 

Oietintoe son loe tópicos en loe que la comisión ha pronunciado su 

opinión, talen como, Ec:onomta en ou gama de diet.Lntoe aopectoe1 deuda, 

comercio, invereión entro otrost Politica exterior, Educación, 

Narcoticoe y Migr4c ión. 

Sobre nueetra matria, la Comisión ha formulado las oiguientoe 

opiniones para loe don paieeo con el fin de dar una posible solución 

al problema. 

Cabe deotacar que la opinión que formula eote organismo esta 

respaldada por lo que en au momento aporto el Coleqio de la Frontera 

Norte de (México}, aeí como de loo gobiernos de loe oatadoe de Nuevo 

León y Baja California. Loa presentes trnbajoo que se han realizado 

iniciaron poco antes de que comenzara la adminietraci6n tanto el 

presidente Salinas como el presidente Buah por lo que aunque loe 

EE. uu. hayan tenido que hacer al nuevo cambio de la a.dminietraci6n del 

Ejecutivo Federal, dichos trabajos no han sido frenados, sino al 

contrario, de un modo constante han seguido ou curso bu11cando una 

11oluci6n. 

lcon&atea, K6::dco 11 td. 1988. 

- JJ7 -



Sabemos que la relación entre ambos paises ha crecido y ha 

adquirido una gran importancia, ei embrago, esto no ha impedido que 

eurga una atmosfera conflictiva y recriminativa que dan.a nueetra 

relación, por lo que el objetivo principal es buscar una aoluci6n 

bilateral ya que la experiencia de anos atraa ha reflejado que el 

tomar decisiones de modo unilateral no benefician en nada al 

mejoramiento de la eituaci6n. 

Por otra parto la Comioi6n conoidera que, las presiones 

migratorias eon el resultado de diferencias en loe nivolee de creación 

da empleos, en la oferta do pueetoo do trabajo y en loa niveloo 

salariales tanto en uno como en otro lado do la frontera. Si bien la 

fuerza de trabajo que eo dirige hacia loa EE.UU. genera un beneficio 

patente, también lo ea el impacto f local que provoca aeta migración al 

incromentar loe costos de loe sorvicioa da seguridad social. En el 

mismo orden de ideas al fenomano do la migración tanto documentada 

como indocumentada so debe tanto a factoreo de expulsión como de 

atracción. Debido a aetas circunatanciaa a.mboo g~biernoa eatan de 

acuerdo en que el preoonte fenomono ofrece una reaiatencia a aar 

regulada por loe doo gobiernos, por lo que eo necesario m.antanor 

siempre el dialogo entre loe doe paieee siendo eote siempre conutante 

de eete mo ae evitara el qua ea creen tensiones tanto de caracter 

social como pol1tico 

Con eatoe antecodontes la Comiai6n hace la aiquionte 

recomendación para el gobierno de loo Estados Unidos; ''Oabe candduar 

extander l.u cU111uln• d11 uniltl11 conaid.radu •n la Ley da Refon:ia y Crottol d• la ln11lqtadón de 

1966 (IRCAll publh:ar 1nfotm111 JHl(fod1c•• 1obra lo• •focto1 de dicha L!)'I 1u.cr1blr la prod .. 



r••oluc:J6n da l•H H•c:ton .. unid•• •obn lo• d1nc:fu:i• hua.no. d• lOll trati.Jlldcir• ai¡ratorto., 

C•nalh•d• t .. b16n nn Hte c:•rltulol )' ~tenu un c:oaport.1.mJanto oivlU1ado por p.rt• d• 

ntc:Jon11Je11 hacia lo• tniaJqranh• no t6lo -leano .tno d1 eualquJ11r pah." 

Para el gobierno mexicano, la comieión hi%o lae eiguiontes 

recomendacionee; 

Finalmente para loe deo pa.teee se hicieron lao eiguientee 

recomendaciones: ''DebtJl eol&barar •n l• •llllborac:i6n de c6'.puto• prt1e:J10. d• la pcibt1el(la r 

dd Uujo de 11iqrant••· A1JllJ.uo, doti.n bu1ear •tablac.r un •c:ullfdo blhtenl •n Mtert• da 

al9rae16n pia uw 1n cuenta lo •tqut1nt..1 un podbl• •uaminto de laa euotu lag.tu para 11 ia.1guc:1Cn 

..xJ,c:ana hacia !atado• Untdo.1 11 Htabhe1•1anto d• un .-cuardo •obr• al flujo y el trato d• 

"tubtijedore11 a9r.ko\ll• te'f'.rpanlas", la protacc:16n d1 1011 doec:ho11 hW1111no1, laboulu ~ lo• 

Ante la expooici6n de motivoe y resoluciones que ha propuesto la 

Comioi6n oobre al futuro do las rolacioneo México-EE.UU., considero 

que de una manera euocinta abarca toda la problomatica que se ha 

venido desarrollando a lo largo de e&te trabajo on relación a la 

migración de indocumentados, y especialmente, do lo deoarrollado en 

eete capitulo. !e categorico ademia, que eote aounto no au le puede 

dar una solución Por una sola de lao partea aunque únicamente ea 

México quien aporta toda la mano do obra para loe Eete.doa Unidoe, es 

éste último el que provoca la atracción de esta mano da obra. Rl 

tratamiento que actualmente se le debe de dar a cualquier problema con 

viae a solucionarlo debe ser do modo interdiociplinario, no ea posible 
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afrontar lae eituacionee por una eola parte debido a la magnitud que 

han alcanzado. El caer en eeto error en cualquier terreno provocarte 

nuevamente un irremieible empeoramiento del problema que ee traduce en 

perdida de tiempo y friccionoo entro lao partee involucradas. 
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PARTICIPACION DEL EJERCITO EN ZONAS FRONTERIZAS POR CAUSA 
DE LA EMIGRACIO!I ILEGAL 

llL J:JDCITO DKSDJ: LA PZllSPZCTIVll DI: SllRVICIO AL PUHLO, 

Antes do iniciar oote breve oetudio relativo a la participación del 

Ejercito dentro de una actividad como seria la de llegar a establecer un 

control a lo largo do toda una área fronteriza, es neceeario primeramente 

llegar a determinar la naturaleza jurídica del mismo, lcu61 ee el 

fundamento que ouetonta la exioterncia del ejercito y el fundamoto que 

otorgaria la ley p&ira la participación en una actividad de aeta indole. 

