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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene como objetivo dar una aproximación general de las actividades 

realizadas por uno de los órganos estatales externos de México, entre tos consu.fados 

mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica, y la relación que se da entre esta 

institución y los emigrantes indocumentados, al defender sus derechos humanos Y 

laborales. 

Los consulados mexicanos en Estados Unidos, desde el reconocimiento de 

nuestra independencia con el imperio de lturbide (1821-22), han tenido importancia 

indiscutible. Dichas oficinas se han apegado a lineamientos políticos marcados por 

nuestra política exterior mexicana 1, y su relación administrativa ha sido dirigida por 

medio del Ejecutivo y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los funcionarios 

(entiéndase cónsules y cancilleres de protección) han fungido como responsables de 

la recepción, conducción y canalización de mexicanos emigrantes indocumentados, 

quienes han sido agredidos o violentados en sus derechos humanos, de alguna forma, 

por autoridades o ciudadanos norteamericanos, viéndose en la mayoría de las veces 

involucrados con las autoridades del Servicio de Inmigración y Naturalización. Al no 

acreditarse su estancia legal en Estados Unidos de Norteamérica, los emigrantes en 

cuestión son parte de un trámite administrativo, según sea el tipo de atención que 

requieran del servicio consular mexicano. 

La función de los consulados mexicanos en Estados Unidos vis a vis derechos 

humanos de ·los emigrantes en el período de 1980 - 1993 es un trabajo que ha 

requerido del enfoque de muchos teóricos especialistas en el tema, en particular, 

sobre los derechos humanos; estudiosos que en algunos de los casos aún siguen 

1 -Ver anexo·iv~t.(Caract~~lsticas de los drganos gubernamentales, órganos estatales Internos, externos, 
funciones de. la misión diplomi1tica. clases de cdnsu/es •. funciones del cónsul de protección, buenos 
oficios. distribución de. las representaciones consulares, mapa con la ubicación de los consulados 
mexicanos en EU y una relación del tipo de consulado y el lugar donde se encuentra, sólo en EUJ. 
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renovando sus planteamientos. La separación entre el conocimiento teórico y el 

prilctico, o lo real y lo oficial, es una forma de estudiar algunos fenómenos que por lo 

general no concuerdan con el discurso oficial o una realidad dada. 

A continuación presento el marco teórico del trabajo, basado en reflexiones 

de especialistas en el tema que me ocupa, para ubicar la importancia de la 

investigación dentro de las relaciones internacionales. 

El libro de John A. Vasquez2, ·se centra, Msicamente en el anillisis del 

paradigma realista; el autor menciona que dicho paradigma ha dominado el campo de 

las Relaciones Internacionales desde principios de la década de los cincuenta y seflala 

que el principal criterio a emplearse es que los paradigmas, para ser adecuados, 

tienen que producir descubrimientos significativos luego de un periodo de tiempo y de 

investigación razonables. 

"La globalidad surgió como producto histórico de la trasnacionalización del 

capital y de las relaciones polfticas a nivel mundial, ante ta crisis del Estado Nación 

clilsico (moderno) y teniendo como base amplios esquemas de cooperación 

transnacional. En el contexto de la globalidad se han configurado nuevas tendencias 

para expresar en términos intelectuales la nueva realidad, con la redefinición de 

conceptos clilsicos como el de seguridad y desarrollo y con el predominio de nuevos 

temas de investigación en relaciones internacionales, agrupados bajo el término de la 

agenda globat.3. 

Georges Balandier4 y el Ex Subsecretario de la SRE Navarrete5 señalan que 

es necesaria la reconstrucción de las polfticas estatales, ya que no existe un nuevo 

orden mundial, sino un desorden sin futuro. 

~ Vasquef. John A. El poder de la polltica del Poder. Ed. Gernika, M~xlco, 1993, p. t t. 
Vare/a Ba"aza, Hilda •Nuevos temas de lnvestigacldn en RelacfoneS Internacionales• en Relaciones 

lnfemaclonales-FCPS-UNAM Nº 55. Julo-septiembre de 1992. p.31 y 32 .---
4 Ba/andler, Georges. El Desorden: la teorfa del caos y la ciencias sociales. Ed. Gedlsa, Espalfa, 1990. 
5.Parra Ldpez. Francisco. •No hay nuevo orden mundial sino un desorden sin futuro, dicen Jorge 
Navarrete y SamlrAmin• en. El Financiero. 14 de febrero de 1992. p.18 
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Michel Foucault ha mencionado que en los últimos años se ha presentado un 

desorden en las sociedades, ensombrecidndose, con ello, las expectativas de un 

mundo estable. 

Jost! Sarukhán ha señalo que en el escenario de Ja problemática global c,uatro 

factores juegan un papel extremadamente importante, no sólo en el nivel nacional 

sino tambit!n en el regional y mundial. Desde luego, el primero es el crecimiento 

poblacional; el segundo es el deterioro de los recursos del planeta; el tercero, la 

demanda per capita por recursos y energfa y el último factor es la creciente 

concentración de la población en la zonas urbanas. 

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la asociación entre 

liberalización económica y autoritarismo polftico han llevado a lo que Tariq Bamuri 

llamó un 'amplio terrorismo de Estado'. El nuevo Estado logró que muchos 

trabajadores prefirieran ser explotados a ser excluidos, lo cual ha llevado a Fernando 

Henrique Cardozo a decir que el fenómeno a temer ya no es Ja explotación sino Ja 

exclusi6n6. 

En este contexto, Ja política exterior mexicana ha sido, por tradición, 

perfectamente clara en cuanto se refiere a las relaciones internacionales. El concierto 

de naciones debe la buena marcha de su convivencia, sí es que en algún momento se 

ha dado, al respeto del "derecho internacional", acordado soberanamente por la 

comunidad de paises. 

De esta manera, preservar y fortalecer la soberanfa, coadyuvar al desarrollo 

del pa/s, proteger a los mexicanos en el exterior cooperar con las naciones amigas y 

con los organismos internacionales, definir la cultura y proyectar una nueva imagen 

positiva ae Mt!xico al exterior, son parte de los objetivos de la polltíca exterior 

mexicana, realizada, en parte, por sus órganos estatales externos. 

6 Gonz4/ez Casanova. Pablo. •La crisis de Estado y la democracia en el Sur• en Perfil de la Jamada, 
Coloquio d• lnlli•rna. UNAM. 14 de febrero de 1992. p.11 
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En este contexto, ha tomado mayor importancia el tema de los derechos 

humanos, en particular en México, ya que nuestro país ha sido objeto de observación 

por parte de organismos internacionales, binacionales, nacionales y regionales. 

Juan de Dios Gonzi1/ez /barra menciona que el moderno concepto de los 

derechos humanos, o derechos del hombre, surge de las nociones derivadas de la 

Revolución Francesa, cuyos antecedentes son la Constitución estadounidense de 

t 776, en donde se establece la posibilidad del individuo de ser libre de toda coacción 

y el· pensamiento de las enciclopedistas franceses que acuñaran el concepto. Kant y 

Fichte retomaran tal idea de la corriente de la filasofla alemana. 

Hay aspectos en materia de identidad, en relación can la existencia de un 

proyecto de nación, capaces de organizar a una sociedad a a un pueblo, de movilizar 

sus recursos, de ponerlo en marcha, de lograr consenso. Retomando a John Locke, 

citaba tres elementos importantes para el presente trabajo la vida, ta libertad y ta 

propiedad. Según una interpretación racional del derecho a la vida, en el contexto de 

la sociedad actual y de sus problemas, se pueden desprender las que Norberto Bobbio 

ha llamado las nuevas generaciones de derechos. Bovero retoma el tercer derecho 

cit.ado por Locke, la propiedad, en su ponencia llamada "Ciudadanla y derechos 

humanos• como una categorfa general, entendida en sentido nato como lo que es 

propio del individuo, de su identidad, una amplia tradición. Al contrario constitucional 

tiende a considéar ha los derechos de propiedad, reunidos en la categorla de tos 

derechos civiles, entendidos en conjunto como derechos de libertad. 

Poco a poco, se van engarzando los conceptos: uno no se puede dar sin ta 

existencia de otro, como la libertad no puede existir en la actualidad sin los derechos 

de los ciudadanos, a la que se accede por la vía de las obligaciones (se tienen 

derechos y por consecuencia se adquieren obligaciones). Por lo tanto un, Estado con 

democracia no sólo proclama los derechos de los individuos, sino que garantiza los 

derechos señalados en su propia constitución. 
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El poder acceder a los satisfactores sociales y extender a todos los miembros 

que integran una nación las mismas oportunidades de vida, podrfa ser una de las 

formas de conseguir que los derechos humanos, sociales, económicos, polfticos, 

culturales, religiosos, etcétera, se den como una realidad, no como simples principios. 

La pretendida y buscada inserción en una economfa global y la firma de 

acuerdos, convenios y protocolos en materia de derechos humanos, no implica en 

absoluto que en México no se violen éstos, por el simple hecho de haber firmado 

ciertos pactos. Es aqul donde se puede ver de una forma mils clara lo que significan 

la teorla y la prilctica, lo oficial y lo real: en México, al menos lo oficial y lo real, son 

dimensiones muy distantes. 

Ademils, la fuerza de la cultura es precisamente la capacidad que tienen los 

pueblos para determinar su propio destino y, en este sentido, el grado de identidad 

estar4 fincado en la cultura de un pueblo. Es as/ como las ciudades gemelas expresan, 

de una manera panorlmica, los niveles de desarrollo desigual que se explican 

respectivamente por la posición que ocupa cada ciudad respecto a su propio pals. 

Partiendo de esta idea, me parece importante se/Jalar la tan citada palabra ~ 

que califica a estas ciudades gemelas o ·en si a fas ciudades fronterizas y, cuyo 

sign(ficado es la diferencia en un proceso desigual y contradictorio. Este juicio ha sido 

tomado como referencia para conocer la importancia que tienen los consulados 

mexicanos ubicados en las ciudades fronterizas norteamericanas y comparar, con los 

consulados mexicanos que se encuentran en el interior de Estados Unidos, la forma 

en que tienen que ser abordados ciertos problemas relacionados con los derechos 

humanos de los connacionales. 
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Hipótesis General: 

La defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores 

indocumentados queda excluida de las polfticas del gobierno mexicano, por lo que sus 

6rganos estatales externos (consulados mexicanos en Estados Unidos de 

Norteamérica} toman una actitud ambivafente y contradictoria ante ta( situación. 

Hipótesis Particulares: 

1. Si se manejan las po/lticas migratorias idóneas, como se ha hecho ya entre 

México y Canadá, se podrla ((egar a concertar una serie de convenios bilaterales 

México- Estados Unidos de Norteamérica, con ef objeto de negociar la adquisición de 

trabajadores indocumentados que les permita proveer de fuerza de trabajo a su sector 

agrlcola y evitar, de esa manera, la paralización de su sistema productivo, evadiendo 

asl la constante discriminación racial, la violación de los derechos humanos y 

agilizando el servicio consular. 

2. El trato discriminatorio de los trabajadores indocumentados mexicanos en 

Estados Unidos de Norteamérica ha sido condicionado, históricamente, por el papel 

que juegan las economlas de ambos paises dentro de la división internacional del 

trabajo y por la forma en que cada uno de e/(os se inscribe en el marco del sistema 

económico internacional. 

3. El estudio, derogación y actualización de la legislación migratoria 

estadounidense en vigor, as/ como los proyectos de ley propuestos durante los 

últimos años afectan sobremanera a nuestros connacionales. 
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Este trabajo consta de cinco cap/tufos en donde pueden encontrarse los 

aspectos particulares que justifican la elección del tema a tratar. los cuales, ademils, 

rigen fa investigación misma; los antecedentes del fenómeno y su relación con la 

dinilmica nacional; las características de los consulados y su relación con nacionales 

indocumentados y el papel de los consulados mexicanas en Estados Unidos y de sus 

funcionarios: cónsules y cancilleres de Protección. Ademils. se estudian los problemas 

y las posibles alternativas de las actividades de estos funcionarios, motivo de este 

estudio. Para finalizar, planteo conclusiones y sugerencias. presentando anexos can 

material complementaria de la información bilsica. (Se debe mencionar que la 

información que integra este documenta abarca el periodo de trabajo de 1989-1993}. 

En el procedimiento metodológico se utilizaron las métodos de anillisis, 

deductiva e inductivo, el método diferencial y sintético y el método situacianal de 

caso. Las técnicas utilizadas fueron: sfntesis documental, por medio de pesquisa 

bibliogrilfica. elaboración de fichas bibliogrilficas y fichas de trabajo; recopilación de · 

documentas oficiales y particulares; recopilación de artfculos en diarias y revistas; 

elaboración, prueba y aplicación de distintas cuestionarios para conocer la opini6n de 

las cónsules y cancilleres de protección, el trabajo de los activistas de derechos 

humanos, la posición ante los derechos humanos de los grupos eclesiilsticas y saber 

cuill es la situación real de los emigrantes indocumentados. Se utilizó la técnica de la 

entrevista como un apoyo complementario que diera amplitud en ta informaci6n. Las 

entrevistas fueron registradas en grabadora y posteriormente transcritas, sirviendo 

para elaborar artfculos ya publicados. Se efectuó un seguimiento de notas de 

peri6dicos locales en toda fa frontera con Estados Unidos y del Distrito Federal, con 

cuyo material se formaron tas carpetas hemerogrilficas mensuales. 

Se hizo la selección y anillisis del material obtenido en gabinete y en campo 

en las ciudades fronterizas de Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, 

Reynosa y Matamoros, asf como las ciudades fronterizas que hacen su contraparte 
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norteamericana: San Ysidro y San Diego, California; El Paso, Texas;· Brownsville, 

Texas; Eagle Pass, Texas; Laredo, Texas; Mcallen, Texas y otras que se encuentran 

al interior de Estados Unidos, como Los Angeles, California y San Bernardino, 

California. Asimismo, se acudi6 en Estados Unidos a algunas oficinas consulares 

mexicanas y organizaciones no gubernamentales .Y eclesillsticas que trabajan en favor 

de los derechos de los trabajadores migrantes indocumentados. 

"¡ .... 

- ~-' . 
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l. MIGRACION. DERECHOS HUMANOS. Y FUNCION OE LOS CONSULADOS 

MEXICANOS EN E.U. 

1.1 DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos humanos tienen dos significados fundamentales: 

1. Los hombres. como entes sociales, por el 

solo hecho de serlo. tienen derechos inherentes e 

inalienables. Son derechos morales que emanan de la 

condición misma del ser humano. 

2. El hombre, como miembro de una sociedad · 

se debe a derechos y obligaciones, derechos establecidos 

por la ley en virtud del proceso de creación del derecho en 

la sociedad, tanto nacional como internacional. 

La idea de normas comunes a todos los seres humanos sin discriminación 

data de hace varios siglos. A menudo se le llama 0erecho Natural. lo que implica el 

concepto de un cuerpo de normas que debe prevalecer en la Sociedad. El principio de 

igualdad, reconocido por el derecho natural, fue aceptado durante mucho tiempo 

como la fuente y la pauta de los derechos polfticos. 

El concepto de los derechos humanos ha cambiado a lo largo de la historia, 

en el tiempo y en el espacio. Ahora no sólo se integran a los derechos humanos 

tradicionales las libertades civiles, sino también la esfera de derechos de contenido 

eminentemente social, como los laborales y la identidad étnica y recientemente se 

han incorporado los derechos de la tercera generaci6n, conocidos como los derechos 

del medio ambiente. Pero además, su importancia no se restringe al hecho de que 
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progresivamente se ha ampliado su esfera de protección al individuo: su significación 

ha cobrado relevancia al adquirir un sentido universa/ que rebasa fronteras Y naciones. 

México y Estados Unidos son miembros de la Organización de las Naciones 

. Unidas y han reconocido y adoptado la Declaración Universa/ de los Derechos 

Humanos, as/ como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, 

quedando obligados a su estricto cumplimiento. Estos dos instrumentos son parte 

fundamental de los Derechos Universales y por ende, de los trabajadores migrantes. 

En la década de los ochenta y principios de los años noventa, el tema de 

los derechos humanos ha contado con muchos puntos a su favor y en México se ha 

institucionalizado, gracias a la presión externa y en concreto, a las organizaciones 

internacionales de Derechos Humanos que han seguido muy de cerca la situación 

endógena que se ha desenvuelto en nuestro pals. Esto ha hecho que de una manea1 

m4s abierta, completa y formal, pero sobre todo m4s real, se introduzca en la polftica 

exterior. No obstante, siguen existiendo problemas considerables que ponen en la 

cuerda floja la aparente situación estable entre México y Estados Unidos, sobre todo 

en la línea internacional que es una zona muy sensible: por un lado, los problemas que 

se dan en las ciudades fronterizas por sus propias caracterlsticas y por otro, la 

constante emigración de connacionales. Los conflictos cada vez se incrementan y van 

desde la violación de los derechos humanos en sus diversas formas y por diferentes 

agresores de ambos lados de la frontera, hasta la contaminación, salinidad y tr4fico, 

no sólo de drogas. Esto hace que cada vez se multipliquen los organismos no 

gubernamentales defensores de /os derechos humanos y a su vez que la sociedad 

exija una mayor eficacia a los organismo gubernamentales que fungen como 

defensores de la protección y tranquilidad social de esta zona tan sensible. 

Mariclaire Acosta señaló que la sociedad no esti1 organizada para hacer 

respetar los derechos humanos. Ahora en la década de los noventa se siguen dando 

12 



violaciones de derechos humanos como en la Francia e Inglaterra del siglo XVII y 

XVIII: trabajos forzados, castigos corporales, esclavitud, etc6tera7. 
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Acosta, Mariclalre. Miembro fundador de la Academia Mexicana de Derechos ~u"fna~~s'. · .. : ·.·,:. 
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1.2 CONTEXTO HISTORICO (CONSULADOS - MEXICO·E.U.). 

Desde el punto de vista internacional, los términos "consulado" y "cónsul" son muy 

antiguos; el segundo se refiere al de representante diplomdtico de un Estado en otro. 

Su función ha consistido en velar por los intereses de su pafs y de sus ciudadanos. 

Dentro de sus funciones hay limitantes, señaladas en la Convención Consular de 

Viena de 1963 8. 

Los funcionarios consulares no tienen cardcter representativo, como los 

agentes diplomdticos; sin embargo, dependiendo del pafs en que se desenvuelvan 

serd ésta la importancia del desempeño de sus funciones. 

De manera muy breve, y sólo como antecedente,. se citardn algunos datos 

históricos sobre los consulados y después sobre la defensa de los derechos humanos 

de los migrantes. En primer lugar, nos remontamos a seis siglos a. C., con los fenicios 

quienes elegfan a un magistrado que se encargaba de aplicar las leyes de su patria en 

el extranjero. Se sabe, asimismo, que hacia el año 1000 d. C. existfa una institución 

griega semejante a la actual, conocida como ll!QJSJl!JiH, cuyos nombramientos se 

grababan en ldminas de bronce que luego se montaban sobre placas de mdrmol, 

sirviendo como emblemas de alianza, pudiendo tener también representaciones de 

peces que eran el simbo/o del viaje por travesfa marftima. En Italia y en Francia se 

usaba un sello especial para los asuntos oficiales que se colocaba sobre ta puerta de 

la casa9• 

Sobre la historia de los consulados de México, puede decirse que ésta se 

inició cuando la nación se independizó de España, es decir, dejó de ser colonia. 

8 Osmañczyk, Edmund Jan . Enciclopedia Mundic1I de Relacionns /nternaciona!eS y M1ciones Unidas· Ed. 
FCE. Mdxico 1976 p.1069. 
9 Xilotl Ramlrez, Ramón., Derech? Consular Mexicano. Mdxico. Ed. Porrúa, 1982 p.7. 
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México estableció su primer consulado en Nueva Orfeans. Estados Unidos; 10 

actualmente existen más de cien de elfos en el mundo. En Estados Unidos. nuestra 

Nación cuenta con 54 oficinas de este tipo (ver mapa N°1 que contiene fa ubicación 

de los consulados mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica); su elevado número 

se debe, entre otras razones. a fa constante migración de nuestros conciudadanos al 

vecino pafs del norte, pues debido a que somos aproximadamente 85 millones de 

mexicanos y hay una elevada tasa de desempleo, muchos emigran hacia "el otro 

fado• con fa ilusión de encontrar mejores perspectivas de vida. 

La Constitución de 1917, en sus artfculos 76 y 90, etJuncia fas facultades 

exclusivas del Senado y fa manera de dirigir el Servicio Exterior en sus aspectos 

diplomliticos y consulares. Con este antecedente, es importante recordar que el 

Servicio Exterior Mexicano depende del Ejecutivo Federal. quien lo dirige y administra 

por conducto de fa Secretarla de Relaciones Exteriores. conforme a lo dispuesto por la 

Ley Orglinica de la Administración Pública Federal y los lineamientos de las poffticas 

que señale el propio presidente de fa República. de acuerdo a fas facultades que le 

confiere la Constitución Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tener una frontera de mlis de 3000 kilómetros con uno de los paises m;Js 

desarrollados del planeta no es nada fácil. Entre otros motivos, porque fa zona 

fronteriza se ha convertido en una zona de afio riesgo donde permanentemente se 

violan los derechos humanos, presentandose este fenómeno, con mayor intensidad, 

en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez. 

El trato discriminatorio hacia los trabajadores emigrantes indocumentados 

mexicanos en Estados Unidos ha sido condicionado históricamente por el papel que 

juegan las economfas de ambos pafses en la división internacional del trabajo y por fa 

10 Tras la consumación de la Independencia de Méxlco,· lturblde pidid al mundo el reconocimiento de su 
gobierno. Inglaterra en f1ste caso fue .el primero que le dio tal reconocimiento como pa/s, pero no reconoció 
el Imperio de tturblde.(1821-1822) As!, tenemos que cuando se instauro la primera república mexicana~ 
de Inmediato los Estados Unidos dieron su reconocimiento y enviaron a un ministro como representante de 
su pafs al nuestro. 
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;arma en que se inscriben en el marco del sistema capitalista internacional •. Son 

constantes las violaciones de los derechos humanos y laborales de nuestros 

coterráneos. El empleo y subempleo de los inmigrantes y el bajo costo de la mano de 

obra han creado nuevos y fuertes lazos de dependencia en ambos pafses. 

La Documentarv Historv of the Mexican American. publicada en 1971 

señala: •como única minoría, aparte de los indios, asimilada mediante la conquista, 

los mexicanos norteamericanos han sido sometidos a una discriminación económica, 

social y política, así como a un alto grado de violencia a manos de sus conquistadores 

anglos. Durante el periodo comprendido entre 1865 y 1920, volvieron a producirse 

linchamientos de mexicanos norteamericanos en el sudoeste. Pero la peor violencia ha 

sido la inflexible discriminación contra la herencia cultural -idioma y costumbres- de 

·los mexicanos norteamericanos, sumada a la explotación económica de todo el grupo. 

Los derechos de propiedad estaban garantizados, pero no defendidos, por los 

gobiernos federal y estatal. La igualdad ante la ley ha sido constantemente burlada en 

las comunidades mexfco-norteamericanas. • 11 

Asf, podemos citar algunos de los casos que han trascendido gracias a 

documentos de importancia histórica. Considérese, por ejemplo, a los llamados 

"bandidos sociales chicanos• Gregario Cortez, Joaqufn Murrieta y Reies López 

Tijerina 12, que procedfan de familias emigrantes pobres. 

11 AcrnJa, Rada/fo. Amdrlca Ocupada- LOS' chicanos y w lucha de liberación. Ed. Era. México 1976 p.47-
59. Como e/emp/o lll¿stratlvo •Remember the A/amo: La colonlzacltJn de Texas. Los Cerda eran prtJsperos 
rancheros de las cercanfas de Brownsvll/e, pero tuvieron la desgracla de vivir cerca de uno de los 'barones 
ganaderos' que todavla no se habla expandido. Un dla llegaron de Austln, Texas rangers y 'ejecutaron' a 
Cerda pad1e y a uno de sus hijos acusiJndolos de ser ladrones de ganado. El hijo mAs joven huyo cruzando 
el do, y asf el rancho Cerda quedd vacitJ. Cinco meses mAs tarde el hfjo que quedaba, Alfredo Cerda fue a 
Brownsvllle. Murld ese mismo dfa de un balazo disparado por un ranger ... La Importancia del caso Cerda. 
es que revela el uso de la violencia para apoderarse de tierras y luego legalizar el asesinato mediante el 
sistema judicial. No fue un caso aislado; simplemente reflejada Ja actividad de los rangers a lo largo de 
todo el siglo. Durante el levantamiento de Corti'na. clentos, si no miles, de mexicanos fueron asesinados 
por ser parientes de gue"ll/eros o sospechosos de estar asociados con los revolucionarios. Los rangers. 
que operaban Independientemente de los representantes de la ley tradicional, estiJn orgullosos de su 
eficacia para tratar con los mexicanos. ' 
12 Re/es Ldpez Tijerina, conocido tambMn como el Tigre, nacld cerca de Fall City, Texas, en el año de 
1923. Presencid,· sin duda, las amargas luchas fronterizas entre agresivos rancheros gringos y peones 
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Recordamos brev mente Ja situación económica de Estados Unidos al. 

finalizar Ja década de los veibte. Su economfa, que habfa crecido a ritmo acelerado 
1 

durante los primeros años del1 este siglo. dejó de crecer y se precipitó en una grave 

crisis conocida como la Gran f epresión, lo que afectó gravemente la relación bilateral 

con México. Esto condujo a ver a los trabajadores mexicanos. que hasta entonces. 

eran considerados necesariok para el desarrollo agrfcola e industria/, como una 

población sobrante, pues debJdo a la escasez de empleo, se presentaba una aparente 

situación de competencia de +ano de obra con los trabajadores anglosajones. 

En ese . momento. ¡ como ocurre en la actualidad, las autoridades 

norteamericanas emprendieron una intensa campaña de desprestigio contra los. 
1 

trabajadores mexicanos. Deffan que el analfabetismo. los bajos salarios y la 

habitación miserable de ektos inmigrantes determinaban su alto fndice de 
1 

delincuencia. 1 

1 

As/, la defensa de los derechos humanos y laborales que debió estar en 
! 

manos del gobierno mexicano.: a través de los funcionarios del Servicio Exterior que se 

encuentra en las embajadas y consulados. no lo estaba. En cambio, fue notable, y 
i 

sobre todo se incrementó e intensificó, la defensa de esos derechos a través de 
1 

organizaciones no gubername~tales, polfticas, sindicales, eclesiásticas. etcétera, que 

mexicanos, Re/es asistid al seminario: teoldg/co la Asamblea de Dios. en Ysleta, Texas, actualmente parte 
de El Paso, donde se ordenó como predicador deambulando hasta el norte de Nuevo México, seguido por 
fieles dlsclpu/os. las autoridades lnc6ndiaron su campamento en Casa Grande. Arizona. motivo por el que 
se traslada a la ciudad de México, en: donde permanecld por seis atlas estudiando el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo y las mercedes de tleffas dé.,' suroeste y se convenció de que los bosques nacionales de nerra 
Amarilla pertencclan al pueblo de San Joaqufn de Chama. Estas eran tierras ejidales que. de acuerdo con 
la ley hispanome>clcana, no podlan fer vendidas y eran conservadas por el pueblo en coml1n. pd, tal 
motivo Tijerlna se unid a la Corporadidn Albiquiu. una organizacidn dedicada a lograr la devolucldn de la 
tierra a los hispanos. En el tiempo e(1 que pennanecld en Mt1xico se lnvolucrd en actividades de grupas 
campesinos y en organizaciones que :colncidfan en algunos puntos con Fidel Castro. lo que le ayudd a su 
deportacidn por parte del gobierno dc:Mbico. a principios de los sesenta. 
En 1966. Tijerina y la Corporacldn Al/Jiquiu ocuparon f/sicamente el bosque nacional, motivo por el cual se 
le enjulcld desput1s de una verdadJra batalla campal en donde según un Articulo de A><el Ramfrez 
Intervinieron la Guardia Nacional de Nuevo México. aviones. heh'cdpteros y tanques. · · 
Los conocidos como •bandidos socl~les• defendlan a los m'1s desprotegidos. pero su actuacldn no era 
su~iclente ya que _a los mexicanos sf les desconoclan sus derechos y se les desplazaba de sus pr~pias 
tierras. ' · 1 · 
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se encuentran en ambos lados de la frontera y que dedicaron un gran esfuerzo a la 

defensa de tales derechos. Es asf como la defensa de los derechos de los mexicanos 

en Estados Unidos qued6, en primer lugar, en sus propias manos y en segundo lugar, 

en manos del gobierno mexicano. De acuerdo a la polftica del gobernante en turno, 

era mayor o menor el inter.Js que se ponla en estos asuntos. a trav.Js del gobierno o 

mediante los servicios consulares. 

En fa actualidad y contra lo que digan los discursos, la realidad estlf 

terminando por imponerse. En Estados Unidos se ha agudizado de manera alarmante, 

en los últimos doce ellos de gobiernos republicanos, la situación social. La franja de 

pobreza se extiende cada vez mlfs, ya no hay forma de ocultarla y la tendencia es que 

siga creciendo: hay ciudadanos norteamericanos negros pobres durmiendo en las 

calles. formados en los lugares en donde se da la ayuda del Estado; hay un mayor 

número de desempleados que se inscriben a los programas de beneficencia social; 

niños en la miseria. Parece que el enemigo mlfs temido de la sociedad norteamericana 

en los últimos cincuenta ellos era "el mundo comunista• sin percatarse que poco a 

poco perdfan el control de su economfa y la demanda social crecfa a ritmos 

acelerados. 

La recesión de Estados Unidos no se dio de la noche a la mañana. ni 

tampoco, según expertos en la materia, es el resultado de la crisis del Golfo P.Jrsico; 

se dej6 venir a principios de los noventa, presentando la economfa estadounidense 

ciertas caracterfsticas, como: un déficit público de 2 75 millones de dólares, elevadas 

tasas de desempleo (el nivel mlfs alto es el registrado en los últimos años}, descenso 

en el consumo privado, elevado endeudamiento de su economía. Esta crisis se 

compara a la Gran Depresión de los años treinta. 

Dentro del proceso de reorganización económica que se ha venido dando a 

nivel mundial desde la década de los setenta y como salida a la crisis internacional 

que se inició con el conflicto petrolero de 1973, se ha establecido una mueva división 
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internacional del trabajo y de los mercados. En esta división, la integración económica 

de los paises subdesarrollados. en los que se incluye a México, se da de una manera 

totalmente subordinada y dependiente · de los grandes centros del capital. 

principalmente Estados Unidos y Japón. 

El papel que le ha tocado jugar a nuestro país en esta nueva división 

internacional del trabajo es el de una nación maqui/adora y exportadora de recursos 

naturales y mano de obra barata, ademiis de ser mercado cautivo para cubrir las 

necesidades del proceso de acumulación del capital norteamericano. La mano de obra 

migratoria que va hacia Estados Unidos queda, de esta manera, mils expuesta que 

nunca a un proceso salvaje de explotación capitalista que le arrebata todos los 

beneficios y en~rgla. dejiJndola sin ninguna protección, por el establecimiento de leyes 

migratorias que benefician al capita(. 

Las relaciones bilaterales se han visto envueltas primero por leyes, 

decretos, programas, policías, perros entrenados. helicópteros y aviones con potentes 

faros. Miis tarde nació la conocida Border Patrol, pero el flujo de migrantes 

Indocumentados no cesó y se Instalaron telescopios infrarrojos, iluminación total, 

mafia ciclónica o alambradas eléctricas. zanjas tramposas, fuerza fronteriza 

norteamericana criminal, deportación masiva. represión. contrabando humano, 

asesinatos en mil formas y, en la actualidad, soldados del Ejército de EU. con~truyen. 

en la frontera de San Ysidro y Arizona un muro de acero, colocando planchas de 

acero, unidas para reforzar la mafia ciclónica. 

A partir del gobierno de Ronald Reagan, la polftica contra de los 

trabajadores migratorios, Y en particular de los indocumentados mexicanos, ha sido 

miJs represiva, racista y violatoria. El resultado fue la aprobación de una de las leyes 

miis restrictivas y discriminatorias de todos los tiempos: la Ley Simpson Rodino: (ver 

anexo Nº2 que contiene: "La legislación sobre la inmigración en los EU. la polltica 
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hacia México y doctrina constitucional y ciertos aspectos de las leyes y la política de 

inmigración de México "J. 

En comparación con otros períodos presidenciales en México, las 

características de la relación bilateral han variado considerablemente en la actualidad. 

Los presidentes Salinas de Gortari y Bush 13, rectores de la polltica exterior de ambos 

paises, se han reunido ocho veces a lo largo de sus respectivos perfodos. 

Sin embargo, a menos que se elaboren programas más eficaces para 

aminorar la pobreza, se construyan carreteras, se den mejores servicios urbanos a las 

ciudades fronterizas mexicanas, se reconozcan la existencia del idioma castellano y la 

cultura mexicana en lugares en donde exista una considerable comunidad mexicana, 

la violencia en la zona fronteriza y en lugares en donde existen comunidades 

mexicanas en E. U. serif inevitable 14 · 

El gobierno mexicano ha asumido posiciones pollticas que denotan el 

olvido de su trayectoria doctrinaria (como son los preceptos de autodeterminación de 

las naciones y no intervención}, y su trayectoria internacional en defensa de los 

derechos humanos. Mtlxico ha permitido una serie de violaciones tanto a escala 

mundial como en la zona fronteriza del norte del pa/s. Indigna la actitud 

estadounidense de colocar dispositivos militares en lugares donde hay una gran 

presencia de mexicanos en sv territorio. Asimismo, resulta degradante la actitud de 

varios ciudadanos y militares norteamericanos que, con el pretexto del combate 

contra el narcotriffico - que para ellos es sinónimo de indocumentados -, humillan, 

maltratan e incluso asesinan a nuestros connacionales. 

13 En el periodo presidencia/ de Gearge Bush se afronta una slttÍaclón no muy clara. Por un lado se estAn 
viviendo los constantes cambios en el Amblto mundial (la 1euniflcacldn alemana, y la cafda del muro de 
Berlfn; la Perestrolka y la deslntegracldn da la URSS, la secesión do Yugoslavia) y Por otro lado, los 
Estados Unidos se encuentran frente a una realidad no muy grata. construida por los grandes déficits 
presupuesta/es y de balanza comercial. ademiJs de las pesadas deudas -interna y externa· que se viene 
arrastrando .desde 1982. problemas que lo han llevado a ser uno de los pats"es deudores del mundo 
capltaflsta.· 
14 Ramtrez, Axe/. •un llder Chicano CarismiJtlco •. Uno mis uno t 6 de abril de t 989. p.8. 
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Los abusos cometidos por los empleadores norteamericanos con los 

trabajadores indocumentados mexicanos en los diferentes sectores de producción son 

otra constante en la violación de los derechos humanos y laborales. Se fomenta, 

ademds, el rechazo y la discriminación de los grupos étnicos, argumentando que la 

presencia de mexicanos representa un peligro para la seguridad nacional o que son 

una carga para el gobierno de los Estados Unidos. 

Muchas han sido y son las manifestaciones de rechazo para los mexicanos 

en aquel pafs; es por tal motivo que la relación histórica, geogrdfica y polftica que 

hemos mantenido con el vecino del norte no ha sido sencilla, sino compleja y 

coyuntural. Tan real es la oferta de mano de obra mexicana como lo es la demanda 

por parte de los empleadores norteamericanos. El asunto se complica si se tratan otro 

tipo de derechos que serfan de la tercera generación y que afectan de manera directa 

e las persones que viven en le zona fronteriza, como son la contaminación ambiental 

de las maqui/adoras, los desechos tóxicos que afectan de una forma grave a la salud, 

etcétera. 

Para la defensa de los derechos humanos de los emigrantes mexicanos se 

requiere la intervención de los cónsules y cancilleres de protección de los mds de 50 

consulados mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Asfmismo, han existido 

personas que han desempeñado un papel importante en las organizaciones que 

trabajan en favor de los derechos humanos y laborales. En primer lugar, estd el 

Sacerdote Luis Olivares, quien tuvo un'! trayectoria importante en la defensa de los 

indocumentados en la Ciudad de Los Angeles. California y en particular en la Iglesia 

de La Placita de "Nuestra Señora de Los Angeles•, que hoy ya no presta ni el refugio 

ni el auxilio que en años anteriores, y por tradición, prestaba. En segundo lugar, estd 

el ex Magistrado de la Suprema Corte de Justicia Thurgood Marshall, precursor en la 

defensa de los derechos civiles de las minorfas en Estados Unidos, que después de 24 

años que trabajó en la Suprema Corte se retiró por problemas de salud en 1991 y 
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. quien escribi6 duras opiniones contra la discriminación racial; siendo otro tema de 

intertls para Thurgood la pena de muerte, a la que se opuso constante y 

consistentemente por cruel y porque pensaba que se habla aplicado en forma 

arbitraria y discriminante. Y por último, el dirigente Cesar Chávez, con una brillante 

trayectoria en fa defensa de los derechos de los trabajadores agrfcolas. Por todo esto, 

es que la convivencia con la primera potencia mundial ha sido y es una constante 

sangrfa. 
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1.3 MIGRACION 

La emigración mexicana hacia Estados Unidos es el mAs complejo fenómeno 

detectado en la relación de ambas naciones; la controversia y el debate incluyen 

puntos como el político, económico, jurldico, cultural y de derechos humanos, en 

donde se ven involucrados diversos grupos defensores de ellos. 

Los movimientos migratorios siempre han existido y han formado parte 

importante en nuestra historia. En otras sociedades, estos movimientos se han dado 

con la misma o tal vez con una mayor intensidad. dejando registrados para la historia 

resultados que en los 11/timos años han tenido que ver con el reacomodo mundial. 

En la frontera norte de México, que comprende mAs de 3 mil kilómetros 

cuadrados o 2 mil millas, se registran anualmente 250 millones de cruces legales 15• 

La Ley General de Población en México señala en su Capftulo IV. Artfculo 77 

que: •son emigrantes los mexicanos y los extranjeros que salgan del pals con el 

propósito de residir en el extranjero•. En el Artfculo 79 se señala que •cuando se trate 

de trabajadores mexicanos, serA necesario que comprueben ir contratados por 

temporadas obligatorias para el patrón o contratista y con salarios suficientes para 

satisfacer sus necesidades"16. 

La migración posee dos polos extremos: la migración de trabajadores no 

calificados y la de fuerza de trabajo muy calificado (conocida como fuga de cerebros/. 

Estos dos polos responden a una gran disparidad de ingreso y una fuente diferencial 

de oportunidades. 

Sol;re la fuga de cerebros, serla conveniente que se lograra el reconocimiento 

por parte de Estados Unidos y CanadA de los t(tulos profesionales mexicanos, con fo 

16_Ramfrez, Axe/. •Migración y tratado de libre comercio•, Uno m;Js uno. 24 de marzo de 1992.p. 3 y 7 
16 "Em/gracldn" en O/ario Oficial. Capitulo/V. Art. 77 y 79. M~xlco. 7 de enero de 1974. p.7 
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que una considerable cantidad de emigrantes que los poseen, podrían ejercer 

" l'flalfT!ente sus profesiones, en vez de ocuparse de elementales tareas como meseros, 

lavaplatos, o peor aún, cirujanos que echan a perder sus manos en los campos 

agrícolas. 

De 1982 a 1989, mAs de cien mil profesionistas mexicanos emigraron hacia 

el exterior; muchos se encontraron en Mtlxico con tristes estadlsticas como las que 

dio el Subsecretario de la Secretarla de Educaci6n Pública fSEPJ, Luis E. Todd, en 

donde selfala que de cada cien estudiantes matriculados en los institutos de 

educeci6n superior, s61o terminen graduados 40 y de tlstos s61o 20 encuentran 

colocaci6n; de cada mil estudiantes terminan su licenciatura s61o uno. Tambitln Mario 

Ojeda, director de El Colegio de Mtlxico, declar6 que •estamos formando sabios s61o 

pa~a que se nos vayan mlls temprano que tarde"17. 

El Dr. SarukhAn, es/ como el Dr. Miguel Jostl YacamAn Ktlrmez, se han 

referido al mismo punto; el primero lo ha hecho en relaci6n al reclutamiento de la 

inteligencia mexicana y las necesidades de una planta de investigaci6n; mientras que 

el segundo seflala que el pals vecino tiene un dtlficit importante de investigadores 

físicos. El Dr. Ruy Ptlrez Tamayo seflal6 que •necesitamos una especie de decreto 

presidencial que haga que la ciencia sea importante"18. En conclusi6n, la fuga de 

cerebros es un problema nacional. 

Para efectos de este trabajo, hablartl ahora sobre la migraci6n de 

trabajadores no calificados. Cada aflo pasan por Tijuana rumbo a Estados Unidos 90 

millones de personas (entiéndase crucesJ 19, pese a la medidas represivas, y sin 

contar a los grupos racistas como "ilumine la frontera•, los •cabezas rapadas•, los 

"Ku Kux Klan •, entre otros, los muros de planchas de acero que ha levantado en la 

17 Satis, Huberto. •Repatrlacldn de Inteligencias• Uno mtt uno. 12 de abril de 1989. p. 1 y 7. 
18 •Aterta Yacamlln sobre la fuga de llslcos a EU•. ~ 29 de marzo de i9B9, p.9 
19 lllfblo Hemllndez, Barto/omt1. •No se est;J fomentando una polftica racista contra Indocumentados: 
lrwln Rubenste/n•. en Uno mh uno. 3 de abril de 1990. p.8 
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frontera de Tijuana y de Arizona y los programas en contra de la migración 

indocumentada por parte del s1rv2º. 
Para internarse en el pafs vecino, los mexicanos deben sortear grandes 

dificultades. El simple cruce de la llnea internacional deja un saldo considerable de 

violaciones a tos derechos humanos. Debe tomarse en cuenta que los problemas no 

terminan en la frontera, pues cuando logran conseguir empleo, son tratados como 

esclavos y no se valora su trabajo (el cual, dicho sea de paso, ningún ciudadano 

norteamericano realizarla, ni por el tipo, ni por las condiciones en que se hace, mucho 

menos por la cantidad que le pagan a un mexicano}. A todo esto, debe agregarse la 

presión psicológica en la que viven permanentemente por el temor de ser detenidos 

en las reda.das que efectúa el gobierno estadunidense, asf como por .tas presiones de 

xenofobia y discriminación que practica un número representativo de la. sociedad 

norteamericana. Baste un ejemplo: . "Ryberg y Zimerman secuestraron y golpearon a 

Gayoso, Salas, de 27 años, originario de Oaxa'ca,,, quien trabajaba ilegalmente en 

Estados Unidos. Posteriormente, lo sacaron a la calle Camino Real, amarrado de pies 

y manos, encapuchado y con un letrero que decfa. 'no más (mexicanos} aquf'•21. 

La actitud de prepotencia por parte de la Policfa Judicial Federal, autoridades 

migratorias, autoridades aduana/es y grupos de seguridad han afectado también 

gravemente los derechos humanos de los habitantes y emigrantes en la frontera norte 

de Mllxico, principalmente de las ciudades más transitadas por los emigrantes sin 

documentos (Tijuana y Ciudad JuárezJ. 

Las caracterfsticas con que cuenta un indocumentado mexicano en Estados 

Unidos no le dan la capacidad de elegir. y definir el trabajo en que quiere y puede 

insertarse (ver mapa Nº2 y 3}, sino que se adaptan a la demanda de trabajo. Muchas 

20 Servicio de lnmlgracidn y Naturalizacldn. 
21 _ •JuzgarAn a 2 presuntos secuestradores de un ciudadano mexicano en Estados Unidos•, Uno m.1~ uno 
3 de abril de 7 990. p. 7 2 
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veces na pueden ellos elegir ni siquiera la zona en donde estil la demanda, sino que se 

Integran ya sea al llrea rural o a la urbana. 

El gt!nero es muchas veces importante. En los últimas 25 a 30 aflas, las 

ca«ientes migratorias que se dirigen a la zona fronteriza norte de México se han 

caracterizado por el importante incremento de mujeres y niños. Las primeras se 

distinguen por ser j6venes, solteras y sin dependientes económicos y al llegar a las 

ciudades fronterizas encuentran mayores oportunidades de empleo que los hombres, 

as/ como mayar explotación por parte de las maqui/adoras que requieren su trabajo. A 

diferencia de ellos anteriores en que la mujer salla de su lugar de origen para 

Insertarse en el sector servicios y después pasar al sector agrlcola e industrial. la 

mujer tiene una mayor oportunidad para encontrar trabajo en el sector maquilador. 

Ademlls, estas mujeres ya no salen con la famflia, como lo hacran por tradici6n, 

acompallando al esposo a coma parte de la familia; ahora una importante cantidad de 

mujeres emigrantes la hacen solas. 

En los campos agrlcalas y según la producción se puede contratar mano de 

abra femenina, pera si el trabajo es mlls ruda se les da a los hombres, entrando 

inconscientemente en una competencia, ya que muchas veces la mujer tiene que 

igualar la producción del hombre. En cuanto a los niños, esta contratación se realiza 

sobre toda en las campos agrfcolas, donde se sabe que son empleados a muy 

tempranas edades, sin recibir educación y obligados a aportar ayuda económica a la. 

familia, debido a las condiciones paupérrimas en que se encuentran éstas. Respecto a 

las ancianas, muchas, al cumplir la edad considerada como no productiva, optan por 

regresar a los lugares de origen, haciendo un ciclo de retroalimentación: fas jóvenes 

salen y regresan los ancianos, creilndose los pueblos fantasmas que existen en 

lugares de Zacatecas, Michoaciln, en donde sólo hay mujeres, niños y personas de 

edad. 
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· · 'De 'acuerdo a un estudio realizado por la Coalición Latina "Por un Nuevo Los 

Angeles•, en Los Angeles. California del cual fueron publicados algunos de sus 

resultados22, se asevera que los hispanohablantes, identificados también como 

latinos, son los que ocupan el estrato m6s pobre en ese país también se caracterizan 

por tener bajos niveles de instrucción educativa. Sella/a que los latinos son 

constructores; apartadores, no despojadores, como los tipifica constantemente la 

sociedad anglosajona. Por ejemplo, en 1990 la mayoría étnica ya no es fa 

anglosajona, sino la latina. Entre otras características del estudio se encuentran las 

siguientes: 

1. La mayoría de los latinos no son pobres. Sin 

embargo, el pago generalmente bajo a los trabajadores 

latinos hace que haya en Los Angeles m6s latinos pobres 

que negros, asii1ticos y anglosajones. 

2. Los latinos generalmente tienen beMs 

saludables; la mortalidad infantil es reducida y tienen una 

· larga expectativa de vida. Paradójicamente. los latinos son 

el grupo que recibe la menor atención médica. 

3. Los latinos adultos generalmente tienen 

menor escolaridad que otros grupos étnicos, pero esto es 

atribuible a las pocas oportunidades de educarse que 

tienen, no por falta de interés. 

Desde el punto de vista jurídico, la contratación de mano de obra de 

inmigrantes ilegales se trata de un mecanismo de sobreexplotación, pues es la misma 

economía norteamericana la que la regula por medio de los cruces, abriendo las 

22 •tos Angeles~ Los Latinos ayudan al crecimiento de EU., asegura un estudio•. ~- p.8 
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puertas cuando la demanda es importante y cem1ndolas (ahora .levantando muros), 

cuando la recesión de ese pals es fuerte. 

La salida a este tipo de problemas aparenta ser muy simpfe, ya que la 

negociación más adecuada para la migración ilegaf serla, antes que nada, legalizarla, 

ya que es un trabajo temporal y se tratarla de lograr un convenio entre el gobierno 

mexicano y americano, a través de las centrales de sindicatos obreros o las 

, organizaciones de campesinos agrfcolas, para fijar una adecuada cuota anual de 

migrantes, estipulando claramente las condiciones y prestaciones de trabajo. 

El problema está dado y no es nuevo; al contrario, cada vez se agudiza con 

las prácticas de persecución y las medidas unilaterales de represión y de tipo criminal 

en Estados Unidos, causando un gasto importante en el constante incremento de los 

elementos que constituyen la patrulla fronteriza. (Ver anexo N°3. Ficha de registro de 

agresiones/. 

De acuerdo a la opinión pública norteamericana, el ciudadano fronterizo o el 

migrante indocumentado es culpable de los problemas propios de la frontera norte, 

como los lfmites geogriJficos, la salinidad o la distribución del agua, la contaminación, 

la zona exclusiva del mar, el embargo atunero o los desechos tóxicos (producidos por 

parte de empresas norteamericanas y que han ocasionado problemas serios en la 

población fronteriza, como la anencefaliaJ. 

Olvidando las caracterlstica que encubren al migrante indocumentado y, que 

generalmente es su edad que fluctúa entre los 20 y 30 años, sin tomar en cuenta al 

incremento considerable de niños que migran sin documentos sobre todo a finales de 

la década de los ochenta y principios de los noventa, caracterizándose por tener de 3 

a 4 años de escolaridad. 

La remesa que el indocumentado trabajador envla a México se encuentra en 

un promedio de 200 dólares al mes, eroga un 40% de su sueldo en el lugar de 

trabajo, además de pagos de impuestos de los cuales nunca recibe beneficios. 
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En 1987, enviaron los inmigrantes indocumentados que ·se encuentran en 

Estados Unidos 4 millones de dólares en el mes de diciembre; esos giros fueron 

destinados primordialmente a tres lugares de la República Mexicana: MichoacAn. 

Jalisco y Guanajuato. Dicha cantidad es enviada por 810 mil trabajadores 

indocumentados que se acogieron a la estancia legal de la Ley Simpson-Rodino. 

La interrogante serla si con estos elementos se podrla catalogar al 

indocumentado mexicano como un problema para la economfa norteamericana, por un 

fado y por otro, serla necesario hacer, sin tintes de discriminación, un amparo legal Y 

jurfdico para establecer claramente los derechos y obligaciones por parte, sobre todo, 

de los contratistas que se deshacen de ellos después de obtener un bien y un servicio, 

entregAndolos a la "migra•, sin haberles pagado y acusAndoles de una serie de males. 

Es evidente que muchos sectores económicos · de Estados Unidos 

tradicionalmente han empleado mano de obra migrante, nunca nativa. En este 

sentido, aparecen como los sectores directamente beneficiados, pues disfrutan sólo 

por emplear una fuerza de trabajo que no les costó desde el nacimiento del trabajador. 

Tal parece que esto no es suficiente y, ademAs, al vecino subdesarrollado se le quiere 

cargar la mano, haciéndole comprar aviones especiales para evitar la entrada de 

estupefacientes~ asf como se quiere también que sean los demAs quienes se ocupen 

de impedir el ingreso de los indocumentados. 

Con este panorama, tenemos que los casos de discriminación, sobre todo en 

el Ambito laboral, han aumentado por la r;risis económica de Estados Unidos en los 

últimos alfas. La nueva migración que llega e ese pals no perjudica en nada a los 

agricultores o industriales de Texas o California, ya que al tener mano de obra de 

donde escoger, les permite hacer une selección ventajosa, explotando 

despiadadamente e este gente. 

De acuerdo a la opinión del Cónsul mexicano en San Diego, Enrique Loeza 

Tover, la cual comparto, la migración no sólo se da por causas económicas. El 
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traslado de comunidades enteras tiene muchos puntos negativos: por ejemplo, existen 

casos en que trabajadores mexicanos no se ayudan si no son del mismo estado, 

pueblo o comunidad, formando grupos segregados entre sf, sin tomar en cuenta que 

son de un mismo origen o de un mismo país23. En cuanto al tipo de migración, se 

detectan tras grupos respecto a fa situación formal de migración: los que tiene 

papeles, los que no tienen y los que cuentan con papeles legales falsos. La variación 

que existe en cuanto a los tipos de migración es muy importante, existen migración 

intemacionaf, "migración de retorno•, "migran tes golondrinos•, "migración 

relacionada con fas redes: mixtecos, zapotecos •, etctltera. 

Ctlsar Chllvez, dirigente de fa Unión de Trabajadores Agrícolas, declaró en 

1989 que entre el 90 y 95% de los alimentos que consume Estados Unidos, es 

producto del esfuerzo de los trabajadores inmigrantes. Calculo que en ese país hay 

entre 5 y 6 millones de trabajadores mexicanos emigrantes, de los cuales entre un 85 

a 9096 son Indocumentados. 

El presidente del Colegio de fa Frontera Norte, Jorge 8ustamante, seflafó que 

los trabajadores migratorios, si no se fes querla ver desde un punto de vista humano, 

deberlan considerarse entonces desde el enfoque econdmico, ya que el aflo pasado 

(se refiere a t 988) generaron divisas por mil 250 millones de dólares y reclaman 

atención a sus problemas para no ser víctimas de malos tratos, explotación y 

asaftos24 . 

Tan s6fo en el Municipio de la Piedad, en Michoacán, al año envían más de 

22 mil millones de pesos viejos, que corresponden entre 70 y 100 giros bancarios, fo 

que representa alrededor de mil 200 millones de pesos viejos mensuales y 15 mil 

23 Gurza, Teresa., •cada alfo se d.an 65 mi/Iones de cruces por California: Loeza, T.•~. Julio de 
1991 p.16. . 
24 Bustamante, Jorge. •MiJs de cien mil profcslonlstas mexicanos emigraron hacia el exterior dutante 
1982-89" Uno mU Uno. 13 de mayo de 1989. p.2 
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millones al año25 En cuanto a la zona fronteriza y de la Ciudad de México se registró 

una entrada de giros por 500 millones de pesos al mes o 7 mil millones al año. 

Disminuyen lo~ giros cuando los emigrantes regresan a pasar las fiestas de fin de año 

con la comunidad. 

El investigador propuso, en ese entonces, que se creara la Procuradurla de la 

Defensa del Migrante, para poder as/ defender los intereses de los trabajadores 

indocumentados en Estados Unidos. 

En el sexenio de 1982-1988, el Congreso mexicano, en especial el Senado, 

buscó tener un papel destacado en el debate sobre migración. En este sentido, el 26 

de junio de 1984, el Senado retomó y amplió dos interesantes planteamientos acerca 

de la cuestión de los trabajadores indocumentados. Por un lado, el reconocimiento del 

derecho de los Estados Unidos a establecer las medidas políticas migratorias que mils 

se ajusten a sus intereses nacionales, as/ como el de México de pedir que se 

garanticen los derechos laborales de sus nacionales. conforme a lo estipulado por las 

disposiciones internacionales y por la legislación estadunidense26• Por otro lado, la 

consideración de que la emigración a largo plazo no es benéfica, sino incluso contraria 

a los intereses nacionales. 

Sin embargo, al hacer una comparación de unos diez años a la fecha, tal 

parece que se sigue dando la misma situación .. En todos los niveles solo se aprecia el 

incremento del problema: por ejemplo, el Dr. Jorge Castañeda señala que la ciudad de 

New York, donde hace diez años vivían unos 30,000 mexicanos. ahora alberga a mils 

de 300,000 migrantes mexicanos indocumentados, sobre todo poblanos27. 

Tal parece que en lo cotidiano se da una contradicción, pues visto desde /a 

perspectiva de la política exterior norteamericana la situación en México ha mejorado 

25 Gurza, Teresa. •Envlan mlgrantes 22 mil millones al at7o a famillares•. L• Jom11da. 26 de noviembre de 
1992.p.18 
26 Ver Anexo Nº2. 
27 Op. cit. p.34 
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enormemente: la economfa crece gracias a las reformas reaganianas del presidente 

Salinas, la democracia florece. los mexicanos estl§n contentos. Pero el contexto 

pof(tico interno se ve obligado a reconocer que llegan más mexicanos que nunca a 

Estados Unidos buscando empleo, y muchos están regresando ha México2B. 

Anteriormente, la pof(tica exterior de México era formulada y disellada, entre 

otros, por el Presidente de la República con el asesoramiento del Secretario de 

Relaciones Exteriores. A partir de 19 70, la polftica exterior, sobre todo en el campo 

de la emfgraci6n hacia Estados Unidos, ha incluido de manera particularmente activa 

a la opini6n y participaci6n de partidos políticos, núcleos académicos y grupos 

interesados en el tema. 

' ·En cuanto a las medidas tomadas por la SRE, se public6 una nota en donde 

indica que podrán recuperar la ciudadanfa los mexicanos residentes en Estados 

Unidos, sella/ando que la ciudadanfa estadunidense adquirida por las personas de 

origen mexicano que residen en ese pafs es "reversibfe •• cuando ellas decidan 

regresar a México. En s61o dos horas pueden recuperar su estatus jurfdico como 

ciudadanos mexicanos, inform6 Roger Dfaz de Cossfo, director para las Comunidades 

Mexicanas en ef Extranjero (SREJ. Además, se mencionó que el número de mexicanos 

que viven en Estados Unidos asciende a 20 millones, de los cuafes 8 millones residen 

en el Estado de California, donde la recesi6n econ6mica ha elevado la discriminaci6n 

laboral en contra de los connacionales. 29 Es importante señafar que para efectos 

jurfdicos México y Estados Unidos ya no aceptan la doble nacionalidad. De tal manera 

que el gobierno me1<icano ha simplificado los trámites para las personas que deseen 

recuperar la nacionalidad de me1<icana. De acuerdo con el artfculo 44 de fa Ley de 

Nacionafidad y Naturalizaci6n, el interesado deberá manifestar ante /as delegaciones 

28 Castalleda, Jorge G. •Eu: P4nlco mlgrator/o•, Proceso NºBO 1, México. 9 de m"arzo de 1992. p.35. 
29 Aponte. David. •PodrAn recuperar la cludadanla los mexicanos residentes en EU". ~ 29 de 
sept/emlxe de 1992. p. 17 
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urbanas, forilneas, consulados, embajadas o la propia sede de la SRE, su voluntad de 

recuperar la naéionalidad original. 
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1.4 DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES MIGRA TORIOS. 

Las violBciones de derechos humanos y laborales que se dan en México y en Estados 

Unidos son considerables. Se pueden citar, a la duración de la jornada mAxima entre 

otras, la ampliación en utilización del trabajo de menores de r 4 años y la existencia 

de tabores insalubres y peligrosas en que trabajan los menores de 16 años. En cuanto 

a los jornaleros, no se respetan las jornadas de ocho horas y generalmente se trabaja 

9, 10 o mAs horas, según lo exija el agricultor con el cual laboran. Los niños, desde 

muy pequeños, se incorporan al trabajo, aquellos que cuentan con nueve años se les 

exige un horario y una producción igual a la de un adulto. Se les maltrata en su 

relación de trabajo y son sometidos a condiciones ambientales que ponen en riesgo su 

salud por el uso indiscriminado de plaguicidas. 

El artlculo 123 Constitucional mexicano establece que toda empresa agrlcola 

debe proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores. En México, 

al igual que en Estados Unidos, estas habitaciones consisten en galerones de /Amina, 

con piso de tierra, sin fosas sépticas, sin servicios de drenaje y agua corriente, lo que 

ocasiona enfermedades gastrointestinales permanentes. Algunas de estas gentes 

llegan J vivir ·en cuevas, en circunstancias inimaginables. Cuando no se les ofrece un 

refugio como el descrito anteriormente, son explotados en casas particulares, por 

ejemplo. Los trabajadores indocumentados trabajan tres o cuatro semanas y cuando 

piden que se les pague, son despedidos. 

