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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno migratorio ha adquirido gran importancia en el mundo de hoy, la 

propia Comunidad Europea y los Estados Unidos de América ocupaban hasta 

antes de los acontecimientos del pasado 11 de septiembre de 2001 en la 

ciudad de Nueva York, su mayor atención en cuestiones como la demanda de 

mano de obra barata en áreas que resultan poco atractivas para la población 

nativa, as! como en el temor a que el flujo de mlgrantes de distinta raza, clase 

social, nacionalidad, etnia, religión y cultura modifiquen significativamente las 

sociedades en los países de destino, particularmente cuando los actuales flujos 

migratorios parecen ser de llegada sin retorno. 

Desde los años ochentas las caracterlstlcas de la migración mundial han 

cambiado. En la actualidad los flujos migratorios son más heterogéneos y 

globales. Entre 1970 y 1990 los países considerados como receptores de 

mlgrantes aumentaron de 39 a 67, los de origen de 29 a 55 y los considerados 

importantes de origen y recepción de 4 a 15. Aunado a esto, ahora es 

relativamente fácil desplazarse entre paises y continentes. 

El nuevo orden económico global, ha agravado la desigualdad social y el 

acceso a oportunidades en los paises, creándose as( nuevas demandas de 

fuerza de trabajo en las naciones ricas del norte, as( como nuevos vlnculos 

productivos entre éstas y las pobres. Por ello, Asia, África y América Latina han 

reemplazado a Europa como principales lugares de origen de los flujos 

migratorios. 



Sin embargo, la caída de las fronteras nacionales para el movimiento de 

capitales, bienes y servicios no ha sido correspondida con relación al flujo de 

migrantes; por el contrario, mientras se ha impulsado el cambio de leyes, 

instituciones e ideas para la integración económica, los migrantes enfrentan 

mayores obstáculos en la busca de una mejor calidad de vida, sin olvidar las 

legislaciones obsoletas y el trato que reciben por parte de autoridades, 

rancheros y traficantes de personas. 

En síntesis, la giobalización mundial en que hoy vivimos ha previsto la 

integración financiera y comercial, la protección de bienes y servicios e incluso 

Instancias supranacionales para dirimir controversias comerciales, empero se 

rechaza y controla la Integración humana, se establecen políticas que agudizan 

la vulnerabilidad de la población migrante, en especial la de aquellos que ya 

están en desventaja (mujeres y niños indocumentados), y se invoca la 

soberanía nacional para decidir quien entra o no a un país. Estas cuestiones 

son necesarias que se analicen y modifiquen para cambiar el rumbo y sentido 

actual del proceso de globallzación. 

Por otra parte, me parece trascendente mencionar algunos datos que reflejan 

la magnitud e importancia del fenómeno migratorio en el ámbito internacional, 

por lo que cabe destacar que "entre 1965 y 1990 el número de personas 

residentes fuera de su pais se incrementó de 75 a 120 millones; en el año 

2000 ya sumaban 150 millones, de los cuales 97 correspondían a trabajadoras 

y trabajadores migrantes"1• 

1 Organización Internacional del Trabajo. OIT 



La gran envergadura del fenómeno y la corta, pero nutrida experiencia 

adquirida en el trabajo que desempeñe de septiembre de 1999 a julio del 

2001, en el área jurídica del Programa Paisano de la Secretaría de 

Gobernación, han motivado la realización de esta tesis. 

Aunado a lo anterior, la actual Administración Pública Federal se encuentra 

interesada en la creación de una Procuraduria que defienda o proteja a los 

mlgrantes, por lo que este trabajo tiene como objeto establecer el por qué y el 

para qué crearla, asi como proponer su naturaleza juridlca y estructura 

orgánica. No omitiendo mencionar que existen limitadas publicaciones con un 

enfoque jurídico, relativas al tema migratorio. 



Capítulo Primero 

Panorama Demográfico 

I.- Conceptos básicos 

En este primer capitulo pretendo plasmar el entorno demográfico del pals, es 

decir, un mapeo de la situación actual de la población en México y su 

perspectiva, mismas que se encuentran lntlmamente ligadas al fenómeno 

migratorio. 

Con la finalidad de que las palabras o términos utilizados en el presente 

trabajo se Interpreten de la forma en que los concibo, se enumeran a 

continuación aquellos que considero de mayor alcance2 : 

1. Control Migratorio: Facultad de la autoridad migratoria mediante la 

cual ejerce la Inspección, verificación y vigilancia sobre los extranjeros 

que pretenden Ingresar, salir o permanecer en el país. 

2. Demográfico: Lo relativo a la Demograña, es decir, a la ciencia que 

trata el estudio cuantitativo de la población humana. 

3. Derechos Humanos: Son los derechos Inherentes, connaturales al 

ser humano. 

2 Diccionario de Términos Migratorios del Instituto Nacional de Migración. 



4. Deportación: es el mecanismo por el cual se obliga a un extranjero 

a salir del pals cuando no reúne o deja de reunir los requisitos 

migratorios necesarios para su Internación y permanencia en el pais. 

5. Emigración: Fenómeno social que se manifiesta en el traslado 

Individual o por grupos de personas de un determinado pais al 

extranjero, motivado por circunstancias de tipo politico, social, 

económico, racial o religioso. 

6. Emigrante: Ciudadano que sale de su pais con el propósito de 

radicar fuera de él. 

7. Extranjero: En relación con una Nación determinada, es la persona 

que no se encuentra vinculada a ella por nacimiento o naturalización. En 

México se considera extranjero a la persona que no reúne los requisitos 

contemplados en el articulo 30 Constitucional. 

8. Inmigrante: Es el extranjero que se Interna a un país con el 

propósito de radicar en él, en tanto adquiera la calidad de inmigrado. 

g, No Inmigrante: Es el extranjero que se Interna legalmente al pais 

sin el propósito de radicar en él, dentro de alguna de las características 

que señala el articulo 42 de la Ley General de Población. 

10. Inmigrado: Es el extranjero que ha adquirido derechos de 

residencia en el pais. 

11. Inspección Migratoria: Es la acción de revisar la documentación que 

acredita la estancia legal del extranjero en territorio nacional. 



12. Indocumentado: Extranjero que Ingresa al pais carente de 

requisitos migratorios. 

13. Migración: Fenómeno social relativo al Ingreso y salida de 

personas, Inherente al derecho de tránsito. 

14. Transmlgrante: Es el extranjero no Inmigrante que con 

autorización de la Secretaria de Gobernación se Interna temporalmente 

en el pais en tránsito hacia otro pafs y que podrá permanecer en 

territorio nacional hasta por treinta dfas. 



11.- Antecedentes Demográficos 

El crecimiento económico de nuestro pafs no ha permitido asimilar la realidad 

del crecimiento demográfico. En el pafs persisten la economla Informal, el 

subempleo y la pobreza; también rezagos en alimentación, educación, 

servicios de salud, vivienda e Infraestructura. Esto queda de manifiesto en la 

migración de gran número de personas de sus comunidades de origen. 

Este fenómeno ha ocasionado una Inaceptable desigualdad de oportunidades 

para todos los mexicanos y mexicanas, mismas que la población resiente y 

generan que el crecimiento de la economla se vea Inhibido. 

Durante el siglo XX, nuestro país experimentó transformaciones sin 

precedentes desde el punto de vista demográfico. Primero atravesó por ciclos 

de Intenso crecimiento poblaclonal y más recientemente, de marcada 

desaceleración. Asl, de acuerdo con las cifras censales, "la población mexicana 

pasó de casi 17 a cerca de 26 millones de personas entre 1930 y 1950; en los 

veinte años siguientes, el número de habitantes casi se multiplicó por dos, y 

requirió sólo tres décadas para duplicarse nuevamente. Con alrededor de 100 

millones de habitantes, México ocupa en la actualidad el undécimo lugar entre 

las naciones más pobladas del orbe y se prevé que mantendrá esa misma 

posición durante varias décadas más"3• 

Esta trayectoria refleja el tránsito de un régimen caracterizado por niveles de 

mortalidad y fecundidad elevados, hacia otro de niveles bajos, proceso que ha 

sido denominado transición demográfica. "Esta profunda metamorfosis fue 

Impulsada, a partir de los años treinta, por un Importante descenso de la 

mortalidad, el cual fue posible gracias al mejoramiento limitado de las 

3 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 



condiciones de vida y a los avances logrados en educación, salud, 

alimentación, Infraestructura sanitaria y transferencia y aplicación Intensiva de 

tecnología médica y de control ambiental. Como consecuencia, la esperanza de 

vida de la población mexicana, que en 1930 era de apenas 36 años, llegó a 

casi SO años en 1950, a 62 en 1970 y a poco más de 75 años en la actualidad. 