Primeramente haremos la expoaici6n de treo teorías que eon lae relevantes 

dentro de este campo: 1). teoría de loo finee del Estado, 2). teoría de las 

atribuciones del Estado y 3). teoría del servicio pCiblico. 

1.- Dentro de la teoría de loa fines relativos del Eotado, Jellinek 

noe expone aeta teoria y nos plantea el problema de treo maneras: a) con una 

eoluci6n absoluta o de "deber aer"J b). con una solución histórica y c). con 

una eoluci6n positiva que corresponda a un Eetado en particular y en un 

momento dado de su hiatório. y que por lo mismo podemoe llamar evolutiva. En 

la pr imcra forma lcuS.lee son loe fine o del Entado considerado como 

Institución? La escuela poeitiviata nos dice que no ee poeiblo encontrar una 

solución valida para todos los Eetadoe, puesto que la experiencia nos 

demuestra que cada uno ha perseguido, persigue y persoguirl fineo distintos 

y por lo tanto, la aoiuci6n que, ademAe de impoaible carece de importancia 

por el derecho positivo (ea como el reaorte de la filoaofia jurídica). 

En la segunda forma, lCuS.lee fueron loe fines peroeguidoo por loe Estado de 

la hat6ria7 Imposible encontrar la solución aplicable a todos loo caeos¡ lo 

que por otra parte viene a eer de una importancia solamente histórica. 
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Tercera forma, lCuáleo eer1an loa fines de un !atado particular en un 

momento dado tomando en cuenta lae relaciones exiatentea entre loa que 

gobiernan y los gobernanteo? Jollinek(7) introduce que el elemeneo principal 

de esta doctrina es el pol1tico, resultante de las rolaciones entre 

gobernanteo y gobernados y noo ofrece una solución individualiota, loa fines 

del Eotado son dos: un fin juridico y un fin cultural. Ambos tienen su 

manifestación en la neceoidad del propio !atado do aeeguz:ar su vida en el 

exterior y conservar el 6rdon en el interior, pero todo esto deba hacerse 

realizando ol derecho y respetando la esfera de acción do las partee, ea 

decir, interviniendo oolamente cuando el individuo no puede hacerlo frente a 

un problema. 

1\ esta ooluci6n o6lo puede hacerse la siguiente cr1ticas Actual.mente 

loo Betadoo aun aquellos de constitución liberal han ido poco a poco ganando 

terreno e invadiendo campos antes reaervadoo a la actividad de loe 

particulares, por lo que realmente rooulta que esta doctrtna no responde a 

las formas modornao de acción entatal. !te].sen al respecto dices "Afirmar que 

el Estado tiene un t'in jur1.dico o de realizaci6n del Derecho, ea no decir 

nada, ya que el Estado y el derecho se identifican, lo que ea importante 

determinar es de qué so ocup.s el Derecho". oeta primero. critica ea atacable 

por quienes no siguen la doctrina keleeniana de identificaci6n dol derecho y 

el Estado. 

Por lo expuesto, podemoe decir que la afirmaci6n valida ee la aiguiente1 

Atribuirle como fin al Estado la realización del Derecho, no nos da on forma 

alguna una limitación de su actividad, pues el Estado tranoforma en norma 

jurídica todo aquello que quiere que tenga ou caracter. La critica parece 

'l.- POIUttJA PEREZ, J096, "J•llinU.", T.:i.da dal E1t..do, ~. Porrt1a, 1'16dco 1111 Ed. UU, ~:Z! PP• 
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certera y considero que ee debe a que la doctrina de loe finea relativos del 

Estado os una doctrina ominentomente política y no juridica y aai, oe trata 

.,.,,. ~"=·=·~r la actividad ootatal. El Estado had .. Derecho todo aquello que 

s poli~i¿ente le parezca que debe serlo. El Eetado puedo imprimir el 
<:';,,_ --.>'.,;<-
,~,_ caracter que a oue fines politicoe convenga. La presente teoria no darA 

criterio general oino que áote variará eegún loe factoreo, tiempo eopacio y 

derecho poetivo ele que eo trate y eete último elemento .principalmente le 

darA al problema eiempra una aoluci6n politica. 

2.- Dentro de lll Doctrina de loa Fines del Botado, Radbruch (8) divide 

en tres loe fines del Estado 1 

a). Estados que tienen como fin la exaltación de la peroonalidad humana. 

b). Eotadoe que tienen coir.o fin la exaltación de si miamos. 

e). Eetadoe que tienen como Un roaliu.r determinados objetoo culturales. 

De la.e tres teorias nos centraremos on las doe primaras ya que la 

última no ha sido inscrita por alc¡Q:n partido en su bandera. 

a). CONCEPCION INDIVIDUALISTAI !n eata pooici6n ge conaidara que el 

único fin del Estado y del Derecho es garantizar la libertad peraonal del 

hombre ya que eote conotituye la justificación de la cual deriva ou valor. 

Tal es el caso del Harxiamo Individualista. Eota afirmaci6n encuentra au 

explicación en el hecho de quo, oi bien el marxismo encuentra por medio de 

la dictadura del proletariado eu juatificaci6n, justifica , supedita loa 

actoe do loa individuos a una enorqica intervención oetatal, ello no ea 

definitivo sino eolamonte un medio para llegar a la aegunda etapa en qua el 

Estado como órgano conocedor de la explotación del hombre habrA de 

a.-~dhruth, Teorl• del E•tado, Idem. 
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desaparecer para ser sustituido por una adminiotraci6n de lao cosas y de loe 

proceeoe de producción en la cual, oeqún la formula de "d11 11 c•d4 quien HgQn 1u1 

nec•ddad•• y tlll1Qlllo .. •91ln aua capac1d11d••• habt& do 9annt1ur una v•r<Udara 11btlrt4d 1ndh1dual on la qu. 

.. 1 Ubu do .... 1rrollo d• uno ••• condición pG.r• 11 libro dHarrollo da t.odo•."(1J 

b). CONCEPCION UNIVERSALISTA: En opoeici6n a lo eotenido en la tesis 

anterior, la preeente considera que el fin abeoluto del Eotado eo el miomo y 

que toda ou actividad deberA encaminarse a garanti:car eu propia oxietencia y 

sus intereeee, sobre la existencia o intereeeo de loe individuos. El 

individuo con eete sistema no cuenta como tal, sino que ee le considera como 

parte integrante do la colectividad a la que dobo oervir on favor de la cual 

debe sacrificar todas la.e libertados que el Estado crea necesariao. Como 

ejemplo tenemoe al Entado Faecieta en el cual prevalece la idea de que el 

Estado eo indeetructiblo y su concepto innato es el hombro siendo par ello 

que ee loqra su vinculaciOn para conetituir la sociedad. 