Eñ plena década de los noventa, se encuentran alrededor de 20 000 

trabajadores agrfcolas del condado de San Diego, que viven hacinados en barracas o 

en campamentos, donde no cuentan con ningún tipo de servicio. Afgunas estadfsticas 

revelan que tan sólo en Texas hay unos 500 trabajadores migrantes, 18 mil en Nuevo 

México y 11 mil en Arizona. En el Valle de Yakima, donde miles de mexicanos laboran 
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en /a.pizca de la manzana y de la fresa •. se calcula que unos 150,000 mexicanos 

habitan en el Estado, de los cuales 2,000 carecen de vivienda, caracterizándose estos. 

campesinos por agruparse con el objeto de defender sus derechos en organizaciones 

como Mexicanos Unidos por un Trabajo Justo o el Centro de la Raza, agrupación que 

trata de proteger los intereses de las minarlas y de los cerca de 14,000 indigentes de 

Seattle. 

De acuerdo e el director de la UTAF (Unión de Trabajadores Agrfcolas. 

Fronterizos) Carlos Marentes, en Nuevo México los trabajadores agrfcolas no tien.en 

derecho a cobrar compensación alguna el sufrir enfermedades, pues no hay leyes en 

Estados Unidos que los protejan. Por ejemplo, se siguen usando pesticidas muy 

peligrosos en el campo y teóricamente, los trabajadores no deben entrar a los campos 

hasta que hayan pasado tres días desde la fumígaci6n con éstos; sin embargo, es 

frecuente que las aspersiones desde, aviones se hagan incluso cuando ellos están 

trabajando en los sembrad/os. Los mixtecos sufren constantes infecciones en los ojos 

y la piel e consecuencia de los pesticidas con que son bañadas las áreas de cultivo. 

Además, se utilizan herramientas como el azadón que en California y Arizona está 

prohibido, por causar desviaciones a la columna vertebral. 

El derecho de huelga, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. debe ser garantizado, no importando el pafs o el estado del que se esté 

hablando; as! como los derechos humanos económicos, el derecho a la vivienda. al 

trabajo y a la protección de la salud. Esto implica que un Estado debe tener o buscar 

los recursos económicos suficientes pare satisfacer estas necesidades, supeditándose 

los derechos humanos a los recursos con que cuenta un pafs. Sin embargo, hay 

derechos que no son económicos y que deben ser garantizados por el orden interno 

de cualquier pafs, como fo es el de huelga. 

En los últimos años, se han dado casos muy claros de viofaci6n e los 

derechos laborales e incluso al derecho de manifestar estas violaciones por medio de 
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ta huelga; En agosto de 1992, el dirigente de la Asociaci6n de Trabajadores 

Inmigrantes de California (CIWAJ, José de Paz, manifest6 que la Po/icfa de la ciudad 

de Los Angeles, California, no se ha detenido en demostrar su marcado racismo 

contra los albañiles mexicanos, quienes reclaman la reducci6n de su salario en un 

·60% en el últi¡,,o afio, recibiendo como contestaci6n a sus demandas la respuesta de 

que la industria de la construcci6n se encuentra en crisis. La huelga de albañiles se 

inici6 en junio de 1992, logrando la negociaci6n con 9 constructoras del sur de 

California que aceptaron las demandas salariales .Y laborales de los peristas, adamils 

de obtener sendos contratos colectivos. Este resultado sólo ha beneficiado a unos 

200 huelguistas, mientras que otros 250 obreros han sido detenidos por parte de la 

policla californiana, sobre todo en las ciudades de El Monte, Burbank, Anaheim y San 

Diego. La represión no procede porque aunque la gente sea indocumentada, tiene 

de;echo a que se respetan sus derechos de exigir salarios justos. prestaciones 

legales, horas extras y seguro médico, entre otras. 

Después de cinco meses de paro, pudieron retornar al trabajo mils de 2 mil 

alballiles mexicanos en seis condados del sur de California; esto significa que mAs de 

la mitad de los 4 mil albañiles que iniciaron este movimiento lograron llegar a un 

convenio laboral con sus patrones, después de todo tipo de presiones por parte de la 

policfa y de migraci6n que llegaron incluso hasta la deportación de algunos 

mexicanos. Las 39 compallfas constructoras mAs poderosas aceptaron aumentar un 

100 por ciento a los huelguistas, incluyendo el pago de seguro médico, 

reconocimiento de sindicatos formados por obreros, horas extras y vacaciones. Veinte 

agrupaciones sindicales de la región, entre las que se encuentran carpinteros, 

empleados turlsticos, etcétera, declararon su apoyo a /a huelga que mantuvieron 

durante mAs de 14 semanas cerca de 2 mil albañiles mexicanos en seis condados del 

sur de California. 
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En los paros laborales que se han ((evado a cabo recientemente en el sector 

agrfcofa en Nuevo México. enarbolados por fa Unión de Trabajadores Agrícolas. 

Fronterizos fUTAFJ. con sede en el Paso, se logró el aumento de 5 centavos más de 

dólar por el bote de chile jalapeño pizcado. además de prometer tenerles a los 

trabajadores el agua limpia y fresca para beber, instalar sanitarios y reclutar a 

contratistas registrados ante · fas autoridades laborales de dicho estado, 

comprometiéndose incluso el dueño del rancho a vigilar que los 300 trabajadores 

obtengan al menos el salario mínimo vigente (4 dólares con 25 centavos fa hora). 

En el sector servicios, obreros del sector limpieza fueron desalojados por la 

policía angelina de una explanada de un lujoso rascacielos. Fueron seis trabajadores 

de limpieza quienes hicieron dos días de huelga de hambre, con el objeto de exigir 

respeto a su lucha sindical Roela Sainz, portavoz de fa sección 339 del sindicato 

estadunidense de trabajadores de Ja limpieza, declaró que después de fo presenciado, 

decidieron mantener el plantón en plena calle. El rascacielos en donde se dieron los 

hechos cuenta con más de doce pisos de vidrio, granito y adornos dorados, ubicado 

en el barrio de Berverlfi Hilfs, es uno de los más caros y elegantes de fa ciudad y 

alberga a suntuosas oficinas de empresas trasnacionafes. La demanda señala que no 

es justo que los encargados de limpiar escritorios, las oficinas y los baños de los 

ejecutivos más ricos del mundo esté recibiendo un salario de hambre y ni siquiera 

obtengan fo suficiente como para pagar un seguro médico. 

Al respecto el procurador de Baja California, José Luis Pérez Canchola, ha 

hecho fa observación que Ja Cancilferfa mexicana debe tomar medidas urgentes para 

que los cientos de miles de mexicanos que trabajan en California tengan acceso al 

servicio médico, después de fa cancelación del servicio que recibían por parte del 

programa Medica/. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social flMSSJ, en agosto de 1992, trabajó 

conjuntamente con el Consulado General de México en el Paso, Texas, para poner en 
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marcha lo que calificaron como Seguro Facultativo Familiar, que se dirige a prestar 

servicio médico ·a /as familias de trabajadores migrantes en Estados Unidos. Se 

presentaron todo tipo de manifestaciones como la de la Unión de Trabajadores 

Agrícolas Fronterizos (UTAFJ, señalando que este seguro parece positil'O en principio, 

pero en realidad es una vergüenza que México tenga que asegurar a las familias de 

quienes producen riqueza en ese pals. Asimismo, en convenios con zacatecanos de 

Los Angeles, California, se acordó que el IMSS atenderla a 60 mil familias de 

mexicanos que laboran en Estados Unidos. 

La atención es dirigida a 30 000 trabajadores agrlcolas que laboran 

temporalmente en territorio estadounidense. Este programa de seguridad social 

beneficiará a 17 m11 campesinos ilegales que trabajan en los campos agrlcolas de 

Nuevo México, · 11 mil .de Arizona y dos mil del oeste de Texas, quienes recibirán 

asesorías, apoyo social y servicios de salud en las instalaciones que se ubican en 

Chihuahua. 

Wil/iam Dohertx, director en América Latina de la AFL-CI030 en Estados 

Unidos, declaró que con la apertura económica su pals ha perdido 3 mil empresas y 

500 mil empleos que ahora están en México. Los inversionistas trasladaron sus 

capitales porque en México pueden violar la legislación ambiental y pagar salarios que 

representan la décima parte del promedio de ingresos que se percibe en el pals 

vecino. 

A pesar de estos hechos evidentes, siempre se encuentran los grupos 

racistas que se niegan a ver esta realidad y se oyen comentarios como: "Los 

mexicanos son flojos, no trabajan 12 horas o más como los vietnamitas en EU .31. · 

30. Representantes de los 35 mayores sindicatos de Estados Unidos y Canad;J, integrados en la coalición 
AFL-CIO, fa cual eslíJ formada por 14 millones de traba/adores, que representan et 16% de la fuerza 
laboral de Estados Unidos. •tnicia su reunldn anual la AFL-CIO,· hab/ar~n del Tratado".EI Financiero. 18 de 
febrero de 1992. p.18 La AFL-CIO, significa por sus siglas en inglés: Americ8n Faderatlon Of Labor
Congress Of Industria/ Organlzatlon. 
31 Agullar Zlnser, Adolfo. •EU:lnquietante hostilidad". Uno más unq. 8 de agosto de 1987. p.20 
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Ejemplo de ello es la situación de la industria automotriz estadounidense que 

encontró en México la mano de obra especializada que necesitaba para competir con 

Europa y Japón. De acuerdo a una nota dada a conocer por una de las principales 

publicaciones en Estados Unidos, Business Week, se asegura que las plantas de Ford. 

en Hermosillo, y General Motors, en Ramos Arizpe, han alcanzado tales grados de 

perfección y productividad que igualan a los que operan los consorcios nipones en 

Japón. Dichas plantas automotrices son las primeras en productividad y calidad en 

toda América del Norte y, ambas están dictando los patrones a seguir para el resto de 

las fábricas de ambas empresas, instaladas en Canadá y Estados. Unidos. 

El reportaje señala que entre 1988 y 1991 la producción subió de 500 mil a 

poco más de un millón de autos: la exportación, de poco más de 200 mil, a más de 

400 mil. La tendencia hacia el año 2000 es producir 3 millones y exportar un millón 

600 mil unidades. La respuesta a esta situación es que en México las compañlas 

norteamericanas han encontrado una mano de obra joven y educada, en 

comparacación con los trabajadores estadounidenses, cuyas edades rebasan los 35 

años, y que ha demostrado una considerable habilidad para adaptarse en las nuevas 

tecnologfas. En comparación, los trabajadores mexicanos reciben sueldos de casi una 

décima parte de lo que ganan sus iguales en Estados Unidos y Canadá, viven en 

casas humi'ldes y su nivel de vida generalmente es de subsistencia. 

El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 

Fidel Velázquez, señaló, en una reunión con la principal organización sindical 

estadunidense AFL-CIO, en donde se analizó el tema de los bajos salarios que se 

pagan en México, que es imposible igualar salarios entre México y el pafs vecino, ya 

que mientras en México el pago de la mano de obra representa el cuatro por ciento 

Ver tambit!n ficha que se utillzd para este trabajo como registro de violaciones a los derechos de.· los 
emigrantes. Anexo NtJ3. 
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del total de los costos de producción de una empresa, en Estados Unidos ese 

porcentaje es \Je1 37 por ciento. 

Respecto a la contratación de infantes, el Sindicato de Trabajadores Agrfcofas 

, declar6, en f 985, que cientos de niños realizaban faenas en plantaciones y 

explotaciones agropecuarias de toda fa Unión Americana; los otros sectores que 

, absorben esta mano de obra lnfantl1 van desde los establecimientos de comida rllpida, 

hasta "bricas de ropa de vestir. De acuerdo a un estudio realizado por el Servicio 

Central de Contabilidad, entre 1983 y 1990, se Incrementaron en un 250 por ciento 

las violaciones a la legislación sobre el trabajo infantil en Estados Unidos. En una 

operación puesta en pr6ctica de manera inesperada por parte del Departamento del 

Trabajo hacia los contratistas, encontraron a mlls de 1 1 mil niños laborando 

ilegalmente. 

A mediados del año de 7 988, se supo que los menores de edad que cruzaban 

11 Estados Unidos por Tijuana y la Mesa de Otay rebasaban el millón e iban en busca 

de trabajo. Estos niños son empleados en las labores agrlcolas, y perciben salarios 

mensuales entre 250 y 300 dólares, según información del Comit6 Organizador de 

Labor Agrfcola tFLOCJ en Estados Unidos. De ese momento a la fecha es importante 

hacer notar el incremento que este fenómeno ha mostrado y no sólo en esta zona de 

la frontera, sino a lo largo de la franja fronteriza del norte del pafs. Dicho incremento 

ha hecho que la Secretarla de Gobernación abra oficinas especiales para recibir a 

estos niños, que van de entre los 14 y 17 años, como es el Centro de Capacitación 

que se encuentra en la Mesa de Otay, que documentó mlls de 2000 casos en 7 988 y 

en 1989 rebaso el m111ón. Las caracterfsticas de estos jovenes son: mexicanos con 

educación superior a fa media, que en su mayoria pertenecen a familias campesinas y 

se criaron en las ciudades fronterizas, motivo por el cual también se da fa incidencia. 

El gobierno del Estado de Baja California, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, as/ como también los representantes del Consejo Tutelar para Menores, son 
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organismos gubernamentales que atienden los problemas relacionados con estos 

niños migrantes. El FLOC señaló que en ese entonces habla mds de un millón de niños 

que trabajaban, en la mayor/a de los casos •. sin las mfnimas condiciones legales. 

En Zacatecas (mayo de 1988/, el ya desaparecido candidato del Partido 

Acción Nacional f PANJ, Manuel J. Clouthier, empresario. agricultor y polftico, defendió 

a los trabajadores indocumentados y criticó severamente las polfticas sexenales •que 

han arrojado al exterior a miles de compatriotas "32, sin contar la persecución 

aguerrida y la violación de sus derechos humanos por parte del gobierno 

norteamericano. En los primeros cinco meses de 1988 la llamada Ley Simpson -

Rodino se encargó de expulsar a siete mil indocumentados. Mientras un mes antes el 

Servicio de Inmigración y Naturalizacidn se encargó de poner en prdctica el plan de 

deportación 30, teniendo como objetivo detectar, detener y deportar a los 

trabajadores indocumentados. 

En cuanto a la atención prestada por parte de los Chicanos o Mexico

norteamericanos a los trabajadores, siempre ha sido éste un apoyo muy importante en 

la defensa de los derechos humanos de los trabajadores migrantes. Por ejemplo, un 

grupo de abogados33 se dio a la tarea de preparar una iniciativa para que el gobierno 

otorgara visas especiales a nifleras; aún no se ha dado a conocer como funcionaria lo 

que serian.las Nana-Visas, pero en miles de hogares de Los Angeles, Miami, etcétera, 

se buscan servicios de niñeras latinoamericanas, ya que éstas educan mejor y sirven 

de vehfculo para que los niños mantengan el español o lo aprendan un poco. En 

Miami, por menos de 4.25 dólares por hora (salario mfnimoJ se puede contratar a una 

32.Aleman Alef!1an, Ricardo. •aauthler. contra M •p/lcacldn de 111 ley Slmpson-Rodlno·. ~ 9 de 
mayo de 1988. p.11 y 32 
33.En Estados Unidos organizaciones defensoras de los derechos humanos y constituclonales. 
preocupadas por educar a la gente sobre sus derechos y como ejercerlos, como el N•tlonal tawyen Gulld 
(Gremio Nacional de Abogados}. el Fon'*1 Mexlco-Amerlcano para Educacidn y Defensa Legal, y el Centro 
Nacional para los Derechos de Inmigrantes, produjeron un video titulado •ta Redada•. para explicar en una 
forma mAs didActica sus derechos en caso de una redada par parte de Migracidn. 
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trabajadora doméstica. asf como también, y por menos. se puede contratar a un 

jardinero mexicano. 

A finares de 1990, ef /fder hoy desaparecido. César Chávez, fue encarcelado 

por protestar por el uso de pesticidas que tanto afectan la salud de los jornaferos 

agrfcolas y sus familias, en el fértil Valle de San Joaqufn. descrito como uno de los 

más ricos en el mundo. Entre 1942 y 1964. tiempo en ef que se lfev6 a cabo el 

Programa Braceros. el movimiento sindical no era muy bien visto. pues se contaba 

entonces con la experiencia de los años veinte. cuando los pizcadores mexicanos de 

la uva se trataron de organizar un sindicato en Fresno. Durante esa época, César 

Chllvez se desenvolvi6 como /lder y organizador. captando la atenci6n nacional e 

Internacional y l/eg6 hasta los campos de Defano. En el área de Oxnard. California. 

éste lider encabez6 la Communlty Service Organlzatlon (CSOJ tomando mucha fuerza 

los jornafaros agrlcolas. Hasta que lfeg6 un inspector del Departamento de Trabajo. 

los trabajadores domi§sticos fueron reprimidos y suplantados con braceros. situaci6n 

que se repiti6 varias veces, por lo que Chávez decidió ventilar ef problema para captar 

la atenci6n del público. Un dla. en presencia de las cámaras de televisi6n y varios 

reporteros. encabez6 una marcha de trabajadores desempleados. conduciéndolos 

hasta donde se encontraban laborando los braceros. Las acciones de Chávez34 

encontraron eco sobre todo en el movimiento por los derechos civiles que hablan 

tomado un auge considerable a partir de la marcha de Washington, lidereada por el 

reverendo Martin Luther King .35. 

Entre otros activistas sindicales se pueden citar a Gloria Hernández, que 

representa a los trabajadores comunitarios de Asistencia Legal Rural de California 

34.EJ Sindicato de Jornaleros y Campesinos de César Chávez se formó en 1962 con ta Natlofll/ FMm 
Worhrrrs af Am•tic• {NFWAJ. César Estrada Ch~vez llder de los joma/eros agrlCotas en Estados 
Unldos,(UFWJ. fue hijo de padres mexicanos, nacido en Yuma. Ar/zona. en t 927; con una preparacidn del 
Uptlmo 11/Jo de primaria cred el Sindicato de Trabajadores Agrfcolas Unidos. Realizó tres huelgas de 
hambnl en protesta por el envenenamiento ocasionado por el uso de herbicidas y Pesticidas en los campos 
•grlco/as. 
36, Ram!rez AKel. •E/ largo camino hacia De/ano• en Uno m¡js uno. 25 de septiembre de t 990. p.2 
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(ALRCJ; Aracell Sierra, activista de Mixteca Campesina (MICA}, de la Ciudad de 

Madera, Filemon L6pez de la Asociación Cívica Benito Juárez, de Fresno. 

Entre otro de los sindicatos que se pueden citar en este trabajo se encuentra 

La formación de la Trade Unlty League ITULJ, influenciada por varios sindicatos 

mexicanos, mientras que en 192 7 se formó en la Ciudad de Los Angeles, California la 

Cemnery end Agricultura Worker Industrie/ Union !CA WIVJ, dando origen a la 

Confederación de Uniones Obreras Mexicanas /CUOMJ, el Centro de Acción. Social 

Autónoma (CASA), fundado en diciembre de 1969, actualmente convertido en. la 

Hermandad Mexicana, que nació en 1951, también en San Diego,' B.C. Esta 

organización se integró con miembros que hablan pertenecido al Congreso de los 

Pueblos de Habla Hispana, y a la organización lntematlonal Laboral Defense f/LDJ, que 

ha basado su trabajo y apoyo a centros de defensa contra las leyes represivas 

norteamericanas. Al igual que el Instituto Laboral de la Raza sus objetivos se 

conocen: unir, organizar, defender y promover los intereses de los trabajadores 

mexicanos y mexico-norteamericanos, enfrentando racismo y marginación. 

'····,, .. , . 

. -.>-··"··· 

.. , .. 

,., .. ·. 

.::·-. ·' ._,, 
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1.5 PROGRAMAS DE PROTECCION DE MEXICANOS EN E.U. 

Los programas de protección de nacionales en el extranjero, principalmente de 

trabajadores en Estados Unidos, han sido una prioridad constante en la polltica 

sexenal actual (1988-1994}; también en ese entonces se setlaló que el total de 

personas que trabajan en el Servicio Exterior Mexicano (SEMJ en Norteamérica era de 

600 personas. El resultado de cuatro atlas de programas de capacitación en 

legislac.ión laboral estadunidense para jóvenes que ingresan al Servicio Consular es 

una producción de entre 80 y 100 cuadros, de los cuales 40 trabajan en ese pafs. 

En Estados Unidos, el programa de transición del Soclallst Workers Party -

Partido Socialista de los Trabajadores cuenta con más de treinta atlas de existencia; 

este programa sobrevivió a las represiones de la dpoca macartista, participó en las 

grandes movilizaciones de finales de los años 60, con motivo de la guerra de Vietnam 

y en la actualidad lucha por conquistar plenos derechos, asf como defiende los 

derechos de los indocumentados en ese pafs. Los dirigentes de este partido señalan 

que en todo el Sur de los Estados Unidos hay muchos latinos indocumentados, 

obreros oprimidos y explotados; elfos demandan que deben tener los mismos 

derechos de cualquier otro obrero que se encuentre en similares circunstancias. La 

defensa del obrero indocumentado está entre sus tareas, asf como el derecho a que 

este tenga propiedades, trabajo, voto e incluso la misma protección que tienen los 

ciudadanos americanos. 

La Operación Alianza que se puso en práctica en 1986 consistió, previa 

reunión del presidente Bush y el Procurador General de México en las oficinas del FBI, 

en una campaña de vigilancia fronteriza con la nueva presencia de varios miles de 

policlas federales, fuerza combinada de agentes del FBI, de la Agencia Federal contra 

el Narcotrlffico, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN}, de la Oficina del 
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Tesoro y de la Oficina Federal de Aduanas, incluyendo el equipamiento con aviones 

arÚllados, equipos de radares. equipo de sensores electrónicos de tierra y con 

personal militarizado con armas automáticas modernas. la Operación estuvo dirigida 

expresamente para funcionar en la frontera con México. 

Por otra parte, entre los gobiernos de México y luisiana, Estados Unidos, se 

han dado acuerdos para garantizar los derechos humanos de los mexicanos, as! como 

de los trabajadores indocumentados que sean detenidos en esa región. Esos acuerdos 

consisten en mecanismos de coordinación permanente entre la policla local y el 

Consulado General de México en ese pals para asesorar legalmente a los 

connacionales, acordándose instalar carteles en espalfol en los centros penales y de 

detención para procurar que los mexicanos conozcan sus derechos al ser privados de 

su libertad y sepan que el consulado cuenta con abogados para asesorarlos. 

En otro orden de ideas, en un proyecto en el que participa el consulado 

mexicano en San Diego y que beneficiarla a 500 mexicanos, se impulsó la medida de 

permitirles, en caso de cierre de su fuente laboral, llevar consigo su vivienda. Una 

vivienda transportable y digna, con servicios sanitarios es el objeto de este proyecto 

para beneficiar a los jornaleros agrlcofas mexicanos. En concreto se pondril en 

prilctica dlcho proyecto en el rancho "los Diablos•, ubicado al norte del condado de 

San Diego, California con fondos federales, estatales y del condado36 los cuales 

seriln reintegrados por los trabajadores a través de facilidades para cub;irlos. la 

diferencia en la que viviriln y en la que viven es considerable, ya que ahora 

construyen sus casas con materiales de desecho, cartón y madera, resultando 

viviendas paupérrimas. 

Dirigentes de fa Fundación México-Americana de Oportunidades indicaron que 

el Programa Paisano, impulsado por el gobierno del presidente Carlos Salinas de 

36 So/Is, Arturo. "C/EM: 9mil414 meKlcanos, deportados de EU en julio" en ~ 9 de agosto de 
1992.p.21 . 
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Gortari, protege las condiciones laborales y sociales de los mexicanos residentes en 

Estados Unidos, manifestando un pleno apoyo y difusión por parte de dicha 

Fundación, la cual presenta como otojetivo otorgar protección social, económica Y 

jurldica a /os connacionales que radican en ese pafs, siendo aproximadamente un 

millón de mexicanos quienes acuden a esa organización. Entre las cosas que ha 

realizado dicha Fundación se encuentra la reconstrucción de tres mil hogares 

mexicanos, ademifs de contar con un centro de atención a menores, hijos de 

msxicanos que reciben educación bilingüe y cultura nacional. 

De acuerdo con el Programa Paisano, se emprendió una campa/fa de 

orientación e información a finales de 1992, mediante los canales con que dispone 

dicho programa. Concretamente, sobre el problema del sida con relación a los 

trabajadores agrfcolas. Lo dirigió el Director General de Conasida, Carlos del Rfo 

Chiriboga. Ello ha sido consecuencia de haber encontrado sida entre los trabajadores 

del sector agrfcola, migrantes que viven en condiciones insalubres, ademifs de carecer 

de Información y orientación en espalfol para adoptar las medidas preventivas 

necesarias y evitar el contagio. 

Entre otras cosas, y partiendo de datos difundidos por el Colegio de la 

Frontera Norte, se encontró que de cada dólar percibido por los mexicanos en Estados 

Unidos, al llegar a Máxico, 30 centavos se quedan en la Federal de Caminos, en la 

Judicial del Estado de cada Estado, en la Judicial Federal. en fas marinos y soldados, 

sobre todo en zonas como Matamoros y Reynosa. De cada dos mujeres que cruzan al 

pafs vecino, una es violada o asaltada. Asimismo, se acordó que puesto en prilctica, 

el Programa Paisano se coloque en fas ciudades de Matamoros Reynosa, Tamau/ipas; 

Piedras Negras, Coahuila y Tijuana y Mexicali, B. C.; los frentes juveniles de los 

estados integrarifn grupos para ubicarse en los puentes internacionales, en la central 

de autobuses y en los aeropuertos, con el objeto de frenar el alarmante Indice de 

violaciones de inmigrantes, as/ como a los que regresaban. En fa prifctica, y 
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observando la función de estas personas en los lugares citados, fue evidente que no 

funcionó en algunos lugares, y en otros brillaban por su ausencia tos representantes 

de dicho programa. 

A fines de 1989, se puso en prilctica el Programa Bienvenido Paisano, y a 

principios de 1990, el Programa para las comunidades mexicanas en el extranjero, 

fungiendo como su director Roger Dfaz Cossio, la canciller/a, ha señalado que .el 

aumento demogrdfico constante de estos mexicanos haril que adquieran un poder 

polftico en dicho pafs, sobre todo en California y Texas, dentro de 15 o 20 años. 

Asimismo se puso en prilctica un sistema de consultores por parte de los consulados. 
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11. FUNCION DE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 

En este apartado nos interesa estudiar, en primer lugar, la polftica exterior de México 

y las caracterlsticas mils sobresalientes durante la presente década, de los órganos 

gubernamentales encargados de ella (la Secretarla de Relaciones Exteriores y los 

Consulados mexicanos en Estados Unidos), en relación a los derechos humanos de los 

trabajadores emigrantes indocumentados37. 

El derecho al desarrollo es un derecho individua/ y social. Como derecho 

humano, la baja calidad de vida de muchos pafses es una violación permanente que 

de forma silenciosa cobra a diario números importantes de victimas: muchos niños 

mueren cada dfa en los pafses pobres por la mala calidad de agua que tienen que 

consumir. Como derecho social o colectivo, no puede satisfacerse por la gran 

demanda de servicios y los bajos presupuestos estatales internos, lo cual estil 

relacionado con un problema económico fundamental: la deuda3B. 

De una manera muy breve se presentan las caracterlsticas mils 

sobresalientes de algunas pollticas económicas gubernamentales, las cuales han 

desestabilizado al pals y como consecuencia, han servido para que muchos 

emigrantes pasen a la categorla de trabajadores indocumentados en un pafs 

extranjero, buscando lo que en su propio pals no encuentran o lo hallan por medio de 

una fuerte competencia, a causa de la alta tasa de desempleo. Por ejemplo, la 

legitimidad polftica en México quedó en entredicho, sobre todo, después de la 

31 los principios de la Polltica Exterior que flan definido el perfil intemacional de Mt1xlco en los tJltlmos 70 
atlas. han estado guiados por tradicldn hlstdrica y tambltln par mandato constitucional. ante gobiernos de 
otros paises, organismos Internacionales. Los siete principios rectores de la polftlca exterior mexicana (la 
autodetennlnacldn de los pueblos, la no intervencidn, la so/ucldn paclflca de /as controversias. la 
proscripcldn de la amenaza o el uso de la fuerza. la Igualdad /urldica de los Estados. ta cooperacldn 
/ntemaclonal y la lucha por la paz y la seguridad lnternaclona/J han sido y continúan siendo /as normas que 
regulan el proceder de la po/ftica e1'terior de M""ico. 
38 Nava"ete, Tarclsio. •El af;Jn modernizador acaba cori principios fundamentales• en E"celslor. 12 de 
mayo de 1989. 2' parte. SeccldnA. p. I 
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represión brutal de 1968. Vinieron entonces la recesión de 1971 el fracaso de la 

reforma fiscal en 1972 con Luis Echeverrla (1970-1976}, quien optó por una polftica 

populista de gastos masivos financiados por el déficit y por la expansión monetaria, 

estimulados por deudas externas. En el plano polftico, el gobierno de Echeverrla 

estimuló los estudios tercermundistas. y apoyó el derecho al asilo. 

En el periodo presidencial de José López Portillo, apoyado por el Fondo 

Monetario Internacional, se empezó un programa de autoridad para estabilizar la 

economla, pensando que se contaba con los ingresos petroleros de los yacimientos 

descubiertos. Este presidente terminó involucrilndose en una política sistemiltica de 

reactivación por medio del déficit presupuestario y de la expansión monetaria, 

filcilmente financiada por la deuda exterior. En 1982, se desató la crisis de la deuda, 

cuando México anunció Sf/ imposibilidad de pagar el servicio de ésta. En este periodo 

Martlnez Manautou, expresidenciab/e; Roda/fo Echeverrfa (desfalco en la Anda} y 

Ve/asco /barra aparecieron como saqueadores y sacadólares del pals39. 

Ambos presidentes, Echeverrla y López Portillo, dejaron como herencia el 

déficit presupuestario sistemiltico y problemas monetarios, con sus consecuente 

inflación y deuda exterior, agravada por tasas de interés reales extremadamente 

elevadas y una iniciativa privada escéptica de que México pudiera manejar su 

economía de manera responsable. 

El proyecto neo/ibera/, que maneja la nueva tecnocracia desde el gobierno de 

De. la Madrid, se tiene que entender como: 1 J Reprivatización de /a economla; 2} 

Adelgazamiento del aparato estatal; 3} Apertura económica (liberación de la 

economía} y 4} Polftica de tope salarial. Ello provoca el incremento de los niveles de 

desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. De esta forma nos 

preguntamos, ¿cómo se puede garantizar la seguridad social ante un panorama poco 

39 Pulg. Carlos. •un Juicio en Mlaml saca a la luz los nombres de grandes sadadolares • en ft11wQ 
N"84B. Mdxico, D.F. lºde febrero de 1993. p.6 · 
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c~mpetitivo7. El presidente Miguel de la Madrid y su sucesor, Carlos Salinas de 

Gortari, aplicaron medidas radicales para estabilizar la economfa Y restablecer la 

confianza del sector privado. 

Entre los objetivos que orientan la dirección de la Polftica Exterior Mexicana 

establecida por el presidente Salinas, el que era Secretario de Relaciones Exteriores; 

Fernando Solana señaló con singular énfasis el fortalecimiento y, la preservación de 

nuestra soberanía nacional y la protección de los mexicanos en el extranjero, por lo 

r¡ue declaró, en 1989, "estamos dedicados a fortalecer la acción de los cónsules de 

México en Estados Unidos y CanadA, en la defensa de los derechos e intereses de 

nuestros connacionales, independientemente de que tengan un 'status' de legalidad o 

ilegalidad en el país de que se trate. • 

El discurso oficial"º que se ha puesto en prActica ha sido el siguiente: "los 

principios que norman la po/ftica exterior del pafs son: la lfnea polftica del régimen 

para 1993 fue trazada con claridad por el presidente Salinas en el cuarto informe de 

Gobierno: rechazo a las viejas prácticas de la intolerancia y promoción decidida para 

la consolidación de los cambios y avances. La /fnea no ha cambiado, ... cumplir con la 

ley, respetar a la ciudadanfa y a sus organizaciones sociales y polfticas, enfatizar el 

diAlogo, ampliar la democracia y mantener la tolerancia como signo del ejercicio de la 

autoridad41• 

Pero el problema no existe en el discurso gubernamental que al fin de cuentas 

da una imagen parcial de la realidad que se está afrontando. Desde otro punto de 

vista, parecerla que el problema se encuentra en la burocratización de las 

instituciones, as/ como la tradición polftica; además, de alguna forma se plantea lo 

40 Vllzquez, Saól. ·casi 12 mil mdp. serf1 el costo por Campaña del PRI a Gobernador: Sales• en EJ. 
~. 17 de febrero de 1992. p.48. En cuanto a el discurso y ya avanzado el sexenio, se ha 
continuado con Intensas campa/las para reivindicar y tener una presencia en el extranjero. Casi t 2 mfl 
mi/Iones de pesos cuesta una campa1'a para gobetnador, esto parece ser parte de una responsabilidad 
compartida para responder con eficacia a las necesidades sociales. 
41 Beltr;Jn del Rlo,Pascal. •causa conmocldn polltlca la renuncia de Beatriz Paredes• en~ N" 849. 
M~xlco, D.F. 8 de marzo de 1993. p.15. 
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que" el Dr. Leopoldo González Aguayo da a conocer como la "Teoría de la 

1n:iprovisación • (ver anexo Nº4/. 

Es posible que cualquier antecedente de supuesta buena relación de un 

Presidente mexicano con uno norteamericano, como la tuvieron Johnson con Dlaz 

Ordaz, Alemán con Truman, Cárdenas y Avila Camacho con Roosevelt , presente 

elementos de conflicto que no permiten que sean usados como el modeln a repetir. 

Así sucedió con Eisenhower y Rufz Cortines, Hoover con los presidentes del Maximato 

o Coolidge con Calles. As(, el resultado de las relaciones presidenciales entre los 

mandatarios de ambos países permiten hacer una referencia histórica, llegando hasta 

la etapa actual, donde se da una relación muy estrecha entre un presidente mexicano 

y uno norteamericano. Según los acontecimientos presenciados y las caracterlsticas 

dadas, es dificil. pero no imposible, que esas relaciones se repitan con el presidente 

Clinton. La sustitución de Gustavo Petricioli por Jorge Montaflo es una decisión digna 

de análisis, como la visita que hizo Salinas de Gortari al presidente electo de Estados 

Unidos; ello da la impresión de que la diplomacia mexicana en ocasiones es 

improvisada. Por primera vez, un Presidente mexicano (Salinas) en funciones viajó a 

Estados Unidos a entrevistarse con un presidente norteamericano recientemente 

electo (Clinton) y que no tenla aún capacidad ejecutiva. El presidente actual sentó un 

precedente en la historia de la diplomacia mexicana42, sin tomar en cuenta el 

movimiento que se ha dado con relación a los miembros del Servicio Exterior, lo cual, 

de acuerdo a especialistas, es un movimiento político y no una política estratégica 

42 Haciendo historia, de los 47 encuentros entre presidentes de M11xlco y Estados Unidos, dados en el 
presente siglo, ninguno ha sido en esas condiciones. Sdlo una vez se reunid un presidente electo de 
Estados Unidos y uno mexicano en funciones, pero fue en territorio mexicano: Ronald Fieagan estuvo con 
Josd Ldpez Portillo, en Ciudad Ju;Jrez, Chihuahua, el 5 de enero de 1981, es decir quince dfas antes de 
que tomara posesldn. En cambio, en el presente periodo otro punto a comentarse fue la visita del 
presidente norteamericano a Mdxlco, (G. Bush, en Monterrey y AgualegOas, (26 y 27de noviembre de 
1990), .as/ como tambll1n es digno de mencionar la reunldn entre ambos presidentes para estar en un_ 
pan/do de ~Isba/. 
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para abatir los problemas anquilosados, como son la migración y los derechos 

humanos de los trabajadores indocumentados. 

Los organismos gubernamentales, en la actualidad, enfrentan problemas que 

se agudizan en el contexto de la creciente pobreza y las altas tasas demogriificas, 

generadas en parte por la aplicación de las pollticas económicas neo/ibera/es. Resulta 

evidente la protesta social por las pocas oportu.nidades de empleo, entre otras 

necesidades de la sociedad, dando lugar a movimientos de manifestaciones de 

protesta social y respuestas represivas que se tornan en violaciones a las leyes por 

parte del mismo gobierno. Sf este panorama se traslada a la particularidad de la 

frontera norte de México, el problema se vuelve aún más grave, ya que se involucran 

en estas violaciones a los diferentes grupos de seguridad o funcionarios de las 

instituciones gubernamentales. 

Americas Watch, una organización de derechos humanos, publicó una larga 

condena a México, en la cual aseguró que fa violencia oficialmente sancionada es 

"Una parte institucionalizada de la sociedad mexicana·. 

Javier Barros Va/ero, ex-Subsecretario de fa SRE declaró en 1989. Debe 

consolidarse la protección de los mexicanos que residen en el extranjero; deberiin 

proseguir y consolidar las tareas de protección legal de los derechos humanos y 

laborales de los mexicanos que residen fuera de nuestra frontera. Por conducto del 

subsecretario Javier Barros Va/ero, quien inauguró fa segunda reunión de cónsules 

acreditados en Estados Unidos y Canadii, se subrayó que el objetivo de estos 

encuentros estuvo en la necesidad de convertir las misiones diplomiiticas de México 

en el extranjero 'en verdaderos instrumentos de polftica .exterio/43. 

El Ex Subsecretario de Relaciones Exteriores, Ricardo Va/ero dejó ver la 

ausencia, durante este sexenio, de una polftica exterior clara, congruente y digna de 

43 Barros Va/ero, Javier. ·oebe consolidarse la proteccidn de los mexicanos que residen en el extranjero.•. 
Unomasuno. 12demayode 1989.p.8 
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los· intereses nacionales. Los pollticos designados por el Presidente. más que ser 

diplomáticos de carrera. son políticos. El ex subsecretario de la SRE dijo que el papel 

que el país ha jugado en materia de política exterior, se reduce a una simple cosa: a 

competir con otros paises por ser el más grato a la mirada de los Estados Unidos. En 

otras palabras, señaló. nada que daíle la relación con Estados Unidos. ello es el sello 

de la actual política exterior mexicana. 

Insiste Va/ero. la cuestión no está en que los políticos vayan a la embajada. 

'Esto. ciertamente. ha creado tensión y un relativo descontento en Relaciones 

Exteriores. Pero en donde hay que poner el acento es en la presencia mínima que, 

hasta ahora, ha tenido la cancillerfa frente. incluso. a la Secretarfa de Comercio 44• 

Asimismo. señala, que desde hacfa algún tiempo. la política exterior mexicana se ha 

venido subordinando a consideraciones económicas que, obviamente, son 

importantes, pero en las que deberfa prevalecer un enfoque po/ltico. Ello se produce 

porque el gobierno la ha subordinado a la función de mantener una buena relación con 

Estados Unidos. Lo único que se hace es acelerar la firma del Acuerdo de Libfe 

Comercio. Enfatiza: 'Nada, pues. que dañe esa relación, puede ser el factor orientador 

de la polftica exterior de México. que ahora está absolutamente supeditada a la 

suscripción del tratado comercial en su parte bilateral o trilatera/'45 . 

También indicó que es triste ver el papel de la SRE. que tampoco está 

cumpliendo sus funciones. incluso en aspectos meramente protocolario:;. La 

procedencia, el reclutamiento y designación del personal del Servicio Exterior 

Mexicano (SEMJ resulta secundario. La personalidad y ta capacidad de tos candidatos 

cuentan, pero no son determinantes. Lo determinante es la dirección de la po/ltica 

exterior. Al igual que en aílos ~trás. el Subsecretario Valero46 considera grave que se 

" Iba"ª' Maria Esther. •Ricardo Va/ero, exsubsecretario de Relaciones Exteriores, enjuicia: El Servicio 
Exterior, s'!bordinado a Washington•, en Proceso Nº748, Mdxico, D.F. 4 de marzq de 1991. p. 7. 
46. Op. Cit. p. 7 
10 Ricardo Va/ero: diplom;Jtlco de carrera, cutsd la licenciatura y maestrla en Relaciones Intencionales en 
El Colegio de Mdxico e lngresd por concurso en la SRE, en Ja que desempe1'o diversos cargos. 
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hicieran designaciones como las de Jorge de· la Vega y Santiago Oiiate. cuyo único 

motivo ·o fundamento posible es la compensación polftica, sin importar el tipo de 

representación que tiene México. Francamente, se envfa a personas con un pasado 

bochornoso y que, en todo caso, el Ejecutivo no deberla poner de manifiesto. 

El 30 por ciento de los diplomáticos no son de carrera, aún cuando el 

presidente se comprometió a profesionalizar el Servicio Exterior de Carrera. Casi la 

tercera parte de los embajadores y los principales cónsules que ejercen la diplomacia 

van desde economistas hasta ingenieros. Los especialistas señalan que el problema 

no consiste en si un embajador es polltico o diplomático, sino en la preparación que 

tenga para desenvolverse como miembro del SEM; sin embargo, si se afecta 

inevitablemente el sistema de rangos y jerarqufas, dándose asf el incremento de 

nombramientos a personas polfticas o de otra Indo/e, reproduciendose "el 

clientelismo, el amiguismo y el nepotismo• y desp/azandose a los miembros de 

carrera47. 

Asfmismo, el Ministro Gutiérrez Pita se/Jala que el 70% de los 1,200 

miembros del Servicio Exterior Mexicano está afiliado a la ASEM (Asociación del 

Servicio Exterior Mexicano}, órgano independiente de la SRE. Estudios hechos por 

esta asociación señalan que lo ideal serla que el articulo 13 de la Ley Orgánica del 

Servicio Exterior, que prevee el nombramiento de funcionarios especiales, limitara el 

número de éstos para evitar que incidan en el movimiento escalafonario normal, asf 

como en el proceso de rotación geográfica y temática, e inclusive la evolución 

profesional del personal de carrera. 

El Ex-Secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Sofana4B, habla 

anunciado el reforzamiento del servicio de carrera; lo cierto es que el pragmatismo 

47 Luna. Lucia. •E/ 30% de los diplom~ticos no es de carrera, Sal/nas se comprometía a 'profesionalizar' El 
Servicio"~ N'857, Mdxico. D.F. 5 de abril de 1993. p.12. 
48 El ex-secretarlo de Relaciones Exteriores. Fernando Solana, cuenta con un titulo en lngenlerla. filosofla 
y ciencias po//ticas y admlnlstracidn pública, sin experiencia diplomi1tlca anterior. · 
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económico de estos momentos, violentas aperturas comerciales, tratados de libre 

comercio, Cuenca del Pacifico, etcátera, parecen determinar la calidad circunstancial 

y política del nombramiento de embajadores mexicanos. Asimismo el canciller. 

también señal6, cuando tomó posesión de su puesto, que el nivel en que encontró, en 

tárminos generales, al personal de carrera era francamente lamentable. 

México cuenta con 61 embajadores en pafses extranjeros y catorce 

representantes permanente ante organismos internacionales. Sólo un poco mlls de la 

mitad son diplomllticos de carrera con mlls de diez años en el Servicio Exterior 

Mexicano. 

En cuanto a la opinión del entonces director del Instituto Matfas Romero dil fa 

SRE, Miguel Gonzllfez Avelar, considera que no es indispensable ser diplomlltico de 

carrera para desempeñar una buena función dentro del Servicio Exterior Mexicano, y 

es muy cierto, ya que muchas oficinas consulares han funcionado con políticos y no 

diplomllticos de carrera. Eso ya es ganancia, por una parte, pero por otra, no es justo 

que los candidatos se sometan a concurso a nivel nacional, se seleccionen de acuerdo 

a un examen exhaustivo y permanezcan durante un alfo en dicho Instituto, 

preparllndose para ejercer e integrarse a las filas del SEM. Trabajen, si corren con 

suerte, un año al servicio de las oficinas de fa SRE y si reunieron méritos o hay plazas, 

ocupen los puestos mlls bajos y en los lugares menos pensados. Si no, ocupen un 

puesto en algún lugar no abandonado por la mano de dios pero si permanezcan por 

mucho tiempo olvidado, ya que los puestos importantes los ocuparán los que tengan 

trayectoria polftica, a quienes se les pague un favor político o se les premie por alguna 

causa importante. En el recorrido hecho en algunos de los consulados generales que 

se encuentran a lo largo de la franja fronteriza o al interior de Estados Unidos, se 

encontraron casos de personas que realmente le tienen •amor a la camiseta•, pero 

que están conscientes de la realidad que se acaba de presentai. Por una parte, los 

Cónsules Generales se encargan de hacer las funciones de los embajadores en 
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cuestiones de protocolo y dejan a un lado la carga y la importancia de la oficina que 

representan. 

Tal parece que para superar este problema lanzaron la convocatoria a nivel 

nacional e internacional (mexicanos residentes en el extranjero} y se amplió la 

inscripción a ser parte del SEM de carrera a los agregados que pertenezcan a las 

ilreas de formación universitaria, no sólo limitándose a las tradicionales ciencias 

sociales. "Se trata de captar talentos•, siendo evaluados de una manera exhaustiva, 

solicitando eJ conocimiento m/nimo de dos lenguas extranjeras, mils un riguroso 

examen de oposición sobre la situación internacional en general y fas funciones 

diplomilticas en particular, según lo señala la Ley Orgilnica del Servicio Exterior. 

Ante estas circunstancias se enfrentan, entre otras, la Comisión de Personal. 

grupo colegiado previsto por la Ley Interna, que a su vez se encuentra integrado por. 

el Oficial Mayor y el Director General del Servicio Exterior, que recomienda 

promociones, sanciones y traslados, para su autorización por el Secretario del ramo. 

Para ello, se consideran fundamentales las necesidades del mismo Servicio, los 

tiempos de rotación, los méritos y deméritos. 

Considerando que se tiene un promedio de tres aflos por rango y tomando en 

cuenta que la rama diplomática (embajadas) tiene siete aflos y la consular seis y que 

los funcionarios designados podrlan encontrarse indistintamente en las dos ramas, sin 

que hasta la fecha estén claramente establecidas las equivalencias, pueden pasar 

hasta 20 aflos para que un diplomiltico de carrera llegue a ocupar una embajada o un 

consulado general, que como ya seflalé anteriormente, podría ser en un lugar 

económica y pollticamente sin importancia internacional. 

El debate sobre quiénes deben ocupar los cargos del SEM no entran en los 

programas de estudio del Instituto Matfas Romero que se fundó en 1974, con 16 

aflos de actividades ininterrumpidas y ocho generaciones de egresados. Según 

versiones de· la propia Canciller/a, el Servicio Exterior que encontró Solana era un 
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verdadero caos, con elementos que dejaban mucho qué desear. Con estas 

declaraciones, se puede deducir entonces que los examenes son un fraude o ¿a qué 

se le adjudica tan bajo nivel de los integrantes del SEM?. 

Personas como el cónsul de México en Nueva York, Agustfn Barrios Gómez, 

cree que el Servicio de Carrera en el campo de la diplomacia no es exclusivo de 

México y compara a Estados Unidos con México en cuanto a que éste cuenta con un 

65% de sus funcionarios en el servicio exterior y son nombrados sin atención a su 

formación académica o a su carrera diplomiltica; en tanto que esta situación en 

México, según él, llega a sólo un 18 por ciento, dependiendo del nivel de 

conocimiento que las personas tengan. Señala también que es tiempo que los 

cónsules no sólo sigan ordenes, sino también piensen y tengan iniciativa. 

Los funcionarios del SEM estiln sujetos a las instrucciones de la Cancillerfa, lo 

cual me parece correcto, ya que debe haber una coordinación y una comunicación 

muy estrecha. Por otra parte, de acuerdo a la pofftica que se sigue en tiempos y 

espacios determinados y ar menos en este sexenio, como se cita en otro apartado, los 

miembros del SEM han tenido una labor mils intensa y se han visto forzados a salir al 

exterior a dar a conocer lo que hace ef consulado, debido al grave desconocimiento de 

las funciones de estas oficinas entre la comunidad mexicana en ese pafs. Ahora, por 

otro lado, es importante conocer la jerarqufa de los funcionarios del consulado para 

identificar quiénes se dedican a la labor protocolaria y quiénes a ejercer las funciones 

de protección, asf como los buenos oficios. 

Por otra parte, el marco normativo de la protección consular ·mexicana en el 

extranjero tiene sus fundamentos tanto en ordenamientos nacionales, como en 

instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales la Constitución Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, el Reglamento de la l.ey Orgánica de los 

Cuerpos Consulares y Diplomilticos mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley 

57 



General de Población y su Reglamento, as/ como el Reglamento Interno· de la 

Secretarla de Relaciones Exteriores. 

En declaraciones del ex-canciller Femando Solana, éste señalaba que • ... urge 

fortalecer las funciones de representación política de los consulados, -e indicó-... que 

tlstos son la célula básica del Servicio Exterior Mexicano. Hay que convertir a las 

representaciones en Centros de promoción cultural, turfstica, comercial y po/ltica, 

para finalmente constituirlos en los ejes fundamentales de la promoción de los 

intereses de México en el exterior. • 

El personal de los consulados de México en Estados Unidos no sólo tramitan 

documentos consulares, también defienden los derechos e intereses de los mexicanos 

en el extranjero y promueven el turismo, el comercio, las inversiones y la imagen del 

pals. 

En la segunda reunión de cónsules, el periódico El Ola, del 12 demayo de 

1989 indicó que "el objetivo de la reunión fue intercambiar puntos de vista para 

reforzar la política exterior en lo referente a la elaboración de documentos y 

protección de derechos humanos y laborales de mexicanos residentes en el 

extranjero•. Barros Va/ero indicó que los puntos que habrían de reforzarse en ese 

entonces eran la defensa de los derechos humanos, la tramitación expedita de 

documentos consulares y la rigurosa promoción de nuestro pals. 

A finales de la década de los ochenta, se dieron, con una constancia 

considerable, diversas reuniones entre México y Estados Unidos, como la VI reunión 

celebrada en Phoenix, de los Procuradores de ·los Estados de Baja California, 

Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamau/ipas y sus homólogos de los 

Estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, en la que se sostuvo una junta 

de trabajo. Se analizaron durante tres dlas aspectos relacionados al tráfico de 

menores, contrabando de armas, robo de vehlcu/os, reformas jurldicas en las 
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relaciones respectivas. mecanismos de cooperación y colaboración reciproca. 

coordinación de acciones e intercambio de información. 

Las cinco reuniones anteriores se celebraron. a partir de t 986. en Guaymas. 

Sonora y se alternaron posteriormente en fas sedes de Stm Diego. California. Ciudad 

Victoria. Tamaufipas y en la capital de Chihuahua. 

La función consular tambi6n actúa en materia de extradición. por el cual 

Estados Unidos solicita le sean devueltos los narcotraficantes y M6xico pide le 

reenvfen a los evasores fiscafes49. La diferencia es que Estados Unidos ha entregado 

a M6xico 5. 76 por ciento de las personas solicitadas y. México a este pafs el 6.38 por 

ciento. en tres años y medio del presente sexenio50. E.U. es el que le da mAs 

importancia al tratado de extradición. elfos mantienen relaciones con 103 naciones en 

cuanto a este tratado y en un solo año. ha tenido hasta 3,000 procesos 

exclusivaments dedicados a esta actividad. 

El proceso de extradición es un trilmite diplomdtico, pero debe de cubrir todos 

los requisitos administrativos y legales. lo que lo hace complicado. En julio de 1990, 

de acuerdo con instrucciones de la Cancilferfa mexicana, que consistfan en vigilar 

permanentemente los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, se 

implementó en el consulado general de Denver. Colorado, un programa de protección 

a los connacionales, dirigido especialmente a los trabajadores y a los mexicanos 

recluidos en las cilrcefes del Estado. 

El tratado de extradición entre ambos paises cuenta con 23 articulas, en los 

cuales se tipifican 31 de los delitos del fueron común. Fue firmado el 4 de mayo de 

1978, entrando en vigor el 25 de enero de 1980. "Según fas estadfsticas de la SRE 

en materia de extradición, México ha presentado a Estados Unidos 66 ~olicitudes que 

49. Acosta Cdrdova, Carlos. ·rratado de Exttadicldn: Estados Unidas solicita narcas. México, evasores 
fiscales"en~. Nº82127 de julio de 1992.p 6 
50. Op. cit. por Luna, Lucia. p. 14 · 
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. amparan .. a 104 personas, mientras que Estados Unidos ha presentado a México 23, 

que incluyen a 4 7 personas ·51. 

La Secretarla de Relaciones Exteriores (SREJ, respecto al Tratado de 

Extradici6n entre México y Estados Unidos, tuvo que afrontar una situaci6n compleja 

y bochornosa, pues éste hecho a un lado brutalmente en el caso del secuestro del Dr. 

Alvarez Macháin, el caso más renombrado por estar involucrado en la muerte de uno 

de los hombres de la DEA. Aunque se hablan dado muchos secuestros a 

connacionales, denunciados por organizaciones no gubernamentales, este caso fue el 

que acapar6 la atenci6n a nivel nacional e internacional. 

La SRE. al pronunciarse en defensa del Dr. Alvarez Macháin, argument6 que 

el secuestro es violatorio del Derecho Internacional consuetudinario y de los derechos 

humanos del acusado, garantizados por el Sistema Interamericano del cual forma 

parte Estados Unidos. La SRE apunta en su comunicado, que con el nuevo documento 

presentado al juez de Distrito por el C6nsul general de México en Los Angeles, el 

gobierno mexicano hacia patente una vez más su convicci6n sobre la invalidez de la 

resoluci6n 91-712 de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. 

Pero eso no es todo, las medidas que se han tomado en contra de los· caza 

fortunas que se dedican a secuestrar a connacionales para entregarlo a autoridades 

norteamericanas, dieron origen a una iniciativa presidencial. La propuesta presidencial 

considera traidor a la patria a la persona que prive ilegalmente de su libertad a un 

mexicano o a un extranjero en el territorio nacional para entregarlo a las autoridades 

de otro pals. Señala que este delito será sancionado con una multa de hasta 50 mil 

pesos o bien con pena de cinco a 40 años de prisi6n, según lo estipula la reforma al 

ar_tfculo 123 del C6digo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y 

61 Luna, Lucra. •Tratado de extradiccidn: Estados Unidos solicita narcos; M~xlco, evasores fiscales• en 
~· Nº821, M~xlco, O.F 27 de Julio de 1992. ps.15-17. 
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para toda la República en materia de fuero federal, que el Ejecutivo propuso Y que 

aprob6 esa colegisladora52. 

El Consulado General de México en Los Angeles, y en particular el C6nsul 

general Fausto Zapata Loredo53, se encargó de estar al pendiente de la situación que 

prevalecla con estos mexica.?os. Hizo referencia a la Convención de las Naciones 

Unidas que se efectu6 en Viena, Austria, en 1988 y de la cual son partes firmantes 

ambos paises. 

México cuenta con un acuerdo de intercambio de presos con Estados Unidos, 

llew1ndose a cabo el quincuagésimo segundo intercambio de prisioneros, tal como lo 

establece el Tratado de Ejecución de Sentencias Penales entre ambos paises. La 

polftica interna presenta esta imagen, la po/ftica externa que marca Ja fracción X del 

articulo 89 de la Constitución establece como facultad exclusiva del Presidente de la 

República la dirección de la polftica exterior, con la ratificación del Congreso Federal, 

mientras que en otro articulo de ese mismo ordenamiento prohibe expresamente a los 

gobiernos de las entidades federativas celebrar alianzas, tratados o realizar 

coaliciones con otros paises. En 1917, no se podfa hacer conciencia en los. 

constituyentes de que habrfa una intensa y extensa vida transfronteriza, como se está 

dando en la actualidad, ya que en ese entonces no se podía dar una concientización 

de las relaciones bilaterales transfronterizas como en el presente, en el que los 

problemas han cambiado. 

52 Camacho GuzmiJn. Osear. ·voto un;Jn/me de senadores a iniciativa presidencia/•~ 9 de julio 
de 1992.p.3 
63 Fausto Zapata Loredo cdnsu/ general de México en Nueva York, el diplom;Jtico, originario de la capital 
'(e San Luis Potosi, ha ocupado diferentes cargos en la admlnislracldn pública federal y en el servicio 
exterior mexicano. Zapata Loredo estudió en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosi y en el Instituto de Prensa Internacional de Estados Unidos. Representante del gobierno de 
Mt1xlco en Nueva York fue diputado federal. senador y gobernador de San Luis Potosi. En el gobierno 
federal se desempeñó como subsecretario de Presidencia de la República. asesor presidencia/ y delegado 
del Depanamento del Distrito Federal en Coyoac~n. En la canciller/a ocupó las embajadas de Mdxico en 
Italia~ Malta. China y Corea del Norte. La SRE destacd que Fausto Zapata fue gobernador constitucional 
del estado de San Luis Potosi y presentó la renuncia a su cargo en 1991. 
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México ha tenido en su servicio exterior a personas brillantes, por ejemplo el 

Director General de Asuntos Consulares, Edgar Flores Rivas, quien ha estado con 

diversos cargos dentro del Servicio Exterior. Mexicano. Fue Cónsul General en El Paso, 

Texas y dentro de la Canciller/a su experiencia abarca la jefatura del Departamento de 

Trabajadores Migratorios y la Subdirección de Asuntos Consulares, cargo que dejo 

para ocupar la dirección General de Protección y Servicios Consulares en la pasada 

administración. Flores Rivas se destacó por su función y presencio los trabajos de la 

Dirección Genúal de Protección que no se interrumpieron, pero que se vieron 

afectados a finales de 1985, debido al ajuste de presupuesto por parte del Gobierno, 

lo que tuvo como consecuencia la supresión y fusión de unidades administrativas del 

aparato gubernamental, creándose la Dirección General de Protección y Servicios 

Consulares que anteriormente estaba dividida en dos: la Dirección General de 

Protección y la Dirección General de Pasaportes y Servicios Consulares. 

El cónsul de México en Nueva York, Manuel Alonso, fue condecorado como 

"hombre del año• por diversas organizaciones de mexicanos en dicha ciudad y entre 

otras actividades en las que se encuentra involuciado estii el progr'!ma de adquisición 

de viviendas para mexicanos en esa ciudad norteamericana, bajo condiciones 

especiales de financiamiento. 

Se puede decir que en algunos consulados ha habido avances, como es el 

lograr establecer juicio legal contra integrantes de la Patrulla Fronteriza que han 

actuado impunemente en contra de trabajadores migratorios. 