Frente al largo proceso de disminución de la mortalidad, la reducción de la 

fecundidad es mucho más reciente y de características más acentuadas. Este 

proceso comenzó a mediados de la década de los sesenta, poco después de 

alcanzar su nivel máximo histórico de 7.3 hijos promedio por mujer. A 

semejanza de otros países, la disminución ocurrió primero entre las mujeres 

de los estratos más prósperos y educados y entre las residentes de las 

principales ciudades. Sin embargo, fue a partir de 1974, a raíz del cambio en la 

política de población, cuando las prácticas de planificación familiar empezaron 

a difundirse y generalizarse, dando lugar a una genuina y silenciosa revolución 

demográfica". 4 

"Asi, la fecundidad registró un promedio de 5 hijos por mujer en 1978; cayó a 

4 hijos en 1985, y en la actualidad es de 2.4 hijos. La evolución seguida por la 

mortalidad y la fecundidad provocó primero una aceleración gradual de la tasa 

de crecimiento natural de la población, que pasó de 2.3% en 1930 a 2.9% en 

1950 y a 3.5% en 1965. A partir de este último año, la dinámica demográfica 

empezó a desacelerarse gradualmente, registrando una tasa de 3.3% en 1970, 

de 2.6% en 1985 y de 1.7% en 2000".5 

Después de este largo proceso, la población mexicana Ingresó al nuevo mllenlo 

con una tasa de crecimiento natural semejante a la de 70 años atrás, aunque 

con una cantidad de habitantes seis veces mayor. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
5 ldem 



Además de los cambios en su tamaño, dinámica y distribución territorial, la 

población mexicana experimentó a lo largo del siglo XX Importantes 

transformaciones en su estructura por edad. La etapa de despegue y de rápido 

crecimiento dio origen a un proceso de "rejuvenecimiento demográfico", que se 

expresó en un ensanchamiento de la base de la pirámide poblaclonal. Baste 

sefialar que entre 1930 y 1970 el grupo de menores de 15 afios de edad 

multiplicó su tamaño Inicial alrededor de 3.5 veces (al pasar de poco más de 6 

a 22 millones de personas} y su peso relativo respecto a la población total 

aumentó de 39 a 46%. En contraste, el segmento de entre 15 y 64 afios creció 

cerca de 2.5 veces en ese mismo lapso (de casi 10 a 24 millones de personas}, 

aunque su participación en la población total disminuyó de 58 a 50%. Esta 

dinámica de crecimiento diferenciada de ambos grupos de edad provocó un 

aumento de la carga de dependencia juvenil, que pasó de 68 a 92 menores de 

15 años por cada 100 personas en edad laboral, entre 1930 y 1970. 

Con la caída de la fecundidad se Inició un proceso gradual de estrechamiento 

de la base de la pirámide de población y el desplazamiento de generaciones 

numerosas, resultado del alto crecimiento demográfico del pasado, hacia las 

edades centrales. Así, entre 1970 y 2000, la población de menores de 15 años 

de edad aumentó alrededor de 50% (de 22 a 33 millones de personas}, 

mientras que el grupo de 15 a 64 años multlpilcó su tamafio Inicial poco menos 

de 2.5 veces (de 24 a 58 millones}. Como consecuencia, la razón de 

dependencia disminuyó entre 1970 y 2000 de 92 a 56 menores de 15 años por 

cada 100 personas. en edad de trabajar. 

La dinámica· demográfica de la población de menores de 15 años contribuyó a 

atenuar gradualmente la presión sobre los servicios educativos y de salud y 

abrió nuevas oportunidades para ampliar su cobertura. 



A partir de la década de los ochenta, los incrementos anuales de la población 

en edad laboral alcanzaron sus niveles más elevados (de 1.3 a 1.4 millones de 

personas) durante los periodos más crfticos de contracción económica, con el 

consiguiente aumento del empleo informal y del desempleo. 

En este contexto, la pobreza creció de manera significativa y continuaron 

arrastrándose graves rezagos e Insuficiencias en materia de desarrollo social, 

que hoy en dfa, se reflejan en el hecho de que "más de una de cada dos 

personas ocupada!; (53.9%) recibe ingresos de dos salarios mfnlmos o menos; 

alrededor de una de cada cuatro personas de 15 años o más (28.5%) carece 

de escolaridad o no terminó la primaria; una de cada siete (14.8%) reside en 

vivienda con piso de tierra, y algo más de una de cada diez no cuenta en su 

casa con servicio de agua entubada (11.2%)".6 

Las regiones y ciudades de México no son un mero soporte físico de personas y 

empresas; constituyen un factor de producción que se debe articular 

rigurosamente con las estructuras económicas y sociales, as! como el 

desarrollo económico debe hacerlo con el proceso de urbanización. La 

simultaneidad de estos dos procesos explica la acelerada expansión del 

sistema de ciudades mexicanas en el siglo XX: en el año 1900 únicamente la 

décima parte de la población vivfa en las ciudades, proporción que se elevó a 

dos terceras partes en el año 2000, lo que significa un universo de 59.2 

millones de mexicanos urbanos. También es necesario señalar que los 

procesos de urbanización han tenido consecuencias negativas, como la pérdida 

de identidad, la violencia y la inseguridad. 

6 INEGI. Indicadores Soclodemográficos de México (1930·2000) 

10 



La migración constante y persistente del campo a la ciudad es un factor 

claramente Identificado con el deterioro de la vida rural en todas sus 

vertientes: económica, famlllar y social. 

Siguiendo las tendencias actuales, es posible esperar que más del 80% del 

crecimiento poblaclonal de los próximos 25 años se ubique en las ciudades del 

país, lo que anuncia _la necesaria y significativa transformación en las 

estructuras socloeconómicas del mismo. 

Las desigualdades regionales se manifiestan muy nítidamente en los más de 

2000 municipios en que se divide el país, los cuales presentan monumentales 

diferencias en su población. Esta cuestión deberá ser considerada en el 

rediseño de dos estrategias clave para la reordenación del espacio nacional: "la 

Instrumentación de las politlcas nacionales de desconcentración económica y 

demográfica"; y "la adecuación de los órganos de gestión de los municipios y 

sus aparatos de planeaclón". 

En los municipios de más de 100,000 habitantes, donde reside el grupo más 

grande de la población total nacional, debe procurarse la modernización de su 

gestión local en materia de planeaclón, dotación de servicios, apoyo 

Infraestructura! para el aparato productivo, empleo y seguridad pública, entre 

los renglones principales. En el extremo opuesto se encuentran los más de 

1400 municipios rurales que deben contar con aparatos de gestión 

administrativa y de planeaclón más simples, aunque no menos eficaces, en 

función de su capacidad financiera y de sus recursos humanos. 

En síntesis, se observa una clara hegemonía de la concentración económica y 

demográfica en el sistema de ciudades, la cual tenderá a mantenerse o 

acentuarse en las siguientes décadas, e Implicará la consolidación de una 

11 



nación de ciudades de carácter Industrial, proceso que debe ser planeado con 

el mayor rigor posible. 

Por otro lado, en el México rural existen localidades que concentran a mlllones 

de ciudadanos, las cuales deberán Integrarse al circuito moderno constituido 

por los núcleos urbanos Interrelacionados con la economla global. 

Junto con los cambios ocurridos en México en materia económica y 

demográfica durante las últimas décadas, se han gestado Importantes 

transformaciones en la sociedad del pals. Las transiciones demográfica, 

económica y poiltlca, son la expresión más visible de la transición social, que 

es ta más profunda y que compete a la vida privada de las personas y a la 

organización social. La evolución social se manifiesta tanto en la modificación 

de valores, percepciones, motivaciones, conductas y actitudes Individuales, 

como en la recomposición de grupos y en el cambio de los comportamientos 

colectivos. 