Esta teoría de lao atribuciones como tenia politico-econ6mica noe 

plantea la problematica oin embargo no nos resuelve el problema de la 

intervonci6n del Estado. como doctrina jur1dica, tampoco noe proporciona 

elemantoe para el estudio del problema relativo a la vida y funcionamiento 

del Estado. 

Explicar el problema de loe límites de lae atribuciones del Eetado ea 

un problema polttico que no eepuede reeolver ser roeuol to oino por el 

derecho que el Eetado siempre har6 que llequen sus atribuciones haota donde 

politicamnete crea conveniente. En cuanto al problema jurídico de la vida y 

funcionamiento del Eetado no puede oer resuelto sino por el derecho 

9•, Han ltarl, ''D•r ~n1tt11ot Jtomun11t, Trad. Autorea UnfdOll Kmrlcanoe !d. Pftll:IO.ka HAx!co 51 Id. 1987. 80 

... 
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poaittvo. No ea el concepto de atribución lo que noa da el Arnbito de 

competencia¡ Y.ª quo aeta compotencia oe o6lo por lo quo reepecta al 6r9ano, 

!!2 al Estado, que eo el soberano y por ello con la facultad de 

autodeterminaci6n por medio de la promulgación de normas, lae cuales para 

ser jurtdicae y validas neceeariamente deben emanar de 61. 

Podemos concluir que el Estado no tiono las atribucioneo neceoariae 

para el cumplimiento de eue tinee, sino que tiene únicamente las 

atribuciones que le concede el dorecho poeittvo; por tanto, eo el derecho 

positivo el quo nos da la respuesta y no el concepto de atribución como 

tampoco el concepto de fin. El concepto de 11atribuci6n11 , tiene autonomla 

cuando se plantea el prolbema en un terreno polttico1 poro cuando ee plantea 

on un terreno jurídico, no tiono autonom1a, sino que está subordinado a lao 

normas jurídicae. No es posible aceptar que al concepto de atribuciones como 

concepto politice que es, sea la base del Derecho Adminiatrativo. Lo 

jurídico eo determinar cuA.loa aon las formas jur!dlcaa de las intervenciones 

del Eetado y cuAlee son laa baseo legales de las atribuciones. Citaremos al 

licenciado Carrillo Florea quien al respecto dJ.cei ..... O*J que l• t.:ida de lu 

D111echo A<binht.rattvd'.(10} 

3.- Finalmente tonomcs la doctrina del servicio Público y para la cual 

la dividiremos en tres corrientoa principaloo lao cuales exponemos de la 

aiquiente manera 1 

10.· FLORES CAJIRILLO, Antonia La Caut.1tuc16n, La .!!upru:ia Corte y Loa Derecho• BUllLSlla., Jd, Porrua, H6xico 

Ulll Ja PP• 

- 345 -



a). RADICAL O MATERIAL.- Llamada ael porque para ella toda actividad 

estatal ea desenvuelve en loo servicios públicos y atiende a un elemento 

material: el de que debe aer una actividad indiapensable para la 

interdependencia social. Tiene como principal exponente a L6on Duguit quien 

afirma que el Eotado carece de la ooberan!a y pereonalidad que a través de 

loe tratadistas de Derecho Ptlblico le han conferido. Actualmente estos 

conceptos son oubetituidoa por el de Servicio Público. Conoidea que el 

Estado deja de eer, máe y mlio cada db. un poder de mando para convertireo en 

una coperaci6n nacional que aoequra el cumplimiento de loa servicios 

públicos y eanciona lae reglae de derecho; ºtodo servicio ptlblico implica 

por definici6n, una acci6n permanente y continua''. 

b). ~Tiene como mAximo expononete a Haurico Hauriou (11} 

quien no ve en toda actividad del Beta.do un servicio público, sino cuando 

solamente ese oervicio reo.no las caracterioticae de ser TECNICO y prootaroe 

al público en forma regular y continua para la satisfacción del orden 

p(íblico y por una organización pO.blica. El hecho de que la connotación que 

lo diferencie oea denominada Técnico, ee porque aeta marca la diferencia de 

aquellas actividades eatataleo que e6lo tienen un aspecto da realización oin 

complicacioneo que exijan una preparación adecuada en quienes la ejecutan y 

un funcionamianto técnico de eue 6rganoa. 

e}. ~ En eota tlltima teoie tonemoa como ropreaontanto a Gaat6n 

Jéze. Decimos que eeta teele ea denominada como Formal por el hecho de que 

en ella eo atiende para diferenciar el eorvicio ptlblico do otra.o forma.o do 

actividad eotatal y de la de loo parttcularea, a que dicha actuaci6n 

encuentre su baee en un régimen especial, exhorbitante de Dorocho1 eo decir, 

u.- iu.ru.ou, Kauric•, T.orh dd litado, tdm. 
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que el carlcter diotintivo del servicio pGblico se encuentra en la actuación 

de él, tendrá su baee jurídica en normas eepecialeo que permiten asegurar su 

preotación al pGblico en forma regular y continua, a diferencia de otrae 

formas de actuar, aún del propio Eeatdo, que parn eu desarrollo se conforman 

con el r6gimen jurídico general aplicable a loe particulares. Podomoo decir 

en einteeie, que en primer lugnr, el oervicio público eo prestado en forma 

inmediata o mediatamente eatatal¡ (servicios públicos mopopolizadoe por el 

Estado, loe prestados por oetablecimientoe públicos, por concesionarios y 

por asociaciones do inter6e público). Segunda, que ea para aatiofacción de 

neceoidadee generales de la comunidad. ( no ee prestan a un individuo o qupo 

de individuos en particular, sino que por eoencia a favor de la comunidad). 