Sin embargo, también han existido personas no gratas Romeo Flores 

Caballero54, excónsul en los Angeles, California, Secretario de Relaciones 

64. Flores Caballero Currículum .. Desde 1951 militd en el PRI fue di'putado federal. Es amigo da Carlos 
Salinas de Gortarl como de M.1nucl Comacho Solis. lo que hace que se te ubique en el sector 
madernlzante. Secretaria general del PRI. Desde los 9 al1os fue con sus padres a los Estados Unidos, 
pizcaban algoddn, entre otras cosas. Trabajd de pedn, de obrero. Se creyd que sus experiencias como 
Indocumentado lo calificar/an para entender los actuales problemas de los mexicanos residiendo en Jos 
Estados Unidos. tos consulados de M~xico en los Estados Unidos funcionaron muchas veces como /a 

62 



Internacionales del PRI y director de lmevisión, habla dejado una huella de 

resentimiento en buena parte de la comunidad mexicana por haber hecho de la 

politice diplomAtica una de corte partidista. Sobre todo, algunos grupos que apoyaban 

al cardenismo hablan tenido serios enfrentamientos con la comunidad mexicana en 

ese consulado. 

Flores Caballero, cuando fungió como cónsul general en Los Angeles, 

California, con tal de obtener un edificio, pagó 700,000 dólares mAs de la primera 

oferta que le hicieron y dejó a un lado a la agencia de bienes inmuebles que el 

consulado habla contratado, en principio, para comprar un nuevo consulado. El ex

cónsul manifestó que hizo la mejor compra posible e impugnó la afirmación de que 

defraudó a su corredor de bienes rafees. Sobre la seguridad del lugar, desmiente a la 

policla angelina y dice que 'eso era cierto hace cuatro años, pero hubo un 

compromiso de limpiar la zona de delincuencia y de hecho· fue una de nuestras 

condiciones para comprar.SS. 

tinica praleccldn 1eal para los problemas de la pablacldn lnml¡¡rante. 'vamos a defenderlos de los abusos y 
violaciones' flste era su discurso.-No es cdnsul de carrera-. 
Flores Caballero no dejd duda al explicar que aprueba en su totalidad la tesis que demanda de los cdnsules 
mexlca/10$, Sellald en ese entonces que su objetivo era influir, desde el nlvt11 local. sobre la polltlca de 
Washington hacia Mdxlco. •Hard actividades m's al/A de simples labores ttlcnlcas ••. Uno de los principales 
sectores hacia los cuales lrA dirigida esta actividad polftlca seriJn los chicanos•. tengo 30 altos de estar 
viviendo con ellos• ••• Flores Caballero tiene buena reputación entre los sectores académicos. En 1974 fue 
profesor en la Universidad de Cafifomla en Los Angeles (UClAJ ·ir a Los Angeles es un reto. Otra manera 
de ayudar a Mdxlco •, 
65 Pul¡¡. Carlos y Johnston HemiJndez, Beatrlz. •flores Caballero compró para el Consulado en Jos Angeles 
un edificio caro en zona pefigrosa• en~ Nº 778, México, D.F. 30 de septiembre de 1991. p.20-21. 
El nuevo consulado de México en los Angeles, California se encuentra ubicado en el Nº 2401 W Calle 6 • 
este lugar es ptlslmo para los mexicanos. La dirección en Estados Unidos lo ubica en el sector 266 del 
drea de Rampart: este es el peor sector de la ciudad de acuerdo a comentarios de la comunidad angelina, 
as! como y el consulado es vecino Inmediato, en el sector 255, que ocupa el tercer lugar en criminalidad 
en toda el 4rea de Los Angeles. El primero en homicidios. 
Cinco millones Y medio de ddlares alrededor de 17 000 millones de pesos pagd el gobierno mexicano, por 
el edificio para, en palabras del entonces cónsul Romero Flores Caballero. dignificar la p;esencía mexicana 
en Los Angeles. Ahora, empleados y visitantes del consulado tiene que pasar por una zona que la policía 
de Los Angeles considera •extremadamente peligrosa•, tanto ast que desde julio de este a1'o un escuadrdn 
de ~lite recorre. tas calles aleda/las a la representación mexicana para apoyar a los

0

patrulleros. medida que, 
segtJn explica la policla angelina, sdlo se utiliza en casos 'de brotes exagerados de criminalidad y 
vio/ene/a'. 
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Rudy Alvarez y las estadlsticas de la policla cuentan una historia diferente: 

'Hacia siete aflos la zona no era tan mala, pero desde entonces se empezó a perfilar 

como una zona de exiliados salvadoreños,· que tienen muchos resentimientos contra 

los mexicanos, que están generalmente en mejor posición que los recién llegados 

centroamericanos, que proceden de un pals conflictivo '56. 

México pagó cinco millones 400,000 dólares por el edificio que un año antes 

le hablan ofrecido en 600,000 dólares menos en una zona donde el valor de la 

propiedad habla decaldo en 7 5%, Flores Caballero seflala que se negoció con quien 

mas convino. 

Sensible a todo lo que en ese momento afectara la buena comunicación con 

Estados Unidos, el gobierno mexicano dio marcha atrds a las disposiciones fiscales 

con que pretendla controlar la importación temporal de automóviles a territorio 

nacional y revocó la resolución del 25 de abril de la Secretarla de Hacienda y Crédito 

Público (SHCPJ, que habla desatado una ola de protestas y hasta violencia en los 

estados fronterizos con México, al grado de que, inclusive, dio origen a la primera 

organización legalmente constituida defensora de los derechos de los 

aproximadamente quince millones de ciudadanos mexicanos residentes en aquel pals, 

afectados por la reglamentación hacendaria57. 

La jornada de protesta realizada contra la Secretarla de Hacienda, que exige 

fianza y tarjeta de crédito para poder viajar en automóvil por territorio nacional, fue la 

primera acción unificada de organizaciones de mexicanos residentes en los Estados 

Unidos. Estas son las medidas que toman los polfticos, que desconocen la trayectoria 

de los inmigrantes y que en determinado momento piensan que éstos son una fuente 

mds de ingresos, sólo porque vienen del extranjero, sin ver tas circunstancias en las 

66. Op. Cit. p.20 
67• AlbamJn de Alba, GerartJo. •una oroanlzacldn chicana eKlglra et derecho de votar aquren~ 
N"759, Mdxico, O.F. 20 de mayo de 1991. p.31. 
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que· se 'enéontraron para estar en esa situación de migrantes indocumentados, 

Chican~s o mexico·norteamericanos. 

La evidencia del enojo de los connacionales se manifiesta con protestas de 

estos· grupos frente al consulado general de México en Austin, Texas. Al// se inició un 

plantón por el Fórum Comunitario Mexicano Incorporado, que amenaza con no 

retirarse hasta resolver el problema. 

En Los Angeles, representantes del PRD en California fueron impedidos de 

entrar en el consulado mexicano porque se argumentó que el cónsul José Angel 

Pescador estaba en una reunión. Se permitió la entrada a Jaime Enriquez Félix, 

candidato del PRD al gobierno de Zacatecas, que realizaba actividades de proselitismo 

en California, donde residen más de 400,000 zacatecanos. Manifestaron su enojo por 

la po/ltica lamentable y contradictoria la propaganda que difunde el gobierno · 

mexicano, en la que predica a los cuatro vientos que a los mexicanos residentes en 

Estados Unidos se les recibirá con los brazos abiertos, con cordialidad y respeto, 

cuando en realidad se les ponen trabas discriminatorias y denigrantes. Admiten que, 

ciertamente, algunos mexicanos violan el compromiso de regresar con su automóvil y 

lo dejan en México, pero subrayan que la inmensa mayorfa regresa con su automóvil a 

los Estados Unidos porque tiene forma honesta de vivir. 

Consideran absurdo que se les responsabilice de la introducción en México de 

carros robados, cuando se sabe que esta práctica la realizan policfas, aduaneros y 

empleados del propio gobierno. Muestra de ello es que los vehículos ilegalmente 

introducidos en México se encuentran como propiedad de corporaciones policiacas y 

empleados del gobierno. Ellos plantearon una propuesta que consiste en que se tome 

en cuenta al propietario de un vehlculo que decide viajar por territorio mexicano para 

que celebre un co~trato con la autoridad correspondiente, en el que se compromete a 
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regresar con el auto en ertiempo establecido y, que de no hacerlo, autoriza que se le 

confisque para utilidad de la nación58. 

A /o largo de 28 años de negociaciones parlamentarias59 entre México y E.U. 

sobre el problema de las drogas, indocumentados, proteccionismo estadounidense, 

salinidad de. los rfos Colorado y Bravo, diversos problemas comerciales, exportación 

petrolera, un nuevo orden en el hemisferio occidental, balanza comercia/ y de pagos, 

maqui/adoras, deuda externa y otros temas, se han suscrito, según el Congreso 

mei<icano, 73 convenios y tratados que estdn vigentes. Sobresalen 18 sobre temas 

fronterizos, 15 en materia de comunicaciones y transportes, 8 en el rubro de salud, 4 

en el aspecto comercial y 3 sobre derecho penal. Además de seguridad y 

narcotráfico, entre otros. 

En cuanto a partidos po/fticos mexicanos se refiere , tenemos que el Partido 

Revolucionario Institucional (PR/J ha recurrido directamente a los mexicanos radicados 

en Estados Unidos, de acuerdo a un plan dado a conocer el 8 de diciembre de 1991, 

titulado "The Mexican Dlaspora in California: Tlle fimits end Posslbilities of the 

Mexican Gobemment•, elaborado por Carlos González Gutiérrez, cónsul mexicano en 

Los Angeles, California. El documento comprende 39 páginas, argumenta en favor de 

que el gobierno de México participe en el quehacer de los mexicanos en ese pals. En 

uno de los capitulas titulado "Intereses y obligaciones del gobierno mexicano•, el 

autor señala que la diáspora mexicana puede ser una fuerza desáfiante o una riqueza. 

58. CabildO' Miguel· •Hacienda exige a mexicanos que vienen de Estados Unidos en auto, fianza y tarjeta 
· de crf1dito •en~ N"807, Mdxico. D.F. 20 de abril de 1992. p. 7. 

69 JuSrez, Victor Manuel. •esa: u·mas espinosos en la relacldn con EU ... Uno m.1s «mo. 29 de abril de 
1989. p. t,6 y 7 El 24 de noviembre de 1959 el Congreso de la Unidn aceptó la invitación del Congreso 
estadounidense para la reallzación una serie de reuniones intcrparlamentarins. La reunión 
Interparlamentaria Esiados Unidos-Mdx.ico, se efectúa, arlo con aflo, desde 1961. Los hechos se dieron 
cuando el Congreso estadoun;dcnse habla envhldo en esos dlas una mis;va a la Secretaria de RelacionC!s 
Exteriores en la que proponliJ uniJ reun;ón anual con 12 diputados y 12 senadores por cada pals, para 
buscar poslbles soluciuncs coyunturales a los asuntos de inter~s mutuo. En la sesión Inicial de estos 
r.ncuentros Parlamentario se abordaron temas como la intervención extranjera. comercio exterior, asuntos 
fronterizos e intea:ambio cultural. El caso de los trabajadores migratorios se trató por vez primera en 
1963. M~xico reclamó mejor trato, mayores ingresos para esa gente que ayudaba a resolver problemas de 
mano de obra par;1 Estados Unidos. 
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De cualquier forma, su tamaño y su cambiante perfil (hacia habitantes permanentes 

de los Estados Unidos) traeriJ como consecuencia el aumento de influencia en ambos 

lados de la frontera60. 

Genaro Borrego Estrada, ex-presidente del PR/, conoció la importancia que 

tienen los clubs regionales mexicanos en EU cuando fue gobernador de Zacatecas. 

Durante cuatro años, desde 1986, Genaro Borrego viajó a Los Angeles para reunirse 

con ta Federación de Clubs Zacatecanos de Los Angeles y recibir miles de dólares 

para obras ptíblicas que, de otra forma, tendrlan que haberse pagado con fondos 

estatales. 

Los trabajadores migratorios de Zacatecas han registrado logros importantes 

en su trayectoria migratoria, el hecho de que ef dla del Zacatecano figure en el 

calendario no oficial de la autoridades de Los Angeles, California, es digno de 

mencionarse. Un articulo de Axe/ Ramlrez de 1990 indica que las estadlsticas reflejan 

la importancia de este Estado de la Reptíblica Mexicana, ya que en el vecino pals del 

norte se cuenta con aproximadamente 700 mil oriundos de Zacatecas, de los cuafes 

400 mil residen en Los Angeles, 100 mil en el iJrea de San Francisco y 200 mil en 

Chicago, los cuales envlan 200 millones de dólares al año, lo que ha permitido, entre 

una amplia gama de factores, que Zacatecas alcance un importante desarrollo, La 

Federación de Clubes Zacatecanos, fundada en 1985 y la Casa del Zacatecano, 

proyectada para construirse en Asuza, California, representariJ la culminación de la 

unidad zacatecana en ese pals, mientras que el Club Mesillas donó en 1990 37 mil 

dólares para obras de agua potable en Sombrerete; el de Fresnillo otorgó 7 mil dólares 

para la construcción de un puente y el de More/os, otro tanto para la edificación de 

aulas. 

60 Johnston Hem4ndez, Beatriz. "Dirigentes Priistas viajan a ~os Angeles para hacerle Imagen .de. violent~· 
a!PRO"en~. N°877. 29dejunlo de 1992p.77. 
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A partir de la creciente importancia económica de los migrantes, en 1990 Y 

1991, los gobemadores de Zacatecas, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja 

California, visitaron Los Angeles para reunirse con sus respectivas colonias. "El cónsul 

planteó, entonces que el papel de los consulados· mexicanos y de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores deberla consistir en coordinar los esfuerzos del gobierno estatal 

para identificar a los lideres de cada comunidad y cultivar con ellos una relación "6t. 

El Partido Revolucionario Democrático de México f PRD/, según diversas 

declaraciones, cuenta con 42 comités de base en Estados Unidos, con 

aproximadamente 20 mil simpatizantes en Los Angeles, Sacramento, Long Beach, 

Seatle, New York, San Antonio, Phoenix, Colorado, Chicago y otras ciudades y sus 

demandas parecen ser mas realistas. Entre los objetivos de este partido po/ltico f PRDJ 

se encuentran el de lograr el voto para los residentes mexicanos por medio de los 

consulados, cancelación de impuestos y restricciones para poder introducir su 

automóvil al pafs, asf como la imposición fiscal de no poder pasar por la frontera más 

de 50 dólares en mercancla, que también afecta a los que trabajan en territorio 

estadunidense y que viven en el lado mexicano. 

La oposición partidista y el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas consideran que 

los problemas recientes del pals se remontan a 1982, cuando el gobierno, con el 

objeto de superar la crisis dada, emprendió una serie de políticas tecnocráticas y 

neo/íbera/es, ya que se hacfa evidente la supeditación po/ftica del gobierno a los 

intereses del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La gente, 

acertadamente, relacionó todo ésto con una política de deudas externas, que a partir 

de 1982 hizo del pago de sus servicios la prioridad económica y política número uno 

del pafs, lo que consumió todos los posibles recursos de inversión y canceló con ello 

posibilidades de desarrollo económico y mejoramiento social. Los golpes que 

sistemáticamente sufrieron los niveles de vida desde 1982 y el peso evidente que fue 

61 Op. cit. p. 7 7. 
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cobrando la deuda externa, como lastre a toda posibilidad de mejoramiento, ·tuvieron 

como efecto crear una inconformidad general. A principios de la década de los 

ochenta, se habla hecho evidente una grave crisis económica que tuvo como 

manifestaciones principales la incapacidad del gobierno para pagar el servicio de la 

deuda e1<terna: el incremento, a cifras no conocidas en el pafs, de los Indices de 

inflación; una profunda intranquilidad social y una crisis, que por otro lado, llevó al 

gobierno a deslindarse de la identidad con el proyecto politico de la revolución 

mexicana62• 

En Washington, O.C., tres me1<icanos se presentaron en el Congreso 

estadounidense para plantear, desde su perspectiva, los acontecimientos polfticos 

mils sobresalientes en México: Mariclaire Acosta, Adolfo Aguilar Zinser y Jorge G. 

Castañeda, quienes estuvieron ante el Comité de Pequeña Empresa de la Cilmara de 

Representantes. Al comenzar un debate sobre el TLC en dicho pals, plantearon sus 

objetivos: tratar de que Estados Unidos tenga una visión mils plural de In que pasa en 

Mé1<ico. El gobierno mexicano ha gastado millones de dólares en hacer ~ 

utilizando procedimientos que sf atentan contra la soberanfa nacional porque en 

ocasiones sustituyen la estructura diplomAtica mexicana. Los lobbistas. los despachos 

de relaciones publicas, la contratacion de exfuncionarios del gobierno, no se discute 

en México. Nada de eso pasa por ningún mecanismo de verificación. En esta ocasión 

lo que los académicos hicieron fue dar una visión de México acorde con fa realidad, 

contra las visiones fantasiosas del pafs que esos lobbistas y la propaganda del 

gobierno le quiere hacer ver a los norteamericanos. En segundo lugar, indicaron que 

62 Rodríguez Castafleda. Rafael. •E/ articulo por el que se destacaron at:iques al autor y ;i un analista .. en 
Proceso. Nº718, 6 de agosto de 1990. p.27. La principal figura de /a oposicidn partidaria. C'uauhtemóc 
Cilrdenas. se opone a un convenio comercial. Especialmente. involucra uoa mayor p<1rticipnción nd 
extranjero en las industrias mexicanas y en este espacio entra la interro:¡ante,p;ifa qué queremos 
Incrementar el comercio de un pafs como México. si por sus condiciones gcopo/11/cas t!ste se ha dado de 
una manera Importante. C;Jrdenas considera la üiversidn extranjera no como la s;1lvac/dn. sino coma la 
repetlcldn de la explotacidn extranjera del pasado. y contempla las pMtlcas con Estados Unidos. como Ja 
tra/cldn de un partido que ha hipotecado el futuro de México a los banqueros de Nueva York. londms y 
Tokio. 
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sus actividades son eminentemente públicas y los enviados del gobierno no se 

presentan en ninguna . actividad con ese cardcter:. "Nosotros no venimos a 

escondidas•. Lo que se dice aqul no es distinto de lo que se dice en México o lo que 

se dirla en cualquier parte. 

Cuando Marie Claire Acosta citaba ejemplos de violaciones continuas y 

vigentes de los derechos humanos, hablaba no sólo con el respaldo de las 

organizaciones mexicanas a las que pertenece o que dirige, sino también como 

. miembro del Didlogo Interamericano y como profesora visitante en ta Universidad de 

We//esley63. Mariclaire Acosta expuso un problema que va mds a/Id de los Estados: 

los derechos humanos son una preocupación universal por encima de los Estados. Y 

el Congreso estadunidense es un cuerpo legislativo que representa al pueblo 

norteamericano. En esa medida,· si invitan, es legitimo estar en el lugar. Sobre todo, 

porque el TLC, a juicio de la defensora de los derechos humanos, compromete el 

destino del pafs. Al presentar la situación de los derechos humanos en México, que 

ademds se hace públicamente, por escrito, en multitud de foros, se da información 

que es pública en México. No es afectar a fa soberanla del pafs decir que se violan los 

derechos humanos; tal vez se lastima la reputación del gobierno, pero no la del pafs. 

No hay en México un debate abierto sobre todo ésto o sobre el Tratado de Libre 

Comercio, el debate se da en Estados Unidos mds abiertamente que en México64. 

63 .Castati~da, J~;~ G. •Nosotros, credib/DcÍ~d,· ellos, tlteres • en ~.N"B53, Mf'lxl~o. O.~ s ·de 
marzo de 1993. P.36. . 
64. "Mariclalre Acosta, Agul/ar Ztnser y Castafleda razonan sus comparecencias en Washington•.·.~ 
Proceso. N°852, 1° de marzo de 1993. p.21. 

70 



2.1 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDHJ 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDHJ retomó y trata de poner en 

práctica lo relativo a los derechos humanos universales: legislar, concertar, organizar, 

exigir el cumplimiento de las normas y castigar a quienes no las respeten. 

El Estado procura asegurarle autonomla orgánica y financiera, dándole los 

elementos necesarios para su desenvolvimiento y los controles para mantener la 

unidad y eficacia de su desarrollo, sobre la base de la constitución de un patrimonio, 

con bienes de la federación, para la prestación de servicios públicos o la realización 

de otros fines de interés general. 

La CNDH nace como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios. Se encontró con muchas declaraciones que manifestaban su 

falta de autoridad jurldica, ya que sólo contaba con una gran autoridad moral. Muchos 

demandaban la reforma de la Constitución para que las determinaciones del citado 

órgano tuvieran todo el peso de la ley y no se quedaran en el camino como meras 

recomendaciones. 

De acuerdo a esta lógica, era evidente que de las recomendaciones no fueran 

lo suficientemente efectivas y hasta cierto punto se respaldó la idea de que esta 

Comisión habla nacido para dar una imagen al exterior, ya que muchos organismos 

internacionales de derechos humanos hablan puesto la vista en México y también 

hablan puesto en duda la tan divulgada democracia en el país. Se entiende por 

presiones internacionales sobre el gobierno los informes de prestigiados organismos 

no gubernamentales especializados en derechos humanos y organismos nacionales 

que también se fueron incrementando en una forma considerable a partir de la década 

de los ochenta. 
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El nacimiento de la CNDH se ·dio el 6 de junio de 1990, como resultado de 

una demanda de la sociedad mexicana parte para erradicar la impunidad, ya que de 

este trabajo se venían encargando los organismos no gubernamentales que año con 

alfo se incrementaban. La ilegalidad en que nació este organismo dio como 

c~nsecuencia la reforma al articulo 102 de la Carta Magna, que la elevó a rango 

constitucional. Dicha reforma, por desgracia, señala que las recomendaciones no 

serlln obligatorias. 

Ya Jorge Barrera Graf habla considerado como ilegal la manera en que se 

creó la CNDH. La creación de esta figura la hizo el Presidente sin facultades 

constitucionales. Debió hacerse por una disposición del Legislativo y mediante una 

reforma constitucional. Desde ese punto de vista, es muy precaria y muy falsa la 

situación de su presidente, pues no tiene el respaldo constitucional65, por tal motivo 

ha recurrido a las presiones verbales. A falta de fortaleza jurídica, Carpizo recurría a la 

amenaza verbal. Advirtió que si algún servidor público no respondía a las 

recomendaciones de la CNDH. serla exhibido ante el Presidente de la República y todo 

el país como una autoridad que se negaba a cooperar. 

Por eso, la Comisión se elevó a rango constitucional, se le dió patrimonio y se 

incluyó al Senado en el nombramiento de los funcionarios que la formen. Todo esto 

evitarll, a la organización de Carpizo, las criticas desde el extranjero respecto al 

carllcter presidencial de la Comisión y sus ligas con el gobierno, en particular con el 

Ejecutivo. La nueva Ley Orgllnica es un claro reconocimiento del origen espurio de la 

Comisión, que juristas y defensores de los derechos humanos hablan ya denunciado. 

La Ley de la CNDH y los procedimientos, publicados y difundidos por varios 

medios de comunicación, señalan que los derechos humanos que otorga el orden 

jurídico mexicano (apartado B del artículo 102 constitucional/, •previsto en el orden 

65. Monge, Raúl, ·carplzo y la marometa gubernamental: de vigilante a perseguidor• en~ N" 845, 
Mt!xlco, D.F. 11 de enero rk 1993. p. 13, 
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jurfdico mexicano• (articulo segundo de la Ley), se convierten en la base de las 

recomendaciones de la Comisión Nacional. Los derechos humanos son vitales para la 

sociedad y el individuo, pues puede estar en juego la vida, la integridad flsica Y la 

dignidad. 

El ertlct:lo 25 de la Ley de la CNDH señala que "cualquier persona podrá 

denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos•. Los organismos no 

gubernamentales podrán hacerlo en cualquier caso, pero sobre todo tratándose de 

algún incapacitado (Artlculo 26). Todo esto quiere decir que el sujeto facultado para 

presentar la queja es universal. La inconformidad es de dos tipos: AJ como recurso de 

quejas, y bJ como recurso de impugnación66. 

El incumplimiento de la Ley de CNDH tipifica un acto antijurldico, condición 

principal de una sanción. Los medios coercitivos que establece la Le y para asegurar el 

. cumplimiento de las obligaciones que la misma estipula son de tres tipos: 1 J 

responsabilidad penal y administrativa en que incurran las autoridades o servidores 

públicos obligados por actos u omisiones durante el tránsito de una queja o por 

motivo de ella (si estas actitudes /legasen a configurar un delito, la CNDH podrá 

denunciarlos); 2) sanciones administrativas por actos u omisiones especlficamente 

durante fa investigación; y 3) amonestación pública o privada por conducto del titular 

de la dependencia de que se trate. 

De acuerdo a lo dicho por Miguel Concha Mafo67, quien con su experiencia 

de mils de siete años en organismos no gubernamentales es partidario de la defensa y 

promoción de los derechos humanos en México, la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos, dada la naturaleza de los órganos de protección de los 

derechos humanos con las caracterlsticas de un ombudsman, era indispensable para 

66. Rabasa Gamboa. Emilio. •La ley de la CNDH: (autoridades y servidores públicos}" en~ IV, 
V. V/y VII/partes. México. D.F. 2.3.4 y 5 de agosto de 1992. 
61 Presidente del Consejo Directivo del Centro de Defensa y Promoc/dn de los Derechos Humanos Fray 
Francisco de Victoria O.P .• A.C.; Miembro de la Comisidn Consu/llva de /a Academia Mexicana de 
De1echos Humanos. A.C. 
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crear la figura en el ordenamiento constitucional mexicano y dotarla, posteriormente, 

de una ley reglamentaria. Avances al respecto se han dado por ejemplo, en 1847 Don 

Ponciano Arriaga creó en el estado de San Luis Potosi la Procuradurla de Pobres; en 

1985 se creo la Defensa de los Derechos Universitarios, por Jorge Carpizo, en la 

Universidad Autónoma de México; la Procuradurfa de Protección Ciudadana, creada a 

instancias de Miguel Sarre lguiniz en el estado de Aguascalientes, en 1988; la 

procuradurla Social de Departamento del Distrito Federal en 1989; de la CNDH y 

otros organismos aml/ogos creados en varios estados a partir de 1990. 

La Creacción de la CNDH, presidida por el Dr. Jorge Carpizo ahora ministro de 

la Suprema Corte de Justicia, planteó tres buenas intenciones: 

1. CariJcter preventivo; implica una mayor 

difusión de qué son los derechos humanos y en qué 

consiste su protección. Para ello se crear;Jn programas en 

los medios masivos de comunicación, se impulsariJn 

publicaciones y se formar;J la discusión de alto nivel a 

través de eventos académicos. 

2. Representar al Gobierno Federal en organismos 

nacionales e internacionales sobre derechos humanos, en 

coordinación con la Secretarfa de Relaciones Exteriores. 

Se busca una participación mils activa de México y su 

gobierno en los foros de discusión y decisión sobre esta 

materia. 

3. Ninguna posible violación de los derechos 

humanos quede impune. El Estado mexicano no puede 

permitir que los agentes sociales y servidores públicos, de 

todas las jerarqufas, en lugar de que sus actos estén 

regidos por la norma jurldica y el afiJn de servicio, puedan 
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caer en arbitrariedades y violaciones a los derechos de 

quienes por ley están obligados a proteger. 

El presidente de la CNDH señaló que el ombudsman es uno de los varios 

instrumentos procesales que el orden jurídico crea para una mejor defensa y 

protección de los derechos humanos, por lo tanto deberá de actuar con prudencia, 

pero al mismo tiempo con firmeza, energía y convicción68. 

Dentro de sus objetivos, la CNDH toma en cuenta los derechos humanos de 

los emigrantes, y los ciudadanos fronterizos, simplemente por el hecho de ser parte 

de un todo, la República Mexicana, asf como los derechos humanos de los 

trabajadores migratorios. Ello ha sido tema de interesantes debates propuestos por 

esta Comisión, asf como por otros tipos de organismo gubernamentales y no 

gubernamentales e incluso organizaciones e instituciones académicas. 

Cuando la CNDH detecta conductas que· violan reiteradamente los derechos 

humanos, realiza investigaciones y estudios para formular propuestas y anteproyectos 

de iniciativas de Ley en la materias en que es competente. 

Tales investigaciones se concretizan en informes, como el referente a 

Violaciones a los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios en su tr4nsfto 

hacia la Frontera Norte, al cruzarla y al internarse en la Franja Fronteriza Sur 

Norteamericana. También ha realizado un proyecto de ley contra la tortura y 

propuestas de reformas a los Códigos Penales Federales y de Procedimientos Penales, 

tanto Federales como para el Distrito Federal. 

Entre las medidas tomadas por la Comisión, han estado el trabajar 

conjuntamente con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e impartir 

cursos de profesionalización y capacitación para elementos de la Policfa Judicial y 

68 Garro, Francisco. "Fortalece a sistemas democr4ticos de Am~rica Latina la figura de Ombusdman: ~ 
Jorge Carplzo• en~· 11 de agosto de 1992. p.t? 
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agentes del Ministerio Público del Distrito Federal, en función de la· defensa de las 

garantlas fundamentales de los ciudadanos. 

Sin embargo y de acuerdo al informe de la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos que preside Mariclaire Acosta, se asegura que pese a las iniciativas 

gubernamentales, a las numerosas convenciones y tratados internacionales en· la 

materia suscritos por nuestro pals y a los decididos esfuerzos de la sociedad civil, las 

violaciones a los derechos humanos muestran una clara tendencia a incrementarse en 

número y extensión. 

En su más reciente informe sobre la materia, el Departamento de Estado de 

Estados Unidos acusa a las autoridades mexicanas de violación de los derechos 

humanos, atribuyendo ello a la policla y a las autoridades judiciales, entre otros. En 

trece páginas, el Departamento de Estado enumera los casos mils relevantes de 

asesinatos pollticos, torturas, arrestos arbitrarios y otras violaciones a los derechos 

humanos, muchas de ellas cometidas por las fuerzas públicas69. 

Amnistla Internacional, en 1992, señaló que los agentes uniformados 

mexicanos se encuentran entre los de 143 paises que practican el atropello 

sistemático de los derechos humanos. Continúan recibiéndose informes sobre el uso 

generalizado de la tortura y los malos tratos por parte de los agentes de la ley. 

También el Comité de Tortura de la Organización de las Naciones Unidas en su último 

informe de noviembre de 1992 reprobó al gobierno de México en materia de derechos 

humanos, indicando que es inexplicable y abrumador el contraste entre el marco 

normativo que prevalece en el pals, uno de los mejores del mundo, y la bestialidad 

con la que actúan un número impresionante de servidores públicos. 

Entre los casos de resonancia a nivel nacional e internacional de violación a 

los derechos humanos está el asesinato de Norma Corona, calificado por Americas 

Watch como uno de los casos de impunidad durante el gobierno de Salinas de Gortari. 

69 Op.clt. VIII parte. 
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Otro. hecho fue la amenaza a Jorge Castañeda y a Ma. Teresa Jardf. El 

primero recibió una carta fechada el 17 de julio de 1990, firmada por el senador 

demócrata por Masachusets, Edward Kennedy. En ella deja en claro que se han 

recibido informes sobre el continuo deterioro de tos derechos humanos en México. Es 

extremadamente perturbante dicha intervención, este apoyo se unió al de otras 

organizaciones como Amerícas Watch y el Comité Internacional de Protección al 

Periodista, las cuales se solidarizaron con Castañeda cuando fue amenazado. 

Y, por último, se cita el caso de los 108 menores entre 9 y 17 años de edad 

que fueron torturados, faltas que cometieron agentes de la Palie/a Judicial Federal; 

denuncia presentada en 1990 a la CNDH, por el director del Centro Binacional de 

Derechos Humanos (CBDHJ, Víctor Clark. 

Frente a todos estos casos, poco ha hecho la CNDH, pues sus caracterlsticas 

de origen estiln viciadas. Respecto al nombramiento que se le dio al Dr. Carpizo como 

Procurador de ta República, Emilio Krieger dijo que son sorprendentes las 

declaraciones que hace él Procurador, pues él, como experto en derecho 

constitucional, sabe que miente, que se viola sistemilticamente la Carta Magna. Para 

muchos, dicha declaración no es nueva; Kríeger manifestó que hasta antes de su 

discurso del cinco de febrero (1993), tenfa mejor opinión de Carpízo. Ahora, señaló, 

pienso que en su af;ln de servilismo al actual régimen ha ido demasiado lejos, ha 

traicionado sus principios de jurista y olvidó sus conocimientos de Derecho 

Constitucional, que le hablan valido reconocimiento y respeto entre sus iguales. El 

Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democriltícos subrayó que el 

abogado de la nación sabe muy bien que en México no hay democracia y que 

cotidianamente se violan, entre otros artfculos, el 123 y han sido desvirtuados el 27 y 

el 130 70. 

70 Graf, Barrera. •can las violaciones del Presidente a la Constitución, M~xlco se aleja cada vez mrlS del 
estado de derecho"en ~. N" 736. 10 de diciembre de 1990. p.6·9 y · 
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Jorge Madraza señaló en algún momento, el pasado tormentoso que vivieron 

durante dos años y medio la CNDH y la PGR. El inicio de Jorge Carpizo en fa PGR se 

di'o con la reestructuración de la Policfa Judicial Federal, ordenando que agentes Y 

comandantes estén solo bajo el manda del Director de la corporación. Precisó que la 

nueva subprocuradurla jurldica debla contar con cuatro direcciones generales: 

Protección a los Derechos Jurfdicos, Asuntos Internacionales, Amparos V Jurldica. El 

Procurador agregó la necesidad de atender las demandas de grupos especificas, entre 

elfos, los de mujeres, enfermos mentales, niños de la calle y adictos. 

El Procurador de la República señaló71, que de acuerdo a la información con 

que se cuenta, el tema de los Derechos Humanos se ha internacionalizado. Agregó 

que los paises, al suscribirse la Carta de la ONU, reconocen a los derechos humanos 

como parte ineludible de la interacción mundial. Al hablar sobre la internacionalización 

y· creación de comisiones v cortes en defensa de fas garantlas fundamentales, se 

plantean otros problemas respecto a fa idea c//lsica de soberanfa, lo que impfica una 

revisión de fas teorfas tradicionales en este sentido. Aseveró que una buena parte del 

futuro de las garantfas fundamentales se encuentran en el conocimiento, la educación 

I' la cultura sobre ellos, por lo que consideró indispensable realizar campañeJs, tanto 

en los paises desarrollados como en aquéllos en vlas de serlo. Sin embargo, aclaró, la 

sola cultura y la educación no son suficientes para asegurar una apropiada protección 

de los derechos humanos. Es indispensable la formación de una cultura de respeto a 

la dignidad humana, aunada a la aplicación de la ley y a la lucha contra la impunidad. 

Es importante poner atención en las reformas dadas por el nuevo Procurador 

porque está al tanto de todas las violaciones de derechos humanos en los estados 

fronterizos y, sobre todo, de los cometidos por los agentes de los diversos cuerpos de 

Vera, Rodrigo. •En un estudio, Barrera Graff y del Vil/ar pugnan las deficiencias de la Comfsfdn de 
Carp/zo". ~. N"737. 17 de diciembre de 1990. p. 16 y 17 
71 HemiJndez, Angel y Gamboa, Nico/as. "Aplicacidn lrtestricta de la Ley para impedlr la impunidad· 
Carpfzo". Uno m;Js uno. 30 de enero de 1993. p.3 y 6 • 
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seguridad, tanto municipales como estatales y federales, y aún de los cuerpos 

especiales. Son violaciones en las que, sin existir denuncia o querella, y sin mediar 

orden de aprehensión que sólo puede dictar la autoridad judicial competente, se 

detiene a una persona sujeta a investigación por simple sospecha, apoyados en datos 

de dudosa credibilidad; la incomunican y confinan en ciirceles anticonstitucionales, 

verdaderas mazmorras que recuerdan la época de la Inquisición y a altas horas de la 

noche les aplican s6dicamente toda clase de tortura: inmersión en p11etas o 

recipientes con agua contaminada por sustancias fecales; descargas eléctricas en sus 

partes pudendas; introducción de agua mineral por la nariz; le infieren golpes que no 

deja huellas, porque quien los aplica tiene gran cuidado de no dejarlos. 

El Dr. Carpizo, también conocido como abogado de la nación, destacó, que 

las constantes violaciones a los derechos humanos ofenden en cualquier pals no sólo 

a la sociedad; denigran la conciencia internacional. En este contexto se . ha 

desenvuelto el concepto de Derechos Humanos, manejado hoy miis que nunca en 

nuestro país, sobre todo por el constante cambio en la polltica, por la toma de 

conciencia en la sociedad y por el aumento de organizaciones de derechos humanos 

no gubernamentales. 
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2.2 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS (INEAJ. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEAI se encarga de atender a 

los connacionales radicados en el extranjero, por lo que pondrá en práctica programas 

para intentar alfabetizar a la población adulta mexicana, asf como para proporcionar la 

educación biisica que demandan. El hecho de encontrar pocos mexicanos en las 

escuelas hizo necesaria la aplicación de un programa desde hace tres años. Surgió del 

Memorándum de Entendimiento entre México y Estados Unidos, mediante el cual el 

/NEA ofrece, en el pafs vecino, enseñanza biisica y programas de alfabetización para 

la población adulta que no puede acudir a los centros escolares. El programa fue 

puesto en priictica en siete centros de estudios establecidos en los consulados de San 

Francisco, San José y Los Angeles, en California; Dallas y Houston, en Texas; 

Chicago, en //linois, y en Nuevo México. El objetivo es llegar a todos los Estados de la 

Unión Americana en donde existen comunidades mexicanas muy extensas, 

demandantes de educación las cuales enviaron al pafs, en 1990 y según estadfsticas, 

cuatro millones de dólares, pese a que los mexicanos como grupo étnico ocupan los 

estratos más bajos de la sociedad norteamericana. También, en relación a la 

educación, se presenta la segregación escolar contra mexicanos en Estados Unidos. 

En la actualidad, se ha manifestado que 50 000 mexicanos en ese pafs 

desarrollan estudios a través del /NEA. En el caso de los infantes. se ha considerado 

un logro que los hijos de migrantes mexicanos tengan derechos en E.U., 

independientemente de la condición de estancia de sus padres, aunque también se 

busca que no sólo tengan acceso a la educación biisica, sino también a la educación 

superior. de acuerdo a declaraciones de Roger Dfaz de Cossfo, Director General del 

Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero. El programa presidencial 

para las comunidades mexicanas en el extranjero .,ue aprobado por el Gabinete de 
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Polftica Exterior, a fines de enero de 1990 y tiene rango de Dirección General en la 

Canciller/a y dentro de la Subsecretaria de Cooperación que supervisa también los 

servicios consulares Es una unidad administrativa que tiene como objetivo la 

promoción y relación de los vlncu/os con las comunidades mexicanas en ·el extranjero 

y para efectos de este trabajo con las comunidades mexico-norteamericanas. 

De acuerdo a estadfsticas publicadas, de estudios de la comunidad mexicana 

en el extranjero de la SRE, se encontró que el 50% de la población .mexicana que 

radica en Estados Unidos es analfabeta; de es'! porcentaje 435 cursó únicamente 

cuatro aflos de educación media; el 5% acreditó cuatro aflos de estudios 

universitarios, y sólo hay 40 mil niflos registrados que cursan parte del aflo escolar en 

esepals12. 

En cuanto a los problemas de discriminación por los que se ha caracterizado 

Estados Unidos hacia los migrantes indocumentados mexicanos, se encontró que el 

51 % de los connacionales que se inscriben en algún grado escolar desertan antes de 

finalizar sus cursos, por lo que urge un programa que unifique los vfnculos' 

permanentes entre los mexicanos que radican fuera del pafs con la polftica educativa 

nacional. 

'.·: . 

. ___ .,,_, 

12 Hemdn~ez G., Patricia Y Monroy A., Hilarlo'. "Sogregacidn escolar ~ontr~·~exlcanos ra·d;c~dos en EU" 
enUnom#suno·22defebrerade1993.p.1f11 .-. · ... >.·, ·.·:: ··_\:·~' .::-, ._,-,,.,,-·.,: \ .~-,- ,.·,,_ 11 
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2.3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D/FJ 

Los DIF, en la zona fronteriza, deberla jugar un papel importante. En algún momento 

se concertó con algunas oficinas del DIF fronterizas para que los consulados 

entregaran a los niflos que eran deportados. Cuando éstos no cumplfan los años que 

los acreditaba como menores de edad, los enviaban a los centros tutelares o consejos 

tutelares y aunque cumplieran la edad, por falta de cupo, se llegó a pedir el favor de 

que los tuvieran un tiempo ahf, mientras se vela la manera de enviarlos a su lugar de 

origen, localizar a sus familiares, dejarlos en el DIF o dejarlos en el Centro Tutelar, 

etcétera. 

El director del DIF de Tamaulipas, Heriberto Saezn Alaffa, seflalo que el 

tráfico de niflos que se da con una constancia considerable en la frontera norte de 

México es consecuencia de no contar con un reglamento para que operen casas 

hogar y se corre el riesgo de que sean adoptados ilegalmente por matrimonios 

estadunidenses. De acuerdo al informe de la Corte Internacional de la Haya, se 

reporta que México ocupa el quinto lugar mundial en casos de tráfico de niflos73. 

Los casos de niños remitidos con documentos falsos para sacarlos del pals 

han sido varios. El poco control oficial permitió la participación en elfo de las casas 

hogar (como El Refugio Internacional del Niño es una de las 43 casas hogar en 

México y de las cuales 13 se ubican en la frontera norte de MéxicoJ74, localizadas en 

las ciudades fronterizas de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Mier. A finales de 

1990, el director estatal del DIF en Tamaulipas, Fernando Méndez Cantú, dijo que 

entró en vigor la Ley de Instituciones de Asistencia Social para dicho Estado, la cual 

faculta al DIF como órgano rector que autoriza, norma, supervisa y sanciona la 

13 •MtJxlco, 5ºLugarMundialen Casos de Tr~fico denlrlos·. La Jamada. 11 de octubre de 1992.p.19 
74 •contlmJa el Tr~fico de niflos a falta de un reglamento para que operen casas hogar: DtF•. en~ 
ll!lQ. 22 de noviembre de 1990. 
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actividad de los centros de asistencia social. A ralz de tal decisión, algunos de estos 

centros dieron por terminado los servicios que prestaban, encontrilndose, entre ellos 

la Casa Hogar Visión del Mañana de Reynosa, El Buen Samaritano de Matamoros, y la 

Casa Hogar "Mainero •. 

En un articulo publicado en el diario La Jornada 75 se señala que queda en 

duda la conducta del DIF estatal de Tamaulipas, ya que tolera la operación de casas 

de cuna clandestinas. como la ubicada en el vecino municipio de Jaumave, que labora 

desde hace tres años y es operada por un matrimonio de origen estadunidense (Jerry 

y Elsie Tabor), quienes carecen de residencia en Tamaulipas y permanecen en calidad 

de turistas. 

En Mexicali, por ejemplo, se llegó ya al extremo de que padres de familia y 

antiguos empleados de la guardería del DIF de dicha localidad acusen al gobierno del 

estado de •atentar• contra Ja niñez de ese lugar, ya que pretenden privatizar el 

servicio_ que el Sistema para el DIF otorgaba a personas de escasos recursos 

económicos76 

Es importante la situación que obliga a Jos niños a ingresar al circulo de 

integrantes del DIF, de Centros Tutelares u otras institucione.s. Por otra parte, es 

posible que entre los funcionarios que obstaculizan la labor del Procurador en Baja 

California se encuentre dicha Institución, ya que se cita a diez autoridades a las que 

les fueron enviadas mils solicitudes de informes en el Estado77. 

En 1991 Estados Unidos expulsó a 2 mil 841 menores de edad (de 8 a 17 

años de edad que viajaban solos}, por la garita de O ta y, Tijuana, B. C., sufriendo 

maltratos el 4% de estos niños. Los mils pequeños fueron canalizados a un albergue 

76 Terrazas, Ja'itler. •La Frontera Tamaulipeca, puente del TriJfico Ilegal de nfflos a ELJ• en La Jornada. 21 
de mayo de 1992. p.1 y 14 
::efoº'J:7s~3~ª Elena. •Atenta contra la nlllez el gobierno de B.C., denuncian~ en El Universal- 3~ de 

11 Gsribay. Au;elio. •Funclonan'os obstaculizan labor del ombudsman en BC: PDHPC• La Jqroada 4 de 
diciembre de 1992.p.4 
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que tiene ex profeso el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFJ; de los 

651 menores atendidos alll. el 80% retornó a su lugar de origen, mientras que del . 
Consulado mexicano de San Diego logró que por medio del Programa de Protección a 

Menores, 203 de éstos se reunieran con sus familias en Estados Unidos, gracias a la 

intervención diplomdtica78. 

·,,''." 
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18.Garlbay~ Aureno. ·ExpulstJ EU en 1991 a 2 mil 841 menores; '496 sufrieron maltfato• en~. 
10 de abril de 1992. p.34 - ·. . " ... · ., -
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2.4 CONSEJO TUTELAR PARA MENORES (CTMJ 

Tal parece que los Consejos Tutelares, en algunos lugares de la zona fronteriza del 

norte de México, se han convertido en centros de castigo o en centros de recreo. Los 

Consejos Tutelares son el nombre que recibieron las antiguas correccionales y cuyas 

funciones aparentemente siguen siendo las mismas; se sigue aplicando el castigo 

estilo carcelario para los niños y los jóvenes presuntamente responsables de algún 

delito. Algunas de las rutinas de estos centros llegan a coincidir: levantar/os a las 

4.30 a.m. para bañarlos con agua fria y a cubetadas; les dan de desayunar y los 

sacan a aso/ear,se hasta la hora de la comida; después de la comida los dejan en el sol 

y en la tarde les dan dos horas de taller y una hora de actividades manuales; tienen 

prohibido leer revistas y periódicos, así como introducir objetos a los dormitorios. 

Estos centros, al igual que las cilrceles norteamericanas separan a los jóvenes por 

secciones: segt1n la edad, la peligrosidad y la reincidencia. 

En 1982, la "migra• detuvo a 192 niños mexicanos ilegales en la frontera de 

Tljuana - San Diego, California, nt1mero que a la fecha se han incrementado, en su 

mayor/a por desintegración familiar y causas económicas. Al ser detenidos pueden 

correr con la suerte de sólo ser deportados e intentar el cruce de nuevo, pero también 

pueden ingresar a un DIF, un Centro Tutelar o incluso a un CERESO, en donde pueden 

adquirir hilbitos que no tenlan antes79. 

En las ciudades fronterizas de Laredo, Brownsville y McCalen, según 

información proporcionada por el Consulado mexicano en esas ciudades, se encontró 

que, según el reporte de 1991, se hablan deportado 700 menores mexicanos en /a 

frontera con Texas.de los cuales 106 son infractores en Nuevo Laredo (EUJ y se 

79. Cabaflero. Alejandro. •En enero la migra detuvo a 192 niños mexicanos Ilegales• en~. 5 de 
marzo de 1989. p.6 
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encontraban detenidos en centros t:orreccionales de la zona por haber cometido robos 

e .centros comerciales, vehfculos o ceses habitaci6n. Se precis6 que le mayorfa de.los 

niños deportados provienen de /a6 ciudades de Monterrey y las ciudades fronterizas 

de Tamaulipas •. 

Como parte de las reform•s al sistema penitenciario meY.icano promovidas 

por el gobierno del presidente Luis Echeverrfa, en agosto de 19 74 se promulg6 la Ley 

de los Consejos Tutelares para menores infractores en el Distrito Federal, vigente 

hasta la presente década gracias a las organizaciones no gubernamentales, a sus 

denuncies y a la Comisi6n ·Nacional de Derechos Humanos, que tom6 i:artas en el 

asunto. A pesar de su .existencia en la frontera norte encontramos que las victimas 

todavla no .ven un cambio considerable a su situaci6n. Están también en entredicho, 

los programas de rehabilitaci6n y de tratamiento especie/izado fpsico/6gico, educativo 

y, siquiátricoJ de que con objeto, pues como consecuencia se tiene .un alto grado '!e 

reincidencia en el sector juvenil. 

El Dr. Moisés Moreno· Herntlndez80, en su articulo "Realidad. y Ficci6n en 

materia de justicia de menores en Mt1xico• seflala·que· 1a legislaci6n de México en 

torno e los menores es bastante dispersa. No puede hablarse de una /egislaci6n 

integral o coherente que trate la problemtltica del menor en todos sus aspectos, ni 

que. revele ·una ideologfa que presente intereses polfticos, elfo por el pretexto de 

disputas interinstitucionales, porque están viciados de un insoportable paterna/ismo. 

Indice que • Uno de los grandes mitos que han prevalecido en materia de justicie de 

menores es creer que con la ideologfa paternalista, con la idea de rehabilitaci6n y 

creaci6n de. los Consejos Tutelares, etcétera, se humaniza esa justicía.81. El autor 

indice que en la realidad que se está viviendo no se puede hablar de humanizací6n, 

80. El Dr. Molses Moreno Hem4ndez, es autor de varios articulas so~ infractores y la ley que los rige, ex· 
Investigador y ex-catedr~tlco del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y maestro de Derecho Penal en /a 
UNAM. 

Bt. Cabildo, Miguel Y Monge, Raúl. •Los Clmsejos Tutelares, convertidos en centros de castigo, no de 
rehabllitacldn" en~ N° 726 1° de oct11bre de 1990. p.17 ,. 
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pues tos menores siguen siendo objeto de castigos que muchas veces no sólo son 

arbitrarios, sin'? degradantes. Desde el momento de su detención sus derechos son 

violados, tas garantlas más elementales no son tomadas en cuenta. 

En 1987, se regresaron 100 menores infractores mexicanos recluidos en 

penales de Texas, desputls de concretarse un acuerdo entre las direcciones de 

Prevención y Readaptación Social de Nuevo León y la entidad norteamericana. Entre 

tos delitos que cometieron estos menores se encuentra el robo o la adicción a alguna 

droga. 

Sin embargo, gente como Alfonso Revil/a Basurtto, Coordinador General de 

Programas Infantiles del DDF. se manifestó por que desaparezcan los Consejos 

Tutelares, ya que según su punto de vista, son instituciones totalmente cerradas, 

ueparadas de la problemática de los menores y de la problemática actual. 

Las ideas modernas sobre readaptación social, que en la actualidad dominan 

en la teorla penal, no han prosperado notablemente en la realidad carcelaria. Tal 

parece que sigue vigente el estudio realizado por Alfonso Ouiroz Cuerón, en el cual 

figuran algunos porcentajes sobre el ingreso de menores al Consejo Tutelar: el 90% 

de los hogares está deshecho; el 22% de menores que viven en hogares, próximos al 

derrumbe; 15% de menores viven en hogares ajenos. El 37 % de estas vidas 

incipientes tiene apenas una instrucción primaria, un gran retraso pedagógico; el 

43% está dedicado a la vagancia. De 1977 a la actualidad las actividades 

antisociale~ de menores y adolescentes han seguido un ritmo creciente. 

·,, : ', '. ·' ' ~ .... 
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2.5 CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL (CERESOJ 

En La Presa, Baja California, familias completas de indocumentados son encerrados 

en estrechas celdas insalubres de la delegación policiaca de este suburbio tijuanense. 

Al// se encuentran hasta niflos detenidos deportados de la Unión Americana. Estudios 

avalados por el Cónsul mexicano en San Diego, California, Jesús Olas Escobar, 

seflalan que en Estados Unidos existen un poco miis de 4 millones de ilegales82 Es de 

dominio público que los emigrantes cuando llegan a caer en manos de las autoridades 

carcelarias mexicanas, son obligados a permanecer en mazmorras, cuya descripción 

quedar/a corta con la realidad dada. De acuerdo con la Ley General de Población, los 

ilegales deben permanecer en las celdas hasta que el Ministerio Público Federal 

conozca el caso y clarifique el punto geogriifico por el que ingresaron de cada uno de 

los migrantes. Los detenidos se quejan de la mala alimentación, pues solamente les 

dan leche l' agua. Las autoridades municipales sefla/an, cuando se les critica la 

manera en que tratan a los detenidos, que esa es responsabilidad del gobierno Federal 

y dicen: nosotros sólo prestamos la cárcel. 

Es necesario reconocer que después de la aparición de la CNDH se 

fomentaron las visitas a estos centros de detención. Seremos repetitivos, pero fa 

ocasión lo amerita, en la década de los ochenta persistió esta situación de violación 

de derechos humanos en los Centros de Reabilitación. En ocasiones fue muy grave, 

ya que se encontraba en tas ciirceles mucho miis del cupo permitido; en algunas 

estaban sin ser separados los hombres y las mujeres; en otras se hallaban toda la 

familia; la insalubridad y fa asistencia dada a los internos dejaba muchísimo qué 

desear. A principios de los noventa, se comenzaron a dar los motines y las protestas 

82 Paredes~ Joaqufn. •En celdas insalubres, familias de indocumentados en ta Presa BCN• en~ 10 
de septiembre de 1985.p. 3 
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en estos centros, (recuérdese el Motfn del CERESO en Matamoros, y asf 

sucesivamente, 1esultado del descontento po1 la situación que p1evalecla en dichos 

lugares. 

En 1985, en el Senado de la República se consideraba que no habla de qué 

p1eocupa1se si se contaba con una recién creada Comisión de Derechos Humanos. 

Vale la pena 111cordar lo expuesto por el Presidente Miguel de la Madrid en el diario 

Naw•wHk: •no puede negarse que hay casos aislados de abuso de autoridad. Mi 

gobierno se preocupa por corregir y castigar a los responsables, pero no creo que sea 

justo juzgar a México como un pafs en el que los derechos humanos son 

llistem,ticamente violados•. Es paradójico que aflos después, casi con las mismas 

palabras, organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaran que la 

violación de los derechos humanos se da en una forma sistemática. 

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y las 

internacionales recibieron con gusto la propuesta de reforma al Código Penal y a la 

Ley del Consejo Tutelar de Menores; As/ como la nueva Lev sobre la Tortura y el 

Reglamento de la CNDH que le da rango constitucional. Dichas propuestas cumplen, 

de hecho, con algunas de las sugerencias que, desde hace aflos, organizaciones 

mexicanas y exÍranjeras pro derechos humanos venfan haciendo al gobierno y no se 

elaboraron sino hasta diJspués de la presentación de dos informes altamente criticas 

de Amnistla Internacional y Americes Watch sobre la tortura e impunidad en México. 
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111. FUNCION DE LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

La reflexión hecha por el científico político Joshua Muravchik, "la lucha por los 

derechos humanos lejos de ser indiferente a los sistemas pollticos, es 

fundamentalmente una lucha en tomo a ellos•. 

Las agrupaciones que trabajan en pro de los derechos humanos, ya sean 

regionales, nacionales, multinacionales o internacionales, cuentan con muchas 

ventajas en cuanto al trabajo que efectúan porque tienen acceso a numerosos canales 

de comunicación y ejercen una influencia considerable en la opinión pública mundial. 

AdemAs, los grupos privados y las organizaciones no gubernamentales logran 

generalmente mils que el propio gobierno interesado e involucrado en casos 

particulares, ya al parecer que los gobiernos nacionalistas ceden mAs cuando las 

demandas estAn hechas por medio de la opinión pública, tales son los casos de 

Amnistía Internacional o Helsinki Watch. 

Sergio Aguayo, presidente de la Academia de Derechos Humanos, ha 

seflalado que los organismos no gubernamentales de derechos humanos se rigen por 

principios internacionales y no por actitudes pollticas de las autoridades. Es por esto 

que ha sido y seguirA siendo tan importante mantener la vigilancia en materia de 

aplicación de justicia, tanto en ilmbito judicial como en el laboral, social y polltico. 

Las organizaciones no gubernamentales, que en México suman casi 200 y a 

partir de la década de los ochentas se incrementaron, seguramente estariln al tanto 

del seguimiento de las funciones de la CNDH, así como de la PGR, con el objeto de 

que exista congruencia entre ambas instituciones. 

Sin embargo y hasta nuestros días, según la Comisión Mexicana de Defensa 

Y Promoción de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria~ Centro de Derechos 

Humanos "Miguel Agustín Pro•, de Amnistía Internacional, el Departamento de Estado 
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estadunidense y la Organización de los Estados Americanos, los militares, granaderos, 

policfas estatales, agentes judiciales y policfas antimotines son los responsables de la 

mayorfa de fas violaciones a los derechos humanos en México. 

En el segundo encuentro ciudadano por la defensa de la legalidad en Tijuana. 

organizado por el Comittl Ciudadano Plural General de la República y la Procuraduría 

de los Derechos Humanos de Baja California, se coincidió en que la mayoría de las 

violaciones a los derechos ciudadanos son cometidas por autoridades y funcionarios. 

En dicho encuentro. representantes de organismos internacionales que defienden los 

derechos individuales hicieron graves denuncias, principalmente contra elementos de 

corporacioRes policiacas. 

A cuatro aflos de distancia del evento señalado anteriormente, se realizó el 

encuentro internacional sobre derechos humanos, en Tijuana83. Con la presencia de 

representantes de los principales organismos internacionales en favor de los derechos 

humanos se efectuó el "Encuentro Ciudadano por la Defensa de la Legalidad". en la 

ciudad de Tijuana. B. C. Al evento asistieron; Giordano Giaconelfy director de la oficina 

de Derechos Humanos de la Organización de fas Naciones Unidas (ONU/, Diego 

Zavala y Carlos Miguel Salinas de Amnistía Internacional y Elfen Lutz de Americas 

Watch. Los temas a trabajar fueron: la sociedad civil en fa defensa de la legalidad; 

Derechos Humanos, Democracia. y Seguridad Pública y Justicia. 

Roberto L. Martfnez, director del Centro Binacional de los Derechos Humanos 

en el condado de San Diego, California, reiteradamente ha denunciado a la patrulla 

fronteriza como uno de los organismos policiacos que más atentan contra la 

integridad humana de los mexicanos. las mujeres indocumentadas son las que se ven 

más afectadas por están corporación porque las agreden sexualmente. 

·.:. 

83 H. Andonaegul, Ricardo. •Encuentro Internacional sobre Derec_hos Humanos, T1j'uana• fin .ª-lJ!jj: 18 de 
enero de 1993. p.6 ·, · ." · . .., ... ,.,,," 
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Entre otros organismos defensores de los derechos de los trabajadores 

migrantes se encuentran: American Friends Service Committee (AFSCJ, organización 

cu;Jquera que lucha por la defensa de los derechos humanos de los trabajadores 

indocumentados; la liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos- League of United 

Latln American Citizen (LULACJ; la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos; la 

Barra de Abogados Mexicana-Americana; el Centro One-Stope lnmigration and 

Education; la Fundación Amigos de México; el Centro de Apoyo al Trabajador 

Migrante (CIEMJ; la Organización de la Mesilla; El Comité Cfvico Popular Mixteco y el 

Mexlcan American Legal Defense and Educatlon. 

Diversas organizaciones de juristas asumen la defensa de los derechos 

humanos basllndose en la letra y en una interpretación correcta de la' constitución 

norteamericana, entre ellos se destacan la National Lawyers Gui/a (NLGJ, la National 

Conference of Blanck Lawyers (NCBLJ y el Center of Constitutional Refghts (CCRJ. 