12 



III.- Perspectiva Demográfica 

La población es uno de los elementos que contribuye a delinear el perfil de 

largo plazo de toda nación. El gobierno tiene enfrente el reto de servir a los 

"100 millones de mexicanos que actualmente viven en México y a los más de 

21 millones que viven en el extranjero'º· También tendrá el desafio de adecuar 

sus acciones para atender a una "población que se estabilizará entre 130 y 150 

millones de mexicanos residentes en el país hacia el año 2050" 8
, con una 

proporción creciente de adultos en plenitud. 

En las próximas décadas, la población de México completará la última fase de 

la transición demográfica, encaminándose rápidamente a un crecimiento cada 

vez más reducido y a un perfil envejecido. Por ello, el país seguirá enfrentando 

en los próximos años el desafio de proporcionar a sus habitantes empleo, 

vivienda, vestido, alimentación, educación y salud. 

Por su parte, el grupo de población de 15 a 64 años continuará aumentando su 

tamaño (de 59 millones en 2000 a 75 millones en 2010 y a 87 millones en 

2030) y con ello aumentará también el potencial productivo y de creación de 

riqueza del pais. 

La trayectoria de crecimiento de este grupo de edad representará un enorme 

desafío en términos de nuevos puestos de trabajo. Se estima que sin contar 

los rezagos acumulados, el número de nuevos demandantes de empleo, 

aunque decreciente, seguirá siendo muy slgnlflcatlvo, al menos en los 

próximos tres lustros: cerca de 1.2 millones anuales entre 2000 y 2005; de 1.1 

millones de 2005 a 2010, y de poco menos de un millón entre 2010 y 2015. 

7 Estimación del CONAPO. 
8 PND 2001-2006 
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Sin embargo, a partir del cuarto lustro del presente siglo, la demanda de 

empleos crecerá a razón de 800,000 por año y en la siguiente década será del 

orden de 500,000. En consecuencia, la "población económicamente activa, que 

en la actualidad es de poco más de 43 millones de trabajadores, ascenderá a 

casi 55 millones en 2010 y a cerca de 69 millones en 2030''.9 

El arribo de generaciones todavia numerosas a la edad de contraer matrimonio 

y formar un hogar Independiente, demandará la construcción de alrededor de 

23 millones de viviendas durante las siguientes tres décadas, equivalente al 

parque habltaclonal disponible actualmente. 

La transformación en la estructura por edades propiciará una relación cada vez 

más ventajosa entre la población dependiente {menores de 15 años y mayores 

de 65) y la población en edad laboral {entre 15 y 64), lo que abrirá durante las 

próximas tres décadas un "bono demográfico", al aumentar más rápidamente 

la población en edad laboral que la población dependiente. 

El bono demográfico en la próxima década podría convertirse en un Importante 

factor para el desarrollo del pals si se logran crear los empleos necesarios, al 

propiciar una mayor capacidad de ahorro de los hogares y el despliegue de 

estrategias más eficaces tanto de formación y utlllzaclón de los recursos 

humanos disponibles, como de acumulación y movilización de activos. Sin 

embargo, la ventana de oportunidad empezará a cerrarse a medida que se 

Intensifiquen las presiones para atender las demandas del envejecimiento 

demográfico. El eficaz aprovechamiento de este bono demográfico podrla 

contribuir a Impulsar un circulo virtuoso de más empleos, más ahorro, más 

Inversión. 

9 PND 2001-2006 

14 



"El grupo de adultos mayores (65 años y más), que en la actualidad 

representa alrededor de 5% de la población total, registra una tasa de 

crecimiento Insólita en la historia demográfica de México (de más de 3.7% 

anual) y podria alcanzar ritmos cercanos a 4.6% entre 2020 y 2030, lo que 

Implica que en tan sólo 15 años se duplicará el tamaño Inicial de esta 

población. Como consecuencia, si hoy uno de cada veinte mexicanos está en 

ese grupo de edad, en 2030 serán uno de cada ocho, con el correspondiente 

Impacto social y económlco". 1º 

Por último, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), dio a conocer que si 

en las últimas tres décadas no se aseguran las condiciones sociales, 

económicas e institucionales apropiadas para aprovechar el bono demográfico 

(relación ventajosa entre población dependiente y población potencialmente 

productiva), ,la oportunidad terminará por desperdiciarse y se correrá el riesgo 

de trasformarla, paradójicamente en una pesadllla social, generando empleo 

Informal de baja productividad y desempleo. 

Por estos razonamientos, resulta fácil pensar que de no crearse los empleos 

suficientes que satisfagan la demanda de los mismos, en 20 años se 

acrecentará la emigración de mexicanos hacia los Estados Unidos de América, 

la cual actualmente esta calculada entre los "300 y 350 mil mexicanos por 

año".11 

'º INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda; INEGI, Conteo de Población y VIVlenda; INEGI XII 
Censo de Población y Vivienda. Tabulados Básicos Nacionales 
11 Revista "Temas de Migración" Ano 1 Núm. 4, agosto de 2000 
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Capitulo Segundo 

La Migración Internacional de Mexicanos a los Estados Unidos de 

América 

2.1.1.- La Mlgracl6n a los Estados Unidos de América 

Como ya hemos comentado, la migración es uno de los más grandes y 

complejos fenómenos de la actualidad. Diariamente alrededor del mundo, 

cientos de miles de personas Intentan con la esperanza a cuestas, rebasar las 

fronteras de su patria para construir un sueño en un pais nuevo, ajeno, 

desconocido, por muy diversas causas. Hoy en día existen más de "150 

millones de personas que viven fuera de su pais de orlgen". 12 

Ninguna nación del planeta escapa a este fenómeno, pero el caso mexicano es 

particularmente Interesante, sobre todo tratándose de la migración a nuestro 

vecino pais del norte, ya que hoy viven en territorio estadounidense más de 

"21 millones de mexlcanos"13
, lo que significa que "el 99.2% de los mlgrantes 

mexicanos al extranjero se concentra en los Estados Unidos de Amérlca"14, 

quienes al migrar dejan un vado en su comunidad y en su hogar y se 

enfrentan, con frecuencia, a una realidad hostil de uno y otro lado de la linea 

fronteriza. 

La larga historia de la migración mexicana a los Estados Unidos de América, la 

vecindad geográfica y el alto número de personas que salen al norte han hecho 

de México un país de mlgrantes. 

12 Oeutchland, núm. 6, diciembre-enero de 2000. 
13 Estimación del Consejo Nacional de Población, se Incluyen mexicanos de nacimiento y de origen. 
" Estudios Entorno a la Migración, José Juan de O'loqul. 
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Esta migración permanente y progresiva se explica en gran parte por el 

crecimiento demográfico y la consecuente búsqueda de mejores oportunidades 

y salarlos, la creación de redes familiares y sociales, la Integración económica 

entre México, los Estados Unidos de América y Canadá, asi como la demanda 

estadounidense de mano de obra. Por esto, cada dia es más claro que el 

desarrollo del pais y de su vecino del norte no podría explicarse sin tomar en 

cuenta y darle la Importancia que representa a la migración. 

La migración mexicana a los Estados Unidos ha tenido un aumento 

considerable durante las últimas décadas. "En los años sesentas salieron entre 

260 mil y 290 mil personas, en tanto que en los setentas el saldo fue de entre 

1.2 y 1.5 mlllones; en los ochentas, entre 2.1 y 2.6; y en los noventas de 

alrededor de 3 mlllones"15• 

En este dramático cambio, que Incluye variaciones en la composición racial y 

de género, en edades en escolaridad y origen geográfico de los mlgrantes, 

Influyeron además de los factores antes mencionados, realidades 

contemporáneas como las crisis económicas Iniciadas en los años ochenta y la 

agudización de la desigualdad y la pobreza extrema que trajeron las politlcas 

de ajuste, privatización, recorte del presupuesto social, control de salarlos y la 

apertura comercial que ha tenido efectos devastadores sobre ejldatarlos y 

pequeños propietarios agrícolas, añadiendo los desastres causados por los 

fenómenos naturales. 