Habiendo hecho eota exposición de las teoriao correspondientee, toca 

ahora la elección de una do ollas. Por loe motivos que se han expueoto, 

considero que ee debo rechazar la tesis da 11 Loo F.í.nee Relativos del Estado", 

"Fineo Abaolutoo del Estado" y 11Atribucionea del Estado", decidiendome por 

aceptar la del 11Servicio Público". Esto no quiere decir que que las tres 

primeraa carezcan da valor para el Eotudio del Derecho Administrativo, por 

el contratio, eue conclueiones las acepto, (en su mayorI.a,) son validas 

aunque sólo dentro de eu ámbito, ya sea polltico ya filooofico económico, 

mla no jurtdico; ya que o6lo noe dan para eepecula.r dentro del Derecho 

Público, quien a menudo parte de principios poltticoa. 

Lae razones que a continuación esgrimo no eon con el fin de dar la ooluci6n 

al problema sino son laa razones que me motivaron a adoptar este criterio1 

1.- Razones que me motivaron1 

a). La presente tasio del Servicio Público, aunque poooe alqunoa 

elementos que son ajenos al derecho, ea la que reune oin embargo mayores 
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elementos jurídicos y permite el estudio, desde este punto de vista, de las 

formas de actuación del Estado para eatiefacci6n de las neceeidadee del bien 

común. 

b), La prooente teeio ya ha sido adoptada on nueetra logielación. (12} 

Efectivamente la doctrina del servicio público aun maneja conceptos ajenos 

al derecho, como el de ºinterés colectivo", "razones pol.tticao", "razones 

técnicaa 11
, "razones ccon6micao", etc, pero ello no ea de extrai'iar porque son 

eupueetoe para lo juridico como oupueeto lo ea también la noción de interés 

que no aiendo jurídica, ea piedra angular del Derecho. Por tanto no puede 

haber servcio público, que no tenga au base en un r69imon jurídico eepecial 

que lo norma, 

2.- contexto de acci6n1 Estando comprobado que nuootra Legiolaci6n ee 

encuentra el concepto do Servicio Público, esto so debe a que encontramoe 

loo doa caracteres que antes hicimos notar 1 aer inmediata o mediatamente 

estatal y en provecho de la comunidad, Sin embargo en mi ccncopto, conoidoro 

que la teoría de Gatón Jéee que enriquece lao doe caracteriatlcae 

mencionadas con una más: las del r6gimen exhorbitante dol derecho, eo la que 

mAe puede eatiefacornoe porque , en efecto, ei buecamoo en loe Servicios 

Públlcoo exiotcmtee en nuestro medio, noe encontramos que, a tcdoe los 

requla una legiolaci6n especial. 

Por otra parte, creo que todo o y cada uno do loe a u torea han pensado 

válidamente, s6lo que unce han hecho resaltar en su estudio un elemento 

eobre otro y con Ello puede conaeguiroe mucho1 que cada Eaatdo, según sus 

caracterioticae, adopte uno o varios maticeo de la doctrina. 

12,·f. Ej11:1. Con•t1tuc10n Ptll1t1ca d• ltl1 E1t.ada1 Untdo1 Hldcanoa, Lay Fodaral da protaccit.n al CoaWllidor, 

C6d1ga Civil, c~1;0 F!.,cal etc. 

- 348 -



Habiendo hecho una explicación breve de las teoriao que pueden operar 

sobre el oervicio que puedo brindar a la colectividad una Institución 

Pública procedo a continuación a exponer la forma en que el Ejercito darta 

servicio a la comunidad, y de que manera queda juotificada eu 

participación dentro del contexto de estas teor!.ae, aunque aprlorl, a reoerva 

de justificar ou participación, lo externo de modo afirmativo. 

Para iniciar eota nuava parte primeramente definire LQuó eo el Ejercito? 

ºLa Ley Orgánico. del Ejercito, Fuerza Aérea Hexicanoe" ( 13), noe da la 

definición legal que nao intoroea y que a la letra dicei 

U. Gauntiu.r la ll!CJUtida(! 1ntorlorJ 

IU. Au:r111ar a lP. p:ibhd6n clv11 en ca1e1 d• ~ddllldH pil.bllc111 

IV. JtUlh.ar accione• c1vlcu y otirH 1001alH qu. t11nd1n al pr09oro1 del pah y; 

V, In caaa d• danatre ptu11t.1r ayuda pua al ir.antenimiento del ordon, au:.clUo d11 la• rononu y 11u11 bhmH 

la ruconatrucc16n do ronaa atactad.a1", 

La claridad de eetoe elementos nos evita tener que analizarlos y e6lo, 

por lo que respecta al primero, debemos detenernos para ver qué se entiende 

por INSTITUCION; Eecriche nos dice que ee "tl e.t.ablec~iento fundac16n de alguna c01Ja," 

!.!!l.:. El aopecto que nos importa ee un particular la. Inetituci6n política, 

juri.dica y económica, la cual, ee definida como" ... una ordenac16n patcl•l da 11 vid• 

ll.- Pw:ilie•d.li •n ol Diado OUehl 11- l• Flld•uc16n •l dta e da diciu.br• da 1966 abrOIJ&nda todaa lu 

dhpc1ic1D11•• ant•doru de la i..y del 1 dti 11&.l'IO de 1971, 

U.- QAJ\CIA HAYNtS, td11ndo. lntroducc16n al la>.udlo del D11u1cha. Ed. Parrua, HA.deo 1984 361 Id, U' pp. 
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•ochl apta pan d1tamtnado1 C0111Gtld1M1 y ll5ad1 a un d1urrollo aut.linom, gu1 conatltur cCllDO la lma-n en 

qu1 taaa fonui 11' actividad d1 111 91n1nctonn al C•bcl d1l p110 d1 lo. aftoa ••• " 

A continuación agrega el texto; " ... Tdt111 1n cada In1tltuc1en d• una 1uma d1 habitud•• y 

do ra9la• de la 11Jral, de la coatumbr1 y d•l d•ncho, qua tlenon un centro y una finalidad c:omQnr tonian un 

cuortio entra •llH, con1tltuy1n un 111tll.lll4, han raclb1do un.1. lillh.borac1ón prlctlc.1. y taodtle& ccaQ.n y 

ndlc.1.da 1ólld111D611te en la co=untdad, atrann continuU1CU1t.e, CCJlllO tonr.aa tlplc11, b• tu1ru1 vlv1a an 1u 

e1far1 d8 acción." 