Amnistía Internacional es un organismo internacional privado, independiente 

de los gobiernos, de los partidos polfticos, de los intereses económicos y de los 

credos religiosos. Fundada en 1961, ha conseguido el premio Nobel de la Paz en 

1977 y el premio de los Derechos Humanos en 1978. Dentro de una campaña a 

escala mundial, la labor de Amnistía Internacional se basa en la convicción de que 

personas comunes y corrientes pueden tomar medidas efectivas para proteger los 

derechos humanos de otras personas. Esta convicción se ha demostrado en la 

prllctica durante los últimos 30 años. 

Amnistfa Internacional es una organización compuesta de afiliados activos. 

Ningún grupo se ocupa de presos o conflictos de su propio pafs; ésta constituye una 

de las garantfas mlls importantes de este organismo internacional para proteger su 

imparcialidad. Las secciones de Amnistfa Internacional coordinan la labor de los 

grupos locales Y organizan campañas, publicidad y reúnen fondos en 44 pafses. Los 

miembros de Amnistfa Internacional no sófo realizan la labor de presionar a los 
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gobiernos para que respeten los derechos de sus ciudadanos, sino que también 

definen la polftica de la organización. El Consejo Internacional está formado por 

delegados de las secciones, quienes se retJnen cada dos años para decidir la po/ftica 

de Amnistla Internacional. El Consejo elige un Comité Ejecutivo Internacional. 

encargado de poner en pr;Jctica sus resoluciones y de supervisar al Secretario 

Internacional. Los miembros aportan todos los fondos de la organización; en esta 

organización no se acepta dinero de ningtJn gobierno para el presupuesto de su 

programa. Amnistla Internacional se opone, sin reservas, a la pena de muerte y lucha 

por su total abolición. 

Es as/ como organizaciones mexicanas, estadunidenses e internacionales 

defensoras de los derechos humanos se unen cuando alguna violación requiere su 

atención y. fuerza para tomar decisiones en favor de los afectados. En el caso de los 

trabajadores migratorios, por ejemplo, se hizo una denuncia por parte del Comité de 

Servicio de los Amigos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, la Academia de Derechos Humanos en México y la Liga de 

Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. En una misiva, estas organizaciones 

manifestaron que "los actos violentos del Servicio de Inmigración y Naturalización 

(SINJ y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos forman parte de la vida cotidiana en la· 

frontera•. En el mismo tenor, las organizaciones solicitaban a la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA que se pronunciara en contra de las 

acciones de Estados Unidos en la frontera y las considerara públicamente violatorias 

de la Declaración Americana de Derechos y Deberes de la Humanidad. 

La condecoración del Aguila Azteca es la m4s alta distinción concedida a 

extranjeros por servicios prestados a· México. En virtud del trabajo realizado por 

mexico-norteamericanos en favor de la protección de los derechos humanos de 

nuestros compatriotas inmigrantes, se ha entregado a dos personas: Gloria Malina, la 
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mexicana-estadounidense mlls destacada en el escenario político e Yzaguirre quien 

por 15 años se dedicó a luchar por los derechos humanos y civiles de los hispanos. 
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IV. FUNCION DE LOS ORGANISMOS ECLESIAST/COS 

La declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU (1948), suscrita·por 

México seflafa, en el articulo 189, el Derecho a la Libertad Religiosa: Toda persona 

tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho 

incluye fa libertad de cambiar de religión o de creencia, asl como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público 

como en privado. Definen este derecho el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Polfticos de la misma organización internacional (articulo 18) y la Convención 

Americana de Derechos Humanos (articulo 12). 

Una vez mils, se encuentra una distancia considerable entre las disposiciones 

en materia de derechos humanos a nivel internacional y la realidad que se presenta en 

muchos lugares del pals. La importancia de un credo no estil en el factor demogrilfico 

(en México el 97% de la población es católica). Por ejemplo, el movimiento hinduista 

y musulmiln no tienen importancia demogrilfica en México, pero son movimientos 

religiosos universales aceptados desde hace 5,000 anos. 

Las sectas religiosas en México se han multiplicado. En un estudio 

comparativo de 1980 con respecto a 1990, se encontró un incremento superior al 

200 por ciento: fundaron mils de 10 mil templos en todo el territorio nacional y son 

10 millones de mexicanos los miembros de esos grupo religiosos. 

El acercamiento de la Iglesia y el Estado hace mils dificil la tradición secular 

de ésta como defensora de los derechos humanos. Muchos obispos ahora temen 

comprometerse. El nuevo marco jurldico de la Iglesia Católica y de las otras Iglesias 

del pals entró en una etapa en que se requiere la discusión de la ley que reg/amentaril 

las normas de los derechos y obligaciones de asociaciones religiosas; ley que 

comprenderá, entre otros puntos, las propiedades de la Iglesia, el cobro de impuestos 
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a instituciones y sacerdotes, tos requisitos para darles registro como asociaciones, la 

participación en los medios de comunicación, las restricciones en los actos litúrgicos 

fuera de los templos, los derechos políticos del clero, incluso la regulación del envio 

de capital al Vaticano y los sistema de sanciones. 

La Iglesia católica impulsa la creación de una red de centros de defensa de 

los derechos humanos en cada una de las 78 diócesis que existen en el pafs, (al 

rededor de 15 cuentan con un centro de promoción y defensa de derechos humanos, 

mientras otro número simUar está en proceso de conformación/, con el objeto de 

fomentar entre la población un conocimiento pleno de estos, para poder demandar su 

respeto, además de prestar servicios de asesor/a para denunciar los casos de 

violación. Además incluye la defensa de los derechos pollticos y laborales, según 
l 

información proporcionada por el Pastoral Social Caritas y Derechos Humanos Arnu/fo 

Hemández. 

La imagen que tienen los obispos en la zona fronteriza de M6xico es que 

existe una cotidiana violencia social como norma de conducta. A principios de 1991, 

se llevó a cabo la Conferencia del Episcopado Mexicano, a la cual se invitó al 

entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en M6xico, el Dr. 

Jorge Carpizo, con objeto de intercambiar impresiones sobre la deplorable situación de 

los derechos humanos en el pals. En la zona fronteriza, la delincuencia está 

sobrepásando la capacidad de la policfa, que no está preparada para afrontarla. 

La posición de otros obispos se centra en la situación de las cárceles de su 

diócesis, las que se caracterizan por estar sobrepobladas. Cuando se abrid la nueva 

cárcel de Ciudad Juárez, la Iglesia recibid la noticia con mucho agrado, ya que en la 

anterior cárcel vivfan los presos hacinados, en condiciones insalubres. La nueva cárcel 

indicada ya se sobrepobf6; el crecimiento de la delincuencia ya sobrepasó al clero y al 

gobierno. 
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Sobre el mismo tema, el obispo de Zacatecas, Javier Lozano Barragán, 

dice, que la gente que se encuentra en las cárceles de esa entidad está sin haber. 

tenido un previo juicio, que son lugares antihigiénicos y saturados. al igual que en las 

·demás ciudades fronterizas; donde predomina el hacinamiento, la violación de los 

derechos humanos de los presos, quienes duermen a la intemperie, soportando 

temperaturas bajo cero en invierno y muchos de ellos son extranjeros. Y concluye, 

que con qué cara reclamamos al vecino, si en México hacemos esto. 

En Estados Unidos los obispos abogan por los desprotegidos y demandan 

que se considere la implementación de un programa social para Norteamérica 

parecido al de la Unión Europea, donde se garantizan los derechos de los trabajadores 

y los aspectos de derechos humanos, movilidad laboral, entre otras cosas y señalan 

que a esta demanda se han opuesto abiertamente los gobiernos de Salinas y de Bush. 

Se ha experimentado, durante la década pasada. la calda en los salarios reales de los 

trabajadores y se ha dado un marcado incremento entre ricos y pobres. 

Existen muchos centros eclesidsticos que brindan albergue, apoyo, refugio 

o ayuda de diferentes tipos a la población fronteriza, caracterizada por ser de 

migrantes indocumentados, tales como: 

a) Las Casas del Migrante Como ejemplos mencionaré la de Ciudad Judrez 

y la de Tijuana. 

La Casa del Migrante en Ciudad Juárez, situada en un terreno de cinco 

hectdreas y dividida en tres compartimentos para hombres, mujeres y familias, 

alberga a desempleados en busca de trabajo. A los que intentan cruzar la frontera y a 

los que son rechazados se les da alojamiento, ademds de colocarlos en algún empleo 

en Ciudad Juárez, pudiendo ubic11rlos en las maqui/adoras, pues éstas absorben 

mucha mano de obra. La diferencia entre las que se encuentran aqul y las que se 

encuentran atravesando la frontera, en números, es considerable. En Judrez pagan 

cinco dólares o menos por emplearlos todo el dla; al cruzar la frontera ellos ganan eso 
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por sólo trabajar una hora. No sólo en Ciudad Juárez, en Hermosillo también se da la 

explotación brutal de los obreros; los contratan por un mes y los pueden correr 

cuando quieran; fes dan quince minutos para desayunarse y media hora para comer y 

no tienen tiempo ni siquiera de lavarse fas manos, no importando que con fo que esté 

trabajando sean lfquidos o productos peligrosos. Hay casos que los jóvenes se drogan 

para no sentir el dolor del trabajo que ejercen, como es el de oprimir todo el dfa los 

dedos. Lo que ganan lo tiran en vino, diversiones, mujeres. 

Las Casa del Migrante con que cuenta la Iglesia católica en Ciudad Juárez 

llegó a un acuerdo con las autoridades de esta localidad, consistente en que las 

autoridades se queden con los drogadictos y envfen a las casas de la Iglesia a los 

infractores, pues los primeros requieren de atención especial que la iglesia no puede 

proporcionar. Por su parte, las autoridades de Texas se encargan de enviar a los niños 

ilegales que son arrestados, además de dar una ayuda de 25 dólares mensuales por 

cada niflo mexicano que envfan. El problema es que aunque a esos niños se fes dé lo 

mejor que se tenga, ellos regresan a la calle, pero a la Iglesia fe interesa en dejar claro 

que elfos cuentan con un lugar donde pueden llegar, dormir, descansar y comer, para 

evitar que caigan en la vagancia extrema, como ha sucedido en Tijuana. 

La Casa del Migrante en la ciudad de T1Juana, cuyo actual Director es 

Roberto Simionato de la Orden de San Carlos, se fundó en 1987. El director reconoció 

que ha disminuido la violación a los derechos humanos en la frontera norte de México 

gracias a la creación de la CNDH, la Comisión Estatal y a la participación de 

organismos no gubernamentales. 

Sin embargo Tijuana se ha caracterizado porque en fa década de los 50 

contaba con 50 mil habitantes, mientras en el censo de 1990 tenla poco menos de un 

millón, cifra que incluso se queda por debajo de fo calculado por fas autoridades 

municipales. El Director de fa Casa del Migran te señaló que fa tasa de crecimiento se 

situaba entre el 7 y 8%, presentándose como el municipio con la tasa de crecimiento 
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más alta de la República. Entre otros señalamientos está el de que por Tijuana entran 

entre 60 y 70 emigrantes de diferentes paises del mundo, lo cual la convierte en la 

frontera más cruzada del orbe. Sus problemas fronterizos se agravan ante estos 

datos. 

b) Fray Francisco de Vitoria, O.P, Centro de Derechos Humanos, 

organismo no gubernamental, que desde hace aproximadamente nueve años se 

dedica a investigar casos de violaciones a las garantfas individuales en México. 

integrando lo que ellos llaman un "expediente negro• del gobierno del presidente 

Salinas de Gortari en cuanto a derechos humanos se refiere84 

Su director es Miguel Concha Malo y el organismo pertenece a la orden de 

los Dominicos. El reunió y sistematizó una lista de casos que muestran que la 

legislación en vigor no se respeta. Con base en denuncias directas y publicadas en la 

prensa nacional, de diciembre de 1988 a junio de 1990, el organismo registró 

cronológicamente más de 1,200 casos, 500 de ellos debidamente documentados. 

Estos aparecen en la revista, Justicia y Paz y las fuentes en que se apoyaron fueron: 

El Centro "Fray Bartolomé de las Casas•, la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. A.C .• la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A.C. y diversas 

publicaciones periodfsticas. El sacerdote Miguel Concha señala que la Nueva 

Evangelización, sin pretender ofrecer soluciones técnicas a los problemas 

económicos, apunta a la extirpación de la miseria; a la eliminación de los graves y 

escandalosos .desequilibrios sociales; a dar lo necesario para todos en cuanto a 

comida, habitación, salario justo. salud. instrucción, bienestar general. 

84. Monge, Raúl. •E/ Centro de Derechos Humanos de Jos.Dominicos•en ~ Nº 722,, Md~~~~,,,:·o~;.· 3 
de septiembre de 1990. p.14-16. 
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el El Centro de Derechos Humanos 'Miguel Agustfn Pro, A.C . .SS, de la 

Orden de la Compañfa de Jesús, perteneciente a los Jesuitas, creado en 1987 como 

6rgano formal de la Compallfa de Jesús y dirigido por el sacerdote jesuita Ma/donado 

S. J., cofundador y director del centro. También hicieron público un informe en donde 

enjuici6 al gobierno de Salinas de Gortari durante los primeros quince meses de su 
' 

administraci6n, por antidemocrlftico y por la violaci6n a los derechos humanos, con el 

objeto de salvaguardar el proyecto econ6mico. Analizaron el contexto nacional en 

materia de procesos electorales en el campo, en el orden laboral y social. Con.datos 

estadfsticos basados en la prensa (1988-1991 J el estudio sefla/6 que la represl6n se 

lncrement6 durante Jos primeros afias de gobierno del presidente Salinas de Gortari. El 

documento también sella/6 que la creaci6n de la oficina de derechos humanos de la 

Secretarla de Gobernaci6n, no disminuy6 la prlfctica de la tortura y otras violaciones 

en México. El documento: 'La situaci6n de los derechos humanos en México durante 

1989", ha sido enviado a la Secretaria de Gobernaci6n, por medio de Luis Ortlz 

Monasterio, que fungfa como Director General de derechos humanos de dicha 

Secretar/a, asf como también se envfo a organizaciones nacionales e internacionales. 

Entre otras funciones, el centro asesora e invita a grupos de abogados 

independientes para que contribuyan a la defensa legal de los desprotegidos, 

observlfndose ef fen6meno de que la misma sociedad civil estlf dando respuesta al 

interesarse por integrarse a las organizaciones no gubernamentales o a los centros 

eclesilfsticos. 

di Se cre6, a finales de 1992, un nuevo.organismo de derechos humanos 

llamado Departamento de Solidaridad o Defensa de los Derechos Humanos (SDDHJ de 

la Arquidiócesis de México, señalando, que éste se unirá a la red de instituciones 

similares ya existentes. 

8.5. El nombre se escogld como una forma de rescatar la figura de Miguel Agusdn Pro, sacerdote jeSu!ta, 
que fue ejecutado sin /ufcfo previo, en flagrante v/olacldn de un derecho fundamental. Coincide "et 
momento en que se fundaba el Centro con el paso final de el proceso de beatificacldn del mlrtlr. 
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Los objetivo de la aparición de este nuevo organismo consisten en: 

documentar y atender los casos de violaciones graves a los derechos humanos, 

esforz;Jndose por lograr que se respeten; ofrecer capacitación y asesoría, 

principalmente a las personas y grupos m;ls desprotegidos, para que se conviertan en 

promotores de su propia defensa86, 

eJ La Arquidiócesis de Los Angeles, California, también ha jugado un papel 

muy activo en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes. El albergue 

Casa Osear Romero, que desde hace aflos mantiene la Iglesia católica en Brownsvilfe, 

t¡¡;encialmente brinda ayuda a centroamericanos, pero no se la niega a mexicanos. 

86 Cardoso1 Víctor. •cred la Arquldidcesls un nuevo orga~fsmD~ de.' derech~s ·hufnanos• en La Jornada. 
22 de octubre de t 992. p. t 4 . . .. . 
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V. CASOS EXTREMOS DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 

La importante cantidad de connacionales que se encuentran en el vecino pals, 

independientemente de su situación migratoria, permite tener una idea de las 

demandas que requieren en todos los sentidos. AdemAs, se encuentran 

resentimientos en las ciudades fronterizas, por parte de en las generaciones de 

Mt1xlco- norteamericanos que se han sentido abandonados en determinado momento 

por su naci6n. 

En la comparecencia de Fernando Solana en la CAmara de Senadores, en 

diciembre del alfo pasado, éste seña/6 que no tenemos la fuerza flsica para impedir la 

violaci6n de derechos humanos en la prActica, pero si la raz6n basada en el derecho 

Internacional. Esto refiere al enjuiciamiento por parte de Estados Unidos a 

connacionales mediante actos delictivos. También el senador Emilio M. GonzAlez 

seña/6 que las acusaciones a funcionarios de Mt1xico no minan la relación con Estados 

Unidos, en relación a las que se hicieron en contra de los exsecretarios Manuel 

Bartlett y Juan Arévalo Gardoqui, as/ como de Enrique Alvarez del Castillo, 

concluyendo que "corresponde a los propios mexicanos calificar la conducta o la 

actuación de sus funcionarios•. 

No es de extrañar que funcionarios cercanos al presidente norteamericano le 

tengan mala fe a México y dejen ver en muchas ocasiones sus tintes racistas. Por 

ejemplo, en la etapa presidencial de Reagan, el secretario de Estado Shultz, o la 

embajadora Kirkpatrick, o el anterior director de la OEA, se expresaban tan mal de 

Mt1xico, que paree/a que estaban representando la ideologla del Presidente Reagan, lo 

cual fue desarrollando un consenso ideológico. 
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Recientemente, un llder neonazi, Richard Barrett, culpó a las minarlas étnicas 

de la decadencia estadunidense y demandó la deportación de los inmigrantes 

mexicanos, en Simi Va/ley, Estado de California. El llder racista seflaló que para 

recuperar la dignidad del sistema estadunidense es necesario •sellar las fronteras del 

pals y deportar a los ilegales mexicanos•, dicha manifestación fue enfrentada por un 

grupo antirracista denominado brown prfde (orgullo café), constituido por jóvenes 

mexicanos-estadunidenses que portaban una bandera mexicana. 

En aflos recientes, las autoridades de San Diego descubrieron a pandillas de 

adolescentes que, en traje. militar de faena, se dedicaban a "cazar• a indocumentados 

mexicanos en el Bordo. Un medio de difusión televisivo de Estados Unidos denunció 

que hay grupos paramilitares que realizan acciones que son "juegos de guerra• y 

aplican t6cnicas utilizadas en el conflicto de Vietnam87• Las violaciones territoriales 

de la patrulla fronteriza estadunidense en persecución de ilegales o de supuestos 

delincuentes est4n también a la orden del dla. En Tijuana, Nuevo Laredo y Matamoros 

se registraron estos hechos, en los meses de abril y mayo de 1992. En el mes de 

diciembre del año pasado, por parte del consulado mexicano localizado en El Paso, 

Texas, el cónsul general Roberto Gamboa Mascareñas, señaló que la Border Petral 

viola la soberanfa nacional con operaciones en Ciudad Ju4rez, solicitando que el 

gobierno mexicano presente una demanda formal. Y propuso que se estableciera una 

lfnea telefónica gratuita en español para reportar quejas. 

El resurgimiento de los grupos racistas en los últimos años ha tenido mucho 

que ver con el incremento de violaciones contra los migrantes indocumentados, 

multiplic4ndose esos grupos de manera considerable88. 

81 A/cantara, Norma. •Denuncia en la TV de EU: hay grupos paramilitares que cazan a Ilegales• en ª 
~· 26 de febrero de 1990. p. t · 
88 El grupo racista Ku klux K/an, se cred en 1866 para enfrentar la lntegrac/dn de la cludadan/a de raza 
negra en Estados Unidos. 
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A pesar de que tanto los órganos gubernamentales ya existentes y los recién 

creados, as/ como las organizaciones no gubernamentales y las ec/eshisticas 

encargadas de defender los derechos humanos, se han esforzado por mejorar la 

situación, ello ha sido insuficiente, ya que aún se siguen dando esas violaciones en 

contra de los inmigrantes indocumentados mexicanos. El cónsul de McAllen, Texas, 

Humberto Zamora Treviño, declaró públicamente que los abusos por parte de las 

instancias· judiciales hacia nuestros connacionales se siguen dando89. Asimismo, 

sellaló que durante un recorrido realizado por los centros penitenciarios de esa región 

pudo comprobarse que aunque no existe evidencia del maltrato hacia los prisioneros 

hispanos, la situación en la que se encuentran es deprimente. 

En un incidt;.n.te que ocurrió en la Aduana de Arizona. en los últimos meses 

del afio pasado (1992), cinco aduana/es armados entraron a México para detener a 

Jesús Trujillo, quien después de ser golpeado y llevado a Estados Unidos, fue dejado 

en libertad luego de comprobar que no transportaba nada ilegal en su vehlcu/o. 

Otro caso es la muerte de un empleado del consulado mexicano en San Luis, 

Missouri, en noviembre de 1991, (trabajan conjuntamente ambos paises en la 

" investigación de dicho asesinato, con base en el Tratado de Asistencia Jurldica 

Mutua). 

lsauro Sánchez es uno de los cuatro guerrerenses condenados a cadena 

perpetua por las autoridades norteamericanas90. Estos mexicanos cumplieron diez 

ellos de prisión por un homicidio múltiple que no cometieron; afio y medio antes de 

1990, no han sabido nada del personal consular. "Yen caso de duda sobre uno u otro 

culpable, decla la ley teresiana, aplíquese la tortura al más feo•9 1, /reina germana de 

la Viena Imperial); en este caso serla apllquese la muerte al más feo. Durante diez 

89 "Abusos contra hispanos• en B UnllllHSlll, 17 de febrem de 1993. p. 7 
90. FM"'1ndt1z Men6ndez, Jotfl'. ·oe cdmo cuatro m•xlcanos fueron resc•tados de la Injusticia •n EU. • 
en UnomAsuno. 11deabrilde1991. p,6 
91 Maldonado, Victor Alfonso. •oe muertos bonitos y penas capitales• en ~- 23 de abril de 
1992.p.7 
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años fueron llamados los asesinos de la masacre de Milwaukee. Lo que pasó es que la 

policfa focal necesitaba demostrar su capacidad encontrando a los culpables. Fue asf. 

que sin pruebas. fueron condenados a cadena perpetua. pues el juez local dijo que la 

razón de dicha situación era sencilla •son mexicanos y todos los mexicanos son 

iguales•. La experiencia que dieron a conocer los detenidos injustamente fue que los 

latinos tienen cadena perpetua y los gOeritos no. 

Otro caso es el de Darlo Miranda Valenzuela, mexicano asesinado por la 

espalda por un miembro de la patrulla fronteriza estadunidense, Michael Andrew 

Elm11r, quien disparó con un arma no autorizada por esa corporación y abandonó, aún 

vivo por 15 horas, el cuerpo del indocumentado en el callón Mariposa. a 3 /ci/6metros 

de la linea internacional. No le prest6 auxilio médico ni reportó el incidente a su centro 

de operaciones. Elmer, de 29 años de edad, ex soldado de la guerra del golfo Pérsico, 

reservista del ejército y agente cesado temporalmente de la Botrler Petral, con 

antecedentes de robo y úilfico de cocafna, descarg6 12 tiros de una arma CAR-15 

semiautomiltica. Dicho caso se cerr6 con un dictamen de inocencia, aunque se 

mantiene detenido debido a que enfrenta nueve acusaciones mils por intento de 

homicidio por parte de inmigrantes mexicanos. 

En 1991. el mismo agente dispar6 contra un indocumentado mexicano menor 

de edad, Jesús Luna Vidaña, a quien le destroz6 la pierna derecha hasta la ingle y 

quien lleg6 arrastrándose a territorio mexicano. En la actualidad, Jesús utiliza una 

pr6tesis, adquirida mediante la cooperación de sus vecinos. 

El fiscal de distrito, Edwin Miller, en San Diego, justificó a dos policfas que 

mataron de seis balazos al anciano mexicano Ezequiel Tinajero, en diciembre de 

1991. el accionar sus armas para defenderse de la amenaza que les hizo el mexicano 

con una pala de jardinerfa, de acuerdo a versiones oficiales. La funcionaria cónsul de 

protección de la representación dip/omiltica mexicana, Marce/a Martfnez de Castro, 

consideró absurdo aquel argumento porque las condiciones generales de Tinajero no 
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podfan amedrentar a nadie. Tenla 60 años. media un metro 54 centfmetros Y no 

pesaba mAs de 50 kilos. 

Mientras en fa misma ciudad San Diego, Harold Ray Bassham. estadunidense 

que mat6 de dos balazos al migrante mexicano Humberto Reyes Miranda, se declar6 

1r::ulpable de homicidio Imprudencia/ para obtener una condena de diez alJos, en lugar 

de una mayor por el delito de homicidio con todas las agravantes. El Consulado 

General de México en dicho condado selJa/6 que al menos durante 10 años este 

individuo no representarA un peligro para los indocumentados. 

En El Paso, Texas, el Departamento de Justicia declaro inocente a un policfa 

de Estados Unidos que vio/6 los derechos civiles de tres mexicanas. por falta de 

pruebas, según inform6 el C6nsul de México en El Paso. Roberto Gamboa 

MascarelJas. Agregó que México ha presentado ya tres demandas contra el mismo 

oficial: •se requiere un tesón y una persistencia especiales para no desalentarse con 

el resultado y la ba"era que se nos atraviesa siempre en Washington. por la 

protección que el Departamento de Justicia da a las personas que acusamos• 

Se arrestaron a cinco estadunidenses que golpearon con palos de beisbol a 

dos mexicanos inmigrantes que descansaban en el lecho de un arroyo en Alpine. al. 

este del condado de San Diego, quienes estaban encabezados por un sujeto 

nombrado Ronald Aisham, estadunidense de 26 años de edad. 

El turista estadunidense John Michael RaCich, de 39 años de edad, roció de 

gasolina a un oficial de po/icfa de njuana y le prendi6 fuego; otro oficial, acompalJante 

del agente que fue envuelto por las llamas, dispar6 contra el agresor cuando se dio a · 

la fuga cruzando la frontera y fue arrestado por las autoridades aduaneras de Estados 

Unidos. Los disparos del policfa mexicano motivaron a que, en la capital mexicana, la 

embajada estadunidense presentara una nota de protesta. Acerca del estado de salud 

del oficial Ojeda+, se informó en la Direcci6n de Seguridad Pública que sufre 
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quemaduras de segundo y tercer grado de la cintura hacia arriba y que se recupera en 

un nosocomio local. 

En julio de 1987, en vfsperas del aniversario de fa independencia de Estados 

Unidos, se dio una cobertura y difusión importantes del accidente de 18 

indocumentados en Sierra Blanca, asfixiados y deshidratados dentro de un vagón de 

tren, en Texas, cuando intentaban internarse ilegalmente en Estados Unidos. Se 

mantuvieron atrapados por 14 horas, sin aire y a temperaturas de más de 50 grados 

centfgrados. Fueron 19 mexicanos, de los cuales sólo uno sobrevivió, familiares de 

ocho de éstos recibieron 15 mil dólares. El cónsul de México en El Paso, Enrique Buj 

Flores92, dio a conocer esto, en vista de que todavfa faltllban 10 de e//os,quienes no 

aceptaron la asesorfa legal del consulado para su defensa. 

En Reynosa, Tamaulipas, se encontraron aproximadamente unos mil 59 

cuerpos de personas ahogadas en el rfo Bravo durante los últimos 12 años. Algunos 

por imprudencia, otros por asalto, otros matados con alevosfa y ventaja; el caso es 

que la cantidad de cuerpos encontrados es considerable en una frontera que es vista 

como de menor peligrosidad, comparada con las de Tijuana y Ciudad Juárez. 

En abril de 1992, 129 migrantes indocumentados fueron esposados y 

encadenados de los pies. En estas condiciones fueron trasladados desde Miami hasta 

Nuevo Laredo para ser deportados. Este hecho evidenció las agresiones 

discriminatorias extremas a las que es capaz nuestro vecino. Este caso se repitió 

después en Texas: dos días después fu~ron tratados dos menores de igual manera, 

aunque ya existfa un antecedente de 34 jóvenes que fueron sacados del pafs de la 

misma forma. 

92 El embajador Enrique Bu} Flores nacld en la ciudad de Mdxlco e Ingresó al servicio exterior el primero 
de agosto de 1966. Cursó estudios de derecho en la UNAM y una maestrla en~/ Colegio de Mf1xlco. Se 
ha desempelfado; como colaborador en las embajadas de ME1xico en El Salvador, Cuba. EU y es 
representante permanente a/lema de Mdxlco ante la Organlzacldn de Estados Americanos (OEAJ. 
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Se encontró culpable al capataz Héctor Hermindez Chávez, originario de 

Oaxaca, de esclavizar a 300 trabajadores mexicanos en un rancho, alcanzando una 

pena de tres meses de cárcel y mil dólares de multa. El es uno de los diez acusados 

de mantener contra su voluntad y hacer descuentos ilegales de su sueldo a 

campesinos mexicanos indocumentados que laboraron en el rancho "Sommis•, 

productor de flores de una finca agrfcola, del empresario judlo Edwin !ves, obligado a 

pagar en indemnizaciones un millón 500 mil dólares a 300 campesinos, la mayor/a 

originarios del estado de Oaxaca, a quienes mediante engaños llevó a Estados 

Unidos93. 

/ves y nueve capataces obligaban a los indocumentados a trabajar jornadas 

de mlls de 8 horas, hasta 17, sin comer, con dos permisos para ir al baño; a pagar 

una cuota al "pollero• que los llel(_aba desde su lugar de origen hasta el condado de 

Oxnard, a unos 60 kilómetros al norte de Los Angeles; ademlls de imponerles algo 

parecido a la tienda de raya y obligar a los campesinos a cortarse el cabello. Los 

malos pagos de 100 dólares por 200 horas de trabajo se denunciaron hace cuatro 

años y desde entonces se inició el juicio por esclavitud contra el propietario y socio 

del rancho de mayor producción de flores de ornato en Estados Unidos. /ves salió bajo 

fianza y es posible que alcance una condena de 16 años de cllrcel. 

También se dan casos como el de 400 mexicanos defraudados por comprar 

tiempo compartido, presumiblemente por Broadway Bank, representado por Ha/ 

Martín, de Dallas, Texas, en cuyo caso intervino la PGfl94. 

Pero es impresionante ver como en cada ciudad fronteriza la problemlltica 

varia. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. las mujeres mexicanas 

embarazadas cruzan ilegalmente al pals vecino para que sus hijos nazcan en ese pafs 

:ln7;%'i~S93_ Z,:'t/'tecas viven virtualmente secuestrados en el rancho Grlfflth /ves•. Uno mh uno 14 de 

9' •M/skJn de la PGR viajd a Dallas para asistir a mexicanos defraudados• en la Jornada. 9 de mayo de 
1992.p.17 
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y no /es importa involucrarse en delitos menores para obtener la permanencia en los 

centros de detención. en las cdrceles. Estas mujeres se caracterizan por ser muy 

jóvenes. Las autoridades norteamericanas han estudiado los gastos que esta situación 

ocasiona. llegando a la conclusión de que si la mujer da a luz cuando la trasladan en 

una patrulla, la policla paga los gastos. pero si ya est6 en la cárcel, el costo asciende 

hasta los 6,000 dólares, lo cual es cubierto por el condado. 

En cuanto al trdfico ilegal de infantes a Estados Unidos, estos niños son 

dedicados a la prostitución, pornografla, trdfico de drogas. adopción por matrimonios 

sin hijos o para trasplantes de órganos. Diversas organizaciones no gubernamentales 

han hecho una constante denuncia de los hechos. señalando que en México se han 

detectado la existencia de bandas de intermediarios, que incluyen a asociaciones 

religiosas y abogados, quienes disfrazadas de instituciones de beneficencia se dedican 

al trllfico de nitlos y operan sobre todo en la frontera norte del pafs. La diferencia 

entre una organización y otra es importante, mientras que la Procuradurfa General de 

Justicia del O.F. IPGJDFJ investigó sólo trece casos de infantes robados, la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal IARDFJ encontró alrededor de 20 mil niños 

mexicanos llevados anualmente hacia ese pafs. 

Los informes proporcionados en la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal (AROFJ, la CNDH y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEFJ 

indican que ante la disminución de las tasas de natalidad en los paises 

industrializados, el Norte del pafs tiende a repoblarse con los niños del Sur y los 

utilizan para diversos fines que caben en la categorfa de esclavitud95. Por lo pronto 

se aprendió a un estadunidense acusado de secuestrar a una nifla en Oaxaca; 

asfmismo, se informó que un vehfculo con ocupantes de apariencia extranjera, 

96 Ramdn Banlentos, Verdnlca. •ta explotacldn sexual afecta a un mllldmn de nlhos en el mundo~·.: El. 
Qf¡¡. 16defebrerode 1993.p.1 y6 : •. -:·, 
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trataron de secuestrar a niifos que sallan de la escuela primaria de la comunidad de 

lxtlán; Oaxaca. 

Las deportaciones de infantes, en los últimos años, se han realizado por 

mediación del Consulado mexicano. El Consulado localizado en Brownsvil/e el año 

pasado deportó a 560 menores de edad, en su mayor/a mexicanos, algunos de los 

cuales han cometido presuntamente diversos delitos, de acuerdo a estadlsticas tanto 

de la Patrulla Fronteriza, como del Consulado mexicano. El cónsul Juan Manuel 

Pareda seifaló que el mayor número de niños que deporta la Border Patrol son 

detenidos cuando intentan internarse en territorio estaduniden_se por el río Bravo, 

devolviéndose/es de inmediato. 

En los primeros seis meses de 1992, el consulado recibió y regresó a México 

á 46 menores: la Patrulla Fronteriza deportó a 514, a diferencia de 1991, en que el 

consulado, en el mismo periodo, regresó a 38. El Cónsul señala que el objetivo de los 

niños es entrar a Estados Unidos para trabajar como lavadores de automóviles o 

vidrios. 

La mayorfa de los menores que trabajan para subsistir realizan sus actividades 

fuera del hogar y de ellos más de la mitad están asociados especificamente al mundo 

de la cal/e, nada los protege, no ven lfmites entre lo que significa peligro o lo que no. 

Estos niños integran el ejercito de emigrantes indocumentados que atraviesan a diario, 

ida y vuelta, la zona fronteriza. Según la ciudad en que se encuentren, muchos de 

ellos caen en manos de gente sin escrúpulos que los utiliza para involucrarlos en la 

compra venta de psicotrópicos que caen ya a la esfera del derecho penal. Por tal 

motivo, ya en México hay 14 Estados de la República que penalizan como adultos a 

quienes tienen 16 años de edad, entre los que se encuentran Coahuila, Durango y 

Aguascalientes. En Zacatecas son juzgados como adultos a partir de los 1 7 años. 

110 



Generalmente. los menores que llegan a los Consulados fronterizos son de 

estas ciudades. A los menores infractores detenidos, en uno u otro fado de fa 

frontera, se fes denomina de "circuito•, porque cubren un recorrido constante 

Matamoros - Bronsville - Matamoros y se fes deporta hasta dos veces al dfa. 

La patrulla fronteriza, por su parte, hostiga y golpea sin motivo alguno a los 

estudiantes latinos del nivel de preparatoria, en el Paso, Texas, con el pretexto de que 

pueden ser extranjeros indocumentados. La detención y cateo de las personas sin 

autorización judicial por parte de la patrulla fronteriza viola fa dignidad de los 

supuestos sospechosos. 

Wayne Cornefius, en 1992, en una evaluación que realizó sobre la relación 

entre ambos paises, seifalé que dicha relación transita ahora en el desequilibrio: un 

presidente es~adunidense débil y uno mexicano fuerte, calificando el momento como 

•peligroso. • 

!,.)•\ 

'··:¡ '·· 

, ... .,.. 
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5. 1 CONDICIONES DE LOS PENALES EN MEXICO. 

A finales del año pasado, /os Estado de Coahuila y Sonora recibieron 

recomendaciones por parte de la CNOH, referidas al Centro de Readaptación Social de 

Caborca, donde se encontró una sobrepoblación del 51 por ciento; el 83 por ciento de 

ella no realiza actividades laborales y el 40 por ciento no recibe instrucción escolar; 

asimismo la CNDH recomienda que se haga la separación entre procesados y 

sentenciados, que se analicen alternativas para disminuir el problema de la 

sobrepoblación y proporcionen espacios dignos a los internos que actualmente 

duermen en el piso, asf como adecúen las instalaciones en las Areas de segregación e 

ingresos. As(, también planteó la necesidad de proporcionar atención adecuada, 

organizar el trabajo de los talleres, impulsar programas laborales para toda la 

población y promover la creación de una biblioteca, entre otras medidas. 

En el penal de Baja California, asf como en el de Matamoros, Reynosa, entre 

otros, desde los años de 1989 a la fecha se comenzaron a dar con mayor frecuencia 

los amotinamientos, en protesta por malos tratos, entre otras causas. El reclusorio de 

Baja California, en diciembre de 1992, se encontraba con una población penitenciaria 

de 2 mi/ 280 personas y su capacidad real es de mil 800 presos, aún con las nuevas 

instalaciones. 

Los custodios que golpean a menores no son novedad en Baja California. Por 

parte de la Procuradurla de los Derechos Humanos IPDHJ se consideró necesario que 

se retome el caso de un custodio del Consejo de Readaptación para Menores 

Infractores ICORMJ, acusado de haber castigado con un palo de beisbol a un menor, 

tras haber intentado fugarse con otros seis jóvenes (julio de 1992). El titular de /a 

PDH96, José Luis Pérez Cancho/a, señaló que con esta investigación podrlan salir a 

96.Ptocurador de Derechos Humanos y ProteccitJn Ciudadana en Baja California. (PDHPCBCJ. 
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relucir otros hechos, con sus respectivos responsables. Hubo denuncias sobre los 

menores infractores que eran golpeados con garrotes forrados de hule Y que, 

irónicamente, tenlan la inscripción de "OH" y otros de "La Cariñosa•. Ademds, hubo 

denuncias verbales sobre golpes con pies y manos, as/ como sanciones por medio de 

encierros prolongados en un cuarto pequeño y mal oliente, originalmente destinado 

para recibir a detenidos drogados, donde los custodios •arrojaban gas lacrimógeno y 

manguerazos de agua• y castigaban con ejercicios ffsicos forzados y golpes en los 

genitales. 

En Tamau/ipas, cuatro sujetos armados, presuntos narcottáficantes 

pretendiero.n asesinar a cuatro jóvenes en un Consejo Tutelar de menores infractores 

por mantener tratos de narcotrdfico con estos niños que dfas antes fueron detenidos 

por delitos contra la salud. Los sujetos armados causaron pdnico entre los infantes, 

sin encontrar a los cuatro niños, que por ser peligrosos para los demds internos, 

hablan sido encerrados en el drea de seguridad. 

En otro orden de ideas, también en el Penal de Tamaulipas, tres celadoras se 

quejaron de difamación por parte de una radiodifusora XEHI de dicha ciudad, la que 

las acusó de vender mariguana, de ejercer la prostitución y de ser cocainómanas, 

ademds de robar a los reclusos. El afectado de la radiodifusora señaló que desde hace 

varios meses tienen problemas con el director del reclusorio, que se encuentra 

protegido por las autoridades estatales, por lo que es posible que éste se encuentre 

detrds de la acusación por difamación, ya que dichas acusaciones lás hizo el mismo 

público. 

En diciembre de 1992, el Subsecretario de Prevención y Readaptación Social 

de la Secretaria de Gobernación, Dionisia Pérez Jifcome, señaló que en los 20 meses 

que lleva al frente de la subsecretaria de Gobernación se han construfdo 13 mil 

nuevos espacios carcelarios, por parte de los estados y la federación; lo que permite 

superar en un 60 o 70 por ciento el déficit de cupo carcelario del pafs. El visitador de 
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la CNOH indicó que la sobrepoblación, hacinamiento, la compraventa de influencias y 

servicios, as! como la deficiencia en salubridad, alimentación y servicios persisten en 

los reclusorios del pals. 

Por otra parte, el Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios y el 

Secretario de Hacienda y Crédito Público señalaron que se edificarlan, durante 1993, 

doce centros penitenciarios qqe significan 16 mil espacios y se adicionarlan 6 mil 

lugares a las prisiones ya existentes, pues el hacinamiento produce efectos 

perniciosos en todos los grupos humanos. La convivencia se vuelve dificil si el 

individuo no dispone siquiera de mlnimos espacios vitales, después de haber sido 

privado de la libertad. 

.-.·.; 

_.,_ 

-·.•-_;'..'.: 

·,_,. 
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s.2 CONDICIONES DE LOS PENALES EN ESTADOS UNIDOS. 

Según la Oficina de Defensa de los Derechos Civiles de Mexicanos estadunidenses, 

alrededor de 70,000 personas de origen mexicano se encuentran recluidas en 

cllrceles norteamericanas y por lo menos la mitad de ella purga condenas por delitos 

contra la salud. 

Otra fuente, seflala que en penales de Texas se encuentran 1, 600 presos 

mexicanos. en donde seis connacionales estAn condenados a pena de muerte y 136 a 

cadena perpetua. Según el estudio, denominado "La situación penitenciaria en el 

Estado de Texas• del Ccatro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos 

Humanos, en ese pafs estAn en espera de ejecución de la pena de muerte mil 788 

persones en· 33 de los 37 Estados de esa nación, donde se ha reimplantado dicho 

castigo. 

Les protestas por la mala comida y la detención en Centros de Detención por 

nueve meses en pleno desierto, antes de repatriarlos a México. son algunas de las 

protestas que se dan a conocer de vez en cuando. Los condenados a muerte, con 

fecha de ejecución, no pueden trabajar y se encuentran en una Area diferente, en 

donde pasan de 21 a 23 horas al dfa solos en pequefias celdas pudiendo salir 

únicamente el tiempo indicado, según sea el caso. Los policfas componen los platos y 

muchas veces los escupen para hacer enojar a los convictos. 

Un asamblefsta estatal norteamericano propuso que en México se 

construyera una cArcel para los indocumentados de nacionalidad mexicana, detenidos 

por diversos delitos en California. El Cónsul de México en dicha ocasión, Fausto 

Zapata, calificó de inaceptable la propuesta de financiamiento por los Estados Unidos 

Y calificó de profunda ignorancia de las leyes de México y Estados Unidos, las cuales 
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imposibilitan instrumentar una medida de este tipo en los términos planteados por el. 

legislador97. ··>:. ;,;.,,,'.'l.:·. ,, 

.. -. ~-

. ',~,, ... : " 

,,\ 

... , 

·.1·, 

,\ ;. .·, ... , .",:·:· ' 

·'.·¡··, 

· .. · . .'· ,, ':' .. ··. 

·;· 

.'.._ ,r1 

97 •Rechaza México construlrun'a c;Jrce/ p'aril lndocument8dos•. €Lll!i!; 18 de enero·de 1993. p,6 
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5.3 PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS. 

Estadas Unidos cuenta con una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo. En 

ellas se aplica la pena de muerte, que es una violación a los derechos humanos y en 

algunos de sus estados se puede condenar a muerte a las mujeres embarazadas. Es 

un pafs que no ha ratificado fas pactos internacionales de derechos civiles y pollticos, 

ni de la ONU, ni de la Convención Americana de Derechos Humanos98. Se adjudica el 

derecho de poder emitir un informe sobre la situación de Mdxico, en cuestión de 

Derechos Humanos. 

Es importante señalar que México rechaza la pena de muerte por considerarla 

un acto inhumano. La pena de muerte en Estados Unidos, desde que el presidente 

Reagan volvió a legalizarla, generalmente ha recaido sobre ejecutados pobres, de 

color o con nombre latino. El fusilamiento, la horca, la silla eléctrica, la cilmara de 

gases, (que consiste en dejar caer unas cuantas pf/doras de cianuro potdsico en un 

recipiente que contiene dcido su/ftírico, creando una nube de gas cianhídrico, aroma 

dulce y enfermizo que huele a almendras y a flor de durazno, mata de inmediato a los 

glóbulos rojos y produce una contracción pulmonar progresiva¡99. 

En Estados Unidos prevalece una impartición de la justicia por razones de raza 

y color, es comtín que se imparta una justicia discriminatoria, el vecino del norte tiene 

sus cdrceles pobladas por mds del 50% de negros y latinos, mientras que ya suman 

un total de 17 mexicanos los que esperan la pena capital. 

La irregularidad con que se da la justicia es evidente, por ejemplo, cuando 

un negro mata a un blanco se considera un crimen, cuando un blanco mata a un 

98 ~. Mdxlco lntemaclonaf. Alfo 3 N°34.Junlo de 1992. · 
99 V• ,,,.pa Nº.f../Como y donde se aplica la pena de muerte en EU. y Cartografla del racismo} y af'lflxo 
4.(Teorta de la lmprovisacldn gubernamental del Dr. Leopaldo Gonz~lez AguayoJ. 
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negro tiene justificación, mientras que cuando un negro mata a otro negro, sólo se 

trata de un negro menos100• 

Los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos tienen un doble 

problema: primero por el idioma, sin tomar en cuenta que muchos emigrantes ni 

siquiera hablan el espaflol, ya que son mixtecos o zapotecos, entre otras etnias: en 

segundo lugar, por sus caracterlsticas de inmigrantes indocumentados, aparte de su 

apariencia flsica que hace que los traten como seres despreciables, tienen que 

aceptar el servicio de abogados gratuitos, que generalmente están satuf3dos de 

trabajo y que, por lo mismo, nunca les dar4n la atención que requieren, aunque los 

casos sean muy sencillos. 

Según datos oficiales, sólo en el condado de Huntsvil/e, Texas, seis 

mexicanos esperan su ejecución, mientras que los otros se encuentran repartidos en 

otras cllrceles. Los cónsules mexicanos han podido detener sólo algunos casos, y me 

atrever/a a decir que la mayor/a han sido penas injustas no sólo con los que pagarlln 

con la vida, sino los que estlln encerrados por muchos aflos y al no encontrar 

suficientes elementos que los acusen los dejan, diciendo que "se les da el perdón•. 

Las gestiones diplomllticas del gobierno de México, a través de la SRE y de 

las oficinas consulares en Estados Unidos, han logrado que la mayor/a d~ los 1 7 

mexicanos condenados a muerte en esa nación no sean ejecutados: sin embargo, en 

ninguno de los casos se ha logrado la conmutación de la pena capital, incluso no lo ha 

logrado el Motlon For Stay of Executlon, Habeas corpus, Amicus Curiae, presentado 

por parte de México. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha jugado un papel sobresaliente 

al estar al tanto y hacer saber su posición a los ejecutores norteamericanos, por 

medio de llamadas telefónicas, cartas, etcétera. Por ejemplo, se le .est4 ya 

too Revfst•Forum Nª 25. 21 de junio de 1992. 
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demandando al Dr. Jorge Madraza CÚéllar implantar un programa de defensa para 

todos aquellos mexicanos condenados a muerte en ese pafs. 

No stJlo preocupa a la CNDH el tránsito de los migrantes indocumentados al 

vecino pafs y las violaciones que se dan durante él sino también se han agregado 

nuevos problemas como son el robo de infantes para utilizarlos en diferentes fines 

como son la prostitucitJn y fa venta de tJrganos, e incluso la compra-venta de drogas. 

El informe anual del Departamento de Estado norteamericano indica que la 

situacitJn de los derechos humanos mejortJ en México en el afio de 1992, atribuyendo 

esos adelantos al apoyo brindado por el Presidente Salinas a la ComisitJn Nacional de 

Derechos Humanos. 

La manera de percibir los problemas es totalmente diferente. Estados 

Unidos considera como su patio trasero a algunas ciudades fronterizas, como son 

Tíjuana, Matamoros, Nuevo Laredo. Es paradtJjico ctJmo se recibe en México a los 

extranjeros: generalmente se les da la categorfa de turistas a los estadounidenses 

menores de 21 aflos de edad, considerados en su pafs como menores de edad y 

motivo por el cual no pueden ir a los bares, vienen a México sólo para emborracharse 

o para estimular las prostitucitJn. Según estadísticas, en 1990 llegaban a la ciudad de 

Tijuana entre 5 y 7 000 jtJvenes con el fin de divertirse, hacer lo que no pueden hacer 

en su país. En entrevistas con autoridades fronterizas, éstas manifestaban que esto 

realmente es un problema porque llega el momento en que ellos se convierten en 

verdaderas nifleras de estos ciudadanos norteamericanos y no quedan tranquilos 

hasta que pasa el fin de semana y esos jtJvenes regresan al lado norteamericano. 

En Matamoros ponfan mucha mayor atención al asunto, ya que recuerdan 

el caso dé los narcosat4nicos en que se vieron involucrados jóvenes norteamericanos. 

Mencionan que deben que tener más cuidado con estas personas que con los propios 

nativos de esas zonas fronterizas. Muchos jóvenes norteamericanos piensan que 

están más seguros en México que en su propio pafs, debido al alto grado de 
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delincuencia que existe en éste; ademils de ser común que ali! la gente porte armas 

de alto calibre. 

Mientras los elementos de seguridad est.1n preocupados por la salvaguarda 

del trilnsito de los norteamericanos en México, en Estados Unidos se da la 

obstrucci6n de los trilmites. Por ejemplo. cerca de tres mil trabajadores mexicanos del 

'rea agrlcola demandaron ante la Corte Federal la devo/uci6n de sus tarjetas 

migratorias decomisadas por el Servicio de lnmigraci6n y Naturalizaci6n. Adem,s. se 

dan casos de que maten a connacionales esposados por la espalda. El argumento que 

usa migraci6n para ello casi siempre es el mismo: los amenazaron con un palo de 

escoba y por ello le metieron 9 tiros. Un anciano amenaz6 con su instrumento de 

trabajo y fue asesinado; estaban esposados y los mataron por la espalda; una mujer 

de mediana estatura amenaz6 a cuatro agentes de migraci6n y fue encontrada 

culpable. Casi todos los casos son de mexicanos. aunque también se agrede a los 

mexico-norteamericanos. Otro problema es que las personas agredidas no hacen la 

denuncia. por miedo a represalias o por no tener problemas con su documentación, ya 

que muchas viven en México y trabajan o estudian en ese pals. Son realmente pocos 

los casos que llegan a manos de los consulados o los cancilleres de protección y 

cuando los casos estiln en su poder, resulta que no tienen los suficientes argumentos. 

no existe la documentación necesaria o por su calidad migratoria manifiestan que es 

dificil hacer algo. Sólo en los casos extremos es cuando salen a relucir las notas 

diplomilticas. El SIN ha registrado sólo en Texas. Nuevo México y Florida 10 mil 

demandas, por malos tratos a indocumentados. 

En un estudio realizado por Amnistía Internacional, se destaco que hay 23 

casos de muerte a menores con problemas mentales. Entre 1974 y 1991, 92 jóvenes 

fueron condenados a muerte en ese pals, de los que 53% son negros. 39% blancos y 

3% latinos, desconociéndose el origen étnico de cuatro. encontrilndose también 

mujeres entre los condenados. 
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Según dicho estudio, Texas ocupa el primer lugar en cuanto a menores de 

edad sentenciados a muerte porque actualmentu hay nueve en la prisión de alta 

seguridad de dicha población. Tal parece que se comparten los mismos problemas 

con el pals vecino. Mientras en México las organizaciones no gubernamentales 

demandaron el aumento de los centros de reclutamiento para detenidos y que se diera 

mayor atención en todos Jos sentidos a la población carcelaria, en Estados Unidos 

dicha población no sólo se ha incrementado, sino que el presupuesto que se gasta en 

1lsta, también ha aumentado. Asimismo, las condiciones de fas prisiones son tan 

desagradables que en 1991 apareció una denuncia respecto a fas condiciones 

existentes en esos centros, ya que violaban la Constitución de 40 estados. 

En las celdas de afta seguridad, los reos se encuentran encerrados en ellas 

23 horas al dfa; son sujetos a inspecciones corporales, castigos sumarlos que 

incluyen el encadenamiento a sus camas y ataques con mangueras de agua a alta 

presión, además de ser privados del acceso a materiales impresos o út1'les para 

escribir, señala Amnistla Internacional. 

A continuación señalaré algunos casos interesantes e importantes para , 

este estudio. 

Javier Suárez Medina, condenado a muerte por el homicidio de Lawrence 

Cadena, quien está, desde hace tres años, en el penal de Texas. Señala el acusado 

que nació en Piedras Negras, Coahui/a, pero cuando tenla cinco años su madre lo 

llevó a vivir a Estados Unidos y cuando sucedieron Jos hechos sólo contaba con dos 

meses de haber recibido la green card /tarjeta de residente). El consulado mexicano 

en Houston no lo ha considerado mexicano y por Jo tanto no ha intervenido. No fes 

importó que detrás de fa tarjeta citada diga que si el portador se involucra en algún 

hecho criminal será detenido y deportado. 
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Al investigar su nacionalidad el Consulado mexicano determinó que si es 

mexicano, después de tres años de prisión y de poca asistencia jurldica. Lo primero 

que hizo esta instancia consular fue pedirle que no conversara con los representantes 

de la prensa. Le prometieron que le conseguírlan otro abogado, uno del Texas 

Resource Center, organización no gubernamental que ayuda a los mexicanos 

condenados a muerte. El joven de 23 años indicó que los defensores de oficio que 

designa el Estado ayudan muy poco a los mexicanos que caen en prisión. Adem;Js de 

que hay discriminación en los procesos judiciales. 

Manuel Salazar fue sacado del pals por la fuerza. Hubo detención 

inconstitucional y brutalidad policíaca. Fue sorprendido ilegalmente en el rancho de 

"Las Juntas•, cerca de Monterrey, Nuevo León, por supuestos policlas mexicanos que 

lo entregaron a las autoridades texanas y que a su vez lo entregaron a la palie/a de 

11/inois. Se ha llegado a hablar de una recompensa entregada (5,000 dólares/, sin 

mediar procedimiento de extradición, violando el Tratado de Extradición vigente entre 

México y Estados Unidos. Adem;Js, hubo una inadecuada representación legal; fue 

juzgado y sentenciado a muerte en la prisión de Raleigh, /llinois, Chícago, el 18 de 

mayo de 1985. (La CNDH intervino, reclamando su devolución, ya que fue 

ilegalmente sacado del palsJ. Este caso fue tomado también por Amnistla 

Internacional en sus secciones de Chicago, New York y México. pues sus derechos 

humanos, explícitamente protegidos por la Constitución de Estados Unidos, fueron 

violados. Efmotivo de la detención fue la acusación de dar muerte a un policía en 

Chícago en 1984. El mexíco-americano se encuentra en el Centro Correccional de 

Pontíac. 

Ornar Aya/a Mendoza fue sacado también ilegalmente del país, acusado de 

homicidio en agravio de una anciana norteamericana de m<ls de 80 ailos y arrestado 

en el poblado de Palau, Coahuíla, en 1989. Gestiones consulares mexicanas lograron 

que se le conmutara la pena de muerte por la de 60 ailos de prisión. 
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Raúl López A/vares ex policía mexicano, involucrado en el caso de Enrique 

Camarena, fue acusado de conspiración, robo, secuestro y asesinato del agente · 

federal y fue.condenado en 1988 a 240 años de cárcel. (Uno de los seis acusados en 

Estados Unidos relacionados con el caso del agente federal). 

El caso del Or. Macháin. Ha sido muy mencionado, en donde se llegó hasta el · 

escándalo internacional para que México levantara fa voz ante los constantes abusos 

del gobierno norteamericano contra los mexicanos, sus leyes y su soberanfa 

suspendiendo fas actividades de fa DEA (Drug Enforcement AdmnlstTatlonJ durante 24 

horas101. Después de cinco meses de revisar el caso, el máximo tribunal 

norteamericano determinó, por seis votos contra tres, que Estados Unldos estd 

facultado para secuestrar en otros países a ciudadanos extranjeros que hayan 

cometido delitos en su contra y llevarlos ante la justicia norteamericana. 

El funcionamiento de los agentes de fa DEA en México ha pasado por un 

momento no previsto por ellos. En la Revista Proceso102 se reveló que 57 oficiales 

de esta corporación se encuentran distribuidos en todo el país y operan con 

inmunidad diplomática, haciéndolo otro número indeterminado en forma clandestina. 

Héctor Javier Morales, minero de Coahuila, así como el minero Omar Aya/a. · 

Un fiscal estadunidense solicitó la pena de muerte para ellos por el cargo de 

asesinato. 

José Contreras Subías, detenido en Costa Rica en 1985. 

Rafael Caro Quintero, detenido junto con José Contreras v que después 

desapareció de una cárcel de Tijuana para reaparecer en otra de San Diego. 

101 Luna; Lucia •Energla eflmera: el gobierno suspendid las actividades de la DEA durante 24 hras. ~en 
~ N"816. 22delunlo de ISS2.p.10 · 
102 Rlvas Palacio. Raymundo. •u llst• de los hombres do la DEA registrados en Mlxlco; 
clandullnem1nt• actlllln muchos mis" en~ N"703. 25 de septiembre de 1 SSO. p.6-9 
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Renil Martln Urquldez, empresario, fue secuestrado en Mexicali, Baja 

California, en 1986 y llevado a Estados Unidos. La DEA pagó 32,000 dólares por su 

traslado. 

Teódu/o Romo López, secuestrado en junio de 1992 en la población de Naco, 

Sonora,· por agentes norteamericanos; acusado de violar su libertad condiciona/, a la 

que estaba sujeto por contrabando de droga y lavado de dinero. 

trineo TristiJn, originario de Tampico, con una preparación de hasta quinto año 

de primaria. Al cumplir 16 años fue a trabajar al puerto de Bronsville. Asegura que lo 

obligaron a firmar una confesión en ingllis, idioma que desconoce y que nunca le 

dieron a conocer sus derechos; nunca supo que tenla derecho a guardar silencio, 

nombrar un abogado y de que todo lo que dijera podla ser usado en su contra. De 

esto se enteró cuando fue llevado a la corte, pero ya era muy tarde. Reitera su 

inocencia; fue acusado de asesinar en 1985 al estadunidense John E. Kilheffer de 20 

puñaladas. Después de 7 años en la ciJrce/, reveló que no fue sino hasta dlas antes de 

la primera fecha programada para su muerte 6 de agosto, que el Consulado de México 

lo entrevistó y comenzó a hacer gestiones para detener su ejecución. Ahora el 

consulado mexicano le consiguió un abogado de Dallas 103. 

Ramón Montoya Facundo, de 39 años de edad y originario de Cedra/, San 

Luis Potosi; llegó a Estados Unidos a los 19 años; fue detenido en 1983 y 

posteriormente declarado culpable del asesinato del palie/a estadunidense John 

Paseo. Tomaron cartas en el asunto, Jorge Madraza Cuellar, presidente de la CNDH, 

as/ como el Secretario de Relaciones Exteriores. Fue ejecutado mediante una 

inyección letal el 25 de marzo de 1993. 