En las últimas décadas, emigrar a los Estados Unidos se ha convertido en la 

única oportunidad de sobrevlvencla para mlllones de personas, familias y 

comunidades. 

15 Consejo Nacional de Población. 
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Es por eso que viajar al norte, cruzar la línea, escapar de las autoridades 

migratorias, encontrar trabajo, mantenerlo, Incorporarse a la sociedad 

estadounidense y preservar la unión con quienes se quedaron en México se 

lleva a cabo anualmente por cientos de miles de Indocumentados en 

condiciones de alta vulnerabilidad. El abuso contra la dignidad y derechos de 

los mlgrantes es cotidiano y corre del pafs de origen al de destino. 

Lo mismo pasa y por causas similares o en ocasiones más graves con quienes 

llegan a México como trabajadores temporales o lo usan de tránsito en su 

peregrinaje a los Estados Unidos de América. Esta otra cara del fenómeno 

migratorio en México, de mayor trascendencia, lo abordaré más adelante 

cuando trate el tema de los Derechos Humanos del mlgrante. 

En este marco, "existen dos claves geográficas que son Indispensables para 

entender el fenómeno de la migración: el lugar de origen en México y el de 

residencia en los Estados Unidos de América. El lugar de origen guarda la 

historia, las causas y las razones, el por qué de la migración, as( como los 

beneficios y costos del fenómeno migratorio, desde los financieros y los 

pslcológlcos"16• 

El lugar de residencia en los Estados Unidos de América tiene un expediente 

similar al de origen. En él, se da razón de por qué los mlgrantes han llegado a 

tal o cual estado, zona metropolitana o reglón rural de la Unión Americana, as( 

como del cumplimiento o no de las expectativas de quienes residen y trabajan 

en esos lugares. Ahf se escriben historias diarias de esfuerzo, adelanto, 

frustración, añoranza y éxito. 

1• Migración y Fronteras, Manuel Ángel castlllo, Alfredo Lattes y Jorge Santlbáñez. 

18 



Entre el lugar de origen y el de residencia se construyen diversos canales o 

arcos de comunicación que dan lugar a la formación de ramillas y comunidades 

transnaclonales. La dinámica del Intercambio transnaclonal tiene un Importante 

Impacto en las actitudes, las Ideas, la mentalidad y la cultura de quienes se 

quedaron y de quienes se fueron. 

Una de las manifestaciones más claras al respecto es la formación, por parte 

de los emigrados, de su Identidad y cultura mexicana. Por su parte, quienes 

están ligados al fenómeno migratorio en las comunidades de origen tienden a 

diferenciarse de aquellos que no lo están, desde el hecho de recibir o no 

remesas, hasta el de la separación o abandono por parte de quienes salieron. 

Estas manifestaciones de la migración no son exclusivas de los mexicanos, 

pero sí adquieren en ellos su mayor relevancia por razones de la larga historia 

que tiene la migración, la vecindad geográfica con Estados Unidos y el volumen 

de quienes emigran. Por estas peculiaridades, ningún - otro grupo de 

Inmigrantes ha logrado la Influencia y presencia que tiene el mexicano en los 

Estados Unidos de América. Tampoco, ningún otro grupo ha tenido tan fuerte 

Influencia en su país de origen. En consecuencia, podría hablarse de "la 

mexlcanlzaclón de Estados Unidos y, por las mismas razones, de la 

norteamerlcanlzación de Méxlco".17 

Ejemplificando lo anterior, cabe destacar el caso del Estado de Zacatecas, que 

"es uno de los estados del norte del pals con mayor tradición migratoria. En 

algunas comunidades y rancherlas de esta zona, debido a una tradición 

cultural, las mujeres se quedan y los hombres se van, lo 'cual, en muchos 

casos, provoca la ruptura famlllar; tanto quienes se quedaron y sufren ante la 

ausencia, como quienes se fueron llevando a su famllla y a sus pueblos de 

11 Cruzar la linea, Jorge A. Bustamante 

19 



origen en la memoria. Existen mujeres solas, hijos y adolescentes que sueñan 

con Irse a cruzar la frontera o esperan la vuelta del esposo, quien vive desde 

hace muchos años en el otro lado". 18 

Las remesas enviadas desde los Estados Unidos de América han servido para 

mejorar las condiciones de vida de ~uchas familias, pero también otras han 

quedado en el más completo abandono. Debido al alto Indice migratorio de esa 

entidad federativa, el DIF Zacatecano creó el programa Jóvenes en Riesgo de 

Emigrar, que pretende crear conciencia entre la población más joven acerca de 

los riesgos y los problemas a los que se enfrentan los mlgrantes. 

Por otra parte los zacatecanos se han organizado en los Estados Unidos de 

América en clubes que buscan la forma de ayudar a sus pueblos de origen con 

obras de beneficio social, lo cual denota que adquieren una mayor conciencia 

de su nacionalidad, y aumentan su amor por los lugares de origen y por 

México. En consecuencia, se puede observar cómo Influye en los Estados 

Unidos de América la cultura mexicana y, de Igual manera, el efecto en los 

lugares de origen de la cultura anglosajona. "Se sabe de la Influencia en los 

mlgrantes de los patrones de consumo, vestido, vivienda, lenguaje, relación 

social, festejos y festividades de la familia y la comunidad; en la mentalidad, 

creencias y valores de sus pueblos e, Incluso, en su calidad de vida". 19 

Por otra parte, el conocimiento actual sobre la migración de México a los 

Estados Unidos de América es fruto de Investigaciones realizadas por 

académicos, Investigadores y organismos no gubernamentales de los dos 

paises. Sin duda, dichas aportaciones han jugado un papel relevante en la 

formación de la opinión pública y en la orientación de las posiciones oficiales. 

18 Agricultura, migración y desarrollo regional, Rodolfo Garcla Zamora 
19 La Migración Indocumentada de México a los Estados Unidos, Juan Dlez-Canedo Rulz 
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Debido a que los expertos mexicanos y estadounidenses no necesariamente 

comparten enfoques o explicaciones sobre las causas, determinantes y 

modalidades del fenómeno migratorio, ni sobre su magnitud actual, Impactos y 

comportamientos futuros, persisten en cada pa(s concepciones parciales y 

unilaterales que obstruyen el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones. 

Ante esta situación, el Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares 

de la Comisión Blnaclonal México-Estados Unidos, anunció su decisión de 

elaborar un Estudio Blnaclonal sobre Mlgraclón20, para lo cual fue conformado 

un equipo con veinte expertos (diez de cada país), que en cinco subgrupos 

temáticos confrontaron, enfoques, metodologias, fuentes, estimaciones, y 

aportaron análisis y cifras, con el propósito de acceder a una visión global y 

compartida de la magnitud de los flujos, caracteristlcas de los mlgrantes, 

factores que Inician y apoyan la migración, los efectos en ambos paises y las 

respuestas adoptadas de manera unilateral o conjunta por México y los 

Estados Unidos de Amérlca. 21 

El Estudio Blnaclonal consideró para su análisis diversos temas controvertidos 

que han estado en el origen de profundos desacuerdos y tensiones en las 

relaciones bilaterales. Dicho estudio, al proporcionar una mejor comprensión 

de la naturaleza, causas y consecuencias de la migración México-Estados 

Unidos, ha contribuido a fortalecer los mecanismos Institucionales de diálogo y 

consulta entre ambos gobiernos. 

Debido al carácter blnaclonal de los planteamientos y de las conclusiones del 

estudio, en esta tesis se presentan algunas de las mismas con respecto a cada 

uno de los temas de que se trata. 

'ºMigración México-Estados Unidos Presente y Futuro, José Luis Ávlla y Rodolfo luirán. CONAPO 
21 Los expertos se apoyaron en las fuentes de Información y conocimientos acumulados en ambos lados 
de la frontera para ofrecer una visión blnaclonal sobre el fenómeno. 
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2.I.2.· Causas de la Migración 

Tal parece que la migración no es sólo un fenómeno producto de la pobreza o 

la falta de empleo, también lo es de las amplias redes sociales que se crean 

entre los que se van y los que se quedan; es por tanto una necesidad y a la 

vez una aventura. 