En efecto, no es otra coea el Ejercito como Inotituci6n que una 

eietcmatiz.ación de elementos pereonalee y materialeo cuya actividad oe basa 

en la moral, la cootumbro y ol derecho, que lo capacitan para prestar un 

oervicio a la colectividad, que ee preciso, continuo y eficionte. Eo pooiblo 

afirmar que la inotituciono.lidad del Ejercito , no se opone a que se le 

pueda coneidorar a la voz como un servicio público, ya que su primer 

elemento tiene fundamento en un aapocto eet:rictamente constitucional, en 

tanto que el eogundo conotituye la afirmación particular del contenido de 

la actividad eetatals ea docir, dol derecho administrativo. 

Finalmente para reafirmar el caracter de servicio público que tiene el 

Ejercito me permitire examinar dos definiciones mA.01 Duguit dice al 

respecto: 

t~.-"S.rv1clo Plllillco .. tod• •ct1Vldmd curo cumpllml•nto d•be lat' r5uhdo, •!e:qundo y controlado 

por loa qobernant.ea, parque el cwsplillter.to de e1ta actividad H lndhpenaabl• para i. naliuci6n Y 

d•nnvolviaianto d11 la intardae-nd11nc1a •oclal, y porque admh, aa " ul n.tunlau !JU! no puede Hr 

CCD§Jl•ta. i:.nt• H5urada lino llllldiant• la lntarvanclón da la fuera ¡obe.rnant .... 

Es claro que el Ejercito eo una actividad cuyo cumplimiento regula, 

asegura y controla el Estado, eiendo eete indiepeneable para la realización 

U,- QARCIA HATNlll, Eduardo, Idec1.. 
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y deeenvolvimiento de la interdependencia eocial. Esto no eería factible de 

otra forma, pues al lado do la norma jurídica que autoriza al Estado para 

actuar, debe eotar la fuerza quo lo apoya; pero no una fuerza arbitraria, 

sino una fuena sujeta a loyee que permitan el obrar diecrecional. Ahora 

bien, lpueden lao preetacionoe dol Ejercito a la colectividad oer aeeguradoe 

de otra manera que no ooa mediante la intervención qubernamental? Ni 

doctrinaria ni legalmente os posible concebir quo el Ejeri;:ito estuviera on 

manos de particulareo, El Ejercito y la Policía aun antea de la justicia., 

han sido eevicioa preetadoo a la colectividad por el Estado. 

Gastón Jéze nos da eu concepto de Servicio Público: "Dec1r que an un 

d•t.ndando c110 exllt• S•rvicio Pllblico, •• doctr, qua para i. HU•f•cc16n rogul&r y coot1mu d11 ciarta 

catagorta d1 n•caaldada1 da 1nter6• 11anar4l, oxht. un r'91-n judd1co Hpec1al y qu• Ana rio¡i-.n pu.da 

••ron todo lnatant• lllOditicadeo pcr lH llll}'H y r99l1U11Qntoa".(16) Esta definición la oxaminamoe 

de la manera siguiente: 

l.El Ejercito oatieface una necesidad de interáo general? No hay que, de 

entre las neceeidadee de la eociodad cuya eatiefacción ya oaa mediata o 

inmediata eet6. a cargo del Estado, no hay una de mayor importancia quo la de 

la Defensa Nacional y conservación del orden. 

Eeta categoría de neceeidad la cubre le Ejercito de manera regular y 

continua, no pudiendo eer de otra manera. Finalmente diremoo que el Ejercito 

oet6. sujeto a un rágimen jurídico especial, modificable por las leyes y 

reglamentoe en cualquier inetanto aiompro y cuando el ordenamiento nuevo que 

entre en vigor eea de la mioma categoria que la lay o reglamento de que se 

trate. Si llegase a quedar alguna duda de que el sevicio que preata el 

Ejercito ea de caracter Público a continuación cito la clasificación de 

16.- JEU, Cut6n, Der.chO Ad!=.lnhtrauvo. Id. POU'IMI• H6x1eo 19!9 101 Ed. <180 PP· 
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Garcia ovando de los eervicioe que presta el Ejercito; 

1. - Por raz6n de ou importancia, son ESENCIALES Y SECUNDARIOS 1 siendo loa 

primeroe loe que oe encaminan a la realización del fin politico-jurtdico del 

mismo Estado y dentro de elloo, cita a loe de Justicia, Policia y Defensa 

Nacional1 y por secundarioo, a loe que no revisten ese carácter , sino m6a 

bien ee destinan al cumplimiento de fines accesorios, como la ensenanza, 

transportes etc. 

2.- En relación con la obligación por parte del Estado para preetarloe, loe 

divide en OBLIGATORIOS y VOLUNTARIOS, pudiondoee afirmar quo el Ejercito 

pertenece a loe obliga.torios. 

3.- En razón a euo aprovechamientoo por loe particulares, son NECESARIOS O 

FACULTATIVOS; ya aea que su uso oe imponga a loo individuos o oo deje a su 

arbitrio. El Ejercito os neceoario. 

4.- Por su co~petencia para prestarlos eoni EXCLUSIVOS O CONCURRENTES, 

siendo loe primeros loa que sólo el Estado puede proetar y concurrentes loa 

que eon sueceptiblee de quedar a cargo de loa particulareo. El Ejército por 

escancia ea exclusivo y por diopooición constitucional aeta caracter llega a 

lo radical, ya que eegún el artículo 118 trace, III donde ea consigna que ni 

loe Eetadoe miembroe pueden tenor tropas ni buquoe do guarra. Y finalmente¡ 

s.- Por ra.r.6n de loa intereses que sirven; GENERALES o LOCALES, llamandoee 

generales loa que llenan necoaidadeo da toda la colectividad, como el de 

defensa nacional y locales loa que interesan a loe habitantee de determinada 

porción territorial, como en las Enidadeo Federativas o Municipios, 

Aei pues, por lo oxpueeto en este rubro, podomoe decir que el E14rcito 

es Eocencial, Obliqatorio, Necesario, Exclusivo, General y sobre todo ea un 

servicio Público. 
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FINES Y JURISDICCION DEL EJERCITO NACIONAL 

Una vez quo hemoo encuadrado la actividad del Ejercito en laa 

teoriao que desarrollarnoo en ol punto anterior, y 6ota ha quedado 

encuadrada dentro de la teeí.o de ser un Servicio Público, debido a que 

esta teoría ofrece el mayor número de elementos jurídicoo y permite su 

eatudio deode el punto de viota de la actuación del Estado para poder 

satiofacer lae neceoidadee colectivas y aeta actividad del Ejercito se 

encuentra contemplada en las leyee del Eotado Mexicano las cuales lo 

expresan de esa manera, toca ahora definir cuales son loe tinas del 

Ejercito y su juriedicción. Sin embargo no voy a exponer aqui loe 

fines que alcanza ol Ejercito dentro de ou actividad propiamente 

caetrenee o las luyeu y reglamentos por loo cualeo regula eu 

actividad, oino que tomando aquellos elementos que la Ley le otorga al 

Ejercito, tratar do aclarar lcuAl en el alcance leqal que la Ley le 

otorga al Ejercito on cano de que participara para controlar la 

actividad que ae desarrolla en las fronteras (principalemto la 

frontera norte) por cauea de la emigración ilegal? 