103 Sus padres Honor/o Trlstiln Trlst4n, de 51 ai1os y su esposa Emilia de 52 años, cuando se enteraron 
por medio de una amiga de que su hQo tenla fecha de ejecucldn, se trasladaron a Houston. Antes fueron al 
consulado mexicano en Brownsv///e y les dijeron que no sabfan nada, •que a lo mejor era una broma•, les 
dieron el teléfono del consulado en Houston, donde tampoco. conoclan la fecha programada para /a 
efecucldn. El sr. Tristdn sellald que gente del consulado mexicano le dijo que no hiciera declaraciones a la 
prensa o a personas extra1'as y si lnslstfan mucho que tos enviaran a esa Instancia diplom;Jtica para que 
recibieran lnformacldn. 
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HtJctar Torres Garcfa, de 31 años de edad, sentenciado a muerte en la ci1rcel 

da El/is qua se encuentra en Huntsvil/e, Texas; culpado por homicidio en primar grado 

y robo; asesinato de un menor de 14 años de edad, cuando según la declaración, 

asaltó una tienda en Edinburg, Texas, ubicada a unos cuatro kilómetros de la frontera 

con Mdxico. Selfal6 que aún no recibe el apoyo del consulado de México en Hauston.· 

Ignacio Cuevas, ejecutado en mayo de 1991, acusado de participar en la 

. toma de una prisión. con intento de fuga el 3 de agosto de 1974; en las acciones 

posteriores al hacho hubo un enfrentamiento en el que murieron dos policfas y los dos 

reas qua participaban en la fuga. Se le ejecutó en mayo de 1991 y fue enterrado en el 

panteón municipal, pues no se presentaron los familiares a reclamar el cuerpo ni el 

Consulado de Mdxico en Houston realizó gestiones para repatriarlo. 

Cesar Fierro, acusado de asaltar y asesinar a un taxista de El Paso, Texas, El 

sentenciado afirma que la po/icfa de ese lugar secuestró a su madre que radica en 

Ciudad Jullrez, con el fin de que se declarara culpable. 

Efrén Castro /Mñez, envi6 una carta el Centro de Estudios Fronterizos y de 

Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CEFPRODHACJ, para informar que se fe 

habfa reiterado la sentencia de muerte; se fe acusa de asesinar en Ef Paso, a Wifliam 

Morris, quien era un homosexuaf con ef que mantenfa relaciones; lo estrangu/6 cuando 

Morris fo intentó violar, en 1980. Esto ocurrid cuando Efrén tenfa 17 anos. Es uno de 

los 16 menores de edad que ha s.ido sentenciada a muerte en Texas desde 1976. 

(hasta el momento solo tres ha sido ejecutadosJ104. En su carta sella/a que aunque 

mat6 en defensa propia, ahora se le pretende juzgar nuevamente para decretar/e 

cadena perpetua; al igual que otras casos, señala que fue forzado a declararse 

culpable después de que su familia fue secuestrada por los misma!! judiciales en 

11U So/Is, Anuro. •Pretenden Juzgar nuevamente al mexicano Efrdn Castro .en EU. • en ~· 3 i de 
octubte de 1992. p.20 
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cooperación con la policla de El Paso e indica que ésto es una práctica común en 

Ciudad Juárez. 

Genaro Camacho, originario de Guerrero, fue condenado a la pena capital 

acusado del secuestro de una mujer y de su hija de tres alfas en Dallas, en 1988. 

Ambas personas fueron asesinadas presuntamente por Genaro y dos acompalfantes a 

los que no se les ha identificado hasta el momento. 

Ignacio Alberto Ortlz, mexicano que será ejecutado en Phoenix, Atizona. 

Ramón Salcido Bojórquez, de los Mochis, Sinaloa, sentenciado en la prisión 

de San Ouintln. Condenado a muerte por seis cargos de homicidio en primer grado y 

uno mils en segundo, en egravio de su esposa, suegra e hijos, ademils de dos cargos 

de tentativa de homicidio (Violación del tratado de extradici6n entre los dos paises). 

Carlos Avena Guillén, de Tijuana, Baja California, condenado a muerte por 

dos cargos de homicidio, uno en primer grado y otro en segundo, ademils de robo a 

mano armada; preso en San Ouintln, San Francisco, California; sentenciado a la silla 

elilctrica. 

Juan Héctor Aya/a, de Tijuane Baja California, condenado a la silla eléctrica 

por tres cargos de homicidio y robo a mano armada; se encuentra en la prisión .de San 

Ouintli 

Constantino Carrera Montenegro, de Durango, sentenciado a silla eléctrica. 

Se encuentra en la prisión de San Ouintln, acusado de dos homicidios en primer grado 

y robo a mano armada. 

Gonzil/o Milrquez, de Buenavista, Michoaciln 

Juan Alfonso Caballero, procedente de Tampico, acusado de homicidio en 

primer grado, retención ilegal y violencia armada, se encuentra preso en el Centro 

Correccional de Pontiac, lllinois. 

Mario Flores Urbano, del Distrito Federal, acusado de homicidio y robo a 

mano armada, se encuentra en la cilrcel de Pontiac, //linois. 
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Ramón . Martlnez Vil/arrea/, acusado de homicidio en primer grado, se 

encuentra afectado de sus facultades mentales; está en la prisión estatal de Florence, 

Arizona. 

Bernardino Zúñiga Zúñiga, originario de Jaumave, Tamaulipas. acusado de 

homicidio en primer grado v violación; se "Jncuentra en la prisión central de Raleigh, 

Carolina del Norte, fue sentenciado a muerte el 19 de febrero de 1985. 

César Roberto Fierro Revna, condenado a muerte por homicidio en primer 

grado v robo. 

Gonzalo Márquez Márquez, sentenciado a la silla eléctrica por robo con 

violencia v dos homicidios, se encuentra en el condado de Los Angeles, California. 

Miguel Angel Flores, acusado de rapto, violación v homicidio, sentenciado a 

una invección letal. El señaló que lo único que hizo fue rentar una pel/cula v por ello le 

imputan delitos que dice no haber hecho; se encuentra en el penal de E/lis l. 

Huntsville. Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, sin antecedentes penales v con un 

nivel educativo de preparatoria. Para avudarlo en su juicio, funcionarios del consulado 

de México en Houston le ofrecieron el apovo de un abogado conseguido por el Texas 

Resource Center. con sede en Austin. 

Javier Suárez Medina, acusado de homicidio capital, agravado por el delito de 

robo, sentenciado a la pena capital por invección letal, se encuentra en la prisión de 

E/lis t. Huntsvil/e, Texas 

Francisco Cárdenas Arreo/a, acusado de homicidio capital, preso en E/lis t. 

Huntsville, condenado a pena capital por invección letal. 

Jesús Romero fue ejecutado en a finales de mavo de 1992, acusado de 

violación v asesinato. Estaba en la prisión de Huntsville, Texas. 

·.',',".'·' 

127 



·..:··· 

TOTAL DE CONDENADOS A MUERTE EN E.U. 

En la historia de la pena de muerte en Texas, desde que se reanudaron las 

ejecuciones en 1982, nadie se ha salvado de morir y desde ese año ya son 53 los 

internos asesinados. Diez de ellos eran mexicanos texanos. Los estados con mayor 

número de condenados a muerte son Texas, Florida y California. Sólo en el primero 

hay en la actualidad 366 internos en espera de ejecución y de ellos ocho son oriundos 

de México, mientras que en el resto del pa/s hay otros ocho mexicanos de 

nacimiento. Texas ocupa el primer lugar del pa/s en condenados a muerte 367, 

seguidti"por California con 330 y Florida con 320; éstos son, a su vez, los tres 

estados donde ·se da también la mayor concentración de población. 

De acuerdo con los archivos del Departamento de Justicia Criminal Texano, 

entre febrero de 1924 y julio de 1964, murieron en la silla eléctrica 361 hombres en 

la entidad. El mayor lapso de un proceso criminal en Texas es de 12 años. Este 

proceso puede durar hasta siete años y en caso de repetirse el juicio, se inicia el 

proceso que dura entre tres meses y un año. Actualmente en la prisión de Huntsville, 

suman 366 los condenados a muerte. Desde el 7 de diciembre de 1982, cuando se 

reanudó la pena de muerte , 54 personas han sido ejecutadas, entre las que se 

encuentra el mexicano Ignacio Cuevas, que murió mediante inyección letal en mayo 

de 1991. El año pasado se ejecutaron 14 personas y ya están preparadas otras 3. 

La SRE trabaja intensamente con 18 reos mexicanos que han sido 

sentenciados a la pena capital en cinco estados de ese pafs. 

De los seis mexicanos condenados a muerte en Texas, cuatro de ellos se 

encuentran en esta situación por matar cada uno a un policfa. Otro caso semejante se 

encuentra en el Estado de Colorado. Aún cuando la palie/a local de Los Angeles, 

California, presume ser una de las mejores del mundo, las estadlsticas demuestran 
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· que su funcionamiento deja mucho que desear, y si en la generalidad de los estados 

de Estados Unidos los cuerpos policiacos son respetados y hasta admirados, en los 

Angeles, asf como en fa mayor/a de las ciudades fronterizas, se han ganado fa 

animadversión de fa ciudadanla. Ahora no sólo no se fes respeta, sino que se fes teme 

y en muchas ocasiones se les desprecia. Esta rudeza es posible que se adjudique a los 

factores étnicos. Por ningún motivo se pueden comparar con la poficla de M6xico, que·' 

gana poco y su situación económica se presta a fa extorsión, en cambio en Estados 

Unidos ganan preventivos mlnimo 3 mil dólares mensuales105. 

la situación de los reclusos es dificil por fa poca preparación que tienen y por 

desconocimiento del idioma ingl6s; ésto hace que desconozcan sus derechos y fas 

obligaciones que por ley fes corresponde, pese a la ayuda de los consulados 

mexicanos. 

la reacción contra la pena de muerte por parte de grupos no 

gubernamentales se han dado a través de manifestaciones frente a fa casa de fa 

. gobernadora de Texas Ann Richard y los Consulados de México en Estados Unidos, 

ademlls de una marcha organizada por el Movimiento Nacional de la Raza y por el 

Comitd Prodefensa de Ricardo Aldape. 

los mexicanos amenazados de ejecución o ya ejecutados son los siguientes: 

1. Javier SuArez Medina 

2: Cesar Reyna Fierro 

3. frineo TristAn Montoya 
. ,.·. 

105 Tre/o Fuentes. lgnaclo. "Los Angeles y el D.F.• en Uno m4s uao'. 5 de féb;~ro de i9~3.·~. i 2 ' -.'.--·-
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4. Ricardo Aldape Guerra 

5. Manuel Salazar + 

6. Ram6n Montoya Facundo + 

7. Efr6n Castro lbilñez 

8. Miguel Angel Flores 

9. Francisco Cilrdenas 

to. Ignacio Cuevas + 

t t. Genaro Camacho 

12. Ram6n Salcido Boj6rques 

13. Jesús Romero + 

Total: 17. 
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CONCLUSIONES 

Es de suma importancia señalar que en la década de los ochenta y concretamente en 

el presente sexenio, el Programa Nacional de Población para el periodo de 7 989-1994 

ha dado mayor importancia que en años anteriores a los trabajadores migratorios y 

sus derechos humanos. Entre sus objetivos se encuentra revisar el estado de 

conocimiento · sobre la migración internacional, llegando a deducir que se agravó e 

incrementó el movimiento migratorio a consecuencia de los cambios surgidos con la 

reestructuración e reintegración de algunos paises a nivel mundial. En particular, en la 

situación migratoria que se ha dado históricamente de México hacia Estados Unidos 

se han agudizado algunos fenómenos como son la fuga de cerebros, el tr4fico de 

nilfos, el incremento a la violación de los derechos humanos de los migrantes 

indocumentados. 

La compleja relación dada históricamente por los pafses de México y Estados 

Unidos se ha tratado de conducir mediante quejas diplom4ticas. El reclamar sobre fas 

quejas de los migrantes indocumentados por motivo de violación de derechos 

humanos en todas sus modalidades no sólo significa enviar las notas, sino que incluso 

se llega a acreditar a abogados para que representen en los juicios a los mexicanos 

ofendidos en ese paf s. Son actos aprobados por la Cancillerfa de México y llevados a 
' 

cabo, de acuerdo a las instrucciones recibidas, por los Consulados mexicanos en 

Estados Unidos. 

El hecho de que Estados Unidos sea el pafs extranjero que cuenta con la 

mayor concentración de mexicanos, significa también que es el pals donde más 

violentan los derechos de estas personas. 

Al principio de la investigación y durante el trabajo de campo, consistente en 

visitar a los Consulados mexicanos en Estados Unidos, asf como entrevistar a Jos. 
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miembros del Servicio Exterior, trabajadores indocumentados, organizaciones no 

gubernamentales y eclesiásticas, se encontró que la mayoría de la gente entrevistada 

no conocía la función de las oficinas consulares. Además, se vio que muchas de estas 

personas manifestaban temor hacia estas dependencias o de plano las confundían con 

oficinas de migración. Por otra parte, algunas de las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en favor de los derechos humanos, manifestaban enojo 

por el poco interés de los funcionarios por defender a los connacionales, calificando a 

sus dependencias muchas veces de oficinas burocráticas. 

La activa y permanente asistencia de algunos Consulados de México en ese 

pafs merecen el reconocimiento por parte de fos migrantes indocumentados porque en 

algunos casos el Consulado visita a fas comunidades cercanas para expedir matrfculas 

consulares con el objeto de evitar que los trabajadores tengan que despfazarse a las 

oficinas de la representación ubicadas en el centro de las ciudades; expiden así 

documentos que son importantes para comprobar la nacionalidad al viajar a México. 

Las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores indocumentados 

por parte de los polleros que se ofrecen a llevarlos al "otro lado• los accidentes en los 

Freeway que llevan a San Diego, entre otras cosas, han obligado a que, por medio de 

gestiones del Consulado mexicano, se coloquen letreros alertando a los automovilistas 

para que disminuyan la velocidad; incluso la Border Patrol llegó a cerrar la circulación 

para realizar un operativo de detección-deportación. 

El pago de una seguridad social que nunca reciben los trabajadores 

migratorios mexicanos en Estados Unidos es una de las muchas violaciones que 

reciben estos trabajadores. Ninguna razón justifica que los inmigrantes sean objeto .de 

persecuciones racistas caracterizadas como francas cacerfas humanas. Gracias a las 

quejas de organismos internacionales como American Friend Service y a la falta de 

apoyo de los representantes mexicanos en San Diego, exhortándolos para que se 

pronuncien enérgicamente en contra de las violaciones a los derechos humanos de los 
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trabajadores migratorios mexicanos, se intensificó el trabajo en algunos consulados, 

los cuales pusieron en prilctica planes y programas de apoyo a los connacionales. 

Llegaron a funcionar muy bien algunos y otros continuaron en el mismo letargo. 

La penuria de los emigrantes comienza en su propio territorio, al enfrentarse a 

/a extorsión policiaca y de otras autoridades, lo que constituye una de las primeras 

violaciones. El problema dejó de ser un problema binacional, abordilndose como un 

problema de polltica interna o "doméstico•, con la creación de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, as/ como con el trabajo de la Procuradurfa para la Defensa de 

los Derechos Humanos en Baja California y la gran proliferación de organizaciones no 

gubernamentales que defienden los derechos humanos de los inmigrantes 

indocumentados. El Programa Paisano, as/ como el establecimiento del Grupo Beta, 

que aparecieron en 1990, fueron algunos de los esfuerzos por disminuir las 

violaciones de los derechos humanos de los migrantes en la frontera norte de MIJxico, 

mientras que del lado norteamericano sobresalid el trabajo realizado por el FBI para 

Identificar grupos civiles que realizan prácticas discriminatorias y violentas en contra 

de los mexicanos. 

La CNDH, entre las muchas acciones que ha realizado con los trabajadores 

migrantes, estil la de selfalar que era importante fortalecer once de los consulados 

que se encuentran en el sur del pafs vecino, ya que en estos lugares se encuentra una 

gran parte de los trabajadores indfgenas. 

La CNOH, después de 40 meses de ejercicio, ha creado un sistema de 33 

instituciones defensoras de derechos humanos (Ombusman): Una por cada Estado de 

la República Mexicana, una en el D.F. y la nacional. Tambilln ha logrado /a 

conmutación de pena de muerte de tres mexicanos en Estados Unidos. 

Las demandas de derechos laborales fueron muy claras; por ejemplo basta 

mencionar la puesta. en prilctica del derecho a huelga por parte de los obreros 

mexicanos de la industria de la construcción; la industria textil y los trabajadores 
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agrícolas, quienes, a pesar de Ja represión por parte de las autoridades policiacas Y 

migratorias de Estados Unidos, lograron en Ja mayoría de los casos Jos objetivos 

propuestos. 

La emigración de Durango, Zacatecas y Michoacán produce las llamadas 

poblaciones fantasmas, pobladas por mujeres, niños y ancianos, ya que Jos hombres 

en edad productiva salen de su lugar de origen para irse a trabajar a Estados Unidos. 

El líder chicano César Chávez señaló que la discriminación de 

indocumentados en Estados Unidos es el reflejo del temor de estadunidenses al ver el 

arribo de ilegales como un daño a sus instituciones, ¡ su economía, a su idioma e 

inclusive a su democracia. La migración legal mexicana hacia el pafs vecino se sitúa 

en el primer Jugar, además de que la población de origen mexicano ocupa un Jugar 

importante dentro de la población anglosajona, que trata de protegerse con medidas 

racistas, incrementilndose este tipo de grupos. 

La entrega de premios importantes como Ja condecoración de la orden 

Mexicana del Aguila Azteca a César Chávez, Julián Zamora, Américo Paredes, etc., 

por defender la cultura mexicana y Jos derechos de los connacionales en Estados 

Unidos, asf como evitar la fuga de cerebros. son algunos de Jos hechos que indican Ja 

importancia dada en el presente sexenio a los derechos humanos de Jos migrantes. 

Se requiere de una actuación más agresiva en el ámbito internacional e 

interparlamentario para defender los derechos humanos de los compatriotas 

indocumentados, ya que sólo en las negociaciones binacionales se presenta toda fa 

atención y Ja diplomacia por ambas partes, mientras que en Ja práctica son ignorados 

los acuerdos, los problemas y los fenómenos planteados, actuando de una manera 

muy distinta al sentido y a Ja disposición que asumen en las reuniones 

interparlamentarias. 

El gasto que tuvo que hacer México en 1990 de 9 helicópteros para destruir 

p/antfos de mariguana y amapola, con un costo de 17 millones de dólares, entre otras 
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cosas, hace parecer excesiva la exigencia del pals vecino, tomando en cuenta que no 

cuentan con las mismas caracterlsticas y asumen el problema por partes iguales. Ello 

hace parecer al vecino alevoso y que saca ventajas ante dicho problema, 

confundiendo la migración indocumentada con los traficantes de estupefacientes. En 

declaraciones de la PGR. se señala que México tuvo que comprar a Estados Unidos un 

avión radar antidrogas por las fuertes presiones del pa/s vecino t06. Las presiones no 

sólo se dan por ello, sino también aparecen en la alteración de la información. Señala 

la oficina del Centro de Información y Estudios ·Migratorios de Reynosa que los 

consulados Mexicanos mantienen la antigua priJctica de alterar la in'.'?rmación sobre 

deportaciones para evitar roces en sus relaciones con Estados Unidos. Un caso muy 

concreto se dio con el Cónsul del Paso Texas, Enrique Bug, al seflalar que tenla que 

corregir una declaración hecha, ya que le habr/a acarreado muchos problemas con 

algunas autoridades norteamericanas. 

Entre los programa que se han puesto en priJctica en algunos consulados de 

México en Estados Unidos se encontraron los de colocar letreros preventivos; llevar 

los servicios del consulado a los lugares lejanos donde se encuentran comunidades 

mexicanas que los requieran, para que los emigrantes no se trasladen al centro de las 

ciudades norteamericanas; por medio de la CNDH, en colaboración con la SRE, se 

propuso la elaboración de folletos y la distribución de éstos en el centro y norte del 

pafs, dirigidos a los trabajadores emigrantes. 

En cuanto al Programa Paisano se consideró que habfa resultado ambicioso, a 

pesar de la participación de la Secretarla de Gobernación, Hacienda, Comunicaciones 

Y Transportes, Relaciones Exteriores, Turismo, la Contra/arfa de la Federación, 

Programación y Presupuesto y la Procuradurfa General de fa República, y que no 

funcionó por falta de coordinación y de una acertada asesorfa por parte de 

·106 Medina, Rodoffo. ·M~xlco comprar;J un avidn radar antidrogas• en Uno m.¡fs uno. 11 de julio de 
1990.p.2 
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especialistas en el. tema. Muchos de los módulos de información que se pusieron no 

funcionaron, sólo como un ejemplo se puede citar el que se colocó en Ciudad Ju4rez, 

en el puente de la avenida de Lerdo y que se encuentra a unos dos metros Y medio 

del mostrador de la atención al turista, sólo sirvió para depositar papeles sucios, 

animales muertos y adem4s se encuentra pintado con amenazas, sin que de ésto den 

cuenta los agentes migratorios. 

En cuanto a las deportaciones de menores del territorio norteamericano se 

se/la/6 por parte del DIF en Reynosa, que en t 990, de una cantidad de 400 menores. 

10 fueron reintegrados a sus familias y el resto se concentr6 en el Consejo Tutelar 

para Menores. en fa actualidad no ha cambiado mucho la situación. 

En cuanto a ni/los internados ilegalmente en el pals vecino, se encontr6 el 

dato (1990) de que anualmente eran internados de esta forma 20 mil niños 

mexicanos, para ser adoptados, para fa venta de sus órganos, fa prostitución. para 

· hecerlos esclavos, para fa explotación de su mano de obra, para involucrarlos en 

actos criminales o en fa venta de estupefacientes. 

A todo esto se justifican los mas de 50 consulados mexicanos que se 

encuentran en Estados Unidos, as/ como también se lamenta la muerte de tres 

defensores de derechos humanos de emigrantes. En primer lugar estuvo la muerte del 

Sacerdote Luis Olivares, el ex Magistrado de fa Suprema Corte de Justicia Thurgood 

Marshall y fa muerte del dirigente de trabajadores agrlcofas Cesar Ch4vez. En 

resamen: 

1. La pofftica exterior mexicana, ha sido clara y especffica teóricamente, 

mientras que en la práctica se ha demostrado que no se obtienen tos resultados 

deseados. 

2. Estados Unidos de Norteamérica ha representado y representa para México 

una prioridad por fa relación histórica. geográfica. económica y· pofftica que se ha 

dado. 
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3. La defensa de los derechos humanos v laborales de los residentes 

temporales v permanentes mexicanas que se encuentran en Estados Unidos ha sido 

compartida por los organismos no gubernamentales v organizaciones ec/esMsticas en 

una parte desproporciona/ can relación a los organismos gubernamentales. 

4. Las pollticas, acuerdos v convenios dados a nivel nacional, binacional e 

internacional en una parte de los casos no han sido las ideales y en la otra estos 

acuerdos han sido violados. En particular las políticas migratorias v la legislación 

norteamericana han afectado v afectan de manera muv negativa a los mexicanos 

indocumentadas e incluso a las documentados. 

5. El trato discriminatorio de las inmigrantes mexicanos en Estados Unidos ha 

sido condicionado históricamente por la relación de dependencia que se da con el país 

vecino. 

6. Los consulados, se han caracterizado por llevar a cabo prácticas viciosas, 

entre las que se cuentan la mala atención al público, el burocratismo e incluso se ha 

dejado la delegación de funciones en manos de personas no preparadas e incapaces 

de orientar o avudar a los compatriotas. 

7. Los consulados cuando han contado con personas capaces e interesadas 

en colaborar con la institución, se encuentran con las limitantes de no contar con 

presupuesto o equipo necesario para poder desempefiar bien sus funciones. 
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Anexo Nºl. 

ORGANOS GUBERNAMENTALES 

La historia de México ha conocido múltiples intentos intervencionistas a los que el 

pueblo mexicano, conformado como una nación soberana, ha sabido responder 

puntualmente, de acuerdo a las circunstancias y a los lineamientos de nuestra polltica 

exterior (como modus vivendi y modus operandl del aparato po/ltico). 

En la última década, nuestro pafs ha experimentado un cambio muy 

importante, concretamente en lo que se refiere a los derechos humanos y a la 

reproducción de organizaciones no gubernamentales e incluso gubernamentales, el 

tema de los derechos humanos, de repente dejo de ser tabú y se comenzó a manejar 

de una forma abierta, se incrementaron las denuncias, violaciones por parte de 

particulares y de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, a lo largo 

de todo el pafs. 

El poder de cualquier sociedad nacional se encuentra en la forma en que son 

integrados los órganos centrales que representan en forma unitaria a la sociedad 

nacional. 

ORGANOS ESTATALES INTERNOS 

l. PRESIDENTE: Representante nacional del poder ejecutivo, elegido en 
México cada seis años. 

·:,. '"' .,.,. '' I{ CONGRESO: Unión de dos c;Jmaras; (C;Jmara de Diputados y C;Jmara de 
Senadores), elegida cada tres años. 

//~. P<?DER JUDICIAL: Suprema Corte de Justicia designada por el 
e¡ecut1vo. 

·• IV. MINISTERIO OE RELACIONES INTERNACIONALES: Secretarla de 
Relaciones Exteriores o Cancillerfa. 
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ORGANOS ESTATALES EXTERNOS 

1. EMBAJADA: Personal encargado de ejecutar la polltica exterior. (Se 
pone en prélctica el protocolo}. 

11. CONSULADO: Personal que defiende los derechos de los.nacionales en 
el extranjero 1. 

111. MISIONES PERMANENTES 

IV. MISIONES AD-HOC. 

Los funcionarios consulares no tienen carActer representativo. como los 

~gentes diplomAticos. sin embargo dependiendo del pals en que se desenvuelvan serA 

la importancia del desempeño de sus funciones. 

FUNCIONES DE LA MISION DIPLOMA TICA 

l. REPRESENTACION 

11. PROTECCION 

111. NEGOCIACION 

IV.INFORMACION DE LOS ACONTECIMIENTOS MAS IMPORTANTES EN 
EL ESTADO RECEPTOR-

V. FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES 

·En e( marco jurldico internacional de la protección, en el Convenio de la 

Habana de 1928, (efectuado en la Habana}, Cuba. lugar de la VI. Conferencia 

Internacional de los Estados Unidos Americanos}. En su artfculo 10 indica: 

1. Los Consulados mexicanos, protegen los intereses de sus connacionales, 
individuos o personas morales, dentro del territorio del Estado receptor 
y de acuerdo con lo que permite el Estado: promueve el comercio, y el 
desarrollo de las relaciones económicas, culturales, entre el Estado 
receptor y el acreditado: protege a los connacionales de arbitrariedades 
en el extranjero. 
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"Los cónsules ejerceriln las atribuciones que les confiera la Ley de Un Estado, 

sin perjuicio de la legislación del Estado donde desempeña su cargo •2. 

CLASES DE CONSULES 

l. CONSULES DE CARRERA 

ti. CONSULES HONORARIOS. 

FUNCIONES DEL CONSUL DE PROTECCION 

l. Identificar le nacionalidad mexicana de quien solicita la protecci6n. 

ti. Las solicitudes de protecci6n se efecttían por: 

· a/. Personas , a las que se identifica por sus caracterlstica · flsices y el 

. conocimientos histórico y geogrilfico que tengan. Por vfa telef6nica, se 

identifican si las llamadas telef6nicas provienen del territorio mexicano. 

bJ. La ayuda se caracteriza por ser: pensiones alimenticias. reclamo de 

salarios y compensaciones. 

Entre las actividades del cónsul de protección se encuentran las. visitas a: 

l. Campos agrlcolas e industriales de trabajo 

ti. Penitenciarias o cilrceles 

111. Hospitales 

IV. Centros de detención migratorios 

V. Centros de Asistencia 

'. :-.~ ~. '.·. ' 

2~··-·1femori11s "de la secretaría de Rel•cJ.ones Ext:er_J.ores,.;·-. ll•hci~O.' ~.~/~~. 
p.19. 



·VI. Supervisar las condiciones generales de detención e internación de 

mexicanos para que se apeguen a la legislación vigente. 

LOS BUENOS OFICIOS 

Se entiende por Buenos Oficios: "Los esfuerzos realizados por un tercer 

Estado, por un individuo o por un organismos internacional. cuyo fin es avivar el 

proceso de arreglo en una disputa entre otros dos Estados"3. 

Los consulados mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica, obedecen a 

una autorización que se traduce en un programa como resultado de los proyectos y 

estudios para proteger intereses gubernamentales de comercio, de Estado y de sus 

connacionales, dependiendo de estos funcionarios incluso el respeto a los derechos 

humanos •. civiles, sociales, culturales, laborales, etcétera4. 

REPRESENTACIONES CONSULARES 

Existen más de 200 representantes consulares de México en todo el mundo5. 

J. llacomber, Williams. Intimidades de la alta diplomacia: Manual del 
moderno diplom4t:ico. Editares Asociados, S.A., Héxico, 1978, p.226. 
4. Fr•gmento de la entrevista realizada en Los Angeles, California, EU., 
al C6nsul de Protección José Antonio Ort1z Pedraza, el 31 de enero de 
1989. 
5. • ••. cuerpo consular conformado por 239 oficinas consulares, 25 
conaulados generales, 28 de carrera y 122 honorarios; 161 secciones 
consulares de embajadas y 3 agencias y distribuidos de ia siguiente 
manera: 58 en Norteamárica; 47 en Latinoamárica y el caribe; 88 en 
Europa; 24 en Asia y Africa y 22 en la Cuenca del Pac1Lico" Articulo 
periodístico de Ibarrala N., Eduardo. Abogado y Dir6ctor General de 
Asuntos Consulares de la Secretarla de Relaciones Exteriores. Excelsior, 
24 de junio de 1992. 
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25 CONSULADOS GENERALES 

26 CONSULADOS DE CARRERA 

61 SECCIONES CONSULARES · 

122 CONSULADOS HONORARIOS 

3 AGENCIAS CONSULARES 

En Estados Unidos de Norteamérica, estlln distribuidos de la siguiente 

manera: 

12 CONSULADOS GENERALES 

22 CONSULADOS DE CARRERA 

12 CONSULADOS HONORARIOS 

1 SECCION CONSULAR. 
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" -.. 
1. Atlanta, Georgia, E.U.A. 48. 

: 2. Chicago, Illinoj.s, E.U.A. ~9. 
3. Dallas, Texas, E.U.A. SO~ 
4. Denver, Qoloradg, E.U.A. 
S. el Paso, Texas, E.U.A. 
6. .·Houston, TeXas, E.U.A. 
1. · · Los Angeles, California, E~U.A. 
B. ·Hiami, Florida. E.U.A. 
9. Nu.éva Orleans, Louisiana, E.U.A. 

10. Nueva: York, N. Y., E.U.A. 
11. San Antonio,, Texas, E.U.A. 
12·. San Dicqo,. California, E.U.A, • · 
13. San Frd.ncisco, California, E.U~A. 

14. Albuquerque, Nuevo Mexico, E.u:A. 
15. Austin, Texas, E.U.A. 
1G, Boston, Massachussets, E.U.A. 
17. Brow11sville, Texa&, E,U,A. 
18. Calexico, California, E.U.A, 
19.' Corpus Christi, Texas, E.U.A, 
20. Dal Rio, Texas, E.U.A. 
21. Detroit, Michi9an, E.U.A. 
22. Ea9le Pass, Texas, E.U.A. 
23. Filadelfia, Pensilvania, E.U.A. 
24. Fresno, California, E.U.A. 
25. taredo, Texas, E.U.A. 
26.:~. Me Allen, Texas, E.U.A. 
27. Midland, Texas, E.U.A. 
28 .Nnqales, Arizona, E.U.A. 
29. Phoenix, Arizona, E.u.A. 
30. Sacramento, California, E.U.A. 
31. Sal Lake-City, Uuh, E.U.A. . 
32. San Berna.rdino, California, E.U.A. 
33. San José, California, E.U.A. 
34. San Luis,· Hissouri, E.U.A. 
35. Sea.ttle, Was~in~toil, E.U.A. 

CONSULADOS HONORARIOS 
............... ~ .................. ai 

36. Buffalo, Nueva York, E.U.A. . 
37. Cha.rlotte, Carolina del Norte, "E.U.A. 
38. Fort worth, Texas, E.U.A. 
39. Madison, Wisconsin, E.U.A. 
40. Hobile, Alabama, E.U.A. 

,41. Nashville, Tennessee, E.U.A, 
·42, Norfolk, Virginia, E.U~A. · 
43. Portla.nd, Ore9on, E.U.A. 
44. Richmond, Virginia, E.UW\. 
45, Spokane, Washington, ·E.U.A, 
46, · Tampa, Florida, E.U.A., .. 

47. Washington,_ o. c., E.U.A. 

' .-· .;.·:• 
óXná.:rd, ··california, E.U.A. 

.Santa Ana, California, E.U.A. 
1;'~!iºº' Arizona, E.u.A. 
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Anexo NV2. 

LA LEGISLACION SOBRE LA INMIGRACION EN LOS ESTADOS UNIDOS. LA 
POLITICA HACIA MEXICO Y DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y CIERTOS ASPECTOS 

DE LAS LEYES y LA POLITICA DE INMIGRACION DE MEXtco• 

Introducción. 

Por: Jemes F. Smith 
y Stephen Winslow 

y Robert. Berry 

Este articulo explora el papel de las tres ramas del gobierno federal de tos 
Estados Unidos de Amdrica en la elaboración y evolución de las leyes de la 
inmigración y ta polltica migratoria de la nación. La primera parte examina la historia 
de ta legislación sobre inmigración en los Estados Unidos. La segunda parte resume 
las disposiciones actuales inmigración según se encuentran en la Ley de Nacionalidad 
e Inmigración de· 1952, según dsta enmendada. La tercera parte describe ta polftica 
de inmigración de tos Estados Unidos hacia Mt!xico. La cuarta parte describe el papel 
de las cortes federales en la elaboración de las doctrinas constitucionales que han 
tratado de equilibrar las prerrogativas de soberanas del gobierno nacional para 
formular la polltica de inmigración y tas garantlas individuales que protegen tanto a 
los ciudadanos como a los no ciudadanos. La quinta parte describe brevemente 
algunas caracterfsticas que sobresalientes de las leyes y la polftica de la ley de 
inmigración de Mt!xico y sugiere algunos aspectos en los que ambos ordenamientos 
se pueden comparar. 

PRIMERA PARTE. Historia de la Legislación de Inmigración y Naturalización 
de los Estado$ Unidos. 

Los años de la fundación (1787-1870) 

Durante el primer siglo después de la ratificación de ta Constitución. tos 
estadounidenses consideraron la inmigración como una bienvenida fuente de fuerza y 
riqueza nacional(TJ. La inmigración no estaba reglamentada, salvo algunas 
excepciones. La primera legislación de inmigración de ta nación, la Ley de Extranjeros 
Y Sedición de 1 798. le dio poder al presidente para deportar a los extranjeros que 
consideraban •un peligro a la paz requerla que se registraran todos tos extranjeros(2J. 
Esta perdió su vigencia en dos años sin haber sido siquiera usada. La ley de 
Enemigos de 1 798(3) relativa a los extranj'!ros y sus amigos permitió ta deportación 

• Parte de los documentos de trabajo Integrados en la antologla: La Polltlca Migratoria de los Estados 
Unidos y los Derechos Humanos de los trabajadores Mexicanos. de marzo a mayo 1990. Por: James J. 
Smith, Stephen Winslow y Robert Berry: en la Universidad de Guadalajara. 
(1 J Declaracldn de lntlependencla en si misma, cita restricciones sobre la lnmlgracldn como una de las 
causas de la revolucidn. Edward P. Hutchinson, Leqlstac/ve History of AmF!rign tmmlqratlon Poficv t 799. 
11J.§fi.. Univ. of Penn. Press (1981}, p. 48 (Citando a Abraham Lfncoln, quien respaldd la lnmigracldn en un 
discurso al Congreso en el 1963}; Thamas Jefferson vela a los Estados Unidos como un asilo para las 
oprimidos de la humanidad, 11 Anals of Congress 16 (1801}. El Presidente Ty/er extendió una inv/tacldn a 
fas personas de otros paises a venlr y a establecerse en los E. u .• Congressiona/ G/obe 28 Congress 1 st 
sesion p. 9 118431. 
(21 1 Stat. 570 fl 7981. 
(3} 50 U.S.C.A 21·23 fUnitedStates CodeAnnotated. West Publish/ng Co., Se. Paul., Minn.J 
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de todos los extranjeros varones de catorce años o mils de edad que fueron 
originarios. súbditos o ciudadanos de cualquier país que estuviera en guerra con los 
Estados Unidosf4J. El Presidente Thomas Jefferson criticó estas medidas por la falta 
del debido proceso de ley. 

Durantes los tres primeros trimestres del siglo 18, el Congreso resistió 
cualquier otro intento de regular la inmigración. Entre los aflos 1830 a 1840. una gran 
oleada de católicos rurales pobres encabezó las demandas de un •control de calidad" 
en cuanto a los inmigrantes que excluyera a los criminales, los indigentes y los 
funilticos. Este periodo presencio el surgimiento de grupos organizados de •nativistas • 
que favorecían las polfticas de inmigración restrictivas. Estos grupos, los cuales en la 
dtfoada de 1830 incluían 'La orden secreta del Star Spangled Banner• (que es el título 
del himno nacional estadounidense) y el partido "Knownothing" (los que no saben 
nada). tuvieron una influencia continua en los Estados Unidosf5J El consenso 
dominante favorecfa la política de inmigración abierta. El Congreso continúo su 
prilctica de dejar que los estados individuales regulan la inmigración(6J 

Admisiones selectivas (1870-1917) 

) La adquisición de los Estados Unidos de territorios anteriormente mexicanos y 
el descubrimiento del oro en California trajeron una gran oleada de inmigrantes 
europeos y chinos. La carrera para desarrollar el Oeste y construir el ferrocarril 
transcontinental exigio el suministro rilpido de mano de obra barata. Los trabajadores 
mexicanos y chinos suplieron dicha necesidad. Los •cutis• firmaban contratos de 
trabajo a cambio de ser transportados a los Estados Unidos. El Congreso inicialmente 
objeto a esos contratos. considerJndolos una forma de comercio de esclavos(7) 

La Ley de Inmigración de 1875(8) prohibió los contratos de trabajo para 
inmigrantes basados en el fraude o el engaño y declaró un delito el celebrar contratos 
para suplir mano de obra china. La medida también dispuso que los condenados de 
delitos y las prostitutas eran clases excluibles de extranjeros. la exclusión de los 
trabajadores chinos llevó a una escasez de mano de obra, en el Oeste y un aumento 
en el reclutamiento de trabajadores mexicanos/91 En 1880, los Estados Unidos 
negociaron un tratado con China permitiendo que el primero regulase o suspendiese 
temporalmente la inmigración china/101. 

La Ley de Exclusión China de 1882 fue el primer esfuerzo comprehensivo de 
la nación por restringir la inmigración. El congreso respondía a la depresión de fa 
época culpando fa manera de chivo expiatorio! a los chinos como la fuente del 
desempleo y demJs dislocaciones económicas. El clamor y las quejas en contra de los 
chinos inclulan los sentimientos xenofóbicos de que ellos no podían adoptar •nuestras 
costumbres• y asimilarse y de que hablan "traído• consigo la prostitución. También, 
se temía que la creciente inmigración china pudiera disminuir el establecimiento de 

(4} 1 Stat. 577 (1798}, Lawrence H. Fuchs and Susan B. Forbes, se/ect Comission on tnmigration and 
Refugee Policy and the Nalional lnterest SC/RP, 92, 93, 161-216. reimpreso en tnmiqratian Process and 
~ de Thomas Alexander Alienikoff y David a. Martin, West Publiching Co .. St. Paul Minn. 1986, pp. 
38-59. 

(5) Fuchs and Forbes, SCRIP, op. cit .. Vdase tambidn a Wayne Cornelius, •American in the Era of Lfmlts: 
Nativ/sts Reactlon to the 'New' lnmigration•. Unlted States-Mexlcan Studies, Univ. of California at san 
O/ego (19 I , 
/61 Hutchlnson Op. cit .. p. 46. 
171 Hutcllinson, Op. cit., p. 42 vfjase tambifjn The CoolieAct of 1862. 12 Stat. 340 
/8/ 18 Stat. 477 11875/. 
(9J Gilberto Cardenas. ·united States lnmigration Policy toward Mtjxico: An Historical Perspective ". 2 
Chicano L. Rev. 66, 69 (1975/ 
(101 Hutchlnson, Op. cit .• pp. 76-77. 
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blancos en el Oeste(11). La Ley prohibio la inmigración de trabajadores chinos 
durante 10 años, previó la deportación de los inmigrantes chinos ilegales y prohibio 
que los chinos se volvieran ciudadanos estadounidenses(121. Estas restricciones 
racistas fueron extendidas mils tarde a todos los asiilticos, los originarios de la India y 
otrosf13J 

. La Ley instituyó un impuesto personal a todos los inmigrantes (excepto los 
canadienses y los mexicanos(14J para costear la regulación de la inmigración y el 
cuidado de los inmigrantes. Se estableció la exclusión todo condenado, luniltico, 
idiota u otra persona que se pudiera convertir en una carga a la sociedad. Los 
extranjeros excluidos tenlan que ser devueltos a su pals de origen y los inmigrantes 
condenados podlan ser deportados aun antes de que descendieran del barco(15). 

Esta nueva po//tica de designar a los •extranjeros deportados• empleados bajo 
contratos de trabajo (1885)(16), los indigentes, los poi/gamos, los dementes y los 
enfermos (1891)(17), los anarquistas y subversivos (1903)(18), los incapacitados 
(1907), los polizontes, los analfabetas mayores de 16 años, los polizontes, sicópatas 
(1917)(19), las personas no aptas para hacerse ciudadanos (la mayor parte de los 
asiilticos) y los no·inmigrantes sin documentos adecuados (1924)(20), los 
drogadictos, los que cometen delitos sexuales inmorales, los trabajadores que no 
estiln en demanda en los Estados Unidos, aquel/os previamente deportados por 
cualquier razón y aquellas personas que ayudan a los extranjeros ilegales (1952)(21 J. 

La Elaboración, en 1917(22), del examen de alfabetización fue una importante 
victoria para aquellos grupos que favorecerfan una po//tica más restrictiva. Esta 
reglamentación controvertible habrla incluido a gran parte de los inmigrantes de las 
naciones del Siglo 19. En el 1907, después del fracaso de los restriccionistas de 
implantar el examen de alfabetización, el Congreso estableció la Comisión Dellingham 
para estudiar el impacto de la inmigración en los Estados Unidos. La comisión 
recomendó fuertemente el examen de alfabetización para excluir fuera del pals a las 
personas inferiores de otras tierras(23J. La medida se elaboró en el 1917 despu(Js de 
cuatro vetos presidenciales(24J. Sin embargo, fracasó la medida en cuanto el control 
de la inmigración en la forma que sus proponentes querlan, porque los aspirantes 
inmigrantes simplemente aprendlan a leer y a escribir(25J. 

(111 IJ¡, pp. 59, 71y87 
(12122 Stat. 58 fl882J. 
(131 lnmlgratlon Act of 1917, 39 stat. 874 (1917/. 
(14123 Stat. 58 (1882/. 
(15//!i,. 
(16/ Afien Contract Labor Act, Act of February 26, 1885, Ch. 164, 23 Sta. 332 (1885/, Ch;· 164,' 23 
Sta. 332; Act of February 23, 1887, ch. 220, 24 Stat. 414. 
/17JE!Actade/3demarzo. 189126Stat. 1084}. 
(18/ Act of March 3, 1903, Ch. 10t2, 2, 32 Sat. 1219: lmmlgrat/on Act of 1917, Ch.'29, 19, ·39 
Stat. 89; Anarchlst Act. of 1918, Ch. 186, t, 40 Stat. 1012, Act of June 5, 1920, Ch. 251, 1, ·41 
Stat. 1008. Estas leyes se codifican en 8 U.S.C.A. 1182 (a/ 27-29. 1251(al15-16. Vl!ase·tamb/dn w. 
Prestan. Jr .• Aliens and Dlssenters: Federal Suppreslon of Radicats. 1903-1933e. at 4 (1963) 
(191 E/Acta del 5 de febrero de 1917 (39 Stat. 874/. 
(201 El Acta del 126 de mayo de 1924 143 Stat. 153/. 
(211 E/Acta del 27 de junio de 1952 (66 Stat. 163/ 
(22} El Acta de 1917 codilic6 la lista de los extrajeras para ser excluidos Y prohibid la mayor parte de /a 
/nmlgracidn de Asia \- .··': ·. ·. '\. :, ··; · ·:~:· 
(231 Fuchs and Forbes, SCRIP, Op. cit. 
(241 E/Presidente Cleveland (1896/, ef President Taft (1913/ ye/ Presldent Wilsón (1914 y 19171'" 
(251 Fuschs and Forbes, SCRIP, Op. cit. ~ ·, · .. · '. ·. · · 'i ·. ~ "· 
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Cuotas de oriaen nacional (1921-19651. 

La inquietud del Congreso en cuanto a la inmigración se pronuncio atín 
despuds de la Primera Guerra Mundial. Se temfa que millones de refugiados europeos 
inmigrarfan a los Estados Unidos y se establecerfen en las zonas urbanas 
enfrentilndose al desempleo y a la escasez de viviendaf261. Como una alternativa a 
la completa prohibición de la inmigraciónf2 71, el Congreso decretó vigente la primera 
ley estableciendo cuotas para la inmigraciónf281 La Ley limit6 la inmigración a una 
cuota del tres por ciento, basando en la nacionalidad de extranjeros que vivfan en los 
Estados Unidos en 1910. Los inmigrantes del Hemisferio Oeste fueron excluidos de 
esta regfa(291 a pesar de la inquietudes de que se crearfan fábricas de 
ºciudadanosº(301. 

La cuota aplicada en la legislación de 1921 favorecla en forma 
desproporcionada a los inmigrantes mils recientes. La Ley de Origen Nacional de 
1924 fºJohnson-Reed"I adoptó un sistema de cuotas que fue disellado para preservar 
la composición noreuropea y británica de la población. Sus fórmulas raciales se 
basaban en el origen nacional de la población de los Estados Unidos en 1890. La Ley 
de 1924 disminuyó significativamente la porción de la cuota de los europeos del sur y 
del Estado (44% a 12%1(3 (J. El ntímero total de inmigrantes del Hemisferio Este fue 
limitado a 150,000. El Hemisferio Oeste continuó quedando exento. Sin embargo, de 
1928 en adelante se introdujeron proyectos de ley en el Congreso para eliminar la 
exenciónf321. 

De haber impuesto los nativistas hubieran su enfoque a fa inmigración, ta· 
declaración profdtica de Abraham Lincoln hubiera quedada plasmada de la siguiente 
manera: ºTodos los hombres son creados iguales, excepto los negros, los extranjeros 
y los católicos•. 

La e/imjnaci6n del sjstema de cuotas y el desenvolvimiento de la igualdad del 
lrab/IÚldormexjcano (1952, 1965-19761. 

La Ley de inmigración y nacionalidad de 1952 
Lil...}&y de •watler-McCarran •1 

Durante la Segunda Guerra Mundial el Congreso abolió las exclusiones de .fa 
legislación de 7 882, que era un continuo insultó a su aliado, China(331. Sin 
embargo, en 1952, la Ley McCarran-Walter, fa cual codificaba y revisaba las leyes de 
inmigración de los Estados Unidos (posteriormente fa Ley de Inmigración y 
Nacionalidad, mejor conocida por sus iniciales en inglés "/NA •1, preservó el sistema 

(26} V'ase The /nmlgratlon and Naturalization Systems of the United States. United States Cangress, Blst 
Con¡¡ress 2nd Sess/on, Senate Report 1515 (19501 
1271 H.R. 14461 66th Con¡¡ress 119201 
1281 42 Stat. 5 (19271 extendido dos a/los por el 42 Sta t. 540 
(29} La preocupacldn extrema del Congreso con la lnmlgracidn de refugiados europeos es la mejor 
explicacltJn del porqtHJ de la exencldn del hemisferio occidental. La primera guerra mundial no saqued al 
hemisferio occidental; por lo tanto. el Congreso no temla una avalancha de inmigrantes de este 
hemisferio. Ademils la lnmlgracldn de Europa constitula casi un 80% de la lnmigracldn total entre los allos 
de 1911 y 1920. Por consiguiente. al Congreso le preocupaba menos la lnmlgracldn no..tJuropea. 
1301 60 Con¡¡ressional RecO«/ 3443 IFebruary 7 7, 19271 
1311 43 Stat. 7 53119241 
(321 H.R. 10995, H.R. 6465, H.R. 15079, vt!ase Hutchlngson en 209. Los c.;ltivadores de remolacha 
bloquean la aprobacldn de un proyecto de ley en 1928. 
1331 60 Stat. 7 353 119521 
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del origen nacional(34J. Esto provocó el_ veto del Presidente Truman. el cual fue 
anulado mtfs adelante. La Ley afirmó las estipulaciones de exclusión e hizo que el 
proceso de naturalización fuera más rigurosof35/ También eliminó toda exclusión 
basado en la raza y estableció el sistema de preferencia favoreciendo a Jos 
trabajadores altamente capacitadas. 

En 1952. el Congreso también aprobó la llamada "Wetback Act" fla ley sobre 
espaldas mojadas/ para desatentar la inmigración ilegal de México/361. La Ley 
permitfa a la patrulla fronteriza entrar en propiedades privadas dentro de 25 millas de 
Ja frontera/37). 

La ley de Inmigración de 1965 

El movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos de Jos años 
sesenta influyó grandemente en le primer cambio principal en su pofftica de 
inmigración desde la Ley de Origen Nacional de 1924. El Presidente John F. Kennedy 
escribió un libro. A Nation of lmmjqrants (Una Nación de Inmigrantes/, en el cual 
denunciaba el sistema de cuotas por origen nacional. Después del asesinato de 
Kennedy, el Presidente Johnson apoyó vigorosamente esta reformaf38/. La Ley de 
Inmigración de 1965 se ostentó como un ordenamiento ajeno a las cuotas racistas y 
uno que estaba en camino hacia un sistema mtfs humano de inmigraciónf39/. La Ley 
abolió el sistema de cuotas basado en el origen nacional y las disposiciones en cuanto 
a restricciones de inmigración procedentes del triiJngulo asiático-pacifico de la Ley de 
t 952 y las reemplazó con un límite por pafs, de cada pa/s fuera del Hemisferio 
Occidental. La inmigración del hemisferio oriental fue limitada a 160.000 con un 
limite por pals de 20,000. 

El precio de la abolición del sistema de origen nacional fue el primer limite a la 
inmigración en el Hemisferio Occidental /un Limite anual de t 20,000)(40). Esto puso 
fin a la última polltica de inmigración del "buen vecino "141) o de puestas abiertas a 
los Estados Unidos. Aunque la administración de Johnson se opuso a la limitación en 
el Hemisferio Occidental, un investigador escribió que 

"solo se puede inferir que la ... {limitación/ ... era para asegura/e a 
aquellas personas con inquietudes sobre la posibilidad de un gran 
inmigración procedente de Latino América o a los temerosos de un 
mal efecto en el mercado laboral o para proveer un (lJJiJ!_ (J!J2 QJlQ para 
los miembros con influencia en el congreso o a grupos con intereses 
particulares, para que ellos a su vez apoyaran el proyecto de ley "f42J. 

Los futuros inmigrantes, del Hemisferio Occidental. sin tener parientes 
cercanos que fueran ciudadanos de los Estados Unidos o residentes legales 
permanentes, tendrfan que demostrar su aptitud como trabajadores capacitados, que 
estaban entonces en demanda. 

/341 66 Stat. 16311952). 
(351 Oirections far U.S. lmmlgratlon Policy, 44 Univ •. of Pitt. L. Rev. 433, 434 (1983}. 
136) E/Acta del 20de marzo de 1952, Capitulo 108, 66 Stat. 2611952), 8 U.S.C.A. 13241a). 
(37) 60 Stat. 865 (1952} y vdanse las notas 145 a 149 y el texto que las acompaha. 
138) Hutchin.son, Op. cit., p. 435 
1391 79 Stat. 911 11965/ 
1401 Fuchs and Forbes, SCRIP, ~ 
(41 I Una frase popularizada por el Presidente Franklin De/ano Roose11elt que usaba para describir /as 
relaciones amistosas entre los Estados Unidos y Latino Am~rica. · 
(42/ Hutchlnson, op. cit., p. 378 · 
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Leqjsfacjón sobre fa inmigración (1970-76) 

. Ya para 1970, el final del programa Bracero(43J la imposición de las cuotas y 
los requisitos de la certificación de trabajo, en el Hemisferio Occidental, hicieron que 
la política de inmigración de los Estados Unidos cambiara de una puertas abiertas a 
una mlls restrictiva. En 1976, los paises del Hemisferio Occidental, incluyendo a 
M6xico, fueron sujetos a un limite de 20,000 personas por pafs(44J. Mientras que por 
encima, la legislación paree/a neutral, tenfa un afecto perjudicial t1nico en México, que 
era el t1nico pafs que habfa excedido ese limite durante los t11timos allos(45) El 
Congreso también vio que la inmigración ilegal era tan alta que el limite de 35,000 
propuesto para México todavla serla insuficiente "(46) 

Inevitablemente, •ta inmigración ilegal" procedente de México, se convirtió en 
una cuestión polltica. El Congreso habfa ifegalizado al trabajador mexicano y ahora 
tan/a que tratar con el •problema"(47). Para 1971 se empezó a considerar la 
necesidad de legislar para controlar el problema del •extranjero ilegal". Los 
representantes de la comunidad chicana, o sea, mexico-estadounidense 
argumentaban que las leyes de inmigración de los Estados Unidos se hablan moldeado 
demasiado a la "imagen del Este•, la de los inmigrantes llegados en buques desde 
Europa, que hacia olvidar los lazos especiales históricos, geogrllficos, sociales y 
económicos que existen entre los Estados Unidos y México. Ciertamente los 
mercados integrados económicos y de mano de obra hablan existido antes de la 
creación de la frontera internacional y continuaron durante mlls de un siglo bajo al 
politice de las puertas abiertas(48J. Sin embargo, el Congreso ha rechazado una y 
otra vez los esfuerzos por establecer una cuota preferencial para México mostrando 
su disgusto a imponer cuotas basadas en la nación de origen.(49) 

La Ley de Befugjados de 1980. 

A través de toda su historia, los Estados Unidos han tratado a los refugiados 
simplemente como otra categorla de los inmigrantes sujeta a los criterios y cuotas 
aplicables de admisión. Por ejemplo, en 1939 el Congreso derrotó un proyecto de ley 
para rescatar a 20,000 nillos de la Alemania nazi, dando como razón el que ello 
excederla la cuota alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso fue 
mlls generoso y aprobó la Ley de Asistencia a los Refugiados de 1948, conforme a la 
cual 214,000 personas fueron admitidas. Sin embargo, los Estados Unidos se 
negaron a unirse a la Asamblea de las naciones Unidas de 1951 que trató con fa 
situación de los refugiados(50). 

(431 Vlanse las notas 140 a 145 y el texto que las acampa/la. 
(441 Act of Oct. 20, 1976, P.L. 94·571, 90 Stat. 2703. 
(45} • 11he Rodno Bill' an &ample of Prejudice Toward Mexlcan /mmlgratlon to the Unlted States·~ 2 
Chicano L. Rev. 40, 46 (19751. 
(461 94th Con¡¡ress. 2nd Session, House Report 94-1553, p.9 (19751. 
(471 El /NS reportd que habla deportado a 30.000 mexicanos en el 1961, 108.000 en el 1967, depuds 
del fina/ del pro¡¡rama Bracero, y 450.000 en el 1979. /NS Annua/ Reports. 1961, 1967 y 1979. el 
Comisionado de la /NS, Raymond F. Farrell Je atribuy6 el alza en la lnmlgracldn ilegal directamente al final 
del programa Bracero y la lmposlcldn de las cuotas del Hemisferio Occidental. 92nd Congress, tst 
Sesslon, Hean'ngs befare Subcommitte Numer 1 of the Comí/lee of the Judiciary, House of 
llepresentatives. Part. 1, p. 19 (19711. 
(481 Hutchinson. Op. cit., pp. 216, 269-70 
(491 Los Presidentes Gera/d Ford y Jlmmy Carter dieron su apoyo para el establee/miento de una cuota 
especial para Mdx/co pero no se llegd a tomar ninguna accldn para hacer de esto Una realidad. Fuchs and 
Forbes, SCRIP 
(50J 189U.N.T.S. 137 
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En 1956 y 1957. se establecieron medidas para considerar en la categor/a de 
refugiados a aquellas personas que escapaban de algunos paises comunistas de 
Europa Occidental y del Medio Oriente. Sin embargo. estas disposiciones quedaron 
sujetas a las cuotas del pafs de los refugiados. A través de las décadas de los años 
60 y 70. el medio principal de admisión de refugiados era a través de la entrada 
condicional que consentfa el /NS ((Servicios de Naturalización y Inmigración). Se 
elaboró /a Ley de Refugiados de 1980 para quedar conforme al Protocolo de 
Refugiados de 1968. que surgió después de la asamblea de 1951. y para desarrollar 
un mecanismo continuo para la admisión de refugiados en el extranjero la 
adjudicación de las solicitudes de asilo polftico en los Estados Unidos. 

lmmjqration and Control Act of 1986 (en adelante "IRCA • o "Simpson
Rodino")(51J 

PARTE SEGUNDA. Un resumen de LA LEY de Inmigración y Nacionalidad de 1952. 
según fue enmendada (INAJ. 

En 1952 el congreso codificó la Ley de Inmigración y naturalización como la 
Ley de Nacionalidad e Inmigración de 1952. 152). Esa codificación aún estd vigente. 
aunque se ha enmendado extensamente: en 1965(53). 1970(54), 1976(551. 
1980(56) y en el 1986 por IRCAf57J y por la IMFA/58J. Esta parte resume las 
disposiciones de al /NA en vigor en 1989. La Ley incluye el criterio legal b6sico para 
adquirir o perder la calidad de ciudadano. residente permanente legal; residente 
temporal, y de inmigrante o no inmigrante temporal. también presenta las reglas y 
procedimientos para la exclusión y deportación de los extranjeros, la naturalizacidn de 
los ciudadanos. 

Residentes permanentes legales, Residentes temoorales y Nq inmigrantes. 

La !NA como muchas codificaciones. empieza definiendo ciertos términos 
tllcnicos usados en la Ley. Por ejemplo un •extranjero• es •toda persona que no es 
un ciudadano o nacional de los Estados Unidos. "(59) La /NA establece que a los 
extranjeros que son "inmigrantes•, se les pueden conceder visas de inmigrantes y 
•pueden legalmente ser admitidos a la residencia permanente "f60J, si es que califican 
como •pariente inmediato"f61J fuem de la cuota. o bajo la cuota de 20.000 pro pafs 
o del sistema de preferencia/62). Los •no-inmigrantes• son extranjeros que califican 

f51J La IRCA u discute en la parte dos que sigue 
(52} La Ley del 27 de junio de 1952, P.L. 82-414, 66 Stat. 163. 8, U.S.C.A. 1101 et seq. 
f53J La Ley del 3 de octubre de 1965179 Stat. 91 IJ. 
{54} La Ley del 7 de abril de 1970, P.L. 91-225, 84 Stat. 116. 
f55J La Ley del 20 de octubre de 1976, P.L. 94-571, 90 Stat. 
f56JLa Ley de refugiados de 1980, decretada el 17 de marzo de 1980, P.L. 96·212, 94 Stat. 107 
(57} La Ley de refugiados de 1980, decretada el 71 de marzo de 1980, P.L. 99·639, 100 Stat. 3537 
1581 La Ley de Matrimonio Fraudulento en la lnmlgracitln de 1986 
/591 /NA 101 (aJ 131, 8 U.S.C.A. 1101 fa} 13J. 
(60/ INA 101 fal 1201, 8 u.s.C.A. 1101 (a/ (20/. 
(6tJ •tos parientes Inmediatos• son •/os hQos los cónyuges. y los padres de un ciudadano de los Estados 
Unidas• pero •en el caso de los padres, tales ciudadanos deben tener por lo menos 21 aflos de edad" (/NA 
201 (b/, 8 U.S.A. 1151 lbJ. 
/62) Los extranjeros que deseen la· residencia permanente, que no sean •parientes inmediatos•, deben 
calificar bajo una de seis cate11orfa:.; tle preferencia como (1 J hijos solteras de ciudadanos•; (2) •ccJnyuges, 
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para una de las trece clasificaciones(63J de visas de "no-inmigrantes "(64) para una 
estadla temporal sujeta a las condiciones de esa visa en particular. 