Así pues, la migración es a la vez una especie de destino, de cuota que tiene 

que pagar cada familia o cada varón en comunidades de alta migración; es una 

aventura o una forma de crecer y ser entre la juventud, e Incluso hay quien lo 

ha considerado como la forma natural de selección. 

La mayoría de los movimientos migratorios se debe a la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, y su dinámica es favorecida por complejos factores 

estructurales como las asimetrías económicas entre las naciones, la creciente 

Interdependencia económica y las Intensas relaclones e Intercambios entre los 

países. 

Con los Estados Unidos de América compartimos una amplia frontera, que es 

una de las más dinámicas del mundo. En ella "se registran cerca de 310 

millones de cruces por año. Se estima que en la actualidad hay alrededor de 

8.5 millones de personas nacidas en México residiendo de manera autorizada o 

no en los Estados Unldos"22, lo que "equivale a más de ocho por ciento de la 

población total de México y tres por ciento de la de aquel país"23
• En las 

últimas décadas, la migración, en particular la de carácter no documentado, se 

ha convertido en uno de los asuntos más difíciles, preocupantes y conflictivos 

de la agenda bilateral. 

22La estimación estadounidense es mayor va que Incluyen mlgrantes temporales y residentes 

p,e~~T~~~:~~~s del CONAPO 
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La migración mexicana hacia los Estados Unidos de América constituye un 

fenómeno complejo, en esencia de carácter laboral, con una prolongada 

tradición histórica y con ra!ces estructurales en ambos lados de la frontera. 

Factores diversos como la vecindad geográfica, la creciente Integración 

económica, el crecimiento demográfico de la población mexicana en edad de 

trabajar y la Insuficiente generación de empleos dignos y bien remunerados; la 

demanda de mano de obra en los sectores agrlcola, industrial y de servicios en 

los Estados Unidos de América; el diferencial salarial entre ambas economlas; 

la tradición migratoria hacia el vecino pals del norte, las Intensas relaciones e 

Intercambios entre ambos paises hacen Inevitable la generación de flujos 

migratorios. Aunque con cambios en su Intensidad y modalidades, este 

fenómeno ha sido una constante en la relación entre ambos paises desde el 

siglo pasado. 

En su conjunto, el análisis presentado en el "Estudio Blnaclonal"24 llega a una 

conclusión básica sumamente Importante: 

"Las tendencias que actualmente parecen Ir en aumento y diversificar los flujos 

migratorios de México a Estados Unidos, pueden amortiguarse o Incluso 

revertirse en los próximos quince años si las tendencias demográficas y 

económicas se sostlenen"25
• 

Sin lugar a dudas, son muchos los factores que estimulan y sostienen la 

migración de mexicanos a los Estados Unidos de América para trabajar 

temporalmente o para establecerse en ese pals. 

"Migración Méxlco·Estados Unidos Presente y Futuro, José Luis Ávlla y Rodolfo Tulrán. CONAPO 
25 No Incluye la emigración de familias completas o de mlgrantes que vlvlan solos en México, debido a 
que tales personas no aparecen encuestas. 
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A diferencia de la percepción predominante en algunos sectores de la sociedad 

norteamericana, que concibe que las causas de la migración se originan 

primordialmente en nuestro pa!s, en México existe consenso entorno a la idea 

de que ésta responde a la interacción de factores de naturaleza económica, 

social, cultural y demográfica que operan en ambos lados de la frontera. 

Dentro del conjunto de fuerzas que estructuran este complejo sistema 

migratorio, conviene destacar pues las siguientes: la insuficiente dinámica de 

la econom!a nacional para absorber el excedente de fuerza de trabajo¡ la 

demanda de mano de obra mexicana en los sectores agr!cola, industrial y de 

servicios en los Estados Unidos de América; el considerable diferencial salarial 

entre ambas econom!as; la tradición migratoria hacia el vecino pais del norte; 

y la operación de complejas redes sociales y familiares que vinculan los lugares 

de origen y destino, las cuales facilitan la experiencia migratoria de los 

mexicanos en los Estados Unidos de América. 
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2.I.3.- Efectos de la Migración 

"La migración es un fenómeno con efectos múltiples y diferenciados, sus 

Implicaciones se extienden a la vida en ambas naciones, asi como sus 

repercusiones se aprecian en la oferta y la demanda del mercado de trabajo, 

en beneficios y costos fiscales para los distintos órdenes de gobierno, y en las 

vinculaciones e Influencias mutuas que se producen entre la vida familiar de 

los mlgrantes y su entorno social, cultural y politlco. Por esta razón, existen 

discrepancias en la percepción sobre los efectos que la migración tiene en cada 

pafs"26
• 

En México, la migración de connacionales a los Estados Unidos de América 

tiene efectos múltiples en el desarrollo nacional.· Los más conocidos han sido 

los económicos, sobre todo el Impacto de las remesas de dinero de los 

mlgrantes y la Interacción de la oferta y la demanda de mano de obra en 

México y los Estados Unidos de América. 

Quizá las remesas representan para México el beneficio más directo y 

cuantificable de la migración a Estados Unidos. Los beneficios que obtienen las 

comunidades de los envios de dinero dependen del número de familias con 

mlgrantes empleados en el extranjero; la Importancia relativa de las remesas 

en comparación con otras fuentes de Ingresos y si la comunidad es capaz de 

conservar los efectos multiplicadores de los envios monetarios o no. 

De acuerdo con el Estudio Blnaclonal, las remesas alcanzaron un valor de entre 

2.5 y 3.9 mil millones de dólares en 1995, lo cual equivale a más de la mitad 

(57%) de las divisas disponibles por Inversión extranjera directa en el mismo 

año y un cinco por ciento del Ingreso total proporcionado por las exportaciones 

"Población y Movimientos Migratorios, Luz Ma. Valdés. 
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mexicanas; sus efectos económicos se concentran en unos cien municipios 

situados en las reglones occidental-central y norte del pals. 

la cantidad promedio remitida por mlgrante fue aproximadamente 700 dólares 

en 1995, pero esta cifra es muy diferente para los mlgrantes permanentes y 

los temporales. El monto neto de las remesas para cada familia que las recibe 

equivale a un salarlo mlnlmo promedio en los lugares de origen. En un 

contexto en el que 60 por ciento de los Ingresos famlllares están por debajo de 

ese promedio, la cantidad enviada es de gran Importancia. 

Aun cuando las remesas de los mlgrantes permanentes representan 

aproximadamente dos tercios del total recibido en el país, es probable que en 

el futuro cobren más Importancia las remesas de los mlgrantes temporales, ya 

que los primeros tienden a reducir sus envíos conforme pasa el tiempo. 

"Los mlgrantes temporales son quienes afrontan las situaciones más 

angustiosas e Incurren en mayores costos de movilidad, especialmente si no 

están autorizados para Ingresar o trabajar en los Estados Unidos de América. 

Sin embargo, durante su estancia en el vecino país tienen costos menores a 

los del mlgrante permanente, y para los Estados Unidos de América 

representan también menores erogaciones debido a la reducida utilización que 

hacen de los servicios de salud y educación, entre otros"27
• 

En las familias rurales de México, "las remesas producen el mayor efecto 

multiplicador del Ingreso, pues los patrones de consumo y gasto los Inducen a 

demandar bienes producidos nacionalmente, cuyos precios son más bajos 

debido •a que en su elaboración las unidades productivas utlllzan pocos 

Insumos Importados, equipo de baja tecnología y son Intensivas en mano de 

obra"28• 

27 Cruzar la Unea, Jorge A. Bustamante 
" Agricultura, migración y desarrollo regional, Rodolfo Garcla Zamora 
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En cambio, cuando las remesas de los migrantes benefician a familias urbanas, 

la mayor parte del dinero termina por filtrarse fuera del país en forma de 

demanda de materias primas y bienes importados. 

Desde otro punto de vista, "los 7.0 -7.3 millones de mexicanos que resldfan en 

Estados Unidos en 1996 representan aproximadamente tres por ciento de la 

población total del vecino país, alrededor de 40 por ciento de la población 

estadounidense de ascendencia mexicana y es equivalente a ocho por ciento 

de la población de México" 29• Debe considerarse, además, que la mayor parte 

de esta población se encuentra en edad de trabajar. 