Entrando en materia expondré primeramente el contenido de 

aquellaa loyee de caracter general terminando por aquellas que norman 

eopecificamente al Ejercito. Para empezar, hablaré de la Ley or9lnica 

de la 1\dminietraci6n rública l!'ederal(l7) la cual en au capitulo II 

"Do la compotencia de lao Secretariao de Estado y de loa Departamentos 

Adminietrativoe" y en nu articulo 26 contempla que: El Ejecutivo 

Federal cuenta para el estudio, planeaci6n y despacho de loo negoeioa 

del orden adminietratlvo con laaslquientee dependencias entre laa que 

17.· Publicad& •n el Diarll> Otichl d• 1• Federad6n •n d1a 29 d4il d1clmhr• 48 1976. 
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destaca la Secretaria de la Dofenoa Nacional. Aaimiomo, en el artículo 

29 del miamo ordenamiento quedan conoegradaa lao actividadoo propias 

de la Secretaria de la Defensa Nacional de entro lao cualeo destacan 

para nuestro estudio lao oiguionteo: 

dlrl9ir y H1t11or11r 111 dofon1111 clvil:" 

Eo claro que dentro de la primera fracción lo que oe establece 

ea preparar al Ejercito y Fuerza Aérea para lan actividades propiao 

que deaarrollan lao Fuerz.aa Armadao o en caso de deaaatree o 

contingenciao naturaleo como el aplicar el plan "DH-3 11 y no preparar 

al Ejercito para croar o establecer algún tipo de "Policia Fronteriza" 

(como la que existe en los Estadoo Unidos), pero de orden militar. 

Para rooponder con fundamento al problema que traigo a cuentao 

neccoito apoyarme un el Reglamento Interior de la Secretaria de la 

Dofenaa Nacional, que mtía adelante cito. Igualmente en el enea de la 

fracción sexta, lo que ee buoca ee proteger la Soberania del Estado 

Mexicano y a ou población. Lo antes mencionado ea en ol caoo de que ee 

declare estado de guerra. Podriamoe argUir, que el hecho de que el 

Ejercito evitará el cruce de ilegalou por las frontera o evitar el 

trafico de indocumentados que eujetoo denominados como "polleroe 11 

vienen efectuadno procuraria quo no eo quebrantara la paz y orden 

social. Efectivamente ei ee lograría, sin embargo, aun no podomoo 

afirmar esto ya que no ee tiene eotablocido por Ley que el Ejercito 

desarrolle esta actividad. 

Ahora bien, en el primer punto donde expuse lao toeio para eaber 
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como podemoo claoificar la actividad del Eetado cite cual ee la misión 

que ea le ha encargado al Ejercito la cual aeta especificada en el 

articulo 12 de la Ley orgá.nica del Ejercito y Fuerza Ali.rea Mexicanos. 

A modo de einteeia me refiero nuevamente que, el objeto del Ejercito 

ee proteger la seguridad de la naci6n tanto internacional corno 

nacional y realiza oervicioo sociales en caooe de calamidades 

nBturalee aet. como on noceeidadee de lo. población civil,. deaempei\ando 

cualquier actividad que oea bonof lea para ol paio. De esta manera 

protege el Ejercito la aegurldad Nacional. Por el fuera poco, defiende 

la integridad, indpondencia y ooberania de la nación, esto se presenta 

como actividad protectora en el &mbito internacional. Por tanto, el 

Ejercito al garantizar la oogurldad interna, brinda al elemento humano 

de la nación, estabilidad, tranquilidad y una mejor convivencia 

social. "NACION ES EL OBJETO TUTELAR DEL EJERCITO." 

Respecto a eote último punto cabe recordar que, según la Tooría 

dol Estado la nación oo encuentra integrada por tres elementos 

eecencial ein uno do loe cuales no podría exiotir nacion; Territorio, 

Poblac i6n y Gobierno. Concentrandonoo en el elemento in torno y 

olividandonoo un poco del supuesto de dafenaa de la nación en caso de 

guerra, considero que por lo general eute principio eotablccido por la 

Teoría del Estado es con frecuencia olvidado, pensando que en caso de 

defender a nuestro nación únicamente hay que garantizar que el enemigo 

no ee aduei'l.e de alguna porci6n do nuestro territorio ( guerra con loa 

EE.UU. de 1845) reetandole importancia a nueetrae instituciones y 

nueotro elemento m~e importante eu población la cual la constituimos 

todos noeotroo. Ahora bien, ya mencione que en caeo de desastre o 
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contingencia que quebrante el orden social, si se tiene previsto la 

participaci6n del Ejercito, oin embargo, al repreoontar el Ejercito la 

fuerza pública para mantener el orden oocial y al habereele 

encomendado la protección de la nacion en "latu 1en1u" conoidero que ese 

mantener el orden social también comprende el evitar la situación que 

sucede con loo indocumentados, obligaci6n moral que tiene el ejercito, 

misma que en igual para toda la nación f"t.4ab16n llll latu 111rn1u") mexicana. HAo 

aun, no tenemos un fundamento legal para que oo pueda ejecutar esto. 