Todas las visas estiln sujetas a cualificaciones y restricciones. La /NA 
requiere prueba de parentesco si ésta es un requisito(65J. Las visas de inmigrantes 
basadas en un matrimonio fraudulento(66J. Si la visa de residencia permanente estil 
basada en una oferta de empleo, se requiere entonces un certificado de trabajo(67J. 

La /NA dispone que el Departamento de Estado (en lo sucesivo llamado por 
sus siglas en ingles "DOS "J y la /NS deben suponer que a cada extranjero que solicite 
inmigrar se el considere "inmigrante• hasta que pueda establecer a satisfacción del 
agente consular, cuando solicita la visa, y al agente de inmigración cuando solicita 
admisión, que tiene derecho a una visa de no-inmigrante conforme a la sección 101 
(a) (15). "(68). Como consecuencia los agentes que hacen cumplir las leyes de 
inmigración, suponer que los extranjeros que desean entrar, si desean hacerlo en 
forma permanente a menos o hasta que el extranjero establezca, no sólo su aptitud 
para obtener una visa de no-inmigrante, sino el hecho de que lo unen fuertes lazos a 
su pafs y que cuenta con los recursos económicos para sostenerse. 

El congreso ha delegado su poder de reglamentar la inmigración al Procurador 
General, un funcionario de fa rama ejecutiva. El Procurador General, a su vez, ha 
delegado su autoridad de hacer cumplir la ley de administrar las disposiciones de la 
/NA, al Comisionado y a otros funcionarios (Comisionados Regionales y Directores de 

hQos solléros de un extranjera lega/ admitido para residencia permanente•; (3J miembros de las 
profeslones"·con "habilidad excepciona/ en las ciencias o en las artes .. cuyos servicios procura un 
patrono ..• •; (4) "hijos casados de un ciudadano"; (51 "hermanos de un ciudadano•# y (6} Los Inmigrantes 
•capaces de proporcionar la mano de abra especifica, diestra o no diestra pero no de naturaleza temporal 
o de temporada, para la cual haya una escasez de personas empleables que estdn dispuestas a trabajar en 
los Estados Unidos" //NA 203(a) 111 • (6/, 8 U.S.C.A. 1153 (a/ (1)-(6) 
(63) Estas clasificaciones se exponen en la /NA 101 (a) (15/, 8 U.S.C.A. 1101 (a) 115/ como sigue: 
(A) diplom,llco; (8) turista de placer o de negocios; {C) trAnslto; (0) tripulante; {E) Inversionista o 
comerciante exttanjero; (FJ estudiante,· fGI organlzacldn gubernamental;{HJ empleo o capacltacldn 
temporal; {/} medios noticiosos; (JI visitantes de Intercambio; (KJ comprometidos; fll traslado dentro de 
una empresa; o IMI estudlante vocacional o de Idiomas. 
164) /NA 101 (a) (26), 8 U.S.C.A 1101 (a) (26). 
(651 Para la /NA. la deflnlcldn de "cdnyuge", "marido", "soltero•, "padres•, "padre• o "madre" se 
encuentra en /NA 101 fa) 135/, (39), fbJ (1) 7 121. 8 u.s.c.A. 11011A/ 135), (39/, fbJ 111 y (2). 
(661 Bajo la Ley do matrimonio fraudulento en la lnmigracidn de 1986, los esposos extranjeros no pueden 
•ajustar o cambiar su sltuacldn • "con base en un matrimonio que empezd en el periodo ... en el cual tos 
procedimientos administrativos o judiciales esMn en trAmlte para determinar los derechos del extranjero 
de permanecer en los Estados Unidos• (!NA 245 (el (1) y (2). 8 U.S.C.A. • 1255{e)11y12/ "hasta 
que el extranjero haya residido fuera de los Estados Unidos por un periodo de dos alfas empezando 
despul}s del matrimonio" (INA • 204 (h}, 8 U.S.C.A. • 1154 fhl. AdemAs, tales visas se otorgan 
Inicialmente como "condicionales• hasta que pasa un periodo de dos aí1os sin que el matrimonio se haya 
•anulado o terminado" (!NA • 216 (a/ y lb/, 8 U.S.C.A. • 1186 (a) y (b/ 
(671 Los extranjeros deben demostrar sus calificaciones y la escasez de tales trabajadores para el salario 
ofrecido y las condiciones de trabajo (/NA • • 203 {a) (3) y (6/ y 212 (a/ (14/, 8 U.S.C.A. • 1182 {a) 
(14}. El Departamento del trabajo otorga certificados de trabajo (20 C.F.R. Part. 656). (Code of Federal 
Regulatlons) 
168) La /NA • 214 lb/. 8 U.S.C.A. • 1184 (b). La des/cidn de los agentes del Oepartamento del Estado 
de otorgar visas es prellmlnar y puede ser vetada por los agentes del /NS en el puerto de enlrada (!NA • 
"104, 105, 8 U.S.C.A. ' 1104, 1105/. . 
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Distritof69JJ del Servicio de Inmigración y Naturalización {INSJ la autoridad de hacer 
cumplir y administrar las disposiciones de la INA{70J. 

Todos los inmigrantes /permanentes o temporales} están sujetos a la 
e1Cclusión por cualquiera de los 33 estatutos(71}. Un extranjero que no es excluible 
pude ser admitido después de adquirir la visa fuera del pals y después de ser 
"inspeccionado• en el puerto de entrada.· Si la persona no es admitida, esta pude 
solicitar una audiencia de exclusión que se llevar¡I a cabo ante un juez administrativo 
(en lo sucesivo, "juez de inmigración ")(721. En determinadas ciertas circunstancias. 
los extranjeros que pueden ser excluidos, pueden ser admitidos si el /NS decide 
renunciar o hacer a un lado la causal en la que basó su exclusi6n.{73J. 

Un extranjero también puede obtener su admisión legal a los Estados Unidos 
por la expedición de una visa o al ser "colocado en libertad bajo palabra•, lo cual 
significa técnicamente que todavla no ha entrado al pals legalmente y puede ser 
objeto de exclusión mils adelante(74J. Todo extranjero que entra con una visa, as/ 
como aquellos que entran "sin ser inspeccionados• estiln sujetos a la deportación y 
hay 19 causales diferentes para la deportación.(751 Con pocas excepciones, no existe 

(69} Los Directores de Distrito tienen la autoridad dentro de sus distritos de conceder beneficios de 
lnmlgracldn e Iniciar las audiencias de exclusidn y deportacldn para extranjeros. 
/70} /NA • 103 fa} y lb/, U.S.C.A. • 1103 (al y (bJ; 8 C.F.R. '• 2.1, 103.1 • El Procurad<Jr General 
establecld una oficina Ejecutiva de Revlsldn de la lnmlgracidn (EOIRJ la cual Incluye las cortes 
administrativas de apelación para las audiencias de deportación y exclusión (28 C.F.R. • 0.19 (a} y 8 
C.F.R. • 3.0, como fue enmendada por 48 FR (federal ReglsterJ 8038, 8056 (25 de febrero de 19831. 
Como se dijo anteriormente , los Departamentos' de Estado y del Traba/o son tambl~n responsables por 
hacer cumplir ciertas disposiciones del Acta. 
(71) INA • 212 (a), 8 U.S.C.A. • t 182 fa}. Estas razones o personas exc/ulbles son: (1 J retrasos mental; 
(2J, (3J y (41 demencia, personalidad psicapi1tlca, desvlas sexuales o defectos mentales;(5J adictos a 
drogas o alcohdllcas crónicos; {6} enfermedades contagiosas pelt'grasas; (7 J efectos flsicas que puedan 
afectarse al habilidad del extranjero de sostenerse," (8} pobres. mendigos o vagabundos; (9} y (tOJ 
extranjeros culpables de, a que admiten haber cometido crlmenes que envuelven •vileza mara/• u 
ofensas en las que el t~rmlno en la caree/ fue de cinco a~os o mas; 111 J poi/gamos; (121 y (13} prostitutas 
o aquellas personas que llegan a desempet7ar algún ato sexual Inmoral,· (14} aquellas personas que llegan 
para obtener un empleo sin mostrar aptitudes y la ausencia de un efecto adverso en las condiciones de 
empleo nacionales; (1 SJ aquellas personas que "tienen la posibilidad de convertirse en una carga para la 
sociedad"; (161 los extranjeros que hayan sido eKcfuldos menos de un alfo anteriormente; (17} los 
extranjeros que hayan sld<J deportados dentro de los O/timos aMs; (78} polizontes; (19} /os extranjeros 
sin documentos de viajero validos; (221 aquellos que no son elegibles para ciudadanla o que eVítaron o 
evadieron el servicio militar; (23J los trafi'cantes de drogas,· (25} los analfabetas mayores do 16 a/los,· (27} 
, (281 y (29J las personas que ponen en peligro la seguridad nacional; los anarquistas, subversivos o 
comunistas,· (31} aquellas personas que han ayudado a entrar a extranjeros ilegales; y (33} aquellas 
personas que han tendido parte en la persecucldn de otros 
(721 INA' '212. 236 u 237. 8 U.S.C.A. ' ' 1225, 1226 y 1227. 

(7 31 /NA • • 212 (cJ residentes que regresan que tienen un •domicilio ilegal, mantenido por siete a/losJ; 
(gJ tuberculosis o enfermedad mental}. {hJ (condenados criminales prostitucldn o posesldn de marihuana} o 
(1 J (entrada fraudulenta} 
1741 tNA • 212 (d}(5J, 8 u.s.c.A. • 7782 ldl 1s1. 
(751 /NA • 241 (a}, 8 U.S.C.A. • 1251 (a} dispone la deportación bajo lo siguiente: (IJ al entrada 
mientras se /e puede excluir; (2} entrada sin lnspeccidn; {3} sufre de "enfermedad mental. defectos o 
deficiencias• dentro de cinco at7as de haber entrado; (4} condenado de delitos o de •v11eza morat• dentro 
de cinca afias de haber entrado o de los dos tales delitos en cualqui'er periodo después de haber entrado; 
(5/, (6}, 171. (15}, (7 61 Y (171 ciertas violaciones de las leyes de actividades subversivas o el pertenecer a 
grupos comunistas o anarquista o de sabotaje,· (8J convertirse en una •carga póbllca • dentro de los cinco 
alfas de haber entrado,· (91 no cumplir con las condiciones del estado del inmigrante; (t t} es una adicto a 
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un periodo de caducidad para la deportación. Quiénes ~an sido. .residentes 
permanentes durante muchos años, pueden ser deportados debido a actividades q.ue 
ocu"ieron varios años atrás. Mientras que 6 de las 19 causales de la deportación 
tratan de actividades subversivas, sólo 33 personas fueron deportadas por estas 
razones entre 1961 y 1981(76}. La gran mayoría fueron deportada por entrar sin ser 
inspeccionadas o con documontos ir.corree tos y en seguida por no haber mantenido la 
calidad de no-inmigrante o por condenas de algún delito(77}. 

Las audiencias de deportación se celebran frente a jueces de inmigración, 
donde el extranjero goza de ciertos derechos legales incluyendo la instrucción dtJ los 
cargos en contra de él, el derecho a ser representado por un abogado (pagado por si 
mismo}, y la oportunidad razonable de examinar las pruebas en su contra de él (78}. 
La gran mayorfa de los extranjeros que salen de los Estados Unidos, no son 
deportados sino que aceptan una •salida voluntaria•, al admitir su deportabilidad(791. 
Una •salida voluntaria• le ahorra al gobierno el costo de una audiencia de deportación 
y le ahorra al extranjero el riesgo de ser enjuiciado por un delito grave y que lo 
encarcelen por entrar sin el permiso del /NS dentro de los cinco años después de •ta 
deportación "(80). 

Hay seis 161 disposiciones legales para "el alivio disoreciona/• de la 
deportación incluyendo "la salida voluntaria(81 J •. "la suspensión de la 
deportación",1821 "ajuste de calidad migratoria"(83J •registro"(84J "la 'renuncia"' lo 
sea, un perdón) del /NA • 212 (cJ, "(851 o •asilo polftico. "186) Además de los 

drogas narcdtlcas o ha sido condenado de ofensas que Implican sustancias narcdtlcas; ( 12) actividades de 
prostltucldn; (13} prestar ayuda para la admlsldn Ilegal de un exúanjero; (14) ser condenado de 
determinadas violaciones relacionadas con armas de fuego,- o (19) haber participado con et gobierno Nazi 
en la persecucldn de otras personas. 
(76} Sin embargo. se deportardn 1,495 personas por estas razones entre 1908 y 1960 y muchas de ellos 
hablan sido residentes por mucho tiempo (véase la siguiente nota) 
(17} Véase. Departamento de Justlcla de los Estados Unidos servicio de Naturalizacldn e lnmlgracldn; el 
Anuario Estadistica de 1981 del SetVlclo de Naturalización e Inmigración, tabla 44; p. 101, reimpreso en 
Alien/kaff and Mart/n, Op. cit., p. 374 
1781 INA • • 242 (bJ, 8 U.S.C.A. • + 1252 (bJ. 
(791 /NA• • 242 (bl (eJ, 8 U.S.C.A. • • 1252 lb/, 125 (eJ. En 1982, par ejempla se depro1d 14,153 
extranjeros y •se les requirió sa1lr• a 809,577. Statisfical Yaerbook of the lmmigration and Naturllzation 
Serv/ce {1982-84/, p. 164. 
(80/ /NHA • • 212 (a/ 1171y276, U.S.C.A. • • 282 (al 1171. 1326. 
181 / /NA • • 242(b/, 244 (eJ, U.S.C.A • • 1252 lb/, 1254 (e J. La salida voluntaria puede ser concedía 
pro el Director de Distrito o por la Patrulla Fronteriza o por un Juez de lnmlgracidn 
(821 /NA • 244 (a}; U.S.C.A. • 1254 (a}, requlere siete alfas de resldencla, una buena conducta moral y 
prueba de que la deportocldn serla una "opresldn extrema". Sdlo un juez de lnmlgrac/dn puede conceder 
esta excepcldn. Se les ha concedido con frecuencia a familias mexlcanas lndocuemtnadas, especialmente 
cuando los niños son de edad escolar. 
(83} /NA • 245, 8 U.S.C.A. • 1255. Este estatuto autorlza al director de distrito o ai juez de lnmlgracldn 
a ajustar la calidad de no-Inmigrante al Inmigrante a un extranjero que entrd legamente a los Estados 
Unidos con tal que éste sea un pariente lnmediato o todavla tenga calidad legal. 
(84} /NA • 249, 8 U.S.C.A • 1259 autoriza al Director de Distrito o al juez de lnmlgracldn a conceder ta 
residencla permanente a aquellos que entraron antes del 1º de enero de 1972. 
(85} Aunque este estatuto literalmente sdlo se aplica a la exclusidn de residentes permanentes •que 
regresen a un domicilio legal mantenido por siete años consecutivos" las cortes han fallado que el estatuto 
debe ser Interpretado de manera que se aplique solamente a aquellos resldentes que se enfrentan a la 
deportacldn por la misma causa por la cual pudieron haber sido excluidos. Francls vs /NS 532 F. (2d Cit. 
1976}. Con frecuencia es el úncio recurso disponible a los residentes que han sido convlctos de delitos .. 
(86} /NA• 208(a}, BU.S.C.A • 1158(aJ. EsterecursopuedeserconcedidoporelDirectordeDlstritoo 
por el juez de lnmlgracldn. Véase las notas 206 a 220 y el texto que tas acampana 

10 



procedimientos de deportación pueden ser "terminados administrativamente• por la 
aptitud del extranjero para la legalización o calidad SA W /trabajador agrfcola especia/) 
bajo /RCA/87). Cada una de estas disposiciones tiene ciertas calificaciones que 
establecen •una aptitud lega/"(88) pero el ejercicio favorable de la discreción• 
depende de si el Director de Distrito o el juez de inmigración cree que el extranjero 
merece dicha concesión(89J. 

Casi todas las decisiones tomadas por el /NS dentro de los Estados Unidos, a 
través de los ·Directores de Distrito o los jueces de inmigración están sujetas a una 
revisión administrativa y judicial(90). 

La Ley de Control v Reformas a la Inmigración de 1986 (mejor concida por 
sus siglas en inglés "IRCA •, también conocida la ley Simpson-Rodino "J. 

Las reformas principales de la /NA y de la IRCA fueron; 1.J imponer sanciones 
a los patronos a través de multas civiles/91 J y también posibles sanciones 
criminales(92J si se tiene concomimiento de, se emplea, o se sigue empleando a un 
•extranjero no autorizado"(93J; 2.J el susodicho programa de amnistía bajo el cual los 
extranjeros ilegales que han estado en el pals antes del 1 º de enero de 1982, pueden 
solicitar ser clasificados bajo la nueva categorla llamada •residente temporada" (si 
tiene éxito, estos extranjeros podrán solicitar la residencia permanente(94J; 3.J la 
creación de una categoría para •trabajadores agrícolas especiales• (mejor concido por 
sus siglas en inglés "SAW"Jf95J y "trabajadores agrícolas de abastecimiento• 
fRAWJf96J que podrían con más facilidad calificar como residentes temporales 

(87} Vflanse las notas 91 a 1191 y el texto que las acompa1'a 
(88) Ademds del otro e/ter/o especifico. generalmente es necesario mostrar •buen cardcter mora/• por un 
periodo definido en el que esliJn precluldas de determinadas condenas criminales· (/NA + 101 (!), 8, 
U.S.C.A. • 1101 (f/I. 
(89) El /NS puede denegar esta concecldn sin determinar la aptitud legal por las violaciones a o el abuso 
de las leyes de lnm/gracldn, /NS vs. Bjlflhmasbacl. 429 U.S. 24 (19761; !NS vs Bios·Pineda, 471 U.S. 444 
(19851 
(90) Vflanse las notas 250 a 276 y el texto que las acompa1'a. 
191) Las multas Impuestas no ser~n menores de $250.00 ni excederdn de $2,000.00 por cada 
extranjero no autorizado. 8 C.F.R. 274a. !O A los patronos tambit!n se les puede multar entre $100.00 y 
11 .000.00 cada vez que no cumpla con el formulario 1-9 (un documento de verificacidn) (!NA • 274A fe} 
(41. B U.S.C.A ' 1324a (e/ 14/J. 
(92) !NA • 274A ff), 8 U.S.C.A. • 1324a ffJ dispone que se imponga una sancidn penal si se observa un 
•patrdn o practica• de emplear sln autorizacidn. 

(93//NA • 274A (a) (1) y lhl (3). B U.S.C.A. ' 1324a (a) (1/ y (h) 13/. Aunque se prohibe el emplear a 
estos eNtran/eros despuds del 6 de novlembre de 1986, si la persona fue empleada antes da esa fecha. se 
le puede retener (IRCA ' 101 (a) (3). B C.F.R. • 274a) 
(941 !NA • 245A, 8 U.S.C.A. • 1255a (las solicitudes para la residencia permanente ser4n concedidas 18 
meses despu~s de que se adquiera la calidad temporal si el eNtranjero reune los dem4s requisitos para una 
visa de Inmigrante Y tiene por lo menos •un nlvel m/nlmo de comprcnsidn del idioma inglt1s comt1n y un 
conocimiento Y entendimiento de la hlstoria y el gobierno de los Estados Unidos, o est4 satisfactoriamente 
encaminado a ..• hacia el logro de ••• (estas metas/ .•• • (/NA • 245A lb/ (1 J (D/. 8 U.S.C.A • l 255a (bl (1 J 
/DIJ. 

195/ INA • 210, 8 U.S.C.A ' B U.S.C.A. 1160. Para ser aptos para participar en este programa, un 
eNtranjero debe probar que trabajd en una cosecha perecedera por lo menos durante 90 dlas, entre el 1º 
de mayo de 1985 ye/ primero de mayo de 1986. 
(96)/NA 0 210A.BU.S.C.A '1161 
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basándose en que han trabajado en •servicios agrlcolas de temporada"f97J, y 4.J y la 
creación de una nueva categorla de trabajadores no-migrantes (H-2A}(98J. 

· La legalización y los programas SA W, son programas a corto plazo que 
terminan en 1988199). Sin embargo, las sanciones de los empleados Y las 
disposiciones de los trabajadores agrlco/as, presentan unos cambios a largo plazo 
significativos en las leyes de inmigración de los estados Unidos para todos los 

· empleados. Antes de la IRCA, el darle empleo a trabajadores indocumentados no era 
ilegal. Sin embargo, bajo la Ley de Espaldas Mojadas, el acto de transportar, 
esconder, amparar o fomentar la entrada de un extranjero indocumentado, ha sido un 
delito grave punible desde 1952. El acto de entrar sin inspección ha sido un delito 
menor desde el establecimiento del /NA en 9152, pero solo en raras ocasiones era 
alguien enjuiciado por esto; simplemente se le deportaba(100J. Además, las 
disposiciones que prohiben el contrabando, no se usaron contra patronos debido al 
famoso "Texas proviso• que los eximia/1011. 

La /RCA no sólo revocó el "Texas proviso• sino que ahora requiere que todos 
los patronos/1021 vefl1iquen que cada nuevo empleado tenga los documentos que 
demuestran que esta autorizado para trabajar(103J y el empleado deben firmar una 
forma (104), bajo perjurio. el patrono debe jurar que ha examinado ciertos 
documentos, y el empleado debe jurar que es un ciudadano de los Estados Unidos, un 
residente permanente legal. o que ha sido un extranjero durante tres años o un año 
después de que se termine el empleo, según lo que ocurra primero/105). 

(97} Este t~rmlno estA definido como •e1 trabajo en el campo relacionado con la siembra. las priJcticas ele 
cultitto. la cosecha de frutas y vegetales de todo tipo y otros productos perecederos. según se define en 
las re¡¡lamentaclones del Secretarlo de Agricultura•. /NA ' 21 O lhl. 8 U.S.C.A. ' 1160 (h). 
1981INA'•101 (a) (15(H/ (11/1. 216, 8 U.S.C.A. • ' 1101 (a) (151 IHI (ii). 186. 
(99) El periodo para las solicitudes para la legallzac/6n sa cerr6 el 4 de mayo de 1988. (/NA • 245 (a) (11 
(AJ. 8 U.S.C.A. • 1255A IAI 111 (a)). E/periodo para las sollcltudes de SAW termina el 30 de noviembre 
de 1988 (/NA • 210 (al (1) (AJ. 8 U.S.C.A ' 1160 (al (1) (A). Aproximadamente dos mi/Iones da 
personas solicitaron la legallzacldn y cerca del 10% de ese nt1mero solicitaron el programa SAW. Ambos 
programas han sido el blanco de muchas criticas y /itl¡¡Jos. Los criticas acusan al /NS de administrar los 
programas en una forma tan rigurosa, que miles de personas han sido arbitrariamente descalificadas. Pot 
ejBmiJlo. las re¡¡lamentaclones de la /NS descalifica a todo aquél que haya salido da los Estados Unidos por 
mas de 45 tifas en al¡¡una oc•sidn o por un total de 180 dlas de ausencia (8C.F.R. • 245A.2 (h) (1)). 
Ademls, sd/o pueden calificat las Individuos excluyendo a sus cdnyuges y a sus niños, lo cual desalentd a 
muchas personas de sollcltat por temor a set sepatados de sus familias (aunque los documentos de 
legallzac/6n son confidencia/es y supuestamente no pueden utilizarse para efectos de deportación. muchos 
posibles sollcltantes no tuvieron fe en esto). Los solicitantes de SAW no han tecibldo la cooperación del 
/NS para obtenet las pruebas necesarias de su empleo parte de los patronos recalcitrantes 
11001 /NA • • 275. 8 U.S.CA • • 1325 127 de /un/o de 1952, c. 477. Title 11. ch. 8, • • 274 y 275, 
66 (Stat. 229. 
(101} Declaraba: •sm embargo. para el propdslto de esta sección. el empleo (incluyendo las pré1cticas 
nonnales y usuales de empleo) no se consideraré1 como amparo•./¡/, INS • 274. 
(1021 La exenc/6n es •e/ empleo casual de un individuo que prestó servicios domdstlcos esporé1dicas. 
Irregulares. o Intermitente~ en una residencia particular•. Ademils. los contratistas Independientes no se 
consideran empleados (8 C.R.F. • 274a. 1 (f}. (g) y (h). La historia legislativa de la IRCA prevé una 
excepcldn al •empico casual fo sea. les que no implica la existencia de una relación de patrono· 
empleado)", H.R. Rep. No. 682. PI¿ 99th Cong .. 2d. Sess. 57 (1986) 
(1031 Los patronos deben llenar la forma 1·9. la cual declara que han lnspecclonadO los documentos 
requeridos para tocios los empleados aceptados despuds del 6 de noviembre de 1986 y que todavla eStdn 
lflba/anda despuSs de mayo de 1987 (!NA• 272A fa) (()(BU. 8 U.S.C.A. • 1324 (al 111(BJ;8 C.F.R. • -· . (1041Form1-9, •verificación de elegiblidad del patrono•. 
(105) INA • 274A (BI. 8 U.S.C.A. • 1324a 181: 8 C.F.R. • 276a.2 (AJ 111. 

12 



Si un patrono determina que •et documento parece razonablemente ser 
genuino"(106), tales examinaciones de "buena fe" establecerían una "defensa 
afirmativa •contra las sanciones(107J. Tales documentos incluyen los que establecen 
ta ciudadanfa(108J, la residencia permanente /ega/1109), una tarjeta del seguro social 
más una prueba de identidad, o una autorización de empleo del INS(110J. 

Debido al temor de que ta IRCA · pudiera resultar en la discriminación de 
trabajadores "de apariencia extranjera• la IRCA prohibe la discriminación con base en 
•ta nación de origen• o "ciudadanía "(111 J. Estas disposiciones sólo protegen a los 
ciudadanos y a los residentes permanentes que pueden demostrar que son "personas 
con intenciones de ser ciudadanos• mediante una declaración al respecto, y entonces 
ser naturalizados cuando sean aptos para hacerlo(112) Además de un patrono puede 
elegir emplear a un ciudadano de tos Estados Unidos antes que un extranjero si los 
dos son igualmente calificados "(1131 Cuando el Presidente Reagan firmó la /RCA, 
firmo una declaración en la cual expon/a que estas disposiciones sólo se referían a 
"un intento discriminatorio• y no a las acciones que tienen un "impacto 
desigua/"(1141. Si esta interpretación es correcta, serla dificil probar la existencia de 
la discriminación, ya que no existe el requisito de guardar las solicitudes de los 
aspirantes a quiénes no se les da empleo(115) 

No cabe duda de que la aprobación de la /RCA resultará en la proliferación de 
documentos falsos(116). De hecho, los trabajadores indocumentados que antes sólo 
estaban sujetos a la deportación, la IRCA ahora os ha hecho delincuentes (suponiendo 
que harán lo que tienen que hacer para asegurar el empleo, que es presentar 
documentos falsos, un delito). Todavía está por verse si habrá un aumento en los 
enjuiciamientos por esta nueva operación clandestina. 

Las sanciones a los patrones uy las disposiciones de ta legalización parecen 
relativamente severas cuando se las compara a la parte agrícola de la IRCA. Los 
requisitos de trabajo y residencia necesarios para los SA W son más favorables y 
l§stos de hecho, pueden ir y venir a través de la frontera(T 17). Los SA W pueden 
convertirse en residentes permanentes sin cumplir los requisitos "básicos de ta 
ciudadanfa"(118J Si los SAW, que no están obligados a quedarse en trabajos 
agrícolas, y los trabajadores agrícolas no-inmigrantes en el nuevo programa de H-2A, 
no satisfacen las necesidades de los patrones agrfcolas, la IRCA autoriza a "los 
trabajadores agrícolas de abastecimiento• en los años fiscales de 1990 al 1993, si las 

11061 /NA • 274A lb/ 111 (AJ, 8 u.s.C.A . • 1324a lb/ 111 (AJ. 
11071 /NA '274A lb/ (1/ (A/, 8 U.S.C.A. ' 1324a la/ (3/; 8 C.F.R. '274a.4. 
(t08) Acta de nacimiento. pasaporte de los Estados Unidos. acta de ciudadanla o de natura/lzacidn. 
11091Form1-5451 o 'la tarjeta verde' 
11101 Wase en general, /NA ' 274A lb/ 11118/, ICJ y 10/, 8 U.S.C.A. • 1324a lb/ 11/ 18/, ICJ y 101. A 
aquellos extranjeros que sol/citan una residencia temporal bajo los programas de /egalizacidn o de SA W, 
se les da una autorlzacidn de trabajo (Form 1·688AJ fa cual se continúa extendiendo hasta que se llegue a 
una declsldn. si se le concede su eStado de residencia temporal, (Form 1688/ este se autoriza trabajar. SI 
no se le concede se le revoca la autorizacidn. las tarjetas de autorizacidn de empleo deben tener foto del 
Interesado en cuestidn (8 C:F:R: • 274a. 2 (AJ (1 J. 
11111 /NA + 2748 la/11/, 8 U.S. C.A ' 13248 la/ 11/. 
11121 /NA • 2748la/13/, 8 U.S.C.A . • 13248 (a} (3/. 
1113/ /NA '2748la/12/, 14/, 8 U.S.C.A. • 13248 laJ (2/, (4/. 
(114) Oeclarac/dn por el Presidente. reimpresa en 63 /nterp. Re/ 1036. 1037 (1986 
11151 8 C.F.R. • 274A. 2. 
(t 161 Martha Brannlgan. •Amnestesy Program far 11/ega/ /mmlgration Spurs tnscrease In Fraudulent 
Document•. (El programa de amnistla estimula el aumento de documentos fraudulentos/ Wal/ Street J .• 
Jan25, 1988 
11171 !NA '210la/14/, lb/ 13/, le/ y lg/, 8 U.S.C.A. 1160fa/14/, lb/ 13/, fe/ y (g/. 
11181 /NA '210 (a/12/, 8 U.S.C.A ' 1160 (a/12/. 

13 



Secretarlas de Agricultura v del Trabajo determinan que existe una escasez de 
trabajadores agrícolas disponibles(119J. 

Ciudadanía 

La decimocuarta enmienda a la Constitución dispone que "todas las personas 
nacidas o naturalizada en Jos Estados Unidos v sujetas así a su jurisdicción, son 
ciudadanos de los Estados Unidos v del estado donde residen(t 20) •. De acuerdo con 
esto, los ciudadanos incluven a toda persona nacida en el territorio de los Estados 
Unidos, sin importar la calidad migratoria de los padres(t 21 J, así como aquellas 
personas que cumplen con los requisitos de naturalización establecidos por el 
Congreso(122J. Sin embargo, las personas que nacen en el extranjero por lo menos 
de un padre ciudadano, también se consideran ciudadanos al nacer, pero sólo si los 
padres han cumplido con ciertos requisitos de residencia(123J. Todo ciudadano 
puede perder su ciudadanía ("expatriación•¡ renunciando a ésta voluntariamente(124J 

...... ¡-. 

(119JINA • 210A, 8 U.S.C.A • 1161 
(120) /NA ' ' 101 tal (31, 301(al. 8 U.S.C.A 1160 la/ (4}, (b/ Í3J, le/ y (fl/ 
f121J Unlted States v. Wonq K/m Ark. 169 U.S. 649 (1898/. Los hijos de los diplomAtlcos extranjeros 
son una excepc/6n. los Estados Unidos puede revocarle la c/udadanfa a las personas nacidas en los 
te«ltorlos de los Estados Unidos si estos territorios se convierten en naciones independientes. Véase el 
caso Rabanq v Bovd. 353 U:S. 427 (1957) que permitid la revocacidn de la ciudadanfa de una persona 
nacida en las Fl'lipinas y que entonces vino a resldir a los Estados Unidos . 
(1221 /NA' '316, 318, 8 U.S.C.A 'U.S.C.A • • 1427, 1429 . 
(123) Roaers v. Selle!. 401 U:S: 81511971 (tal cludadanfa por descendencia• no procede de la enmienda 
décimocuarta Y est~ sujeta a cualquier condicidn que el Congreso crea aprop;adaJ. vdase tambidn /NA • 
301, 8 U.S.C.A. • 1401 (g/. 
(1241 /NA • 349, 8 U.S.C.A • 1481; Vanee vs. Terrazas 444 U:S: 252 (19BOJ /un adolescente con 
ciudadanla dable mexicana y estadounidense, supo despuds del hecho que se habla expatriado a si mismo· 
cuando ell¡¡i6 /a cludadanfa mexicana y renuncld a la ciudadanfa estadounidense/ 
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PARTE TERCERA. La polftica hacia México (1930-64): Repatriación.Braceros 
"Operación Wetback- (espalda mojada)• y "Operación- trabajos•. 

El tratado de Guadalupe-Hidalgo (18481, el cual resolvió la guerra méxico
estadounidense de 1847, quiso aclarar la situación de los ex-ciudadanos 
mexicanos(125/. Los mexicanos que quedaron en fo que era antes territorio 
mexicano, tenían la libertad de quedarse o de irse a México. Los que decidieron 
quedarse tenían la elección de ser tratados como ciudadanos estadounidenses o 
ciudadanos mexicanos. Si no se decidlan en un año, entonces se convertlan 
automAticamente en ciudadanos estadounidenses. La mayor/a de los mexicanos se 
quedaron en vez de mudarse a México(126J. Veinte años después, los Estados 
Unidos y México establecieron otro tratado en el cual reconoclan los derechos a 
ciudadanla de aquellas personas que viajan entre los dos paises(127J. 

Se le prestó muy poca atención a la frontera recién creada(128J. No se 
· conservó ningtJn tipo de archivo sobre fa inmigración a través de la frontera sino hasta 

principios del Siglo veinte(129J. En este siglo la inmigración mexicana, la cual ha sido 
principalmente para conseguir empleos, ha sido contintJa y sustancial, pero con 
variadas respuestas legales y pollticas. Un autor ha descrito la situación de fa 
siguiente manera: 

"La inmigración ilegal de México ha sido una parte integral de fa polltica ¡;fg 
~ de los Estados Unidos con respecto al uso de fa mano de obra 
mexicana. Claramente, estd polltica ~ los ha estado trayendo cuando 
se les necesita y devolviéndolos de vuelta cuando no(130J. 

Se estima que mds de 300,000 inmigrantes mexicanos han sido admitidos 
legalmente a los Estados Unidos de 1900 a 1930. 

Es posible que més de un millón de personas indocumentadas so hayan 
establecido en los Estados Unidos en ese mismo periodo. La idea de fa patrulla 
Fronteriza nació en 1924, pero no tuvo mucho personal en ta frontera sur sino hasta 
mucho mAs tarde(131J. 

Las exclusiones de los analfabetas y los contratos laborales de la Ley de 
Inmigración de 1917, contentan una disposición que le permitla al Comisionado de 
Inmigración y al Secretario del Trabajo pasar por alto las disposiciones de la Ley de 
Inmigración con respecto a los trabajadores temporales(t 32}. Bajo el Ordenamiento 
Depanamental de 1918, el Comisionado pasó por alto el impuesto principal, las leyes 
de contratos laborales, y los requisitos de no ser analfabetas para los trabajadores 
.mexicanos(133J. Varios. intentos de enmendar esas leyes anteriores para exentar 

1 

f125/ 9 Stat. 922118481 
1 
(126} Undocumented Mexican lmmlgratlon: In Search of a Jusr lmmlgration Law and Policy. 28 UCLA l. 
Rev. 615, 642 (1981/. 
(127115 Stat. 687118681 
(1281 l!t et p. 643 
11291 Fuchs and Forbesm SCRIP, op. cit. 
(1301 Fo¡¡e/ "l/lega/Alienb Workers In the United States•, 16 lndus. Re/, 243, 246 (19771. 
(131/ SCRIP, 
1132/LeydeFeb. 5, 1917, 39Stat. 878 
(1331 Departamental Order No. 52411202. Vt!ase U.S. lmmlgralion Ser. Bu//, Vol. l. No. 3 al 1-4 (1918/. 
Para una discusldn m~s completa de este ordenamiento, v~ase 2 Chicano l. Rev. 66, 68 {1975. La 

15 



expresamente a la mano de obra agrlcola o para prohibir el ir y venir de los 
extranjeros, terminaron en fracaso(134J. Como resultado, los empleadores en la 
región agrlcola del suroeste siguieron dependiendo de los trabajadores inmigrantes 
mexicanos sin grandes restricciones. Estas excepciones se han descrito como "el 
primer programa Bracero "(135). 

fleoatriación. 

Durante los años de la depresión de 1921 a los afias 30, tanto el gobierno 
mexicano, como el gobierno de los Estados Unidos, participaron directamente en la 
repatriación de los trabajadores mexicanos(T 36). Hicieron de los mexicanos el chivo 
expiatorio por los problemas del desempleo(137J. De acuerdo con las estadlstica del 
gobierno mexicano, 345,000 mexicanos casi el mímero de inmigrantes desde 1920 
regresaron a su tierra entre 1929 y 1932, resultando en una pérdida neta de la 
inmigración mexicana(13BJ. El Departamento de Estado estaba opuesto a establecer 
una ley limitando la inmigración mexicana, seflalando el daflo a la relación bilateral 
con México. El Congreso optó entonces por usar la acción administrativa que apoya 
estrictamente las leyes existentes y reducción as/ la inmigración mexicana de 4,000 a 
250 personas al mes(T 39). 

~ 

La escasez de mano de obra agrlcola en los Estados Unidos causada por la 
Segunda Guerra Mundial llevó a una serie de acuerdos bilaterales con México, 
diseflados para aliviar la escasez(140J. El programa Bracero, el cual fue extendido 
hasta el 1964(141 J proveyó mecanismos para enviar a trabajadores mexicanos a las 
llreas agrlcolas de los Estados Unidos. Estos acuerdos eran una continuación del 
patrón de reclutamiento y repatriación de los trabajadores mexicanos con la 
participación activa de ambos gobiernos. Cerca de medio millón de mexicanos 
participaron en el programa bracero y esto llegó a su punto lllgido en 1956. 

Después de que los Estados Unidos y México fracasaron en negociar el 
Tratado Bracero en 1954, el Congreso enmendó la Ley Pública (en adelante, "P.L. •. 

admls/dn de los trabajadores de contrato temporal fue autorizado por liJ seccidn 3 de la Ley de lnmlgrac/dn 
de 1917; despuds de 1951 siguld en efecto bajo la Ley Pública 78. decretada ese año. 
(1341 H. R. 7864 (1896} 
(135} G. Cdrdenas, Op. cit .. pp. 66, 68 (19751 
(1361 Manuel Garcla y Griego. •rhe lmportatlon of Mexican Contraer laborers to the United States, 
1942-.64: Antecedents, Operatlon ami Legacy•, Work/ng Papers In U.S.-Mexlcan Studles. pp. 6·11. 
(137 J Cangresslona/ Research Servlce, /Ilegal A/lens: Ana/y sis and Background, House Commlttee the 
Jud/clary, 95th Cong. fsr. Sess 50-55, 48-49 (Comm. Print. 1977), reprinted In Thomas Alexander 
Ale/n/koff and David A. Martín, lmmlqration Porcess and Policv. West Publlshing Co., St. Paul., Minn 
1985, pp. 746·747. 
(138/ Garcla y Grie¡¡o, Mauel, Op. cit .. p. 1111981} 
(139) Los administradores del /NS hicieron cumplir las restricciones del analfabetismo, los contratos 
laborales, y las ex.efusiones de aquellas personas sujetas a ser cargas públicas en vez de pasarlas por alto. 
2 CNcano L. Rev. 65, 68. Otra t'1cnica fue Ja denegacidn ilegal de los beneficios del bienestar público, 
Allenlkoff and Martin, op. cit., p. 747 
1140} 78th Congress, lst Sess/on P:L: 45 119431; 78th Congress. 2nd Sess/on P:L: ·229 (1944}. Las 
Leyes pasaron por alto el impusto pr/ncipat, las estipulaciones de tos contratos laborales y tos requisitos 
de no ser analfabeta de los trabajadores tenfan que ser fotografiados y se guardaba un archivo de sus 
huellas digitales de acuerdo con al ley de Registro de Extranjeros aprobada recientemente. 54 Stat. 670 
(1940) Los trabajadores pueden ser deportados par desobedecer las reglamentaciones de ta /NS 
1141/ P:L: 707. 79th Con¡¡ress Second Sess/on (1946}, 
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78)-para permitir que los Estados Unidos operara el p;ogramá unilateralmentef142). 
Como ilustra la P.L. 78, los dos gobiernos no siempre estaban de acuerdo pero ya en 
7 954, dado el relativo exceso de trabajadores, los Estados Unidos tuvo la ventaja en 
et proceso de negociaciones y tuvo el poder continuar el programa a pesar de la 
oposición de México. En dos incidentes dramáticos en 1948 y 1954, el /NS recluto 
activamente a trabajadores que violaban los acuerdos existentes(143). 

Con el surgimiento del movimiento de los derechos civl'les en los Estados 
Unidos a principios de los años sesenta, el Congreso se preocupó más y mds de la 
condición de los trabajadores agrlcolas y domésticos. La publicación de Stangers in 
~por Ernesto Ga/arza en 1956, que documento los abusos que comunmente 
se llevaban a cabo contra los derechos de principio de una creciente oposición (por 
ejemplo, sindicatos laborales, grupos de derechos civiles) a la P.L., 78(144). El 
Congreso temla que el uso de los trabajadores mexicanos fuera a deprimir los salarios 
y las condiciones de los trabajadores estadounidenses y que los agricultores tendrfan 
muy poco incentivo para aumentar los salarios. Se dejaron expirar la P.L. 78 en 1963, 

Ooeraci6n esoaldas moiadas. 

A principios de los años cincuenta, el /NS reportó que el aumento en los 
arrestos demostraba •ta mds grande invasión en tiempo de paz que ninguna nación 
haya sufrido por otra nación, la cual viola con menosprecio y abiertamente sus 
leyes "(145). Este tipo de retórica, junto con la depresión económica, resultó en la 
aprobación del "Wetback Act• (la Let de Espaldas Mojadas) la cual disponla sanciones 
por el contrabando, el amparo, y la entrada de fas extranjeros que no hubieran sido 
admitidos e inspeccionados legalmente(146). Una consecuencia de la "Ley de 
Espaldas Mojadas• ha sido la prdctica de mantener bajo custodia a los •testigos 
materiales• en el enjuiciamiento del contrabandista(14 7). 

Sin embargo, las "disposiciones de la espaldas-mojadas•, no se hicieron 
cumplir vigorosamente, debido a la presión polftica, especialmente del Suroeste, 
consistente en recortar el presupuesto de la Patrulla Fronteriza. Se legalizó a muchos 
de los que se quedaron por más tiempo del debido, o aquella que de otra manera 
serian braceros deportables. Esencialmente los empleados y sus representantes 

11421 65 Stat. 119 
/143} Garcfa y Griego, manue/, op. cit., p. 39 
(1441 Garcfa y Giegro, Manuefop. cit., p. 4446 
(145/ Garcfa y Griego, Manuel op. cit .. p. 23 
(1461 Acta derl 20 de marzo de 1952 166 Stat. 1631; /NA • • 275. 8 U.S.C.A • • • t325 127 de junio de 
1952}, c. 477. Tille 11. ch. 8, 274 y 275, 66 Stat. 229. 
(147} 18 U.S.C.A. • 3144;A estos testigos con frecuencia se les mantiene bajo custodio de semanas a 
meses mientras que el acusado de transportar a los extranjeros, en muchas ocasiones sale bajo fianza. 
Estos testigos tienen menos derechos constitucionales que los contrabandistas. (Uniteds States vs. 
~ 488 F.2d 1068 15th Cir. 19741 y Un#ed States vs. Anne!ds 539 F.2d 674 (9th Cir. 197611. 
En In Re Ctass Action ADDlication far Habeas Corpus on Behalf o! Al/ Material W,tnesses In the Western 
Dlstrlct af Texas. 612 F. Supp 940, 944-945 (D. C. W. Tex. 1985), la Corte falló en el sentido de que la 
ley de 18 U.S.C.A • • 3142 y 3144 y la quinta enmienda requeriera un abogado para representarlos. Esa 
misma corte emltld un mandato permanente que requiere que los testigos materiales extranjeros se,1n 
Interrogados Y puestos en libertad dentro de los 60 dlas de la fecha de su detencidn. U.S. vs. Gu:udian
~ 824 D.2d 344 (5Th Cir. 1987. 

tas reglamentaciones del /NS dispone que •ningún extranjero se vaya, o trate de Irse de los 
Estados Unidos si su salida fuera per/udic/al a los Intereses de los Estados Unidos ... como un testigo de, o 
como participante en, algtJn del/to bajo investlgacidn o pendiente en los Estados Unidos: siempre que, .•• 
lel/ ... extranjero .•. se le pueda permitir salir ... con el consentimiento de las autoridades de la procuradurla 
•, f 8 C·.R.F. • • 215.2 la!, 215.3 (giJ, 

17 



polfÍicos decidieron la mejor solución era la legalización de una cantidad estable de 
· trabajadores a la vez que se aumentaban los arrestos. Al aumentar la razón de ser de 
la legislación, el número de arrestos bajóf148J. 

En 1954, el /NS localizó y deportó a más de 300,000 mexicanos bajo la 
operación espalda mojada. La campaña fue precedida por hacer de los inmigrantes 
mexicanos el chivo expiatorio por las enfermedades, las huelgas laborales la 
infiltración comunista, los crimenes en la frontera, etc.(149). 

ODeracidn trabajos 

En 1982 el /NS empezó una campaña muy anunciada para proveer trabajos a 
los trabajadores nacionales y hacer redadas de los jefes de empleadores que se 
sospecha daban empleos a trabajadores indocumentados. Más de 5,000 
trabajadores fueron arrestados en la naciónf150J. 

. '. . ~. 

;•,.'. 

. ,: ' :· ~- . . . . 

1: ' 1 • . . • ~ 

.11481 Ga«:ra y Grlego, manue1; ap. cit., p~ 24 
(149}/d. p. 28 
11501 Alelnlkoff and Martln, Op. cit •• p. 38, n. 22. 
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PARTE CUARTA. La revisión de la legislación de inmigración por poder judicial Y e 
cumplimiento de la ley por la rama ejecutiva. 

Las fuentes del noder del gobierna nacional nara reglamentar la inmigración 

La doctrina del poder impllcito 

Hace un siglo, ta Suprema Corte falló las exclusiones severas y racistas y las 
disposiciones de deportación de la Ley de Exclusión China yacfa dentro del poder del 
Congreso. La Corte falló en el sentido de que el poder para excluir Y deportar a los 
extranjeros era concomitante a fa soberanfa de una nación(t 52) "J. La Corte lo 
interpretó de la siguiente manera: 

"Es una milxima aceptada del derecho Internacional que cada nación 
soberana tiene el poder, inherente en su soberanla, y esencial a su 
propia preservación, de prohibir a los extranjeros la entrada a su 
dominio, o bien a admitirlos sólo en los casos, y en las condiciones que 
considere aceptables prescribir(t 53) 

La Suprema Corte ha seguido afirmando la justificación de estos casos del 
Siglo 19, particularmente con respecto al poder de excluir a extranjeros/154). Esta 
doctrina supone que la fuente del poder no emana de la Constitución en si, sino que 
es un poder inherente de la soberanfa. 

Otra justificación parecida es que inmigración es una parte necesaria del poder 
de llevar a cabos las relaciones exteriores, lo cual no estil mencionando expresamente 
en la Constitución. De nuevo, el fundamento parece estar imp/fcito en la 

. independencia o en la soberanfa de la nación. 

"Toda po/ftica hacia los extranjeros es vital e intrínsecamente entretejida 
con las po/fticas contemporáneas con respecto a la conducta de las 
relaciones exteriores, el poder de la gqerra, y el mandamiento de una 
forma republicana de gobierno. Estos asuntos estiln tan enteramente 
confiados a las ramas polfticas del gobierno como para estar inmunes 
de toda interferencia o revisión del poder judicial. • (cita de Unjted Stares 

1152//!l. ar. p. 607; N!shlmwa Eklv vs. UnltedSrares. 142 U.S. 651. 65911892}. Un jefe Indio Siov• le 
aconsejo al VlcePresfdente de los Estados Unidos •renga cuidado con sus leyes de /nmigracldn. Nosotros 
descuidamos tas nustras•; Hui!. Withqut Justice For Al/ The Constltutlonal Rlqh(S of Aliens (19851 at 7 
ft 53) Las cortes de los Estados Unidos rara vez se refieren al Derecho lntemaclonal en asuntos de 
lnmlgracldn. Pero vdase Rodrlquez-Ferm!ndez vs. Wilkinson. 654 F 2d. 1382 (10th Cir. 19811 fcontd con 
el Derecho lntemaclonal para fallar que el encarcelamiento de los cubanos ~ era ilegal. El Circuito 
Declmoprlmero fafld que estas dispaslciones Internacionales no eran aplicables. Garcta-Mir vs. Meese, 788 
F.2d 1446 (11th Clr. 1986} cerr. denlnd cub nom, Ferrar-Mazorra vs. Meese _ U.S._, 107 S. Ct 289 
(1986}. 
(154} Bailo vs. Bell 430 U.S. 787, 793 (19771 (los asuntos sobre la clasificacldn de extranjeros para su 
admlsldn son •cuestiones de la po//tlca confiadas exclusivamente a las ramas del gobierno ... •J. El texto, 
de tos fallos de las cortes. Indica que las cuotas del pats que ha excedido su cuota. como Mdxlco, y que 
Impide la un/flcacldn de las familias. se dejarla esto a la merced del juicio del Congreso. • ... el poder 
legislativo del Congreso no tiene tanto poder sobre ninglln otro aspecto en particular como el que tiene 
sobre• Ja adm/sidn de extranjeros. Oceanic Navlqatlon Co. vs. Stranahan. 214 u.s. 320 (1909} 
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vs. Cyrtis-Whriqht. 299 U.S. 304 (1936). Harisiades vs. Shauqhnessv. 
342 u.s. 580 (19521(1551 

Exoresada en la Constitución. 

La doctrina de los poderes implfcitos es una anomalfa en el Derecho 
Constitucional de los Estados Unidos debido a que el gobierno federal •es uno de los 
poderes enumerados• que puede ejercer "sólo los poderes concedidos• y los poderes 
•necesarios y propios• a la ejecución de sus poderes delegadosf156). La 
Constitución concede expresamente al Congreso el poder de establecer reglas 
uniformes para la naturafización(1571. pero no contiene disposiciones para el control 
federal o estatal sobre la inmigraciónf158). Sin embargo, la Suprema Corte ha fallado 
en el sentido de que el gobierno federal puede reglamentar la inmigración excluyendo 
a los estados como si se tratara de sobre sus poderes de reglamentar el comercio 
exteriorf159J. declarar la guerra(160) y celebrar tratadosf161). 

La delegación cgnqresional del ooder a la rama ejecutiva. 

El Congreso puede delegar su poder de reglamentar la inmigración a los 
funcionarios de la rama ejecutivaf162) quiénes pueden hacer una determinación de 
los hechos en cuanto a la posibilidad de excluir o deportar a las personas. El primero 
de estos casos la Suprema Corte falló en el sentido de que este poder delegado no 
estaba sujeto a la revisión judicialf163J. La doctrina moderna es en el sentido que las 
decisiones sobre inmigración de parte de funcionarios federales de los Estados 
Unidos, que afecten las garantfas individuales, si están sujetas a la revisión judicial, 

(155) Esta /ustificacldn aparecid /}(JT primera vez en el 1883 •EJ poder de excluir o expulsar a los 
extranjeros, siendo un poder que afecta a las relaciones internacionales, esliJ investido en los 
departamentos po/fticos del gobierno•. Fqnq Yue Tino vs. Unlted Dtates fil!.12.@, at. 713. 
1156) fdtCulloch ys. Marvlanda. 17 U.S. (4 Wheat.) 316, 324 (1819). La novena enmienda preserva los 
derechos del pueblo que no estAn enumerados en la Constítuc/dn. Todo pader no delegado al gobierno 
federal ni prohibido a los estados, estiln reservados a los estados v al pueblo por virtud de la d(]cima 
enmienda 
(157) La Constltucldn, Art. l. •B. el 4 le concede al Congreso el poder •de establecer una norma uniforme 
de naturallzacltJn• (las citas son de la Constitucldn de los Estados Unidos. a menos de que se diga lo 
contrario) 
(158) Art l. • 9, el. 1 El poder limitado del Congreso de reglamentar la inmlgracidn y la importacidn de 
personas hasta el aho de 1808; sin embargo, esa c/i1usula se ha considerado como una que protege el 
comercio de esclavos 
1159) Art. I • 8, cl.3. en The pagP.qer Cases (7 How. 283 (1849}) La Suprema Corte prohibid un 
•impuesto Individua/ o por persona• Impuso un estado sobre cada pasajero que arribaba porque el 
Impuesto lnvadla en el poder supremo de la Corte para reglamentar el comercio exterior. •ta aprobacidn 
de las leyes que tratan sobre la admis/'1n de los ciudadanos y los súbditos de otros paises compete al 
Congreso y no a los estados•. Chy luna vs. Freeman 92 U.S. (2 Otto) 275 (1875); ~ 
~ 312 u.s. 52. 65 (19411. . 
(160} Art /, • B. el. 11 el cual se sostuvo para autorizar que se Impidiera la entrada de extranjeros 
enemigos, as! como su deportacldn (ludecke vs. Warhlns 335 U.S. 160 (1948}}. 
1161/ Las Relaciones Exteriores, Ja Naturalizacidn, los poderes de Celebrar Tratados y de Declarar la 
Gueffa-Chae Chan P;no I1!Jl!i!, 130 U.S. at 581, 606; f!fJ!, rn;i, 1942 u.s. at 651, 659. 
(1621 Vflase la:s notas 68 a 70 y el texto que acampana. 
/163)Eklu vs. United Statef rn at 661: el funcionario ejecutivo era el juez iinico y exclusivo de /os 
hechos al determinar que un extranjero era deportable porque habla la posibilidad de que se convirtiera en 
una carga para la sociedad. Vdase ademas Fonq Yye Tlnq. SJ!Jl!i! 
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pero no las de los funcio'?t!rios del Departamento de Estado que se toman en el 
extranjero(164). . 

Pero la doctrina de los poderes impllcitos no se aplica a las acciones de los 
funcionarios ejecutivos quiénes deben actuar de acuerdo con la autoridad, que les 
concede el Ccngresoft 65). Sin embargo, la concesión de la autoridad discrecional a 
estos funcionarios es generalmente bastante amplia y las cortes generalmente se 
muestran deferentes a las interpretaciones de tos órganos gubernamentales(t 66) 

El ooder de la inmigración y las qarantlas individuales 

A pesar del tono absoluto de los primero casos, la Corte reconoció aún 
entonces que el poder judicial interferirla con estos poderes plenos cuando "ha ya sido 
autorizado por un tratado o por una ley, o sea requerido de hacerlo por la ~ 
Ley éte la Constitución "(167). Las disposiciones de la Constitución que protegen las 
garantlas individuales se aplican a tos extranjeros(168J. Si bien que los derechos de 
los extranjeros pueden tener sus propias normas particulares, tas garantías 
individua/es son para todas las personas. La Constitución original de 1787 no define 
la ciudadanla ni limita las protecciones constitucionales a los ciudadanos/169). 

"El debiro proceso teaal" 

La quinta enmienda oroteie al individuo de la 005ibilidad de Que el gobierno 
federal lo desooie de la vida. libertad y la orooiedad sin el debi'o'o Proceso legal. La 
enmienda decimocuarta de igual manera, protege contra la acción de los estados. 
•et procedimiento relativo al debido proceso legal" significa normas para la 
imparcialidad de la justicia en las audiencias y en otras actuaciones que priven al 
individuo de la vida, la libertad y la propiedad. La cláusula del "debido proceso legal" 
se aplica a los extranjeros en las audiencias de deportación y en algunas 
circunstancias en las audiencias de exclusión. Es la fuente principal de la revisión por 
parte del poder judicial de la acción administrativa en los caos de inmigración. 

"laualdad de orotección ante la ley• 

La doctrina constitucional de la "igualdad de protección ante la ley• también 
se aplica a los extranjeros. Sin embargo, la misma doctrina es sustancialmente 

(164} Lem MoonSlnq vs. UnltedSfates. 158 (18951; Pena vs. J(issinqer. 409 F. Supp. 1182 (1976) 
(1651 Manhler vs. Ebv. 264 U.S. 32 (19241. Geolow vs. Uh/ 239 U.S. 3 (19151: Oleoario vs. Uniled 
~ 629 F 2d 204, 224~ 226·28 /2d Cir. 1980} ("la rama ejecutiva no puede legislar sin una 
delegacldn de autoridad o sin un mandato del Congreso "J. 
(766) Vdase la seccidn mSs adelante titulada "Tendencias recientes en Ja revisión judiciar. 
(167} Fqnq Yyg Tlnq rn at 713 
(168/ Y/et Wo vs. Hopklns. 118 U:s: 356 (18861 /la cl~usula de poleccidn Igual aare la ley de la 
decimocuarta emnlenda protege a los extranjeros en contra de una accidn discriminatoria del estado/; 
Yamataya vs Flsher. r 89 U.S. 86 (1903) {el caso de un JapontJs Inmigrante) (el debido proceso legal de la 
quinta enmienda protege a las •personas• de la privación arbitarla de la vida. la libertad o la propled.1dJ,· 
Matthgws vs. Dlaz 426 U.S. 67 (1976) {la proteccldn Igual ante la ley se aplica a los extranjeros a travtJs 
de la c/4usula del debido proceso de la quinta enmienda) 
(1691 La cludadanla no fue tema de la legislacidn ni de ningún fallo de la Suprema Corte sino hasta el 
Infame "fallo de Dred Scorr• (Seor! vs Sanr!ford 60 U.S. (19 Howardl 393 (18571/ la cual concluyd que 
un esclavo fugitivo no tenla ninguna proteccldn constitucional porque no era ciudadano. El caso fue 
derrocado por la décimocuarta enmienda la cual deflnla a un ciudadano como toda persona nacida en un 
territorio sujeto a la jurisdicción los Estados Unidos o bien, las personas naturalizadas. 
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diferente para los extranjeros bajo las reglas federales y las estatales(t 70/. Debido a 
sus poderes plenarios para reglamentar la inmigración, el Congreso puede elaborar 
reglas para ser aplicadas a los extranjeros, pero que serfan inaceptables sf se 
aplicaran a los ciudadanos. Esta legislación está sujeta a sólo a la más mfnima 
revisión judicial, o sea a un "mlnimo escrutinio• o •a una prueba de relación 
raciona/(171}. En 1977, la Corte apoyó una ley que permitla la inmigración del hijo 
ilegftimo de una madre ciudadana, mientras le negaba tal categorfa al hijo ilegftimo de 
padres ciudadanos(172J. Sin embargo, la Corte les ha prohibido a las dependencias 
federales el discriminar contra de los extranjeros, salvo y están expresamente 
autorizadas por el Congreso(173J. 