Las proyecciones de población para los principales estados que envfan 

migrantes a los Estados Unidos de América, sugieren una reducción en la tasa 

de crecimiento demográfico en el próximo siglo. "Se proyecta que la pérdida 

poblacional, debida a la emigración pasada y actual, reducirá el crecimiento 

potencial de la población en edad de trabajar en un 46 por ciento en esas 

entldades"3º. 

No obstante, la pérdida de capital humano es el costo más Importante que 

tiene la migración para México, debido a la selectividad o las características de 

los migrantes que cada vez son más Jóvenes y cuentan con un mayor nivel 

educativo. 

A la pérdida de trabajadores por parte de México, debe agregarse los gastos 

realizados en educación, cuidado de la salud e infraestructura social hasta que 

el mlgrante se convierte en persona económicamente activa. 

29 La Migración Indocumentada de México a los Estados Unidos, Juan Dlez-Canedo Rulz 
30 Migración México-Estados Unidos rresente y Futuro, Rodolro luirán. 
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La única compensación para México, que no se beneficia del valor agregado de 

la actividad económica productiva del mlgrante, son las remesas o ahorros que 

reciben sus famlllas en el pals. 

En otro orden de Ideas, los efectos actuales de la migración mexicana en los 

Estados Unidos de América pueden ser diferentes a los del pasado, debido a 

las distintas circunstancias económicas y soclopolítlcas. Desde mediados de los 

setentas, las ganancias y el empleo de los trabajadores más Instruidos han 

mejorado con relación a los trabajadores menos calificados. Esto puede 

traducirse en oportunidades económicas más limitadas para los mlgrantes de 

hoy, además de que las reducciones en las prestaciones sociales dificultan su 

Integración y adaptación. Este contexto fomenta la percepción de que los 

costos de la migración son superiores a sus beneficios, ya que no todos los 

segmentos de la sociedad comparten Igualmente los beneficios o los costos. 

No son grandes los efectos que tiene la migración sobre el salarlo y el empleo 

de los grupos nativos, aunque si se observan efectos más significativos entre 

otros trabajadores extranjeros. Sin embargo los efectos económicos favorables 

de la migración se perciben más claramente para el trabajador mlgrante y para 

sus empleadores, nativos o extranjeros. A menudo se observa que los 

mlgrantes son altamente emprendedores. Diversas redes de trabajadores 

mlgrantes mexicanos tienen efectos positivos tanto en las empresas grandes 

como pequeñas, de forma que "los mlgrantes y los empleadores asumen un 

trato de mutuo beneficio: a cambio de salarlos Iniciales más bajos, el mlgrante 

obtiene una capacitación Informal en el trabajo"31
• 

En términos generales, el Estudio Blnaclonal destaca los siguientes efectos 

económicos de la migración en Estados Unidos: 

31 Cruzar la Linea, Jorge A. Bustamante. 
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Los principales beneficiarlos de la migración son los propios trabajadores 

mlgrantes y los estadounidenses que poseen capital y tierras agricolas, asi 

como los consumidores estadounidenses. Asimismo, la economfa 

norteamericana crece mediante el consumo que la propia migración mexicana 

genera. 

Los costos asociados a la migración son, sobre todo, para los mlgrantes que ya 

son residentes. La evidencia disponible Indica que en las zonas de 

concentración de mlgrantes, los efectos de depresión de los salarlos y el 

desplazamiento del empleo son relativamente Intensos entre los mlgrantes 

menos calificados con cierta antigüedad en los Estados Unidos de América. 

La migración mexicana sólo tiene Impactos negativos pequeftos sobre los 

salarlos de los trabajadores nativos. Una opinión ampliamente difundida en los 

medios de comunicación, que con frecuencia anima sentimientos 

antllnmlgrantes en sectores de la sociedad y de la, élite politlca 

estadounidense, es que los mlgrantes (autorizados o no autorizados) 

representan una carga excesiva para el fisco y los programas públicos de 

asistencia social. 

De hecho, a partir de esa opinión, el Congreso del vecino pais aprobó en 1996 

una ley que restringe el acceso a los programas de asistencia social, Incluso 

para los mlgrantes autorizados. 

Las tendencias recientes en la migración han dejado una huella demográfica 

Indeleble en la sociedad norteamericana. De 1970 a 1990, la migración 

Internacional total representó entre 25 y 33 por ciento del aumento anual neto 

de la población. 
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Sin embargo, "la migración mexicana es sólo una parte de la migración total y 

contribuyó con aproximadamente 14 por ciento de todos los mlgrantes 

autorizados admitidos durante los decenios 60 y 70. Esta proporción aumentó 

a 23 por ciento durante el decenio 80 debido al efecto del programa de 

legalización. En los años de 1995 y 1996 los mlgrantes nacidos en México 

representaron 12 y 18 por ciento, respectivamente, de la Inmigración tota1"32, 

Aunque la migración mexicana ha sido un componente relativamente pequeño 

del crecimiento agregado neto de la población, su efecto es mayor en el 

tamaño de la de origen mexicana. 

El Estudio Blnaclonal también Indica que existe escasa investigación sobre los 

vínculos entre delincuencia y migración, y al señalar el hecho que en 1991, en 

las cárceles estatales, los mexicanos representaran casi la mitad de los nacidos 

en el extranjero, advierte que este dato puede reflejar graves diferencias de 

tratamiento en el sistema de justicia penal. Los mlgrantes mexicanos a lo largo 

de la frontera tienen mayor probabilidad de ser arrestados que el resto de los 

ciudadanos, de encontrarse detenidos antes del juicio y de ser convictos y 

encarcelados. Además, debe considerarse que los mlgrantes no autorizados 

tienen menor probabilidad de ser liberados de la cárcel antes del juicio. 

Entre los efectos negativos y notorios de la migración está lo referente a la 

creación de pandillas y la Influencia de sus usos y costumbres. Comúnmente, 

la formación de pandillas o gangs en Estados Unidos obedece a mecanismos de 

defensa ante el racismo o la agresión de los residentes ciudadanos contra los 

recién llegados; también, a motivos de afirmación nacional y étnica. El 

pandlllerlsmo se transmite por los jóvenes que emigran, o bien por las hijas e 

hijos de padres emigrados. 

32 Migración México-Estados Unidos, Presente y Futuro, Rodolfo Tulrán. 
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Existe pues "una Importación y adopción de la cultura del pandlllerlsmo: 

vestimenta, tatuajes, simbolos corporales, graffitl¡ del mayor o menor clima de 

Inseguridad por la portaclón de armas, la violencia y la delincuencia que el 

pandlllerlsmo genera, y de los cambios significativos en et comportamiento de 

menores en la familia y en la escuela"33
• 

Además de ser territorio de destino y tránsito de la migración Internacional, 

México es pals de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia los Estados 

Unidos de América. Con nuestro vecino del norte compartimos una frontera de 

casi cuatro mil kilómetros, que como ya se mencionó es una de las más 

dinámicas del mundo. En ella se registran alrededor de 310 millones de cruces 

por año, lo que revela la compleja gama de problemas que se presentan en 

esa zona. En las últimas décadas, la migración, en particular la de c11rácter no 

documentado, ha sobresalido como uno de los asuntos más dlficiles, 

preocupantes y conflictivos de la agenda bilateral. 

La tendencia dominante ha sido la de estereotipar a los mlgrantes, se les 

define como transgresores de la legislación migratoria, como usurpadores que 

toman los puestos de trabajo que por derecho pertenecen a los ciudadanos 

estadounidenses y como responsables directos de muchos males sociales. 

Estas definiciones siembran animadversión contra los mlgrantes y alimentan el 

resurgimiento de nuevas formas de racismo, xenofobia e Intolerancia, que 

emergen como vias para desalentar los movimientos migratorios. También 

suelen conducir a actitudes de violencia tan Innecesarias como repudiables; 

ponen en riesgo ta Integridad y los derechos de los mlgrantes; tes Impiden 

expresar sus talentos; destruyen su esplrltu emprendedor; empañan una 

visión objetiva de la realidad migratoria Internacional; merman los beneficios 

que la migración Internacional aporta a la sociedad receptora, y tienden a 

"ldem 
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vulnerar las propuestas más Imaginativas de la diplomacia y la concertación en 

la materia. 