Otras de las dispooicionos que a mi juicio son valida para que 

participe el Ejercito en el problemas que estoy desarrollando son loe 

siguienteo, tambilm contenidos en la Ley Orgllni.ca del Ejercito y 

Fuerza Aerea Hexicanoo¡ en el capítulo v. titulado de "LOS CUERPOS 

ESPECIALES", en ou articulo 109 que se refiere al cuerpo do Policia 

Militar, fracción VI. inciso A. dice1 

.\tt. lO'J,• "· .. y ad-.a• r1al11;arl lH funclonH l19U1•nh11 VI. cuando rvcltJ. 6rdan .. d• lH 

autoridadH 11!.iUtaru coicpetentau A). Proteger e lat Jll!teOna1 y a la propiedad pGbUc1 X prev.nlr el 

Toca el turno de anailhar el recientomente publicado Reglamento 

Interior de la Secretarill de la Defensa Nacional. En ou titulo cuarto, 

De las Atribucionco y Reoponeabilidadeo; capttulo l. t Del Secretario 

de la Defensa Nacional, articulo 911 noe eeñalai 

Art. 'JI,- " e(lrrHpood.n 11 Sacretari(I de la C•fen11 Nacional, l1e 11¡utent.aa atdbuclonae 

Frac:c. J, "Eetablec:er, eoordtn1r y 1upervh1r lae pol{t1et111 de h 8ecu1t1r1• da la O.fenea. Racional, 

d• ccmfor.ld•d con loe ob)etlvoe, 11111t11 y palitic•• naclo11ale1 qua dntermlno ol Proaldonte d• la 



llap!ibac11; 11111 como coordinar y evaluar ori loe t6n11noP da la loglelac16n aplicalba la del S.c:tor 

Fracc. XVI. ''Dlrlglr y 111011orar la dofnnu clvll1" (18), 

Deseo a continuación hacer lao eiguienteo observaciones. 1\1 

haber mencionado anteriormente que el presente artículo con las 

fracciones citadas eon el fundamento por el cual el Ejercito pueda 

intervenir en las situaciones que han provocado loe emigrantes 

indocumentadoe, no he querido dar n entender que esta expreoamente 

cato previoto. Debe quedar claro, que la supuesta facultad que he 

contemplado, para que la deearrollc el Ejercito, aun no esta incluida 

en ningún ordenamiento legal. Lo que he querido dar a entender ea lo 

siguiente, al no eotar ordenado ni prohibido esta atribución que bien 

podria desarrollar el Ejercito, tacitamonto el derecho oi la esta 

permitiendo. Ee correcto que de hecho no ee lleve aun a cabo ya que la 

ley no lo ha dado la facultad para hacerlo, so estarla extralimitando, 

Pero, entonces, lporqué mi afán en afirmar qua el lo puedo hacer? Al 

quedar eotipulado en la fracción I, del artículo 90 del último 

ordenamiento citado, en que establece que laa políticao deben de 

eupervioarso y coordinarse de conformidad con loe objetivos que 

determine el Presidente de la República quiere decir que eete futuro 

compromioo que podria contraer ol Ejercito no depende del c. 

Secretario de la Defenea Nacional oino del Ejecutivo Federal, quien 

habiendo hecho emanar una iniciativa da ley o, apoyandoee en la 

consulta a la población o en una inicativa emanada de algúna de las 

dos Camarae otorga al Ejercito Mexicano la facultad de intervenir en 

18,- Publlc•do t1.n el Diario Otlcill d• la F9dt1.t•cl6n •l d!11 11 d1 aerit.. d9 1992. 
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evitar loa hechoo referentes al cruce de mexicano de modo ilegal y la 

proliferación de individuos que 

indocumentado a. 

dediquen al trafico de 

Para que el presente planteamiento de frutoo hay que hacer 

incapie en ciertos aopectoa. Coma anteriormente mencione la actividad 

que deoarrolla el Ejercito oo muy loable al mantener el orden social y 

prestar ayuda en contingonciae de diverso indole. Mh a(m, ol hecho de 

que pueda intervenir en esta actividad, considero que no se 

deoencuadraria del cumulo de actividades do aeta indolo a laa que aeta 

encaminado, siempre y cuando so le de la facultad par ley. Recordemos 

que toda actividad que dooarrolla el Ejercito es un servicio Público, 

desinteresado y con miras al bien com6n. 

Finalmente para terminar eate punto deoeo traer una doflnici6n 

más de lo que se conaidera tQué ea el Ejercito? "El Ejercito ea una 

Institución Armada de naturaleza jurídica y do caracter permanente, de 

extracción popular, perteneciente al Estado, el que tiene por objeto 

defender loe mls elev4doa intereses nacionalea. 11 Y que mA.a alto 

interés puede tener el no aólo proteger al Estado Mexicano sino 

cualquier otro que la detenaa de au población bajo cualquier 

circunstancia. 
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EL EJERCITO COllO ELEMENTO DE PROTECCION 

A LA POBLACION CIVIL 

En loa puntos que anteriormente desarrolle mis arqumento para 

justificar una poeible intervención del Ejercito on las fronterae del 

terriotorio nacional ha quedado claro que el Ejercito ei tiene una 

participaci6n activa para ayudar a la población civil l'JO a6lo en loe 

caeos de calamidadeo naturalea o en hechos que quebranten la paz 

social, sino tambien en otorgar a la población civil aaietncia de tipo 

medica, legal, apoyo en actividades laborales o faenas propiamnete, 

entregar medicamentos y deapene&e a aquellos eectoroe que m6.e lo 

necesiten. Toda esta. actividad que daaarrolla el Ejercito dignifica en 

general la imagen del Instituto Armado. Ahora bien en relación al 

problema que hemoo traido a analioie también de hecho y de derecho -en 

ou respectivo momonto- debe ser conoidorado como un apoyo de 

protecc16n a la población civil ya quo el evitar de que ciudadanos 

mexicanos crucen do modo iloqal a algún otro pata frena.ria el que haya 

abuso tanto en eu pereona y respeto en sus derechos • Dotinitivamonte 

este problema no oo O.nicamnete de corte nacional tambi6n ea neceoario 

atender lo que opina la contraparte (Botados Unidou). haciendo do au 

conocimietno de que si on determinado momento, por su parte ellos 

desearon militarizar la frontera para cerrarla o tener un réqmen da 

control más estricto, lo que pretunder!a el Gobierno Federal con apoyo 

en el Ejercito Mexicano ea el tomar cartas en el asunto de acuerdo a 

diepoeicionee como la emanada de la Orqanhaci6n de laa Naciones 

Unidas en la que ea buecan medios o tamar medidas pertinenteo para 
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erradicar las practicas de emigracioneo irregulares o indocumentada. 