El cateo y la incautación. 

La cuarta enmienda prohibe un cateo no razonable y la incautación de toda 
•persona• incluyendo a los extranjeros(l 74/. La patrulla fronteriza puede usar 
patrullas sin destino especffico y patrullas en sitios fijos, cerca de la frontera, para 
detener y cuestionar a los ocupantes de los automóviles y para registrar para ver si 
transportan extranjeros o contrabando(175J Sin embargo, a los oficiales de la 
inmigración que operan una distancia de la frontera, no se les permite "incautar• 
(detener) a las personas ni cateo sus vehfculos basilndose solamente en su 
nacionalidad sin mostrar "hechos articulables • que demuestren su actividad 
crimina/f176J. Pero los extranjeros que "consienten• hablarle a los oficiales de los 
extranjeros que "consienten• hablarle a los oficiales de inmigración acerca de su 
estatus, no se considera incautados (detenidosJ(177J. 

Sin embargo, a pesar de la violación de los derechos del extranjero 
garantizados por la cuarta enmienda, de ser libre de cateo e incautación no razonable, 
ninguna de la evidencia obtenida ilegalmente ni su identidad (después de un arresto 
ilega/J seril suprimido en una audiencia de deportación(178J., .pero si tales 
procedimientos constituyeran una extraordinaria violación de los derechos de la cuarta 
enmienda, el procedimiento resultante puede ser visto como una violación del debido 
proceso legal(179J Además, por lo menos en teorla, Jos extranjeros pueden demandar 

(170) Véase seccldn siguiente tflulada: •Las normas constitucionales del poder de los estados para 
legislar con respecto a los extranjeros• 
(t71J Matthews vs. Dfaz. 426 U.S. 67 (1976) (por ejemplo, el Congreso puede discriminar en contra de 
los extranjeros Imponiendo/es el requisita de tener un periodo m¡js largo de residencia para ser aptos para 
la asistencia JH)blica, siempre y cuando exista una base racional para la descrlmlnaclón) 
(172) Flal!o vs. 8ell =c.1.· 
1173) Hameron vs. Mew Sun Wonq 426 U.S. 88 (19761 
(174) Almelda-S.nchez vs. United S!ates,413 U.S. 266 (1973) 
(175)/JI. 
(176} Unlfed Stafes vs. VBriqnonl-Ponce 422 U.S. 873 (1975/;United States vs. Cortes. 449 U.S. 
(1981). El contrabando de extranjeros para entrar al pals •sin inspección• es un delito (!NA • 274, 8 
U.S.C.A. • 1324}. Bajo varias disposiciones de unas leyes estatales, la palie/al no puede legalmente 
unestar a un extranjero por la ofensa de entrar, un delito menor, porque la ofensa se completa cuando 
entra. Por definicidn, el delito no pudo haber sido cometido en la presencia de una oficial de la policfa, que 
estl a cierta distancia de la frontera, lo cual se requiere para un arresto valido de un delito menor. 
Gonlflez vs. Cfty of Peoría 722 F.2d 468 (9th Cir. 1983}. 
(1771 El hecho de que el extranjero habla con oficiales armadso y de uniformes. de mufa acuerdo, no es 
una ·1ncautldn•, /NS vs. Delgado. U.S. 104 S. Ct. 1758 (1984} (Se falld que aunque los 
extran/eros que han tratado de evitar una redada de Inmigración donde trabajan. han tomado parte en una 
p/~tlca •de mutuo acuerdo•¡, · 
(178) /NS vs. looez-Mendoza. 468 U.S. 1032 (1984). 
(179) /JI. 
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a los oficiales. públicos por daños monetarios por las violaciones de sus derechos 
civiles (180) o pueden prohibir, mediante el litigio, a las prifcticas ilegales de la 
policfa(181). 

El orivjlegiq en contra de la autpincriminación 

Debido a que la base legal para la deportación de la mayor/a de las personas 
indocumentadas ("entrada sin ser inspeccionado") es también un delito/182), tales 
extranjeros y pueden rehusar contestar preguntas sobre su entrada ilegal a los 
Estados Unidos(183). A los extranjeros no se les informa de la disponibilidad de este 
privilegio hasta después de sus arresto y su interrogación/184). Sin embargo, las 
tllcnicas opresivas de interrogación por los oficiales de la inmigración puede ser 
consideradas una violación del derecho a un debido proceso legal del extranjero/185). 

La libertad de palabra. de prensa de religión y de asamblea. 

Los extranjeros que estifn en los Estados Unidos tienen el derecho a las 
protecciones de la primera enmienda, la cual incluye la libertad de palabra, de prensa, 
de religión y de asamblea/186). La jurisprudencia reciente sugiere, que los 
extranjeros en busca de la admisión a los Estados Unidos no deben ser excluidos 
tomando solo como base sus ideas. tales exclusiones implicarlan los derechos de la 
primera enmienda de los ciudadanos que quieren asociarse con tales extranjeros y 
quieren olrlos hablar(187J. 

La exclusión y fa denortación no se considera "castigo penal". 

(180) Bevlns vs. Six UnknownArmedAqents of the Federal Bureauof Narcotlcs 403 U.S. 388 (1911). 
(181/ Zepeda vs. INS 707 F.2d 355 (9th Cfr. 19831 (interdicto en contra de ciertos arrestos y registros 
dela/NS 
(182) /NA '241 (al (2), 275, 8 U.S.C.A. ' 1325. 
(183) Sin embargo, el juez de inmigracidn~ en una audiencia de de deportacldn, puede Inferir 
negativamente debido al uso de este privilegio por el extranjero. /NS vs. lópez-Mendoza. ~· 
(184) 8 C.F.R. + 287.3,- los extranjeros no tienen el derecho al famoso •Miranda Warning• porque la 
deportacldn se la considera un procedimiento clvll y no criminal. Trias-Hemandez vs. /NS. 528 F.2d 366 
(1975). 
(185) Choy vs.8.1rber 279 F.2d 642 19th Cir. 1960); Navla-Ouran vs. /NS 586 F 2d 803 (tst Clr. 
1977). 

(186} Brlqdes V$. Wixon 326 U.S. 135 (1945) {el tribunal interpretd que el estatuto que requerla la 
deportacldn de los subversivos, Incluye sdlo los miembros activos que tienen la intencldn especffica de 
denocar violentamente al gobierno, para si evitar que el estatuto sea fallado anticonstitucionalmente). 

(187) l(/eindienst vs. Mande! 408 U.S. 753 (1952} (el tribunal reconocid que tales derechos de la primera 
enmienda estaban •implicados• pero declard que no revlsarlan •razones legitimas en su apariencia y de 
buena te• para las exclusiones. las Cortes federales de pn'mera Instancia Interpretación este caso para 
fm{Jlldir las ••lcusiones tomando en cuenta como única base la irleologla del extranjero cuando no esl/I 
envuelta la seguridad nacional. Allende vs. Shulz 605 F. Supp. t 20 (D. Mass, 1985}; Ahourezk vs. 
1W1!w!, 785 F. 2d 1043 ID.C. Cir.J, cgrt oranted. U S. S. Ct. 666 /1986). Véase tambi~n Shapiro. 
"ldeo/og/ca/", 100 Harv L. Rev. 930 (1987). 
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Una doctrina constitucional Últica en la ley de inmigración es que ni la 
exclusión ni la deportación son "castigo penales"f18BJ. Las cortes han mantenido 
esta ficción legal por el último siglo, a pesar de admitir que la deportación es una 
•sanción "(189) puede privar al individuo de "todo lo que hace que la vida valga la 
pena "f190J. Las consecuencias legales de esta doctrina son extremadamente 
importantes, por que quiere decir que las garantfas individuales más fundamentales 
para los acusados, como el juicio por jurado, y la protección en contra de los cateas e 
incautaciones no razonables, de la autoincriminación, de un castigo cruel y desusado, 
de ex pqst facto (castigos retroactivos}(191J y de escritos de proscripción y 
confiscación (castigo legislativo de los individuos}(t 92/, simplemente no están 
disponibles. 

Causas oara /a exclusión 

La exclusión de la /NA establece 33 causas diferentes para la exclusión que 
se aplican a todo extranjero que busca •entrada• bajo una visa de inmigrante 
(permanente) o de no inmigrante ftempora/)(193). Aunque las cortes no han sostenido 
que las disposiciones para la exclusión so anticonstitucionales, en algunas ocasiones 
han interpretado estas disposiciones de manera más generosa que los órganos 
federales(t 94/. Un asunto constitucional fundamental es si el Congreso o la rama 
ejecutiva puede excluir a los extranjeros siendo la nacionalidad, la única causa. A la 
vez que la /NA prohibe tal discriminación(195/, en un caso reciente, en el cual 
estaban envueltos unos inmigrantes haitianos y cubanos fmarielitos/ quiénes fueron 

(788/ La Suprema Corte asl los estableció en el caso Fanq Yue Tin~ §1J11!f!.. Las únicas excepciones han 
sido donde la •sanclrJn • vaya acompaifada de una sentencia do un año de •trabajo forzado•, lo cual se 
considera un •castigo", Wonq Winq vs. United States. 163 U.S. 228 (1896). La depravación 
Involuntaria de la ciudadanfa para un desertor de las fuerzas armadas se consideró como •un castigo cruel 
y desusado" dentro del significado de al octava enmienda (Trop vs. DtJfles 356 U.S. 86, 101 (1958}}. 
Sin embargo, la Suprema Corte limitó m~s adelante los casos IfM a casos envueltos en castlgos penales• 
Unwaham vs Wrlohl 430 U.S. 6511197711. 
(1891 frpnp Haw Tan vs. Phelan 333 U.S. 6. 1011948/. 
1190/ Na funq Ho. Whlte 259 U.S. 276, 284 119221 
(191) Harlslades vs. Sha1Jqhnessy 342 U.S. 580 (1952). 
1192/ Unn,15 vs. /NS. 790 f 2d. 1024 /2nd Cir. 1986/. 
(193) Véanse/NA • 212 (a}, U.S.C.A • 1182 y nota 72 yel texto que la acompaña 

f194J Las normas posibles de la exclusidn por razones ideoldgicas estiln discutidas en una sección anterior 
sobre la primera enmienda. Otro ejemplo es la de la exclusión de primera enmienda. Otro ejemplo es la de 
la exclusldn de homosexuales, lo cual se decidido que. por lo menos por una Corte de Circuito, que 
requiere el certificado de una oficina del Cirujano General declarando que tal extranjero esta •af!igido•con 
una personalidad psicopiJtica• o con ·una desviaclrJn sexual•. Debido a que el Cirujano General ha tomado 
la poslcldn de que el homosexuafismo no es una condición, los eKtranjeros homosexualessólo pueden ser 
excluidos si proclaman su preferencia sexual Hill vs /NS 1974 F. 2d 14, 1472 (9th Clr. 19831 que fal/d 
en el sentido opuesto. Pero vt1ase Matrer of Lonqstalf. 176 F.2d 1439 cert. denlerd U.S. 
104 S.Ct. 2668 ftth Cir. 1983). Por lo tanto,. los extranjeros homosexuales que entran por la Costa Oeste 
confrontan un procedimiento miJs generoso que aquellos que entran por New Orleans,. Loulslana. 
(195) /NA • 202 fa/, 8 U.S.C.A. • 1152 dispone que •ninguna persona debe recibir alguna preferencia o 
prioridad o ser objeto de discrlminacidn en el otorgamiento de una visa de inmigrante debido a su raza,. 
sexo,. naclona/ldad, lugar de nacimiento, o lugar de residencia, excepto como se dispone ... en ta cuota del 
pals o los sltemas de preferencia•, 
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excluidos en masa, la Corte dejó el estatus constitucional de dichos no admitidos sin 
resofver(196J. 

El debido proceso legal en casos de exclusión. 

En los casos de exclusión, la Suprema Corte falló consistentemente, por lo 
menos en los aflos 50, que "no importa cuales sean los procedimientos autorizados 
por el Congreso, es el debido proceso legal cuando se habla de la entrada de un 
extranjero"(197J. Dicho de otra forma, un extranjero que busca la entrada(198J 
disfrutan sólo de las garantfas individuales que tradicionalmente no sólo a los 
extranjeros que buscan la entrada por primera vez sino también a los residentes 
permanentes que han salido del pafs y después al volver se les excluyen(199J. La 
corte aprobó la exclusión de un extranjero residente por 19 aflos, que estaba 
•reestrenando" sin una audiencia o notificación de la base de su exclusión(200J. 
Debido a la dureza de ta doctrina de la reentrada, tas cortes y las agencias 
administrativas le han dado al término •entrada• un significado muy restrictivo y 
técnico para proteger de exclusiones arbitrarias a los residentes permanentes que 
regresan(201J. 

Los extranjeros que no han "entrado• a los Estados Unidos, pero que 
persiguen la "admisión• estiJn sujetos a las audiencias de exclusión. Tates extranjeros 
disfrutan de menos garantías en el procedimiento que aquellos que están en el 
proceso de deportación "(2021 Los extranjeros que han sido "dejados en libertad" o 
inspeccionados y dados "entrada condicional" no se consideran que han entrado al 
pafs(203J. 

Más recientemente, la Corte ha fallado en el sentido de que el debido proceso 
legal le da derecho al residente permanente que regresa a una audiencia imparcial al 

1196) El UnrMclmo circuito fa/Id, como lo ha hecho la Suprema Corte anteriormente, que los extranjeros 
no admitidos• siguen sin tener derechos constitucionales con respecto a su solicitud do admlsfdn y debe 
de contentarse con cualquier derecho estatutario que el Congreso conceda", Jean vs. Ne/son. 727 F.2d 
957. cert pranted. ___ u.s. -..J 105 s. Ct. 563 (1984. La Suprema Corte simplemente afirmd su 
fa/lo, en ta base no-constitucional, que la discrlminacldn por el origen nacional violarla las regulaciones y 
po/lt/ca de la !NA e INS. Jean vs. Ne/son. 472 U.S. 846 (1985). {la corte contaba en la antigua doctrina 
de que las cortes deben declinar a fallar sobre asuntos constitucionales si el caso puede resolverse de una 
manera no-constitucional} 
(1971 UnlfedStates e>< rell<anayff vs. Shauohnwv 338 U.S. 537, 544 (1950} 
(1981 En contraste. las garantlas del debido proceso legal para los e><tranjeros deportados tienen una base 
constltuclonal. V~ase la dlscusidn m;Js adelante. 
(199) Esta doctrina de •reentrada• se anuncld por primera vez por la Suprema Corte en United States º" 
re/. Valore vs. Smlth. 289U.S. 422 (1933} (un residente permanente por 22 a/los salid del pafs para viajar 
a Cuba por un breve periodo, y al regresar fue ~ por una convicción de un delito por el cual no 1 

hubiera sido deportado/ 
(200JShauanessy vs. Un/ted States e>< re/ vs. Mezel 345 U.S. 206 (1953). 
(2011 Se ejecutan una "'entrada• cuando se cruza a un territorio de los Estados Unidos y cuando hay una 
lnspeccldn por los oficiales de lnmlgracidn o cuando ha habido una evasidn internacional de Ja lnspeccldn y 
la "'entrada• a los Estados Unidos mientras se est;J libre de restriccidn flsica Mc11ter of Pierre 14 f & N. 
Dec. 467 (BIA 1973). La Suprema Corte ha usado su poder para interpretar los estntutos para limitar su 
propia "'doctrina de reentrada• a casos donde ha habido •una salida significativa o verdadera• o una que 
no fue casual, breve. o •;nocente•. Rosenberq vs. FleuU 374 U.S. 449 (1963). 
(202) En las audiencias de exclusión, el extranjero tiene la responsabilidad de la prueba de mostrar 
~dmislb/fldad, mientras que en las audiencias de departación. el gobierno debe mostrar deportabllldad por 
un cargo de prueba •claro. convlncente y lnequlvoco •. 
(203/ Lenq Mav Ma. vs. 8arber. 357 U.S. 185 (1958) 
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ser exclufdo o deportado si se fes considera o no que han: •entrado" a ese pafs(204J. 
La Suprema Corte devolvió el caso a la corte de circuito que aplicara la formula 
equilibrante del debido proceso. de ley(205J. 

Los refugiados v el asilo polltico 

"Los refugiados• son personas de calidad migratoria de extranjeros en busca 
de admisión (y por lo tanto sujeto a una audiencia de exclusión! o las que están 
defendiendose en una audiencia de deportación. Esta diferencia procesal depende de 
su suerte de haber sido arrestado antes o despues de· su intente de entrar de haber 
sido arrestado antes o después de su intento de entrar al país. Su estatus sustancial 
es definido por fas normas de cierta ley internaciona/(2061 y La Ley de Refugiados de 
1980(2071 la cual implementó esas normas. Un •refugiado• es una persona •que no 
le es posible regresar a, o beneficiarse de fa protección de,... {el país de la 
nacionalidad o por personas sin nacionalidad donde residían) ... porque un temor bien 
fundado de persecución debido a raza, religión, nacionalidad, calidad de socio de un 
grupo social en particular u opinión política "(208). Los extranjeros deben solicitar por 
la calidad de refugiado en cualquier embajada de los Estados Unidos o puesto 
consular en el extranjero(209J o solicitar •asilo político• dentro de los Estados 
Unidos(210J. 

Mientras que fa Convención Internacional establece que los •refugiados• no 
deben ser ·~· o (o devuelta) al país donde ha sufrido persecución(211) la 
Suprema Corteí212J ha distinguido entre una •retención de deportación• mandataria 
tuna suspensión temporal de la repatriación obfigada(213J/ y •asilo político "(214). El 
asilo po/ftico es un beneficio discrecional el cual cualifica al recipiente de solicitar la 
calidad de residente permanente más adefanteí215J. En el 1987, la Suprema Corte, 
adoptó una norma más fácil del cargo de prueba para ser aptos del asilo político, de 
hecho, el definir un temor bien fundado fue la oqsibilidad razonable de persecución (si 
un solicitante tienen un 10% de probabilidad de recibir una herida de bala, de ser 
torturada· o de ser de otra manera perseguido cualificaria(216)). Sin embargo, la /NS 

1204} Landqn vs Plasencfa. ~ el cual cita a Kwonhh Ha/ Chew vs. Coldinq 344 U.S. 590 (1953} 
como un caso que en••• a un marino que regresó, cuyo estatus fue •asimilado• por un propósito 
constitucional a alguien que no habla dejado el pals 
1205) Al evaluar el procedimiento en cada caso, las cortes deben considerar •et inter¡js que arriesga todo 
Individuo, el riesgo de privaciones e"dneas del Interés a travtJs de los procedimientos usados, también el 
valor probable del uso de procedimiento diferentes o adicionales, y el lnter¡js del gobierno en usar los 
procedimientos actuales en vez de las normas distintas u otras protecciones ... Matthwes vs. Eldrldqe 42 
U.S. 319, 334-335 (1976}. •tandon vs. Plasencla supra. 

(206} Despu~s de la Segunda Guerra Mundial muchos de los firmantes a las Naciones Unidas entraron a ta 
•convencldn Relacionada al estado de los Refugiados•, (1954} 189 U.NT.S. 137. Mientras que los 
Estados Unidos no firmó la Convención, si firmd el protocolo relacionado al estatus, de /oS refugiados• 
(1967) 606 U.N. T.S. 267, 19 U.S. T. 6223,. T.l.A.S. No. 6577. 
1207) Pub. L. No. 96·212. 94 Stat. 107 
(208) /NA • 101 fa) 142). 8 U.S.C.A • 1101 fa) 142). 
(21 7 J Convencidn. IS!J2!i!., Art. 33 
(2121 /NS vs. Srevic __ U.S. ---J 104 S.Ct. 2489 (1984). (la corte sostuvo que una orden 
reteniendo la deportación requeria la prueba de •una clara probabilidad•, o m;Js probable Que no). 
12131 /NA ' 243 fhJ, 1 U.S.C.A. • 7 253 fil}. 
1214/ INA '208 (al, 8 U.S.C.A. ' 1158 fa/. 
1215JINA '209, 8 U.S.C.A. • 1159 
1216) /NS vs. Cardoza.Fonsrca ___ U.S. ___, 107 S. Ct. 1207 (1987}. La Corte cltd un 
Importante un escritor sobre la norma internacional, en que • 1s/ hay una Verdadera posibilidad de que el 
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ha justificado "las denegaciones discrecionales• de asilo a refugiados que de otra 
forma cualifican, basi1ndose en la entrada fraudulenta a los Estados Unidos/217). 

Una interpretación mi1s reciente y liberal por las cortes debe resultar en mi1s 
concesiones de asilo, a pesar del patrón de los Estados Unidos de rara vez conceder 
asilo a las personas que huyen que régimenes que simpatizan con los Estados 
Unidosf2 7 8). la practica de los Estados Unidos de recibir opiniones asesoras del 
Departamento del Estado (el cual elabora la polltica exterior) ha sido criticado pero 
nunca ilegalizado por las cortes(2 7 9). Las Cortes del Circuito Federal han jugado un 
papel principal en la revisión y con frecuencia anulando las negociaciones de la /NS de 
conceder asilo(220J. 

Caysas de la deoortación 

Las cortes han fallado consistentemente en que las ~ para la 
deportación estriban solamente en la prerrogativa del congreso. La /NA establece 19 
causas de deportación(221J. En algunas ocasiones las cortes interpretaron estas 
causas en una forma estrecha para evitar lo que la corte sugiriera seria un resultado 
anticonstituciona/(222). Sin embargo, ha sido aprobada la deportación de los 
extranjeros que han sido miembros del partido comunista, tanto como 25 aflos il!11!l§. 
de la legislación de los estatus que proveyeron la deportación por tal calidad de ser 
socio(223J. las causas mi1s comunes para la deportación son: la entra sin ser 
inspeccionado(224J o con documentos falsos o inadecuados(225J, la condena por 

sufra de persecucldn. esa es una razdn suficiente. y su 'miedo• est~ 'bien fundado•• 1 A Grahl·Madsen, 
The Status of Refu¡¡ees In lntematlona/ law. 
1217/ Malterof Slim. /ni. Dec. 2292 (8.1.A. 1982/. Wase adem~s 8 C.F.R. • 208.8 
1218/ V~ase Arthur Ha/ton, "Pofitlca/ Asy/um under the 1980 Refugee Act: An Unfuftiffed Promlse, 17 
Unlvof Mlch. J. of Law Reform 243 (1984/. Afelnlfoff andMartln, op. cit .. 1987 Sµoelement, p. 90 .. han 
comentado que •ta controversia continúa sobre la tasa do aprobación para los que desean asilo pol/tlco de 
ciertos paises, especialmente del Salvador (2 a 3 porclentoJ. y Guatemala (menos de 7 porciento/, en los 
O/timos ahos. Muchos critican que las normas se aplican de uno manera desigual. siendo m;Js estrictos 
con los refugiados de los gobiernos de la derecha y con m~s liberalismo con los refugiados de los paises 
comunistas. Vdase en forma general, General Accountlng Office. Asylum: Uniform Appllcation of 
Standars Uncertaln·Fow Den/ed Applicants Deported (1987; U.S. Commlttee for Refugees, Desp/te o 
Generous Spirlt: Denying Asylum In the United States 6-11 (1986/. El potron real de oprobacidn son m.1s 
mixtos que lo esperado lJt at 8-9, pero han dado para bastante inquietud• 
(219/ Zamora vs. /NS 535 F. 2d 1055 (2d Cir. 1976/; Hotel and Restaurant Employees Unlon vs Smlth. 
594 F. Svpp. 502 (D.D.C9 1984/; 8 C.F.R. • 208.7, 208.10 lb/. , 
1220/ 8olalfos-Hernadnez v Smqf! 749 F. 2d 1316 (Ot. Cit. 19841: HernAndez-Ortl; 777 F. 2d 509 (9th 
Cir. 1985/ 
(221} Vdanse la nota 75, el texto que/a acompa1Ta y /NA • 241 fa}. 8 U.S.C.A. • 1251 fa}. 
(222/ Vdase la seccfdn anterior sobre la Primera Enmienda. 
(223/ Galvln vs. Press. 347 U.S. 522 (1954). La Corte fa/Id anteriormente que dicha calidad de ser socio 
ten:a Que ser actual para justificar la deportacidn. Kessler vs. Strecker 307 U.S. 22 (1933/. El Congreso 
leg1sld m~s adelante una autorización para la deportación por la calidad pasada de ser socio y la corte fas 
aprobd. Harislades vs. Shauqnessv WJ1!i!. 
(224/ /NA • 241la/121. 8 U.S.C.A. ' 1251 (al (2/ 
1225//NA • 241 fa/11/, 8 U.S.C.A. ' 7257fa/111 
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delitos de depravación moral(226) o falta de cumplir con las condiciones de la visa de 
no-inmigrante(227). 

El debido oroceso legal en fa deoortación 

Desde el aflo 1903, la Suprema Corte ha sostenido que los extranjeros que 
encaran deportación tienen el derecho a las garantías de la quinta enmienda de un 
"debido proceso legal" en el procedimíentof228). De acuerdo con esto, fas cortes 
federales revisarán la "justicia fundamenta/"(2291 de las audiencias de deportación 
como también los actos del Congreso y las acciones de la rama ejecutivaf230). 
Aunque las Suprema Cortes, y las cortes federales de primera instancia no han 
encontrado (con una solo excepción)(231) que un estatuto de inmigración federal sea 
anticonstitucional han usado su poder para "interpretar los estatutos "(232) para evitar 
resultados absurdos/233) anticonstitucionalesf234), y para anular las ordenes de 
deportación. Estos fallos se han basado generalmente en la cláusula del debido 
proceso legal de la quinta enmienda pero ocasionalmente se han basado en las 
garantlas de igualdad de protección ante la leyf235), imp/fcitas en la cláusula del 
debido proceso legal de la quinta enmiendaf236) 

(2261 /NA • 241 fa} (4}, 8 U.S.C.A ' 1251 (al (4}. La Suprema Corte fa/Id que el tdrmlno "depravacldn 
morar es lo suficientemente definido para darle una notlficacldn justa a tos extranjeros de que tales 
delitos pueden resultar en su deportacldn Jordan vs. McGewpe. 341 U.S. 223 (1951) 
(2271 /NA • 241 (a) /9}¡, 8 U.S.C.A. • 1251 (a) (9). Las causas mAs comunes sedan la falta de mantener 
la calidad de estudiante o de empleo no-autorizad. Un asunto constitucional potencia/ es si la prueba 
preliminar de ser extranjero (por ejemplo, nacer en el extranjero} es suficiente para desviar la carga de la 
PIUIJba al BJt.tranjero para establecer su manera legal de entrada: Una corte de Circuito fa/Id qua el 
estatuto que establece de/desvío de la carga de laproeba {INA • 291., 8 U.S.C.A. • 13611 sdlo aplica a 
los casos de entrada sin lnspeccldn y el aplicarlo a los casos de no-inmigrantes a1'adirfa de hecho una 
nueva causa para la deportacldn violando as/ el debido proceso legal. ~ 656 F 2d. 469 (19721 
(2281 Yamatava U· Fl$h@r. 189 U.S. 86 {1903/. Al principio. las cortes se velan Inclinadas a tratar tales 
asuntos de procedimientos como fuera del alcance de la revlsidn Judicial. Fonq Yye Tfna. B!1J!i!. {el 
requisito de tener un testigo blanco para la certif/cacldn de ser residente, fue sumariamente aprobado} 
1229J8rldaes vs Wfxon 326 U.S. 134 {19451 por ejemplo, las cortes pueden fallar que la negoclacidn de 
un abogado (gratis/ o el derecho de confrontar a un testigo. viole el debido proceso legal, aunque estos 
derechos son solamente dispuestos especlficamente para la defensa en enjuiciamientos penales bajo la 
Quinta y Sexta Enmiendas. Aoullera-Enlque ys INS. 516 F. 2d 565, Cert. deniend 423 U.S. 1050 (6th Cit. 
19751; Bal/zB vs. /NS/ 696 F 2d. 1241 (9/h Cfr. 1983} 
{2301 En Wonq Yavnp Suna vs. McGrath 339 U.S. 83 {1950 la corte fa/Id en el sentido que el debido 
proceso legal requerla que los procedimientos de deportacldn fueran regidos por la Ley de Procedimientos 
Administrativos. Mss adelante, después de que el Congreso habla exento tales procedimientos, la corte 
lnterprotd que la /NA requerla que el gobfemo probarA su caso en una audiencfa de deportac/dn, con una 
evidencia •ctara lnequlvoca y convincente• Woodbv vs /NS Wll!i!..· La Corte impuso esta •carga de 
prueba• que es mAs alta que en un caso civil ("m;Js probable que no•) aunque el Congreso no lo habla 
dispuesto. 
{23TJ INS vs. Chadha 462 U:S. 91911983) (el veto de una sola CAmara se ewncontró anticonstitucional 
Y en v/o/acldn de la doctrina de separacidn de poderes. la cual requiere un accidn del congreso en ambas 
CiJmarasJ. 

1232) Woodbv vs. /NS ~ 
(2331 RosenPerg vs, Fteurl ~ 
(234) Kwonq Ha/ Chew vs. Cofdinq ~· london vs. Plasencla ~ 
1235/ &aacls vs. /NS 532 F 2d 268 (2nd Cir. 19761. 
(236} Bridqes vs. Wixon, §JUl!í!.. 
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Las normas constitucionales sobre el poder de los estados oara legislar acerca de las 
extraniPros. 

La decimo cuarta enmienda prohibe que los estados le niegue a "cualquier 
persona dentro de su jurisdicción una igualdad de protección ante de la ley" y de esta 
forma protegiendo a toda "persona" dentro de la jurisdicción de los estados/237). A 
principios del siglo veinte, la corte sostuvo muchas leyes que discriminaban en contra 
de extranjeros permanentes legales(238J. Sin embargo, más adelante, la corte 
empezó a escrutinizar dichas leyes estatales más cuidadosamente y halló que eran 
anticonstitucionales varias leyes prohibiéndole a los patronos particulares emplear a 
extranjeros(239J y una ley de California que les prohibía a los extranjeros japoneses el 
obtener licencias para la pesca comercial(240J. En 1971, la Suprema Corte falló en 
el sentido de que los extranjeros quienes fueron residentes permanentemente eran 
una "clase sospechosa" lo cual significaba que se tenla el derecho de aumentar el 
escrutinio bajo la cláusula de igualdad de protección ante la ley de la decimocuarta 
enmienda/241 J. Los estados ya no pueden negarle a los extranjeros el bienestar 
público, los préstamos para ejercer la abogacla tomando como base su calidad 
"justificación que compele" para ejercer tal discriminación/242) .. Pero, más tarde, la 
corte desarrolló una excepción a esta los requisitos de la ciudadanla para los 
empleados públicos que hacen decisiones discriminatorias como representantes de la 
"comunidad polftica ", como la policfa, los agentes de libertad vigilada, y los maestros 
de escuelas/243) . 

La corte también falló que los niños indocumentados de los extranjeros son 
una clase especial que merece garantfas, dad su inocencia, y que la legislación que 
discrimine en contra de ellos en un área importante (como negarle una educación 
pública (gratuita) estarla sujeta a un "escrutinio intermedio "(244). Se falló en el 
sentido de que la legislación de Texas violaba la cláusula de igualdad de protección 
ante la ~ey porque Tejas no pudo demostrar una "justificación sustancial" para ella. 

Ciudadanfa. 

Los ciudadanos tienen derecho a ciertas garantfas de su calidad que no están 
disponibles a los extranjeros. por ejemplo, tanto la naturalización como la 
desnaturalización requieren decretos judiciales/245). A las personas que alegan tener 

(2.17} Yick Wo vs. Hookins. ~ vio que era anticonstitucional el cumplimiento descrlminario de un 
estatuto de la ciudad, la cual resulto en la denegacidn de todas las solicitudes para el establecimiento de 
lavanderlas con extranjeros chinos como propietarios 
(238} PiJtsone vs. Pennsylvan/a. 232 U.S. 138 (1913} (se aprobd una ley que prohibla a los extranjeros 
tener armas y cazar piJjaros silvestres y animales},- Heim vs. McCal/ 239 U.S. 175 (19151. (obras 
públicas, [errence vs. Thomoson. 263 U.S. 197 (19231 (la prohlbicidn de ser propietario/,- Poltefield vs. 
~ 263 U.S. 225 (19231 (los agricultores orientales tienen diferentes criterios/. 
(239} Tmax vs. Raich 239 U.S. 48 (1923 
12401 Takashf vs. Rish and Game Commsission. 334, U.S. 410 (1948) 
1241} Graham vs. Rlchardson 403 U.S. 365 (19711 
(2421 Graham vs. Rir.hardson fil!/1!fb (requisito de residencia discriminatoria para bienestar público; 
Nvqulst vs, Mauclel 432 U.S. 1 (19771 (prdstamos educativos},- Sugarman vs Oouqall 13 U.S. 634 
0972) (servicio civil estatal},· In Re Grlffiths. 413 U.S. 717 (1972} (licencia de Ja abogacia}. 
12431 Fotey vs. Connelie 435 U.S. 291 (19781 (Po/ice},- Arhuch vs. Norwick (1979} (maestros de 
escuela pública) Cabe// vs. Ch.7vez-Satido 454 U.s. 432 (19821 (agentes de libertad condicional} pero no 
notarlos pl1blicos, quienes llevan a cabo stJ/o Ja funcitJn ministerial de verificar /a identidad de /as personas 
que firman los "docume11tos notariados" Berna/le vs. Falnter 467 U.S. 432 (1982}. 
1244/ Plver vs. Doe 457 U.S. 202 11982/. 
1245} /NA ' ' 3t6, 318, 340. 8 U.S.C.A • • 1429; 1451. 
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ciudadanla se les debe conceder una audiencia juicial para determinar su alegada 
calidad antes de que sean excluldas(246J. Los ciudadanos no deben ser deportados, 
pero los hijos de los extranjeros que sena ciudadanos, no están protegidos de las 
consecuencias prácticas de la deportación de sus padres(247J. 

Tenencias recientes en la revisidn iudicial 
DiSQqnibl7idad de la revlsión iudicial y administrativa 

Los fallos administrativos del Servicio de Inmigración y Naturalización están 
sujetos a una reunión judicial y administrativa•. 

Reyisi6n administrativa. 

i.a · oficina Ejecutiva de la revisión de Inmigrantes (EOIRJ es una agencia 
independiente dentro de la rama ejecutiva que es responsable por la revisión 
administrativa de ciertos fallos. La Junte de Apelaciones de Inmigrantes (BIAJ, dentro 
de la EOIR, considera las apelaciones de los fallos administrativos más serios, como 
ordenes de exclusión y deportación, las cuales hacen los jueces de inmigración(248J. 
sin embargo, muchos fallos administrativos de la /NS las hacen Jos directores de 
distrito de la /NS y nunca van ante los jueces de inmigración. Estos fallos también 
están sujetos a una revisión administrativa dentro de la INS(249J 

Bevjsi6n judicja/. 

En general, la mayor/a de las acciones de las agencias federales, incluyendo 
los fallos sobre la inmigración, son revisables por las cortes federales(250J. Además 
de corregir errores, otra razón igualmente importante para pedir una revisión judicial 
es simplemente para retrasar la deportación la cual queda pendiente automlfticamente 
esperando por una apelación directa de las ordenes de deportación(251J. Casi todo 
fallo administrativo estlf sujeto a menciones administrativas para revisarlo o reabrirlo, 
las cuales a su vez estlfn sujetas a una revisión judicial y administrativa(252J. 

A pesar del lenguaje del Congreso de que la acción administrativa de las 
autoridades inmigratorias es final, las cortes, no obstante, encontraron formas de 

(246} Na Funq Go vs. Whlte 11!11!1!• 
/247/ Acosra vs Graffnev, 558 F 2d 1153 fed Cir., 1977) (los padres quedan en /a libertad de decidir 
acerca del custodio y la residencia de sus hijos) 
1248) Estas drdenes las toman tos Jueces de derecho migratorios, quienes son jueces de derecho 
administrativo nombrados por el Ministerio principal de la EOIR 
(249) Se pueden apelar al Comlsioando Asociado para las e1'aminaciones de la Oficina Central que ha 
establecido la Unidad de Apelaciones Administrativas (AAUJ. Estos fallos incluyen tas solicitudes para las 
visas de Inmigrante basadas en las preferencias de ocupacidn y las decisiones que afectan tas visas de no
lnml¡¡rantes. otros fallos, como el ajuste de ta calidad y tas pecticiones de as/to politlco, no se pueden 
apelar, pero se pueden revisar~ por un juez de inmigracidn en el contexto de una audiencia de 
de{JOllac/dn 
1250/ Abbot Laborarories vs. Gantne' 387 U.S. 136, 14041 87 S. Ct. 1507, 15f0, 1511 (19671; 
Bartowvs. Collíns. 397 U.S. 159, 166, (1970} y Véase en general K:C. Davls, Adminlsrrativelawof the 
~ chs, 29, 30 (19761; L. Jaffe, Jvdical Cont1ol of Admlnlstratlve Action. 586-98. (1985/; y 
Schuck, The Transformatlon of lmmigration taw•, 84 Culum, L. Rev. 1, 62 (1984). 
12511 !NA • 106, 8. u.s.c.A. • 1105a 
1252) Vdase Johns vs. Qeoj!!lment of Justice 653 F. 2d 884, 889·92 (5th Cir. 19811 
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revisar a estos fallos, algunas veces, basándose en la base constitucionalf253J. Los 
jueces de inmigración y la BIA se consideran atados a estatutos y regulaciones, Y no 
tener autoridad para decidir los ratos constitucionalesf254J. La idea inicial para tal 
revisión judicial fue el habeas corpus porque era necesario mantener o tomar a los 
extranjeros bajo custodio para as/ efectuar las exclusiones o las deportaciones(255). 

En el 1946 el Congreso aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos (en 
adelante "APA •¡ el cual establece que en la ausencia o la insuficiencia de las 
disposiciones especificas para la revisión judicial en los estatutos que gobiernan un 
órgano federal, se preve que una persona afectada adversamente por dicho órgano 
pueda pedir una revisión usando "alguna forma aplicable de acción legal, incluyendo 
acciones para juicios declaratorios o autos de prohibición o interdicto o habeas 
corpus, en un acorte de jurisdicción competente "(256). La /NA no exento los fallos 
de inmigración de la APSA y la Suprema Corte ha fallado de que estas sentencias 
administrativas son sujetas a una revisión judicia/(257). 

La /NA contiene sus propias disposiciones, para la revisión judicial de la 
deportación (258) y las ordenes de exclusión. (259) 

Los otros fallos sobre la inmigración son sujetos a las disposiciones de la APA 
para la revisión judicial, incluyendo las acciones por una prohibición judicial o recurso 
declaratorio. (2601 

Sin embargo, si el extranjero no ha utilizado todos sus recursos 
administrativos y por negligencia no ha apelado una orden administrativa final de 
exclusión o de deportación, debe entonces pedir un orden de detención de 
deportación del director del distrito.258 Pero, la decisión de conceder dicha orden de 
detención de no se considera parte de los procedimientos de deportación y sólo se 

(253/ Yamatava vs. flsher lThe Japanese !mm/grant case/ WJJ!iL" Chln Yow vs. United Stares WJ1!J!. 
Geqlow vs. Uhl 239 U.S. 3, 9, {1915). Véase tambidn Hart. the Power of Congress to Llmlt the 
Jurisdic//on of the Federal Courts: an Exerclse in Disc/ectic, 666 Harv. L. Rev. 1362, 1389-96 (1953). 
(2541 Catifano vs Sanders 430 U.S. 99, 109. fl977J Mohammadl·Motlaoh vs. /NS 727 F. 2d 1450 
fl984( 
(255} El Artfculo /, secc/tJn 9. cMusu/a 2 declara: •e/ privilegio del auto de Habeas Corpus no serA 
suspendido, a menos que sea en casos de rebelidn o lnvasltJn cuando la seguridad pública lo requiera". El 
los procedimientos de Habes Corpus, la corte Investiga si ta audiencia administrativa slguld por lo menos 
un mlnlmo del debido proceso legal. si hubo evidencia para /ustlficar la conclusidn o si los requisitos 
estatutarios fueron Interpretados propiamente. Kwock Jan Fat vs. Whlte. 253 U.S. 454, 457-58. (1920/,· 
Unlted Stafes ex re/. Ronqetll vs. Neely 207 F2d. 281, 284 f7th cir. 1953/. Pero tal revisldn sdlo es 
disponible si el extranjero esl~ bajo custodio. Heikklla vs. Barbar. 345 U.S. 229, 237, fl953/ y~ 
f!!RJl!!JRf!, 346 u.s. 90611953}. 
f256} 5 U.S.C.A. • 703 
(257/ Shauganessy vs. Pedrelro. 349 U.S .. 48 (1955/ 
1258} /NA & 106 fa}, 8 U.S.C.A. & l 105a (a/ dispane que la revisión Judicial de las ordenes ele 
deportación deben ser gobernadas par el Acta Hobbs (64 Stat. 1129, 68 Stal. 961, 28 U.S .. A: Chapler 
1581 el cual gobierna la revlsldn de varios otros drganos administrativos. La revlsidn se Inicia entablando 
una petlcídn de revisldn en la Corte de Circuito de Apelaciones dentro de seis meses del fallo 
administrativo. Este procedimiento. el cual salta la revlsidn Inicial de una corte ordinaria, y la COrte de 
Distrito Federal, resulta en una detencldn autom~tlca de la orden de clepartacidn. 
(259} /NA & 106 lb}, 8 U.S.C.A. & l 105a fbJ; vease en general, 28 U.S.C.A. & 2241 et seq .. , Tales 
acciones se presentan casi siempre en la Corte de Distrito Federal y esMn sujetas a una revisión en /a 
corte de apelacldn y. al Igual que una accidn de deportacidn, si no tiene t1xlto en la Suprema Corte. 
f260J !NA & 106 fa/ U.S.CA. 8 1105a fa}; f!rownell v. sh1mo. 352 U.S. 180, 77 s.ct. 252, 1 L.Ed. 2d 
225fl956J 
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pueden revisar, por lo tanto, si se va directamente a la corte d~ distrito.259 Sin 
embargo, las mociones de reabrir los procedimientos de deportación coma t'!n~bién 
los pedidos de desagravia discrecional 260 son consideradas partes del proced1m1enta 
de deportación y están par Jo tanta sujetos a la jurisdicción exclusiva de las Cortes de 
Circuito de Ape/ación.261 

Los casos de la Suprema Corte en los A iios 80 

En los años 80, la Suprema Corte, hasta cierto grado, ha regresada a sus 
pasadas doctrinas de deferencia, no sñ/o con el Congreso sino también con las 
interpretaciones de la IND de los estatutos de la inmigración y los reglamentos.262 
Además de un fallo sobre el veto de una sola Cámara del Congreso que fue 
encontrado anticonstitucional, en un caso sabre una suspensión de deportación 263, 
sólo otro caso reciente resultó en un fallo favorable para el extranjero.264 En otros 
casas donde los asuntos constitucionales que tratan de los derechos de los 
extranjeros se presentaron ante la corte, ésta afirmo la posición de la /NS basándose 
en un campo no-constitucional.265 

(262/. Chen Fan KwÓk v.JNS 392 U.S. 206 (1968). La Íiiterencí'a es Jinpc;lante pofÍ¡ue tale~':¡/i¡gantC~, 
deben persuadir a Ja corte de conceder una suspensldn de la deport acitJn. de otra forma Ja· Orden . de 
deportacldn ser~ efectuada antes de que la JitlgacltJn se lleve a cabo. · · · 
(263) Veanse las notas 81a90 y el texto que las acompa1'a. 

(264) ~ 375 U.S. 217 (1963) (pedido para una revisión de la denegación de un'a su~pe~;id~ d~·-·: 
deportacldnJ Glova v. Rosenburq, 379 U.S. 18 (1964) (denegación de la mocldn para ia reaperturaJ.: ·. · ' 
(2651 INS v sranlslc 395 u.s. 62 (1969/. , . . , , .. , 
(2661 Chada v. INS, Supra Este es el único caso donde una disposcidn de la iNS se ha falladO. de 
anticonstitucional (se baso en la separacldn de poderes}. · - · · ·· 
(267} Cardora-Fonseca v. /NS Supra. . , .. ,-. 
(268) En el IJrea de la cuarta enmienda (sobre los cateos e Incautaciones 110 razonaÚe~·J ·1a' co;tc rechazó 
los ataques constitucionales o las Interrogaciones y los procedlmi'entos qUe tratari con eXtr.~njerOs. ~
Delgado Supra y ldpez Mendoza v. /NS Supra o . en el caso de Jeim v.'' N'"ets'ofl .·suQri 1~. cor~e 
rehusd fallar sobre la constitucional/dad de la aparente prdctica de Ja /NS de fací/ítar los pfocedlml~ntOs de· 
exclusidn de los haitianos. basllndose en que. se violaban. · ' · · ' · 
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Anexo - NV4 · 

TEORIA DELA IMPROVISACIONGUBERNAMENTAL (1). 

Leopoldo Gonzáfez Agua yo.* 

Se me,.ha invitado a participar como ponente en el primer Foro denominado: "Los 
Liberalismo". organizado en la ciudad de México, a proppsito de fa definició,n que. bajp 
el titulo de: "liberalismo social" el pasado 15 de abril de 1992. enunció el prop1,o 
Presidente de la República. a fin de caracterizar f17osófica-conceptualmente su propia 
administración. 

Como sabemos, la disgreción y especulación de tales conceptos. como era de 
esperarse, ha producido una verdadera catarata. de: simples o empalagosos elogios, 
precisiones, aclaraciones, impugnaciones y no pocos intentos de presumibles 
definiciones. 

Especulaciones que, con toda seguridad. ninguna de ellas ha sido implementada 
gratuitamente, sino habrla que suponerlas participando en justa correspondencia. con 
lo que sobre las mismas se estaba previa y deliberadamente esperando o buscando. 

Es decir, sin duda alguna que para el actual gobierno mexicano, interesaba en 
alguna medida alcanzar un concepto identificable de su propia gestión, pero 
presumiblemente. mucho menos que llegar a producir la correspondiente polémica. 

Entonces, la obligada pregunta serla: ¿qué buscaba la actual. administración 
mexicana, al desatar un debate de esta naturaleza? 

A elfo deber/amos responder, con una afirmación elemental: simplemente 
camuflar y esconder sus verdaderos propósitos. 

Lo cual no quiere decir que estos últimos necesariamente deban de ser 
obscuros. Aunque si recordamos que, como es tradicional en nuestro sistema 
polltico, para nada juegan en estas determinaciones no digamos ya la opinión pública 
nacional sino ni siquiera las instancia o sectores más amplios del propio gobierno, 
podremos indulgentemente convenir en que. durante las presentes circunstancias a 
falta de mejores elementos, tales propósitos pudieran no parecer exageradamente 
nebulosos. 

Establecído este marco, nos podremos referir con más propiedad al meollo del 
asunto, es decir, intentar desentrañar el verdadero objetivo. 

En esta virtud recordemos simplemente, la seria oposición que por vez primera 
debió enfrentar el sistema polftico mexicano, en las elecciones de 1988. esf como la 
profunda polémica desatada al respecto sobre la legalidad y legitimidad del actual 
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equipo de gobierno. Hecho que obligó a nuestra dirigencia a improvisar hábilmente 
sistemas de contonción, neutralización y desmantelamiento de las nuevas estructuras 
alcanzadas por Ja oposición (2J. 

Por otra parte, tengamos presente las negociaciones llevadas secretamf!nte con. 
/a actual dirigencia gubernamental en Washington, para echar a andar, m más m 
menos, que un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Negociaciones 
que, como era de suponerse. finalmente desembocaron en la madrugada del 12 de 
agosto de 1992, por parte de la dirigencia mexicana, en otra espectacular 
improvisación, a fin de alcanzar a marchas forzadas pero "sin prisas•, el enorme 
acuerdo (3). Situación que. por otra parte como sabemos, ha incubado no sólo una 
ihtensa polémica en México, sino irónica y recientemente aún en los propios Estados 
Unidos, y, entre otras cosas a causa del citado acuerdo, existe la amenaza latente y 
fundada, de contribuir a poner seriamente en entredicho las posibilidades de 
reelección largamente acariciadas por la actual administración republicana. 

A su vez, como punto total de recuperación de prestigio por la dirigencia 
mexicana, al mismo tiempo que de neutralización de las nuevas fuerzas pol/ticas de 
oposición (4), debemos también tener en cuenta, la puesta en marcha, obviamente en 
otra de las mejores muestras recientes que hayamos conocido sobre improvisación, 
del llamado "Programa de Solidaridad". 

Programa, en aras del cual a solo tres años del inicio del actual gobierno, ya fue 
necesario sin mediar ninguna explicación. improvisar el sacrificio tanto del titular 
como de la propia estructura de la llamada Secretaria de Desarrollo Urbano y Eco/ogla 
(SEDUE/. De esta forma, tanto el flamante nuevo Secretario como las 
impresionantemente ambiguas funciones del colosal aparato burocrático que heredó 
(ahora denominado Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL, naturalmente recién 
vertidas del maravilloso caldero de las improvisaciones lo único que nos asegura, al 
menos durante el resto del sexenio, es dejarnos boquiabiertos en las soluciones por 
decreto reservadas para los no pocos y respetables problemas que se afirma deberá 
encarar. 

Como podemos ver, la constante que necesariamente aparece y queda, respecto 
de las grandes y pequeñas decisiones pollticas tomadas por nuestra dirigencia, es 
aquella que gira alrededor de las medidas de improvisación 151. 

En consecuencia, nada debe sorprendernos que al enunciar el Presidente Jo que 
entendfa por "liberalismo socia/• (6), simple y llanamente estuviese, por enésima vez, 
recurriendo a mexicano constantemente afirma y recuerda Je corresponde, una 
maniobra mils de distracción de las fuerzas polfticas nacionales. Incluso destinadas y 
dirigida al grueso de aquellas que supuestamente le son afines e incondicionales, es 
decir, en este último caso, las de su propio partido. 

Al respecto también debemos reconocer que la improvisación no es un 
mecanismo exclusivo de la actual administración, sino hay que admitir que ha sido 
una constante durante el largo periodo de nuestra relativamente reciente historia 
gubernamental. En otras palabras. ha acompañado y ha sido el leiv motiv de diversos 
gobiernos, especialmente recurrente en los del último medio sigl¡;y¡¡:-

Si bien, sobrar/a quien pudiera aclarar que anteriormente también se debió 
recurrir a la improvisación, concretamente hablando, durante la gestión de los 
régimenes que sustituyeron inmediatamente en nuestro s1f¡lo . al porfirista. Sin 
embargo, en todo caso, todos por/riamos igualmente convenlf que respecto a éstos 
úftim'?~· la inestabilidad que por definición los acompañaba, difícilmente les hubiese 
perm1t1do hacer otra cosa (8). Caracterlstica que, evidentemente no comparte ni 
pueden hacer suya, la sucesión de nueve régimenes sexena/es polftica y 
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econ6micamente consolidados, posteriormente a la administraci6n de Lázaro 
Cárdenas del Río. 

L6gicamente, se impone la exp/icaci6n del porqué el gobierno mexicano, 
aparentemente para poder cumplir sus múltiples funciones, debe recurrir de manera 
permanente y sistemática a la improvisaci6n. 

tmprovisaci6n que, por si fuera poco, ha dejado una profunda huella de 
vulnerabilidad no digamos en la estructura y gesti6n gubernamental, sino lo peor, en 
ta estructura nacional. 

Circunstancia que resulta directamente responsable de que el pals cuente con 
estructuras simple y llanamente inadecuadas e incapaces de atender, aún lo que 
reclama como mds caro la actual administraci6n: la manida y publicitada 
•modernizaci6n • nacional. Deficiencias que van, desde la carencia de agua potable 
con sus terribles secuelas, pasando por la debacle educativa, hasta la débil e 
ineficiente infraestructura, a fin de realmente cimentar el definitivo edificio del 
desarrollo nacional (9). 

Estas sorprendentes carencia, resultan difíciles de explicar recurriendo al 
socorrido argumento de la pobreza del pals, dato que todo mundo admite que, en los 
últimos cincuenta años, hubo un periodo sostenido durante mds de tres décadas, en 
que el desarrollo econ6mico nacional mds que dob/6 al crecimiento de la poblaci6n. 

Ello quiere decir, que también durante el periodo de las •vacas gordas• (1940-
1970) deliberadamente nadie se ocup6 de las actuales generaciones, 
sistemllticamente se recurrid repetidamente a la improvisaci6n. 

Como resultado , el país arrastra hasta nuestro dlas problemas, por así decirlo, 
aún montados entre los del periodo precapitalista, simultllnea y conjuntamente con 
otros múltiples que casualmente le plantea, más que el desconocimiento, la dificil 
accesibilidad a las mds sofisticadas tecnologías, capaces de penetrar entre muchas 
otras cosas, y en las obligadas dimensiones para el requerido planteamiento y 
soluci6n de los más delicados verdaderos problemas "globales• e "interdependientes • 
de la humanidad, necesariamente encontradas y ubicadas a niveles del cosmos y del 
hidrocosmos. 

Mds aún, el pals exhibe como máximo producto alcanzado durante su atrofiado 
y atropellado desarrollo, una vistosa estructura deformada. E incluso, dicho avance 
plagado de deformaciones y abscesos, resulta perfectamente atribuible a causas 
claramente identificadas, esencialmente de cardcter e Indo/e política. Razones que en 
nuestros dlas deliberadamente se minimizan, a fin de intentar desviar la atenci6n y 
hacer como que se pasa desapercibido, nuestro improvisado acceso al siglo XXI. 

'" 
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LAS HIPQTES/S EN QUE DESCANSA EL FENOMENO. 

· Entre algunas hip6tesis explicativas de este asombroso fen6meno, avanzaremos 
las siguientes. 

Durante el presente siglo, la estructura polltica del pafs aparentemente ha 
descansado en una pirilmide, en la cual la figura del Presidente en turno, m;Js que 
decidir implacablemente sobre todas las personas y cosas, en realidad en el curso de 
su correspondiente cuatrienio o sexenio, ocupa el papel de ilrbitro de las verdaderas 
fuerzas polltico-econ6micas nacionales. 

Carilcter arbitral de su investidura, que cada nuevo titular debe renovar y poner 
en prilctica desde el primer momento. En virtud de que el colosal aparato de las 
decisiones pollticas que hereda y encabeza, por el simple efecto de su designaci6n y 
ascenso, en unas cuantas semanas o a m;Js tardar algunos meses, también acaba por 
verse totalmente renovado. 

Transformaci6n y cambio completo de personal, que si bien se realiza 
respetando el mecanismo del equilibrio, naturalmente no ocurre asf con fas complejas 
redes de compromisos, anteriormente tejidas por la mafia de personas y grupos que 
acaban de preceder en los múftiples cargos a los nuevos funcionarios. Menos aún si 
los anteriores inquilinos, como es de suponerse, precisamente hablan utilizado los 
citados cargos para escalar hacia nuevas cuotas del poder. 

Esta hip6tesis grilficamente permite explicar la permanente ne[Jociación política 
que obligadamente llevan a cabo los aún desde antes de asumlf oficialmente la 
investidura. Negociaci6n especificamente planteada sobre una doble vertiente. 

De hecho, debemos hablar de vertientes de negociación, simuftilneamente 
enderezadas e inclinadas, necesariamente hacia dos planos de fuerzas: uno ~ y 
otro~. 

Negociación obligadamente implementada e imposible de ser soslayada, a fin de 
mantener integro, m;Js que el poder presidencial de decisión, el control sobre la 
verdadera red de equilibrios del complejo sistema político del pals. 

· En consecuencia, el Presidente mexicano debe aprovechar dichos mecanismos, 
que s61o por efecto de su alta investidura ahora le son atribuidos, para sostenerse y 
prevalecer dentro del mencionado plano horizontal. 

E'! primera in~tancia, re_specto a lf?S polos polfticos repionafes, que salvo las 
cons!Jbiffas excepciones, equivale a ffec1T, sobre el fuerte nucfeo de los cacicazgos 
provmc1ales o locales. En otros térmmos, sin pretender atentar, poner lo mils mfnimo 
en duda o desplazar, la muy sólida y nada improvisada estructura de tales núcleos de 
poder. Por definición, como es de suponerse, desde siempre esencialmente 
cimentados, operando y arraigados, sobre fas ilreas rurales. 

P_or otra parte y al mismo tiempo, el propio jefe del Estado en turno debe 
negociar Y. sosten.erse en y a través de otro complejo andamiaje, representado por fa 
tampoco 1mprov1s.ada estr1:1ctura del ststema de apoyos y eqw'librios, que bien 
podrlamos denominar, vertical. Es declf, aquel mecanismo mucho mils sofisticado 
que el primero, principalmente implementado sobre fas ;Jreas urbanas, por el 
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verdaderamente colosal y exclusivo aparato de fuerzas li1strurncntado y conforrnadv 
de manera general, por: los in,mensarnente ricos y exclusivos detentadores de los 
servicios, de la industria y, particularmente, de las fmanzas. 

Poderosos, opulentos y selectos grupos qua, por su parta, generalmente no 
hacen ningún misterio respecto a su estrecha y cordial relación con los altos mandos 
polfticos de la RCJpública. Y, para cuyas respectivas actividades lucrativas, tampoco 
es una sorpresa que virtualmente el Estado reserve en todo tiempo y momento, como 
otra notable característica, Ja totalidad de Jos créditos "blandos• provenientes de sus 
propias fuentes financieras (10). 

Pero el sistema aún parecerla y resultarfa elemental, incompleto y vulnerable, de 
solo descansar sobre ese juego de fuerzas imbricado entre planos verticales y 
horizontales, como es de suponerse, .de suyo no necesariamente convergentes. 

Para alcanzar el punto de equilibrio, hace falta dotarlo del pivote o eje central 
capas de aglutinar y hacer girar dándole verdadero sentido a los otros dos. Pivote 
representado por el enorme aparato de la burocracia política. . 

Burocracia, contra lo que podría suponerse, extendida ampliamente sobre un 
elaborado sistema de control semejante a una gigantesca rafz, diseñado a escala 
nacional. Rafz, articulada principalmente en tres grandes niveles: nacionales, 
provinciales y, desde luego, locales, a los que aún habría que sumar las retfculas de 
las hoy "adelgazadas• empresas designadas como paraestatales. Obviam~nte, 
incluyendo la extensa burocracia del aparato electoral y aún la de los múltiples 
servicios mexicanos operando en el exterior, que rebasan casualmente con mucho la 
formalidad de los relativamente escasos y casi simbólicos, directamente dependientes 
de la Secretarla de Relaciones Exteriores. 