Consecuentes con estas definiciones y sentimientos de animadversión, 

diversos sectores del gobierno y la sociedad norteamericana han demandado 

detener la migración Indocumentada mediante la adopción de medidas y 

acciones unilaterales, como el reforzamiento de la vigilancia fronteriza y el 

levantamiento de muros y bardas en los lfmltes con México. 

Sin embargo, los esfuerzos por contener el flujo con éstas y otras medidas 

similares han fallado Invariablemente en el pasado. A menudo, este tipo de 

respuestas ha tenido efectos perversos y contribuido a generar un clima de 

Inseguridad y violencia en la frontera común, sin que además aporte 

soluciones eficaces, realistas y justas al problema de la migración. Lejos de 

concebir a la frontera como un espacio para erigir nuevos muros, nuestros 

gobiernos deben aspirar a verla convertida en una zona de oportunidad y 

convivencia amistosa, asi como en punto de referencia para los paises vecinos 

de todo el mundo. 

Una solución constructiva y de fondo al problema de la migración exige un 

enfoque bilateral que tenga como marco más amplio las cuestiones del 

desarrollo, la aslmetria y la creciente Integración económica entre ambas 

naciones. Tomando en cuenta la existencia de considerables disparidades 

económicas entre México y tos Estados Unidos de América, es evidente que no 

es mediante el simple control fronterizo o el reforzamiento policiaco como 

podrá administrarse o regularse adecuadamente· el flujo migratorio entre 

ambas naciones, sino mediante el desarrollo y el acceso a nuevos y mejores 

empleos es la solución duradera en los paises de origen de la migración para 

reducir gradualmente las presiones migratorias. 
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2.11.- Tipos de Hlgraci6n 

El Impacto de la migración, tanto en la sociedad de origen como en la de 

destino, depende en gran medida del número y perfil de los mlgrantes que 

participan en esta corriente, asl como de su origen y destino regional. No hay 

duda de que se trata de una corriente masiva; sin embargo, conviene precisar 

que los mlgrantes mexicanos que forman la corriente migratoria a los Estados 

Unidos de América no constituyen un conjunto homogéneo, sino que forman 

diversos grupos relativamente diferenciales como ya lo hemos comentado; 

básicamente los podemos agrupar en Individuos con residencia más o menos 

fija en el vecino pa(s del norte (residentes), los trabajadores migratorios sin 

residencia fija en ese pals, pero que regularmente entran y salen del territorio 

norteamericano una o más veces al año para trabajar o buscar trabajo 

(trabajadores temporales). 

La distinción entre residentes y trabajadores temporales es con frecuencia un 

asunto de grado y no de tipo. Muchos residentes empiezan como trabajadores 

temporales, entrando y saliendo de los Estados Unidos de América con cierta 

frecuencia, empero con el tiempo, estas personas extienden su estancia hasta 

el punto en que establecen su residencia en el vecino pals del norte. 

"En los años sesentas, la migración mexicana se caracterizaba por ser un flujo 

predominante circular, es decir, estaba compuesto por adultos y jóvenes de 

origen rural que proced(an de siete u ocho entidades federativas, que se 

Internaban en el vecino pals del norte para trabajar temporalmente en la 

agricultura, para más tarde, después de seis a ocho meses, regresar a sus 

lugares de origen. Pasado un tiempo de entre cuatro y seis meses, se 

reiniciaba este clclo"34
• 

"Cruzar la Linea, Jorge A. Bustamante 
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El flujo migratorio presenta actualmente un patrón más complejo y 

heterogéneo, ya que la Imagen tradicional de los emigrantes mexicanos, 

vigente hasta los años sesentas, no corresponde con el perfil de muchos de los 

que participan hoy en dla en esta corriente migratoria. "Algunos de los 

cambios más Importantes de la migración a los Estados Unidos de América 

son":35 

./' La disminución gradual de la circularidad del fenómeno migratorio, ya 

que actualmente la estancia es más larga en el vecino pals del norte o 

bien establecen su residencia permanente en los Estados Unidos • 

./' El origen geográfico de los mlgrantes se ha extendido más allá de las 

entidades y municipios tradicionales de emigración, mismos que hoy en 

dla se estima son "alrededor de 230 municipios del pals con alta y muy 

alta mlgraclón"36
• Lo cual significa que el flujo migratorio se Incrementó 

en otras reglones del pals. Actualmente se originan cuantiosas corrientes 

migratorias en entidades federativas que en el pasado no se contaban 

entre las de tradición migratoria, como Morelos, Puebla, Hidalgo, el 

Estado de México, Veracruz y el Distrito Federal • 

./' La presencia de mlgrantes procedentes de las zonas urbanas. Existe 

evidencia de que los grandes centros urbanos, como la zona 

metropolitana de la ciudad de México, y algunas ciudades Intermedias, 

además de absorber a los mlgrantes Internos procedentes de las áreas 

rurales y de pequeñas localidades del pals, están sirviendo de plataforma 

para la migración a los Estados Unidos de América • 

..- Mayor diversificación ocupacional y sectorial de los mlgrantes tanto en 

México como en los Estados Unidos de América, ya que en la actualidad, 

los mlgrantes que desempei'lan una ocupación agrícola, no son 

mayoritarios ni en su lugar de origen ni en el de destino. 

35 Migración México-Estados Unidos, Presente y Futuro, Rodolfo Tulrán 
"Estimación del Centro Nacional de Desarrollo Municipal, CEDEMUN 1999. 
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2.111.- Perfil del Hlgrante Mexicano en los Estados Unidos de América 

La secular relación migratoria entre México y los Estados Unidos de América 

está configurada por tendencias de marcada continuidad, pero en ella se 

expresan también significativas fuerzas de cambio, como ya lo hemos 

comentado. 

Durante los años sesentas, poco después de la finalización del Programa 

Bracero, la migración mexicana a los Estados Unidos de América podía 

caracterizarse como un flujo predominante circular, compuesto por adultos y 

jóvenes de origen rural que se internaban en los Estados Unidos de América 

para trabajar temporalmente en la agricultura, para más tarde, entre seis y 

ocho meses, regresar a sus lugares de origen. 

En la actualidad se advierte que el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos 

de América ha adquirido modalidades diversas, un patrón más complejo y 

heterogéneo, así como volúmenes cuantiosos y crecientes. 

Cabe destacar, que entre los rasgos generales de la población que hoy 

conforman el flujo migratorio circular hacia los Estados Unidos de América "son 

mayoritariamente hombres (95 de cada 100) aunque la migración de mujeres 

y niños ha venido Incrementándose considerablemente, así como jóvenes y 

adultos en edades económicamente activas (el 70% del total corresponde a 

personas que tienen entre 12 y 34 años de edad). El nivel de escolaridad 

promedio de los integrantes del flujo es de alrededor de 6.2 años. Una 

proporción mayoritaria (2 de cada 3) tenía trabajo en el país, y de ellos más de 

la mitad estaba en actividades industriales y de servicios antes de emprender 

su viaje"37
• 

" Migración México-Estados Unidos, Presente y Futuro, Rodolfo Tuirán. 
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"Alrededor del 52 por ciento de los integrantes del flujo proviene de las 

entidades tradicionales de emigración y su procedencia se extiende a algunas 

entidades .del norte (23%), centro (15%) y sur-sureste {10%) del pais"38• Asi 

pues, los Integrantes del flujo han dejado de ser predominantemente rurales y 

en los últimos años ganó importancia la participación de quienes provienen de 

las áreas urbanas del pais y de algunos centros metropolitanos, alrededor del 

55%. 

Tljuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras son las 

ciudades por donde transita actualmente la gran mayoria de los migrantes y en 

ellas permanecen entre dos y tres días en promedio antes de Intentar cruzar a 

los Estados Unidos de América. 