Pero volviendo a lo que ahora nao atai\e, conoidero necesario 

destacar que eota oupueota actividad que deoarrollaria el Ejercito en 

nuestras fronteras no debe ser con un caracter coercible, en el cual 

so intimide violentamente a la población civil que trata de cruur la 

frontera, sino de prevenir do un modo imparcial y pacifico a aquellos 

que intenten hacerlo. Animismo apoyar a loo organiemoo estatales en 

reprimir la actividad ilegal de trafico de ciudadanos indocumentados 

allende lao frontoraa. Si.onda necesario que oota actividad para que de 

frutos sea llevada a cabo en el mAe abooluto contexto de paz, de lo 

contrario, al terminar do modo violento con eote problema podría dar 

pie a la creación de nuevoo problemas, y sobre todo, qua eeta 

actividad de llegaroe a efectuar, se ejecute baja el amparo que la Ley 

le pueda conceder. Que la facultad que se le pueda conceder al 

Instituto Armado se bajo al contexto que marque la Ley. 
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C A P I T U L O V I I 

e o N e L u s I o N E s 



1.- Es neceoario estar conoienteo, que el problema de loa 

indocumentadoo no preoenta una oolución facil de lograr a corto 

plazo, debí.do a loo problemas que encierra1 El traslado hasta la 

frontera, la falta de recurooe económicoo, la falta de preparación de 

cada individuo, loe hacen mAo eueceptiblee de que se violen sus 

derechos. No en neceeario exagerar la problematica do loe 

indocumentados, de hecho ya lo ee. 

2. - Todo enfuerzo quo se haga para solucionar eote problema no 

puede oer alelado, ya que dificilmento ee le podrá dar una solución 

al problema. Todo esfuerzo debe ser realizado de manera 

interdieciplinaria, en el que participen el mayor numero de 

inetitucionee de ambos paiuee, ya eean de caracter poU.tico, 

económico, social, religiooo y cultural. De eoto modo aunque los 

roeultadoe vayan viendo poco a poco eetaromoe seguros do que éetoe 

oon correctos. 

3 .- Loe lineamientos que El Plan Nacional da Desarrollo ha 

contemplado son muy loables, ya que con el otorgamiento de cr6ditoe y 

el apoyo a comunidades ruralea ha eorvido para dieminuir la 

emigración. Sin embargo, el Gobierno Federal a través do programas 

como "Solidaridad", debe buscar el apoyar mAe éstos eectoreo ruralee 

para frenar rnAe el fenomono de la inmigración. Al existir un 

compromieo politlco de alto nivel ae puede lograr una mejor 

diatribuc16n de las actividadeo econ6micaa. 
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4.- Se debo de buocar un equilibrio entro lao políticao que oe 

establecen no sólo Ht!xico eino también EE.UU. ya que principalmente 

lae de urbanización apuntan máo a la deocentralizaci6n, paoando por 

alto que otrao pollti.cao (económicao comorci.aleo induotrialee 

propiamente politicae) ejercen preoionee mucho máo fuert.eo pero en 

sentido contrario. Aeimiomo, lao políticao de migración han oido 

formuladas sin un conocimiento adecuado de las caueao y coneecuenciae 

realeo de eete fonomeno, lo que dificulta la evaluación de oi oon de 

hecho juotificadae y apropLadae, 

5.- Arnboo Eotadoo deben de considerar la pooibilidad de volver 

a crear un acuerdo bilateral para que trabajadores mexicanos laboren 

en loe Eetadoo Unidoe por un tiempo determinado, teniendo la 

aprobación de loo congreooo de loo deo gobiornoe y ajuatandoee a las 

medidas que dicto la Ley Federal del Trabajo. Aoimiomo, el personal 

Consular que controlo lao Areao donde vayan a trabajar loo 

inmigrantes, deben do oer supervisadas conotantemonte para que 

ratifiquen el cumplimiento y la observancia de la ley, denunciando 

cualquier anomalía qua no prcaonto. 

6.- otro tipo de medidae paralolae que deben contemplar eo el 

posible aumento de lae cuotas legalea para migración mexicana a loe 

EB. UU. , con base en un claro entendimiento do loo interéoco 

nacionales de cada paíe. Ademia, tomar como base las reoolucionea 

dictadas por la O.N.U., y dem6e observadas en nueetro JV capitulo 

para el flujo y trato de loo trabajadores agricolao temporales, aei, 
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como la protección de loe derechos humanos y laboralee de loe 

migrantee y aus familias, incluidos loe trabajadores lndocumentadoa, 

con objeto de aoequrarleo condiclonee razonableo de vida y tr~ajo. 

7.- Como algunao entidades federaleo on eus codigoe eetataleo 

han contemplado como delito el tráfico de pereonae para que puedan 

cruzar la línea fronteriza do modo ilogal 1 elevar al r<lngo de delito 

del 6rden federal aquellos hachos encazninadoo 41 trAfico de 

indocumentados. De aeta forma, lo que ee busca ea frenar oata 

actividad inhumana que viola todo derecho por minimo que tiene la 

peraona aet como su extorcl6n ya. que oeta actividad la procura. 

8.- Finalmente todo hombre, inatJ.tuci6n, gobierno o palo, debe 

de adquirir la coneiencia de que no podomoe esperar a que la 

situación de nuestros semejantes ea soluciono por si e61a , ea un 

eofuerzo que juntos, todoo debornoe realizar. No podemoe 

desentondernoe de la oituaci6n peroonal concreta de éstos hombree o 

mujereo que emigran o de cualquier otro que oufre y en eu vida, 

nacional e internacioanl, on la medida en quo éeta y -sobre todo 

ahora- loa condiciona. 

El avance de la t6cnica. que el hombro ha logrado y quo sin 

embargo ve que no le ayuda. a solucionar la situación do su projimo ea 

una constante que ee manifiesta en el pensar del hombre poatmodorno. 

El hombre debe retomar el buen ca.mino do una axiología oana que le 
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lleve de una forma comunitaria a la eolución do ouo problemao, no 

sólo de este tipo, sino de cualquier indole, de lo contrario aunque 

ou dominio eobre la técnica vaya creciendo y llegase on determinado 

momento (a modo de oupueato) a controlar el tiempo no lo servirá de 

nada oi no ha podido doeterrar la miooria en que vivo su projimo. 
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