En este punto, cabe la pena detenerse un momento a reflexionar lo que 
significan, con¡untamente a la itinerante burocracia po/ftica sexena/, los apreciables 
mecanismo de apoyo, mejor conocidos como los pilares corporativos del modelo de 
las decisiones polfticas mexicana. 

Con mAs concreción, el original y eficaz instrumento de férreo, control de las 
vastas fuerzas laborales, tanto urbanas como rurales, asf como aquellos mecanismos 
no menos eficientes, destinados al forzoso aglutina miento tanto de los muy extensos 
grupos sociales marginados como de los condenados a desempeñar los pequeños 
servicios y, aún los también ahora muy amplios, sobreviviendo en la eufemfsticamenta 
denominada: economla "subterrAnea• o "informal". Economfa popularizada por los 
algo más que casual y perfectamente controlados vendedores "ambulantes•, que 
invaden todas las Areas urbanas del pafs. Enormes masas de población expandidas al 
infinito, en Fa era del "neoliberalismo • (111. 

Férreas cúpulas del poder corporativo, integradas y articuladas sin ninguna duda, 
como los gruesos soportes, los bastidores o los marcos de referencia, en la mecAnica 
del magistral pivote o eje central. 

Cúpula;; que, para su cabal desempeño v funciqnes, corriente v en apariencia 
contrad1ctonamente recur!en a emplear en!re sus me¡ores fórmulas de expresión del 
poder, en_tre otros mec.amsmos, a. la selección de algunos de aqpellos que acompa1ian 
y se d~rtvan. de los. ~imples cac1c'!zgos ru~ales (desde luego incluyendo en primera 
msta'}c1a la. ma.mov111dadl: es dectr y con¡untamenfe •. con los que redundan en la 
com_un apl1ca"1ón de otros no menos caractertst1cos y sofisticados aparejos, 
equiparables digamos a los empleados por sus contrapartes: Jos sistemas financieros 
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urbanos (por ejemP.lo la cuantiosa recauqación de fondos) esto es, pertenecientes a 
las mucho más refinadas estructuras verticales. 

Dentro de la burocracia y junto a las cúpulas corporativas, tampoco serla 
factible soslayar a otro tipo de mecanismos no menos exigentes. mecanismos 
conformados por otros muy apreciables sistemas de sostén y apoyo político. a su vez, 
contando y disponiendo de otras no menos rígidas jerarquías y lealtades estructurales 
internas. Oel tipo de las que normal e itinerantemente encuadra dentro de los tres 
niveles básicos de la burocracia (altos, medios bajos), a los grupos masónicos. 

Organizaciones ·del tipo semisecreto que operan y se mueven, como hemos 
dicho, dentro y sobre el aparato del Estado Mexicano, no sólo desde hace largas 
décadas, sino virtualmente desde hace siglos. Las cuales se consolidaron 
definitivamente en nuestro escenario gubernamental, al principiar la segunda mitad 
del siglo pasado, paralelamente al triunfo polltico-militar de los llamados grupos 
"liberales•. Aunque en la práctica como es bien sabido, ya existieran en el paisaje 
nacional mucho antes de eso (121. 

En todo caso, y dado que los citados grupos masónicos en ningún momento 
desaparecieron, en especial durante el radical cambio operado en ocasión del traslado 
del sistema de gobiemo porfirista al de los régimenes revolucionarios, es de suponerse 
que por el contrario, siguieron operando las diversas tendencias de los grupos 
masónicos (históricamente digamos, las que durante largo tiempo acompañaron a las 
iniciativas de poderosos intereses identificados con aquellas de sus alas, mejor 
conocidas como los ritos escocés y yorkinoJ. 

Grupos masónicos que. si bien por una parte siempre lograron mantener a flote 
al Estado nacional en no pocos criticas momentos, eso no evitó que simultáneamente 
dejaran de sostener entre si. la no menos disputa por el control del aparato estatal. 

Ahora bien, operando en forma exactamente paralela a las organizaciones 
semisecretas masónicas, y casualmente desplegando las mismas formas, fines y 
objetivos po/lticos. Aunque cronológicamente sólo se hubiera presentado en territorio 
nacional a partir de mediados de nuestro siglo, se implantó otra no menos respetable 
y poderosa organización supuestamente clerical, me¡or conocida como: el "Pus Dei". 
Entidad más que competidora, rival, no sólo de las diversas lógicas masónicas sino 
aún de las propias ordenes religiosas. Especia/mente de tas que encabezan los 
dominicos y los jesuitas, que por su parte, logró a su vez infiltrar substancialmente 
con sus efectivos a los sucesivos gobiernos mexicanos (131. Al grado que los 
miembros de carrera pública y alrededor de los negocios relativos a la política 
nacional. precisamente por también haber recurrido al padrinazgo y tute/aje de esta 
otra no menos importante organización. 

Según podemos deducir. respecto a este apreciable conjunto de reales, notables 
Y rígidas líneas de fuerzas políticas impunemente operando en el escenario nacional. 
ni al mas poderoso Jefe de Estado mexicano en turno se le ocurriría por asomo 
ignorarlas o despreciarlas. 

El resultado y la suma de todo ello, ha sido la tupida red conjunta de intereses 
que, por lógica, resulta sorprendentemente gruesa y fuerte a la altura o el nivel de la 
super élite (coincidentemente asentada en el vértice de la ralzJ, mejor conocida como 
alta burocracia. 

Exclusiva super élite conformada, como sabemos, fundamentalmente por los 
herederos de las dinastías de triunfadores, que casualmente registra la historia de los 
movimientos sociales del pa/s, especialmente el de 1910 (141. 
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. Sin duda, el modelo más vistoso y acabado del trabajo estructur'!I de 
improvisación del "pivote• lo tuvimos hace poco más de tres décadas. En ocasió_n de 
que el gobierno del Presidente Adolfo López Mateas en un momento dado, se vio en 
ta necesidad de improvisar un astuto y origina/ sistema de funciones Y cargos para las 
mayores tendencias polftico-económicas entonces prevalecientes, a fin de forzar la 
disciplina y. el equilibrio dentro de/ aparat~ de gobierno, obligando de paso con la 
misma maniobra a aparentar la unúfad nacional. 

Tendencias identificadas con sus antecesores en el cargo, que aún vivfan, 
polarizadas y enfrentadas en dos colosales alas. que se enco,n!raban colocadas 
peligrosamente en esos momentos, en ruta directa de co/1s1ón, casualmente 
aglutinadas alrededor de las recias figuras de los ex-presidentes Lázaro Cárdenas del 
Rfo y Miguel Alemán Valdés. Ex-presidentes que dentro del pafs concreta y 
respectivamente acaudillaron, tanto a la fuerte corriente de simpatizantes del 
entonces joven proceso revolucionario cubano, como a la de su poderosos opuesto
antagónico, identificada con el grupo pro-estadunidense (15). 

LA CRISIS DEL .SISTEMA 

A pesar de fo anterior, el sistema puede entrar en una profunda crisis de 
liderazgo, frente al hecho de que los Presidentes en tumo. por razones muy diversas, 
eventualmente pierden o se te escapen los resortes del control A través de los cuales 
efectúan la ·concentración e imponen el arbitraje entre los distintos grupos. 

Hecho que, lógicamente entraña que los diversos grupos de inesperadamente 
creado, para lanzarse al unisono dentro de él, descarnadamente atropellándose y 
enfrentándose entre sf, e intentando por todos los medios posibles prevalecen sobre 
sus rivales. Obviamente, llevando con ello al extremo el curso de fa diaria contienda 
por alcanzar el dominio y predominio dentro del maravilloso aparato de las decisiones 
po/lticas. 

Dramáticas coyunturas, en las que, caracterlsticamente, se abandona el 
escenario de la concentración digamos el de los •golpes bajos bajo la mesa•, para que 
en un brevisimo lapso, tos exclusivos grupos que pueblan la cúspide del sistema, 
desciendan incluso a la calle para dirimir en ellas sus profundas diferencias. 

Descenso al escenario popular, que naturalmente no es raro se signifique por 
utilizar a interpósitas personas. Es decir, por la más que corriente manipulación 
durante estos casos, de tos problemas que cotidianamente arrastran con su presencia, 
los otros grupos mucho menos decisivos del pafs, obviamente más heterogéneos y 
disfmbolos, quiénes por algo más que una simple casualidad, en dichos momentos 
encuentran exponencialmente multiplicadas sus posibilidades de expresión. 

En las últimas cuatro décadas, se han registrado crisis de esta naturaleza 
durante fas siguientes coyunturas: 1958, 1968, 19 71 y, en buena medida, 1985. 

Durante la primera de ellas (1958), el Presidente en turno (Adolfo Ruiz CortinesJ 
aprovechó la contienda de los diversos grupos, en el curso de la terrible disputa 
librada al final de su mandato por controlar la sucesión presidencial, para mutuamente 
desgastarlos y obligarlos a aceptar más fácilmente a su propio candidato. En la 
segunda (1968), visiblemente el Jefe del Estado (Gustado Dfaz Ordaz) se vio rebasado 
Y aesbordado por los acontecimientos, casualmente también al final de su gestión 
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nueva y directamente relacionados con la enconada batalla por la sucesión 
presidencial. Durante la tercera (19711, el Presidente fluis Echeverrfa Alvarez/ quien 
cinco meses antes habla asumido el cargo, presumiblemente exarcerbaba él m1~mo fa 
disputa y el enfrentamiento a fin de, más que retomar ef control, devolver al sistema 
un punto de apoyo y equilibrio más favorable, frente al profundo desnivel y pe(1grosos 
desajuste ocasionado por el inusitado predominio de los tradicionalistas a partlf de los 
acontecimientos de 1968. 

En opinión de algunas personas, el ·problema de la pérdida de liderazgo Y de la 
consecuente capacidad arbitral del Jefe del Estado mexicano, también estarla 
perfectamente identificada alrededor de la crisis de 1985 (durante la déb!'l gestión de 
Miguel de fa Madrid Hurtado/. Incluso -afirman- hubiera sido plenamente visible, entre 
otros momentos, ¡usto dos dfas antes del terremoto que no solo cimbró los cimientos 
de la capital, smo precisamente sacudió los del propio pobierno. Cataclismo 
gigantesca urbe asentada sobre una conocida zona telúncaJ, que paradójica y 
casualmente, como resultado de la devastación y los terribles estragos sociales 9ue lo 
acompañaron, contra lo que originalmente era de suponerse, tales acontecimientos 
hubieran irónica e inesperadamente devuelto al Presidente, el necesario apoyo que le 
llevarla a recuperar parte de estas preciadas funciones políticas. 

Durante estas coyunturas, para restablecer el orden y el perdido •equilibrio•, el 
Presidente en turno recurrió durante las dos primeras, al violento apoyo de las fuerzas 
armadas. Por otra parte, como una muestra de que el Presidente necesitaba realizar 
por este mismo medio entre los desatados e incontrolados grupos, su propio "ajuste 
de cuentas•, durante la tercera de las crisis citadas nadie se acordó de la existencia 
de las fuerzas armadas en el curso de los criticas sucesos, al menos de las 
institucionales. Y, después de los mismos, hasta hoy en dfa, tampoco nadie ha 
podido dar aún con los culpables. 

En fin, durante la crisis de 1985, el conflicto interelítico que acompañaba a la 
administración en turno, era de tal magnitud, que los diversos grupos, incluyendo a 
las distintas ramas de las fuerzas armadas, entre otros pretextos más que enarbolar 
sus respectivos y diversos planes con los que manifestaban estar atendiendo la 
contingencia, entonces más bien se valieron de ellos para parecer, sin el menos 
pudor, arrebatándose el escenario sin importar/es exhibir públicamente sus profundas 
divergencias políticas y encontrados intereses. Teniendo como dramático transfondo 
el acusado vacío de poder y la total ausencia en él de la figura presidencial. 

EL PROBLEMA DE LOS PRINCIPIOS. 

Ahora bien, para que el colosal aparato funcione y, además, cumpla el milagro 
de mantener el equilibrio, se ve dotado y acompañado de varios principios sagrados. 

~ntre otros, además del muy conocido expresamente planteado en sentido 
negat1Vo, respecto a la supuesta irreleqibilidad de los cargos públicos de otro más 
paralelo al anterior y desde luego, muchlsimo más trascendente. • ' 

~egundo prif!cipio al que delibe~adamente muy poco o nunca se alude y 
menr¡1o_na, presumib_lemente_ f?orque a ¡¿liforencia del anterior, es necesario y requerido 
esgnmf(lo en. sentiqo pos1t1vo, precisamente al referirse, a /a: cntación o a la 
permanente c1rculación dentro de los citados cargos . 

. Este segundo principio del quf] nadie hab~a, es tan. importante, que casualmente 
gracias a él no sólo se logran eludlf todos los mconvementes del primero, sino cabria 
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atribuirle la permanencia y consecuente vigencia del actual aparato polftico mexicano. 
Aparato que no esta por demils recordarlo, hasta ahora alteraciones estructurales, en 
el curso de los últimos y respetable setenta u ochenta. 

Ello tiene que ser así, dado que relativamente muy poco_s representantes df! la 
alta burocracia, se han visto gravemente sacrificados, . en función de que, necesart'! y 
obligadamente los miembros y representantes de los diversos grupos de la super eltte, 
en forma permanente y, desde luego, por el resultante princip{o dinástico de la 
oeroewación. tienen perfectamente asegurado y reservado espacio y acomodo. por 
algo más que una simple casualidad, en otros o en nuevos cargos públicos exprofesa 
y exclusivamente abiertos para ellos. 

En esto consiste la magia y generosidad del principio de la rotación o de la 
circulación, y como todo mundo puede deducir, sobre él descansa la publicitada 
•estabilidad" del aparato político mexicano. 

Es decir, lo primordial para nuestro aparato político finalmente consiste en 
mantener el equilibrio, Y. ello solo se logra aplicando el principio de la rotación. o sea, 
la permanente circulación de los miembros, que formalmente encabeza cada "nueva• 
administración sexenal. 

En base a esto, como un simple ejemplo, se ha podido tener, en siete décadas 
25 ministros de Educación y 18 planes y programas educativos diferentes, lo que 
equivale a decir, ninguno. Aunque visiblemente, como todo mundo ya habrá 
adivinado, esto último para los verdaderos detentadas del aparato no sea ni con 
mucho, lo esencial. 

También eso explica el permanente trasiego de funcionarios, verviqracia. 
durante el transcurso de la actual administración: del sector pesca al congreso e 
inversamente, de los ministerios a las gubernaturas, de las gubernaturas a las 
embajadas, consulados y al aparato electoral, de los ministerios entre si, varias veces 
por parte de las mismas personas, durante un mismo periodo o en el curso del mismo 
réqimen gubernamental. Todo ello efectuado, sin que aparentemente se produzcan 

~~~~/;/,:/,~;~~É'/e~~e~:ne;%i~7r~s~~vj;Y~r:%[,ft0dfa:'f:o~'::/é/lc0:n';.ucho menos que eso, 

Como se puede deducir, no hace falta ser un genio para saber porqué el 
verdadero aspecto inmanente de nuestra gestión gubernamental, finalmente descansa 
en el sagrado principio de la imorovisación. En consecuencia, tampoco se requiere un 
gran talento para deducir que tales necesidades de improvisación, a partir del aparato 
dirigente, le son necesariamente transmitidas e impuestas a la totalidad de la vida 
nacional. 

En estas circunstancias, todo mundo entiende que si el único valor permanente 
aportado por el sistema, ha sido el mantener el dominio efectivo de la cúspide por la 
é/ice del aparato gubernamental, el objetivo primordial de todo ello serla lógicamente 
retener indefinidamente su predominio sobre fa estructura del poder nacional. 

Dominio fgualmente inmanente y hasta ahora permanente, sobre el que a roda 
casta debe evitarse que sus beneficiarios lo conviertan en un simple pleito de familia 
a fin de lograrlo, con gran astucia frecuentemente se cambia, rota o se hace circula~ 
hacia otros cargos, a los distintos y exclusivos miembros as/ como a sus 
correspondientes grupos. 

. . _constante cambio y trasiego de funcionarios, normalmente apoyado y 
¡ust1f1cado, en proyectos y programas que, naturalmente el propio aparato aparente y 
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formalmente les adjudica. Sin embargo, a fin de mantener la tranquilidad, 
deliberadamente se les deja en libertad de ser ellos mismos quié!'es finalmente 
propongan, asf como evidentemente improvisen, amun de igualmente 1mplerf1ente, las 
respectivas y correspondientes funciones operativas. Todo ello nepesaflamenfe a 
cubrirse en el espacio límite de un sexenio, o más bien, lo que los diversos equipos, 
grupos y subgrupos por el simple efecto de la rotación o circulación, logren 
permanecer o prevalecer en la relativamente amplia panoplia de los distintos cargos 
(16). 

Es decir, los programas de trabajo ni se reciben por herencia ni mucho menos se 
trasmiten. Por lo que virtualmente cada funcionario es dueño de su propio plan de 
labores, durante el tiempo que duren o abarquen sus funciones, y más aún como 
dijimos anteriormente, si la breve permanencia en cada uno de los distintos cargos 
precisamente ha servido para conquistar una mejor cuota de poder. 

De esta manera los casos, como el de Rodrigo Gómez, en el Banco de México o 
Ernesto P. Uruchurtu en el DDF, que pudieron ejercer sus atribuciones aplicando sus 
respectivos programas, durante más de dos sexenios en los mismos cargos, son las 
grandes excepciones de la regla. 

Como consecuencia de esto último, después de la época porfiriana, la nación 
prilcticamente no ha conocido a la burocracia profesional, con su característica visión 
:~'d:~:JcJes~rJ~jfa~/azo, que desde hace mucho tiempo acompaña a cualquier 

En otros términos, nuestro actual modelo gubernamental está negado para la 
p/aneación y, consecuentemente, para la previsión. 

Aqu/ tenemos, además, la mejor explicación no sólo del porqué el pals quedó 
literalmente sembrado, en el último medio siglo, de obras públicas inconclusas, sino 
de que finalmente todos los subgrupos y tendencias, frente a la absoluta y obligada 
ausencia, o la simple inoperancia, respecto de gulas y mecanismos (17J, casi como 
un deporte, mejor se la pasen invadiendo constante, deliberada y temerariamente las 
esferas y atribuciones que teóricamente dentro de cualquier sistema administrativo 
corresponderfan a otros. 

Situación que, a su vez. conduce y desemboca sobre el fenómeno que bien 
podrfa designarse, como: enfrentamiento permanente de Jos diversos grupos 
existentes. Enfrentamiento alentado por las simples y explicables razones que genera 
su perpetua ansia y necesidad de acumulación del máximo poder posible. 

Grupos, cuya perenne y dicotómico enfrentamiento antes de permitirseles hacer 
estallar y desnivelar definitivamente el aparato, obviamente son obligados a alcanzar 
una solución transaccional sobre el delicado asunto, recurriendo para ello e 
improvisando al máximo tanto la citada rotación y circulación, como aplicando otros 
dos o_ri[JJnales mecanismos con cuya presentación terminaremos la presente 
expos1c1ón. 

Rotación e improvisación que, por si fuera poco, por si solas resuelven y cierran 
el gran circulo, respecto al último de los grandes problemas nacionales. Es decir. 
C.ª!!ualment~ el de. qonvertirse, los citados priyilegiaqos grupos, ellos mismos en los 
unicos testigos of1c1ales, tanto sobre su propia gestión, es decir /a de la super élite 
como respecto a la glosa y empleo de los cuantiosos recursos presupuestarioi 
supuestamente depositados por la "nación", en las impolutas ·manos de sus 
predecesores. 
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Esto último da como conclusión, entre otras cosas, porqué deliberadamente una 
vistosa Secretada como la llamada de Contrataría, public(te en el curso de casJ una 
década que tiene de existencia, solo durante muy especiales y contadas ocasiones, 
apenas una parte simbólica de su inmenso traba¡o. Presumiblemente , en razón de 
que sus verdades, no van más allá de la.s t;fe apoyar s'!stantivamente el Presidente, 
cuando éste así lo requiera, en el mantenimiento de las l'!g.e'!tes labpres de fl_'!ªrda~ la 
disciplina hacer respetar el orden, por supuesto y por defm1c1ón al mvel del pivote , Y 
no en destruir el edificio gubernamental. 

Es decir, como afirmamos anteriormente el sistema permite una gran libertad de 
acción a los diversos grupos admitidos, aún tratándose de operaciones e iniciativas 
propias muy poco convergentes e incluso antagónicas, respecto a las que simultánea 
y paralelamente implementan y llevan a cabo los otros (18/. Siempre y cuando unos 
y otros, al hacerlo, no atenten o pongan en peligro las verdaderas estructuras en el 
que descasa el poder del gran edificio. 

Desde luego, en función de lo anterior, si el derecho a la improvisación 
pertenece y se reserva para cada miembro o grupo presenta y adapta, como mejor le 
apetezca y en los limites que los otros grupos y tendencias se lo permitan, su propio 
programa de trabajo. 

Naturalmente, sin olvidar mencionar obligadamente como referencia, el 
deliberadamente ambiguo y ampliamente elástico documento sexenal, denominado: 
Plan O oroaranza genera/ de gobierno. 

Ambigüedad del importante documento sexenal, que por ningún concepto e 
podrla suponer casual y producto de la simple inadvertencia de algunos funcionarios. 
Sino, por supuesto, habfa que retenerlo como fiel testimonio de la perfectamente 
consciente práxis de lo que bien se podrla denominar: texto polltico de las 
jmorovisaciones. 

Documento que, caracterfsticamente, se presenta envuelto, arropado y 
enmarcado en un asombroso léxico. Material, cuyos "claros compromisos• se 
encuentran asumidos en términos deliberadamente impersonales, del tipo de los 
siguientes: •se dirigirá•, •se favorecerá•, •se promoverá•, "se participará•, •se 
orientarl§ •, •se forta/eceril ", "se procuraril •, "se apoyaril ", etc. 

Es decir, su lectura denota un prolijo material, indiscutible y hábilmente 
redactado, entre cuyas palabras y términos, sin embargo no aparece una sola cifra. 
Casualmente, del citado texto también destaca que en ningún momento se aclare o 
señale, en quién finamente recaerá la verdadera responsabilidad para asumir o, en su 
defecto coordinar, las eventuales y necesarias ambiguas iniciativas (19). 

Fantástico texto que, evidentemente es ideal para evitar no sólo todo género de 
molestos compromisos polfticos previos, incluyendo los riesgos de Ja "transparencia• 
sif!O mej~r aún, evitar aclarar tanto el origen como el final destino de múltiples gastos 
e.inversiones. Amen de, consecuente y oportunamente, por su intermedio mantener 
siempre a flote, es decir inmaculados, a los respectivos funcionarios en turno. 
Naturalmente, con la sola excepción de aquellos cuya actuación desgraciadamente 
deba ser exhibida como escarmiento para todos. 

En base a lo anterior, no hacen falta muchas explicaciones para saber. porqué 
literalmente todos los funcionarios, jamás olvidan cumplir con el ritual que éxige de 
paso. como m~xima muestra de disciplina y adhesión, improvisar constantem~nte 
elogios al Presidente en turno (20). Elogios vertidos al jefe del Estado bajo cualquier 
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circunstancia o pretexto, sin importar el nivel jerárquico de a burocracia que se goce. 
o de lo contrario, correr el riego de vérselas con la Secretarla de Contra/orla. 

El SISTEMA pE PREMIOS Y CASTIGOS. 

Por último, en ausencia dentro de nuestro modelo polftico de un verdadero 
sistema de equilibrio de poderes, cuya apariencia existe como una simple formalidad, 
el Presidente en turno finalmente se reserva, una vez más con el único objeto de 
preservar la salud del sistema y sobre todo la disciplina, la aplicación improvisada, 
circunstancial e inapelable, es decir, bajo su absoluta discreción, de un original 
mecanismo tampoco escrito de eremios y castigos. 

Implacable mecanismo al que normalmente se acogen, de buen grado, no sólo 
todos los miembros de la alta burocracia pública, sino también los de la privada 
(dentro de este original sistema cupular mexicano de polfticos-empresarios y 
empresarios-polfticosJ. A efecto de beneficiarse de las múltiples y espléndidas 
bondades que oportunamente les reserva y depara someterse y atenerse a las reglas 
de la discipline. 

Situación que, desde luego, tampoco es gratuita. En razón de que, si bien 
excepcionalmente, la vertiente de los castigos cubre toda una gama perfectamente 
tangible dirigida a tos pocos hortodoxos. Desde la simple separación de los cargos o 
la pérdida de contrates para el suministro de servicios, pasando por eventuales visitas 
temporales a cllrcel (generalmente durante un tiempo marcado por el curso de un 
mandato presidencial), hasta los actos de violencia e incluso la desaparición flsica). 
Entre estos últimos casos, cabrfa retener entre otros, el del lfder agrario Rubén 
Jaramilfo sacrificado en 1963 con todos los miembros de su familia o, en 1969, la 
muerte del ideólo(IO y lfder del propio sistema Carlos A. Madraza, acompaflado de su 
esposa y otros cien pasajeros del avión en que viajaban: •accidente polftico • que no 
impidió que tos descendientes del prestiqiado matrimonio se mantuvieran en altas 
esferas y diversos cargos del aparato polft1co nacional. 

Desde luego, tanto la existencia de las atribuciones presidenciales de gran 
llrbitro como la aplicación inapelable del mecanismo de premios y castigos, por si 
mismos arrojarlan bastante luz sobre la persistencia del grave centralismo que padece 
la República. Entre otras razones, ademlls, en función de la explicable necesidad que 
registran todos los grupos de rodear f/sica, obligada y permanentemente como una 
gran corte, al titular del Ejecutivo en turno, e impedir por este medio eventualmente 
encontrarse marginados y verse desplazados por sus rivales. 

En fin, una última consideración relativa en esta ocasión a la propia rotación o 
respectiva circulación de la institución presidencial, es la que se desprende y deriva 
de los caracterlsticos cambios sexenales que, al(lunos autores los hubiera asimilado 
con una supuesta alternancia pendular, incluso ideológica, oscilando concretamente 
hacia la derecha o hacia la izquierda, en cada vuelta o giro sexenal 12 7 J. 

En mi opinión, el asunto que sin duda existe, no responderla ya necesariamente 
a esa estricta rotación o pendulación ideológica, sino serla lisa y llanamente el simple 
resultado tanto del inicio como de la correspondiente culminación y aplicación sexenal 
de _la peculiar _reqlf! rotativa, o si se quiere circulatoria, según el modelo que 
sena/amos al prmc1p10. 

En e:¡tas condiciones, el Presidente en turno improvisa e impone, más que una 
regla polft1ca, una simple moda o llamémosle directiva, a seguir durante su mandato. 
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Veamos: "agrarismo nacionalista•, "industrialismo·. "austeridad V marcha al mar", 
'J_usticia social" y "desarrollo estabilizador", "tercermundismo •• y e'! nues.tros cjías: 
modernismo g/obalizador interdependiente •, amen de sus coro/anos: "liberalismo 

social" con "solidaridad". 

En consecuencia, se busca deliberadamente alguna vistosa posición o elemento 
que presumiblemente los define, identifique y caracterice, y sobrf! {¡/ se vue~ca y 
canaliza con toda su indiscutible fuerza del poder del aparato público. /mprov1~ada 
maniobra que finalmente imprimirlf la necesaria y obligadamente cambiante tónica a 
las distintas administraciones. 

Sin embarf!_O, debemos decir que la pugna interelltica alcanzó ciertamente 
explicables manifestaciones ideológicas. en el curso de las primeras administraciones 
revolucionarias. Febril lucha que marcó el c{Jnit de la crisis. en ocasión del profundo 
diferendo que distanció a callistas y cardenistas, a mediados de la década de los años 
treintas, que entonces se saldó tanto con la expulsión del pals en 1935, del llamado 
"Jefe Mlfximo• 1-' el desmantelamiento del grupo conservador, como por el 
momentifneo triunfo de la entonces poderosa ala radical del aparato gubernamental, 
acaudillada por los cardenistas. 

Sin embargo, a partir de esa época y durante el último medio siglo, las nueve 
administraciones que se han sucedido a partir de 1940, presumible y 
deliberadamente se han propuesto evitar una ruptura similar. Eventualidad y 
posibilidad de conflicto que debemos recordar, se lograrla conjurar y neutralizar poco 
tiempo despu6s, al hlfbilmente convocar y, de echo forzar a efectuar 
espectacularmente "la unidad nacional", alrededor del Presidente Manuel Avila 
Camacho, hace exactamente cincuenta años, en 1942 a tales poderosas fuerzas y 
tendencias, bajo el pretexto de la tangible amenaza representada por la guerra 
mundial 122). 

En adelante, la búsqueda del equilibrio no sólo ha prevalecido, sino visible y 
consecuentemente ha erosionado los rasgos estrictamente ideológicos de las dos 
grandes alas del Estado. Es decir, aquellos que hasta hace tres y cuatro décadas 
existieron e identificaron, con mucha mayor propiedad v claridad a progresistas y· 
tradicionalistas. 

Rasgos que aún, hasta hace unas dos o tres décadas bastante cuidadosa 
distribución que se hacia, al inicio de cada administración sexenal, de las personas a 
ocupar los respectivos cargos en ciertas secretarlas de Estado, as/ como igualmente 
la titularidad de algunas /f,ubernaturas. De igual forma, el fenómeno resultaba 
perfectamente visible, en a asignación, que necesaria y obligadamente tomaba en 
cuenta, e inclufa en sus respectivas cuotas alas citadas tendencias. respecto a los 
puestos de representación a cubrir en ambas Clfmaras del Congreso, y aun, respecto 
a ciertas sedes de nuestro entonces bastante raquftico espectro diplomlftico externo. 

En nuestros dfas, no sólo la lucha ideológica entre qrupos resulta practica y 
absolutamente intranscendente, sino incluso tampoco importa mucho que las 
improvisadas iniciativas conlleven rasgos, aún en el nada remoto caso de abarcar 
asuntos verdaderamente torales, que finalmente se revelen diametralmente 
antagónicos con otros casualmente del mismo género, implementados por anteriores 
o precedentes administraciones 123). En ese mismo sentido coincidentemente 
tambi6n se encontrarla en la actualidad, el llamado "liberalismo social". 

A fin de recluir, como cualquiera puede deducir, este último, para nada rebasa ni 
desborda los principios del aparato de las circunstanciales decisiones de la llamada 
f!O/l{ica mexii,ana. Antes por el" contrario, com!' planteamos en nuestra hipótesis 
m1c1al, mlfs bten se trata de otra pieza, en el amp/10 museo de las simples recursos de 
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distracción· y justificación del anteriormente descrito ·y, original· aparato de las 
decisiones apresuradas-

CONCLU$10NES 

1. Las reglas de reproducción y perpetuación del aparato político mexicano 
plantean ta dicotomía: orevisión versus improvisación, ambas mutuamente 
excluyentes. 

2. En el último medio siglo el rein'!do de /os.Principios de la improvisación y de 
ta rotación, para alcanzar la perpetuación, han sido absolutos, Y las deform~c1ones 
que su persistencia ha acarreado, amenazan en nuestros dlas con poner seflamente 
en duda /os fundamentos mismos tanto de la nación como del Estado. 

3. Los excesos simplemente acentuados en la actualidad por las po/lticas "al 
vapor• neo/ibera/es, llevan a preguntarnos ¿si todo continuará •tan bien y por el buen 
camino•, como sonrientemente lo asegura nuestra dirigencia, dentro de los próximos 
dos aflos, cuando finalice el sexenio? 

4. (NO cabla prever que los acelerados y violentos cambios propiciados incluso 
ahora mismo por nuestra triunfalista super élite gobernante, final y lógicamente 
también la arrastren a ella y, como hace cien aflos, más que entrever su definitiva 
perpetuación, en realidad no estaremos presenciando el principio del fin? 

(tJ Se entiende por •improvisar• el acto de hacer una cosa de pronto, sin estudios ni preparación alguna. 
Consultar al respecto: Diccionario Hisptlnlco Universa/. Harta de Impresiones y Ediciones, Barcelona, s/f., 
p. 798. 

(2) A fin de deshacerse de la oposlcldn, la actual dirigencla polftica mexicana, ha recurrido a diversos 
arbitrios. Entre ellos, habrla que mencionar en primera Instancia: fingir negociar con Jos diversos sectores 
de la misma, a fin de Justamente, mantenerlos separados. Tal como ha ocurrido, con el caso de las tres 
gubematuras necesariamente en manos del PAN, a cuyos nuevos titulares se les atrajo con halagos y 
buen trato, al mismo tiempo que se les lograba neutralizar por tres visibles caminos: primeramente, 
convencl,,ndo/as de evitar dar a conocer los resultados de las necesarias auditorias sobre la gestidn de las 
anteriores administraciones, lo que hubiera sentado un funesto precedente para el futuro de todo el 

:::;~: =~~ºa;ªg~'::~1~C::feu;%%:icfa":~t;t~ª~t~~~s /:~~'J'u~~~~~o8f Jeu:~di:s):cf7:~r:e=~fg~. :~~~~c::'o~ 
evitar par todos los medios, hacer concesiones similares a este nivel a los otros partidos y fuerzas de 
oposici6n, en especia/ al PRO. 

(3} Para demostrar nuestra alirmacidn, respecto a que toda la colosal maquinaria de propaganda montada 
a fin de •negociar• y consecuentemente alcanzar el llamado en Mdxico, Tratado de libre Comercio con los 
EUA, es solo parte de una simple lmprovisacidn recut1rdese que tan determinante acontecimiento para /a 
vida y la historia de nuestro pa/s, no estuvo siquiera mencionado en el llamado Plan de Gobierno, dado a 
conocer a principios de 1989. Supuesto Plan, del que dicho sea de paso, prActlcamente ya nada quedd, 
casualmente aplastado por el peso especifico y la tangible dimensidn que acomparla al simple Tratado, 
supuestamente de comercio. Consultar también: Armando labra Manjarrez. •A Salto de Mata, Debate Sin 
Mana.~ México, mit1rcoles 10 de julio de 1991, p.7·A. 

(4} Que el llamado •Programa de Solidaridad• estaba destinado en primera instancia, a recuperar el terreno 
perdido ante la oposicldn, antes que "atender a los que menos tienen• como repetidamente gusta enunciar 
nuestra actual <flfigencia, lo aclaró el entonces Vocal Ejecutivo del Gabinete de Pol/tica Exterior Dr. Jorge 
Alberto lozoya, en sus locuaces declaraciones del mes de enero de 1992 Inadvertidamente recogidas por 
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el 'diario ~ que por cierto nadie desmintid, respecto eo~rc otras c:os.1s, a lo que tJI mfs!no 
denomlnd como: •competencia desfear llevada a cabo por el Presidente .S.almas !rente a la oposición, 
precisamente al utilizar dicho instrumento en ocasldn de la durante los comicios real1Zados en el pals unos 
meses antes en agosto de 1991. Ver tamblt1n: Carlos Acosta, •una Investigadora de ITAM cuestiona a 
Solidaridad. Pronasol: Soluciones Neopopulistas a Problemas Neo/ibera/es•, Proceso. Mthcico, No. 828. 14 
de septieml>re de 1992, pp. I 0-14. 

(5} Que todo tiende a verse y analizarse en la estructura gubernamental, dentro de la dptima rfe la 
lmprovisacldn 10 demuestra el hecho de que. justamente una semana después de las explosiones 
ocurridas en Guadalajara, el 22 de abril pasado. el Presidente lmprovlsd una reunión del llamado "Gabinete 
de Seguridad Naclonat• (cuyos propdsltos por definicidn lo harlan permanentemente operativo dadas sus 
funciones fundamentalmente preventivas} para •.• precisamente conocer busc.1r los culpables de tan 
lamentables acontecimientos. Consultar: Aura Berdejo Arvlzu. •Frentes Po/llicos, hoy, Vital Reunidn de 
CSG con su Gabinete de Seguridad Naclona,., ~ Mt1xlco, ml,,rcoles 29 de abn1 de 1992. p. 1a.-A. 
Exactamente lo mismo podrfa decirse, de la lmprovisacidn deportiva. cuyos mecanismos neo/ibera/es "al 
vapor• condujeron directamente a tos resultados de todos los conocidos durante Jos XXV Juegos 
O/lmpicos de Barcelona. 
Par su parte, el e>c.ffder nacional del PRI. ex-gobernador de Nuevo Ledn y actual senador de la Repúbllca 
Alfonso Martfnez Domfnguez. aclaraba el 2 de septiembre de 1992 en declaraciones publicadas por el 
diario ~ precisamente reflr/(mdose a los problemas enfrentados por el PRI en los entonces 
recientes procesos electorales del pals, que mds que considerarlos debla mirarse dicho proceso como 
simp/e resultado de los propios e«ores del Institucional, y t1stos notablemente. a su vez, producto directo 
de: "la lmprovlsac/dn y la burocratlzacidn partidista•. Consultar, en el citado diario, Aure/io Ramos M., 
"hablar hoy de Sucesldn no es de Pollticos •,jueves 3 de septiembre de 1992, 1 a.-A. 

(6} El 27 de ju/lo de 1992 el Presidente agregó en Budaprest, durante una improvisada conferencia de 
prensa, en el curso de su visita a Hungrfa, la cualidad de •centro progresista•, a la ya de por si confusa 
caracterlzacldn que "'mismo ha atribuido a su admlnistracldn. Consultar: Salvador Marlfnez, "El Centro 
Progresista Debe ser Nuestro Camino: Salinas•, EKcf1/slor, M"xlco, martes 28 de julio de 1992, pp.1a y 
10-A. 

(7} Como prueba de esto último, tenemos las declaraciones del actual secretario de Educacldn Públlca 
Ernesto Zedilla Ponce de Ledn, quien unos d!as despuds de repentinamente asumir dichas funciones, 
durante el mes de enero de 1992, nos aclartJ en un di'scurso que, en los últimos setenta atlas por dicha 
dependencia habla pasado 24 titulares del ramo, quidnes hablan logrado Implementar un m;Jxlmo de 17 
diferentes programas educativos. O sea, que a partir del subsiguiente mes de mayo con el programa de 
•mademlzacldn educativa• que 111 mismo Implemento, el pafs se puede preciar de haber padecido 18 de 
ellas, sin /am;Js haber. 
Al respecto de lo que nos Interesa sobre la lmprovisacldn en la educacidn, tambidn tenemos las siguientes 
elocuentes palabras: •Et problema de la educacldn mexicana es el <sexena/ismo>. Cada <reforma 
educativa> parto de cero. Imposible. Qulz;J todo lo hecho no sea bueno. pero tampoco definitivamente 
malo. As!, nada se analiza ni valora. Se termina y se empieza. Y se quedan en el camino buenas Ideas. 
Hoy -resume Josefina Zara/da Vi1zquez. se vuelve a mt1todos anticuados ... •• Consultar: "El Sexena//smo, 
P!oblema de la Educación en Mf1xlco•. Miguel Reyes Raza, ~ Mdxico, domingo 24 de Junio, 
1992. pp.5-A y 54-A. 

;::ra'lar~~mq=t:p f':!em:::~~: ~: ';9zzv:/r;~;:~~dBa%~i ~:l:i:~e~: &~J~rf1!~er;:s~~~¡;t:t'e~' tffif: 
Ernesto Zedilla Ponce de León avald la presentación de los nuevos libros de texto gratuitos de historia de 
Md>clco para niveles de primaria y secundarla, preparados por el muy significativamente designado 
"Programa Emergente de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos• (el subrayado es 
nuestro}, a siete meses de la toma de posesldn del actual Secretarlo de Educacidn y a sdlo dos de que di 
mismo anuncld el sustituto programa de •modernlzacldn • educativa. Consultar: "Permite Alcanzar mi1s 
Justicia", "La Modernlzacidn Educativa Nutre la Identidad Común", Salvador Martlnez Garcla, Excdlslor. 
Mtlxlco. mltlrco/es 5 de agosto de 1992, pp.1 y 10-A. 

Con estos antecedentes, nadie realmente se sorprendid. que en una Mesa Redonda exprofesamente 
convocada para anaOzar el contenido de tas anteriormente citadas obras de historia gratuitas, los 
participantes hubieran llegado a la conclus/dn de que su principal caracterlstlca no fuera otra, que resultar 
•improvisadamente tendenciosas". Consultar: Julio Morales Segura. •Los Nuevos Libros de Historia p,7r,~ 
Cuarto Y Quinto de Primaria son <Tendenciosos>•, EKcq/slor Mt!xico. 2a.A, p. 25. Menos aún resultd 
admirable que, al mismo tiempo que se elevaba el tono de una consecuente y encendida poldmica .se.• 
llamarl! a fmprov/sar la •apertura de foros de alta calidad acadt!mlca y pedagógica, p/urale~ y 
multid1sclpll'!arlos• para el •an.iJlisls" de los m_illones de te>ctos ya distribuidos. \': que el maravilloso 
asunto se VJera rematado, el misma 14 de septiembre, con la no menos lncre/bfe dectaracidn vertida por el 
Director General de Escuela Primarias de la SEP. JostJ Antonio HerniJndez Cid, al inesperadamente terciar 
en el IJiedo, se~alando que. lo~ po/t1mlcos //~ros oficiales de hlstor~a. no eran: "ni provisionales ni 
Improvisados. smo trans1tonos • lo que de mmed1ato motivó tambidn la interrogante sobre si los 
conocimientos de las respectiva.s generaciones de millones de educandos, se verlan a su vez 
acampa/lados de estfl notable cµalid_ad. Consult'!r: ffxcé/sior, México, Antonio Ortega, •Ni Provisionales ni 
lmp'!'vlsados, los Libros de H1stofla ~on. Transrt.onos", y "Secretarla de Educación PrJbllca y Sindicato 
nacional de trabajadores de la Educacidn • Septiembre 15 de 192, 1a.-A y 14·A. Finalmente, Antonio 
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Ortega reportero de Excélsior público el 5 de octubre de 1592, una entrevista O,l f'!1aestro rural Ram~n q. 
Bonfil. a quien en unos dlas m;Js le serla entregada par el Senado de ti! ReJJüb/1ca la Medalla Be/Isa!'º 
Damfnguez. en ella en que se encuentra la educacldn en el pafs y del virtual abandono de la educacidn 
rural. •habÍ6 de tos daños que produce la falta de continuidad en los pto{jramas educativos. afirmando que 
en nuestro pals se ha Ido cayendo en el º"º' de que a cada sexemo deb~ responder una reforma al 
Sistema EdUcativo para enflltlcamente establecer: <La sociedad no es eslAttea y exige cambios. Se ha 
hecho Intentos de 'que ta educacldn adopte esos cambios. pero desgraciadamente hemos caldo en el IJTf!n 
error de los cambios improvisados>•. Consultar: del citado reportero en el mencionado diana: 
•Degradado. el Magisterio: Bonfir. México,, lunes 5 de agosto de 1992, pp. ta. y 10-A. 

(8} No obstante lo anterior. se debe admlllr que, especialmente durante este periodo en las 
administraciones de Alvaro Obre¡¡dn (1920-1924/, Plutarco Ellas Calles (1924-19281 y"'ª'° C~rdenas 
del Río (1934·1940) se establecieron una serle de mecanismos y palltlcas (Comisiones Nacionales de 
Caminos, de Fenocarriles y de lfflgacldn si como estructuras en materia de salud pl)bll'ca, educacldn, 
hacienda y financiamiento} que quedaron en manos de excelentes cuadros técnicos, qul~nes persistieron Y 
sobrevivieron con su apreciable trabajo durante varios régimenes posteriores elaborando 
consecuentemente verdadera polltlcas plJblicas dentro de sus respectivos ramos. naturalmente, hasta que 
los citados cargos pasaron a convertirse en otros tantos botines pofltlcos. durante el irrefrenable ascenso 
y conso/idacidn de los voraces nuevos grupos de poder. Razdn que explica no sdlo porqué los citados 
ei¡ulpos técnicos se vieron definitivamente desplazados. sino sepuftada su notable obra. Ver. en: RatJI 
Cremoux, •carios Amigo, Un Hombre Singular•, ~ México, martes 15 de septiembre de 1992, p. 
7-A, el modelo de una de estos notables casos. 

(9} Nuestra pobre, Ineficiente, subdesarrollada e improvisada infraestructura gubernamental quedd 
claramente de manifiesto, en tres patéticos casos que cobraron mi/es de vidas humanas, 
colncldentemente ocurridos en el curso de las tJltlmas dos administraciones: 1J durante la explosidn 
ocurrida en septiembre de 1983 en San Juanlco, Estado de M~xlco; 21 en ocasidn del terremoto que 
devastd el centro de la capital, en septiembre de 1985; y 3/ en las explosiones de Guadalafara, de abril de 
1982. 

(10} Respecto a algunos de los mecanismos que permiten a tos grandes empresarios privados garantizar 
para sus actividades la totalidad de tos créditos •btandos •provenientes de tas fuentes oficiales, consultar: 
Antonio J;Jquez, •Nuevo ledn, Una Muestra: Caen Ventas# produccldn, Empleos# /nversldn y Cierran 
2.000Ne¡¡ocios",'1IJID!1!J, Mdx/co, No. 829, 21 de septiembre de 1992, pp.12 y 13. 

(12} Consultar: Rogefio HernAndez ldpez, •ta Masonerla Es/A sin Fuerza,· Se Dejd Dominar por el 
Caciquismo y el Elitismo: Valle GuzmAn•, ~México lunes 9 de julio de 1990, p. 5-A. También: 
Mario Peralta. •Apoyan los Masones la Po/ltlca Exterior de CSG, <NI Ahora ni Nunca los mexicanos 
Estaremos Dispuestos a Negociar la Soberanta >: F Valle•, ~ Mdxico, miércoles 24 de junio de 
1992. p. 35-A. Ademíls: Federico Ortlz M.. •Afirma Carlos VtJzquez, Dirigente Masdn: < Deber;J 
=~~=~e7t:e ~':J,~~;g:~ ~ lfs'JlS::. fa~~~stado para Preservar la Paz Social>•, ~ México, 

(13} Ver: Mario M~ndez Acosta. •Escrivi1 de Ba/aguer. Beatitud Polltica•, Excdlslor, miércoles 27 de 
mayo de 1992. Sobre la lntervencldn de la Iglesia católica en los asuntos delEitiidOinexicano1 consultar: 
Gastdn Garcla Canto, •sreve Trazo histdrlco, El Vaticano en México•, Ex@lsior, Mdxlco. viernes 25 de 
septlemb1e de 1992, p. ta.--A, también San Juana Mart1nez. Antonio J¡Jquez y Rodrigo Vera1 •Et Gobierno 
se resiste a que Prlgione sea Nuncio y Decano del Cuerpo DipliJmi1tico •, e igualmente1 Alberto Agulrre, 
•<La Santa Sede se Anotó un Triunfo>: Soledad loaeza•, en: ~ Mdxico No. 830, 28 de 
septiembre de 1992, pp.7-11. ' 

ft4J Durante el año 1983, al lnten'or de la Secretarfa de gobemacidn1 se afirmaba que existlan en ese 
entonces, 10,000 altos funcionarios Incluyendo tanto a los de ta burocracia federal corrio la estatal y las 
paraestatales, esencialmente al nivel de directores generales. Altos funcionarios quidnes en esos 
momentos, casualmente a fin de perpetuarse, se encontraban de los mismos elaborando un esquema de 
club o slndicato, a fin de no descender de dichos niveles, en los subsiguientes ,:amblas depuestos que 
padecieran en el transcurso de los fututos sexenios. 

(15~ En esa memorable ocasldn, el Presidente asignd funciones a sus antecesores, aprovechando 
h'b11mente las preferencias hasta entonces mostradas par ellos mismos, dentro de sus respectivos 
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lnter~s~S pollÍÍcos y/o econdmicos. De esta manerá. quedd estructurado el sigi.iienta cuadro: la Vaca/fa 
Ejecutiva de ta Cuenca del R/o Balsas al ex-presidente C¡jrdenas. la Presidencia del Consejo Nacional de 
Turismo al &-presidente Alem(jn, la Presidencia de la Comisldn. Nacional de Pesca al ex-presidente 
Abe/ardo Rodrtguez. Ja Presidencia de Ja Comlsidn Nacional de Seguros al ex-presidente Emilio Portes 617,, 
Ja Presidencia de Ía Comisidn Nacional de Prospección de Tierras Raras al ex-presidente Adolfo Rufz 
Cortines,, amén de un cargo meramente slmbólico al entonces muy anciano ex-presidente Pascual Ortlz 
Rublo. 

(t6J Como es de suponerse. durante varios sexenios se lmprovlsd en materia de deportes. A pesar de 
ello. se tooraron algunos Importantes resultados pollticos. especialmente,, alrededor de nuestra 
clréunstanclal participacldn en las Olimpiadas del 68. en la que, por vez primera. obtuvimos un inusitado 
mJmero de nueve medallas. si bien correlativamente al hecho, como todos sabemos. de que entonces 
eramos la sede de los fuego. Circunstancia/es iniciativas que, naturalmente,, frente a las reales pollticas 
deportivas,, por definición a muy largo plano,, Implementadas permanentemente por los grandes paises 
(como hemos visto no necesaria y exclusivamente en manos de los desarrollados} quiénes flncan en las 
fustas deportivas no pocos méritos para respaldar su prestigio polftlco,, y especialmente en ciertos 

~':k~'is~:é!i/f;'~'Z:~::a ~;~~;~~;¡ggse~~:~1S:X~ Zlir;,~rª~~~sd:';a~:!'ia~~~d~ :~~~~r~:~~it!d~~ ~d,!ec:s~~ 
recoger los Ilustrativos Mrmlnos empleados al respecto por Jesús Silva Herzoo. nuestro embajadof en 
Madrid: •No hemos pintado para nada. Y eso sd/o puede ser culpa de la lmprov/sacldn, de los malos 
manejos que tanto da,,an al deporte en México•. Consultar: J. Jaime HerniJndez. ~ Mdxico, 
ml~rcales 5 de agosto de 1992. pp.1 V 22-A. 

(t 7J Como resultado de las necesidades de la improvisación, durante el último medio siglo, nuestra élite 

'{fe"faª~1fd~n~:~n~1. m/ns';;~}c~fj,gf~~:'Jau~a tf'e':t1~n a;ig~~::;:,:,n~f~:,'";;,~~:~3/, :~s;::~~~~ ~ !":;~J/~ 
';:r t:it~~sa~1~~~~s ~~gff¡~:~~':¡:~e,;,;::,$:;;~~~~~~:~ª!o~ic?~~;~º;o~r~/~~ ~~;nJ¡~}'/:t~'l:,~n~~o~Í':'~!~l 
por lógica. durante tan largo especia de tiempo, presumiblemente como resultado de la reiterada 
apllcación de esta asombrosa concepcidn, nunca quedtJ espacio ni tampoco existid el Interés para el 
verdadero trabajo de los estrategas ni mucho menos para el de los estadistas. 

(18} Una muestra fehaciente de la Impune accitJn de Jos diversos grupos pollticos, para expandirse sdlo 
hasta los /Imites marcados por su respectiva capacidad de poder. lo ofrecen. ademAs de los permanentes 
traslapes y choques alentados por la aparente Indefinición de funciones y la ausencia de efectiva 
estructuras de coordinacldn, la gue"a que llevaron a cabo,, Incluso en el exterior. entidades ocupadas de 
cubrir las mismas o similares actividades. Tal como ocurrla, por ejemplo,· entre otras entidades con las 
representaciones, primeramente del Departamento de Turismo y después Secretarla del ramo, frente a las 
del llamado Consejo Nacional de Turismo. ambas ubicadas en las mismas plazas externas: Parls,, Nueva 
York, Londres. 

(t9J Desde el punto de vista de la redacción, los llamados •planes• o •programas generales de gobierno•, 
co"espondientes a las administraciones de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y, alin, 
el que se elabord exprofesamente para cubrir los t11timos dos a1'os de la administración de José Ldpez 
Portillo, tienen en comtJn el mismo origen: el grupo del ex.presidente de la Madrid,, quien en t 980 l/egd a 
la hoy desaparecida Secretarla de programación y Presupuesto. Tomando como simple ejemplo, el 
documento del citado ex-presidente de la Madrid, denominado Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, el 
elocuente documento en su pi1glna once nos aclara. con toda proplcdad. no sólo porque los tdrmlnos 
empleados en di resultan absolutamente ambiguos, sino ademiJs, el que finalmente haya sido concebido 
para sdlo verse aplicado en situaciones emergentes y de improvisación, casualmente al enfílticamente 
disponer, desde su primer pi1rrafo: •E/ Plan evita rigldeces y no se propone compromisos numéricos 
Inamovibles. dlflct1es de precisar en tiempos de lncertldumbre. La sltuacidn exige flexib17idad, en un marco 
de prlnclplos y propdsltos claramente establecidos. Por ello. el Plan es fundamentalmente cualitatlvo fe/ 
subrayado es nuestro} y fija las orientaciones generales; se1'ala el compromiso que el Estado asume para 
conducir los destinos nacionales en la dificil situacidn actual, manteniendo la flexibilidad para adecuar Jos 
Instrumentos y estar prevenidos para enfrentar situaciones Inesperadas. conservando la direccldn 
fundamental propuesta•. Es decir,, a fin de no errar,, los •propdsitos claramente establecidos• y la 
•dtreccidn fundamental propuesta•,, quedaron como es de suponerse. a la mucho mejor Interpretación de 
cada alto funcionario,, de cor'formldad a las reglas bastante mi1s claras y exactas. aunque no estuviesen 
escritas,, del •pacto de faml/1a •. 

(20} Como una simple muestra de la abundanttslma Improvisación e elogios reservados al primer 
mandatario mexi'cano en turno, aprovechando cua/quler tipo de pretexto. p~esentamos estos dos 
destacados modelos. 
En ocasidn de la feremonla_ organizada para _conmemorar el r 66 aniversario de la consolidación de /a 
Independencia nacional,, realizada el 23 de novtembre de t 991. el orador oficial contralmirante Adolfo Fest 
Sa/merdn,, después de !'n detallado aniJlisis con fechas de las ocasi'ones que. en su opinión, demostraba 
fehacl~ntemente la tesis r'!specto a que todos los Invasores de nuestro territorlo habla tenido éxito cuando 
recumeron a la vfa mar/tima, y lamentablemente de la nula experiencia recogida en el pafs por esos 
hecho, el prestigiado marino concluyó su emotivo discurso de era manera: •Efectivamente, o'espuds de 
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166 a/Sos nuestro pals habla navegado en una mar de tempestades y calmas chichas, entro lnvaslones 
extfB/eras, guerra de refomra y revolucidn. pero ahora todos los mexicanos navegamos con rumbo firme, 
al mando de nuestro comandante supremo Carlos Salinas de Gortarl, en una mar respetada, con vientos 
de cambio, modemlzackJn y solidaridad•. Consultar: Alberto Navarrete, •organizados Ayer, Hoy Seriamos 

'::t:~f~ª :l:'a~'':u: •, rt:r:~~;-r ":f "J~º·i:'fti':;gº /e41":9'1~v':::'':c~%r~:~ 1 íf'" t ~f ·ceremonia luctuosa en 
homenaje al prestigiado general liberal Leandro Valle, durante la cual naturalmente el orador, general Luis 
Zúlliga Montes de Oca. abundd en los mdrltos del homenajeado. lo que oportunamente permitid al 
cronista, Insertar Incluso previamente a las palabras del orador, un oportuno y significativo comentarlo: 
•y la na«acldn que se repite en homenajes y hasta autohomenajes, ayer no fue distinta: <Hablar sobre la 

;~e~/rrl,8';';:/,,::C~~1:l}, ;':":; :ifa~~!u~:x~~fo ''/Jeej~sa;,~~:':n~d~~d~affnfs1~ª :~~to;~~t~;os~!~~~é :~ 
conduce sobre el camino de la evo/ucldn social y polltlca, a efecto de abrir el tercer ml/enfo Y figurar 
dignamente en el concierto de las naciones del primer mundo> •. Consultar: •y recordaron la Guerra de 

~re~~ .. :J:f8,;;;a~!ªic1~~Nfiláf7Wdemlf:c:/:es :: :e JYo'::r,,:; ~?~ffú:;'·fnlf!~;!· pol/tlco, consultar. 
Marcellno Perelld, "Masacre de Uno de Dos Mundos. El Ritual", ~ Mdxlco, sdbado 3 ele octubre ele 
1992. p. 7 y 8..4. 

¡:, !,,O,::,':,;:;ng,~n;~~fe"/,Fe;v~¡:,r;;:,::~ª~:~t'cJ~~e rnw::~1~::0h~s ;:~':~ 7g(/~~c:n~s: ::e~1JeºJ~i'':l:;, 
Consejo Coonllnador Empresaria/ tCCEJ Nico/iJs MadiJhuar. casualmente uno de los poqufslmos miembros 
no oficiales 11 quldnes se consultó y permitid el acceso a las discusiones, por I parte mexicana, durante la 

~~~:::ti/: Í: f1tene~~~'l:°Je 5;{;,~~7¿ª q~;, ~~';,~ªr°E7 ?íf fl~~e~~eª~",;~~e~!r1~ 9;,:nf/;~r:tl~~{::;~~= 
dtJclard, en esa fecha: Con el Tratado de libre Comercio, Mdxlco obtuvo algo miJs: se evltariJn <los 
bandazos de polltlcas sexenales>. advirtiendo también que para ello os particulares evltariJn que se altere 
lo llC(Jfdado l!!J' movimientos de corte polltico-electoral. Consultar: (El TLCJ •EvitarS Bandazos Sexenales: 
M•dlhuar", ~ Mdxlco./UBves 13deagosto de 1992,p. t y 26·A. 

(221 Consultar, "hace ClncUBnta Allos", ~ Mdxico, septiembre ID de 1992. p. 7·A. En esa 
ocasldn el Presidente Avila Camacho, no sdlo logr" reunir a su a/rededor a todos los ex.presidentes que lo 
hablan 1111tecedido en el cargo. sino asignar/e a algunos de ellos funciones especificas en el extenso cuadro 
de 111 defensa y los mandos territoriales del pals. 

t;a~k~ J:efa t¡;:J::~f1:ci~~ ~Y~e"ia ~':JEdih,c~ ,::;~gs ~~~ f;º1~~1:s~ c¿;rg:r:;nr,e;f ;~~~"},'i;t;e;g ~ 
perpetuackJn de nuestro modelo gubernamental, el Lic. Carlos Te/lo Macias casualmente encargado de 
pteplltar los decretos de la naclonallzac/dn bancaria en la postrimer/as de la admfnlstracldn de Josd Ldpez 
Portillo (1976-1982/, y qu//Jn en 1989, ya durante la admlnistracidn del Presidente Carlos Salinas de 
Gonatl se vio a su vez agraciado con la titularidad de nuestra embajada en Moscú, declard en ocasl6n de 

rz,::,::}5;e~l%::1:'/:t~ ::~r:u:n1~":~8!:a~e~~:~;:¡¡;:;i~y":j:d;':~~~r:r::;;~')';,~:~¡c,:gin~~~u~~~~= 
elaltlmocuatrlmestre de 1982: •ambas estaban bien hechas•. 
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