El Estado de California es el principal destino que tienen en mente los 

integrantes del flujo migratorio laboral (alrededor del 50%), cuyas principales 

entidades federativas de origen son Jalisco, Mlchoacán y Guanajuato, entre 

otras. Los datos más recientes indican que el estado de Texas ha ganado 

importancia como destino, debido entre otros aspectos, al reforzamiento de la 

Patrulla Fronteriza en los principales puntos de la frontera con California. "El 

flujo a Texas, Arlzona y Nuevo México proviene de las entidades más cercanas 

a los Estados Unidos de América, como los estados de Chihuahua, Coahuila y 

Nuevo León"39• 

El flujo está compuesto principalmente por personas que tienen antecedentes 

de migración y está integrado mayoritariamente por personas que no cuentan 

con documentos para entrar en los Estados Unidos de América o para trabajar 

en ese pals. Este es un rasgo predominante entre quienes no tienen 

antecedentes de migración. 

"ldem 
39 Estudios en tomo a la Migración, José Juan de Olloqul. 
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2.IV.- Población Mexicana en los Estados Unidos de América 

"Actualmente en los Estados Unidos de América existe una población de 281 

millones de habitantes, de los cuales más de 35 mlllones son hispanos y de 

éstos casi el 60% son de origen mexlcano"4º. 

El flujo migratorio hacia los Estados Unidos de América ha tenido efectos sobre 

la dinámica del crecimiento demográfico del pals. La pérdida de población ha 

sido sistemática desde los aiios sesentas y su efecto sobre la dinámica 

demográfica es cada vez más perceptible, as( tenemos que "de 260 mll a 290 

mfl personas entre 1960 y 1970 salieron del pals; de 1.20 a 1.55 mfllones 

entre 1970 y 1980; de 2.10 a 2.60 millones entre 1980 y 1990; alrededor de 

1.5 millones durante el quinquenio 1990-1995 y aproximadamente 1.8 

millones durante el periodo 1996-2000"41
• 

El flujo neto anual se ha multlpllcado en términos absolutos en más de diez 

veces en las últimas tres décadas, al pasar de un "promedio anual de 26 mll 

personas en los años sesentas, a más de 300 mll mlgrantes por año en el 

primer quinquenio de la presente década'"'2• 

Entre algunas de las características más significativas de la población nacida en 

México que reside en los Estados Unidos, cabe destacar que "la población es 

mayoritariamente mascullna, 55 por ciento son hombres y 45 por ciento son 

mujeres. Del total de residentes mexicanos, 13 por ciento es menor de 15 

años, 70 por ciento se encuentra entre los 15 y 44 aí\os de edad. El 74 por 

ciento de los residentes mexicanos de 25 aiios o más tiene una escolaridad 

Inferior a preparatoria, 24 por ciento tiene una escolaridad de preparatoria 

'º Censo 2000 de los Estados Unidos de América 
"CONAPO 
42 Idem 
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completa o estudios de licenciatura Incompleta y 2 por ciento cuenta con 

estudios de licenciatura o postgrado. Los mlgrantes que Ingresaron a los 

Estados Unidos de América a partir de los años ochentas presentan niveles de 

escolaridad ligeramente superiores en comparación con quienes lo hicieron 

antes de esa década"43
, 

"En los estados de California, Texas, Illlnols y Arlzona se concentra el 90 por 

ciento de los residentes mexicanos. Aproximadamente dos de cada tres 

residentes de 16 años de edad son económicamente activos y uno de cada tres 

es Inactivo. Sólo uno de cada diez Integrantes de la población económicamente 

activa trabaja en la agricultura. El 45 por ciento de los residentes mexicanos 

de 16 años y más recibe un Ingreso Inferior a 10 mil dólares anuales, 37 por 

ciento gana entre 10 mil y menos de 20 mil dólares y 18 por ciento obtiene 

alrededor de 20 mil dólares o más. La población de menores Ingresos se 

concentra entre aquellos que entraron en los Estados Unidos de América en 

fecha más reciente, el 10 por ciento de los mlgrantes que llegaron en los 

noventa reciben más de 20 mil dólares anuales, mientras que 25 por ciento de 

los que entraron antes de 1980 se encuentran en esa misma sltuaclón"44
• 

Alrededor del 35 por ciento de los residentes mexicanos vive en situación de 

pobreza, aunque la proporción tiende a disminuir conforme aumenta el tiempo 

de estancia en los Estados Unidos de América. 

Es de resaltar al respecto, que una de las cuestiones que suele despertar 

Interés en el estudio de la migración, es el número de personas nacidas en 

México que se encuentran residiendo en el pals vecino. Se trata de un tema 

complejo en el que deben considerarse las diversas modalidades y categorlas 

migratorias. 

" Censo 2000 de los Estados Unidos de América 
"CONAPO 
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El Estudio Blnaclonal generó un conjunto de estimaciones que dimensionan el 

fenómeno en valores máximos y mínimos. 

"El total de población nacida en México que en marzo de 1996 residía en los 

Estados Unidos de América, Incluyendo la autorizada y la no autorizada, se 

sitúa en un rango entre 7.0 y 7.3 mlliones de personas"45, aproximadamente 

4.7-4.9 mlliones eran autorizados, de los cuales alrededor de medio millón son 

naturalizados estadounidenses. 

"Los mlgrantes no autorizados representaron entre 2.3 y 2.4 millones de 

personas. El número total de personas nacidas en México residentes en 

Estados Unidos representa aproxlmadamenté tres por ciento de la población 

total de Estados Unidos y alrededor de ocho de la población de Méxlco"46• 

De esta forma, se puede observar que los flujos migratorios presentan estilos y 

niveles de vida personal y familiar, lo que permite hacer sólo caracterizaciones 

generales, y se aprecia que la población mexicana que migra a los Estados 

Unidos de América es sumamente heterogénea en cuanto a las categorías 

migratorias, modalidades y sus características demográficas y 

socloeconómlcas. 

Los mlgrantes comienzan su estancia en los Estados Unidos de América de 

manera circular o temporal, para trabajar o vivir con sus familias, pero en la 

medida que su estancia se ve prolongada, toman experiencia, siendo mayor su 

capacidad y voluntad para adaptarse a la vida de ese país. 

45 Se Incluye población mlgrante temporal o no, autorizada o no autorizada y naturalizada, 
46 Migración México Estados Unidos, Presente y Futuro, CONAPO, 1999. 
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"Más del 42 por ciento de los ciudadanos naturalizados hablan el inglés (bien o 

muy bien), en comparación con 25 por ciento de quienes no se han 

naturallzado. Asimismo, tienen más escolaridad, 33 por ciento de las personas 

naturallzadas de 25 años y más, completaron la enseñanza secundarla, en 

comparación con 24 por ciento de los que no se naturallzaron"47
• 

Datos más recientes arrojan resultados por demás Interesantes, "en el año 

2000, la población hispana en los Estados Unidos de América ascendió a 35.3 

mlllones de personas, cifra que representa el 12 por ciento de la población 

total y una población mayor que la de Canadá"49
; en 1990 la población hispana 

sólo representaba el 9 por ciento de la población total. Cuentan con un poder 

adquisitivo de 443 mil mlllones de dólares al año y con una preferencia por el 

Idioma español del 89 por ciento. 

"Los mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, representan el 

7.3% del total de la población, destacando las diez ciudades con la mayor 

concentración de población mexicana que son Los Ángeles, Ca., con 5,040,998 

de mexicanos, Houston, Tx., con 1,144,767; Dallas, Tx., con 999,584; 

Chicago, Ill., con 988,744; San Antonio, Tx. con 952, 136; San Francisco, Ca., 

con 875,840; Phoenlx, Az., con 791, 805; Fresno, Ca., con 694, 015; 

Sacramento, Ca., con 563,509 y Tucson, Az., con 216,286 mexlcanos"49
• 

"La población de mexicanos creció en un 52.9%, de 13.5 mlllones que eran en 

1990 a 20.6 mlllones en el 2000"5º. En cuanto a las reglones en que residen, 

vale mencionar que el 55.3% de los mexicanos viven en el oeste; 31.7 en el 

sur; 10.7% en medio oeste y 2.3% en el noreste. 

"Censo de los EUA de 1990. 
"31 millones de habitantes 
"Censo EE.UU. Marzo 2001 
50 Jdem 
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La recesión económica que ha vivido últimamente el país de los Estados Unidos 

de América, agudizada por los efectos de los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001, están destruyendo algo de lo poco con que contaban los 

Inmigrantes, "el derrumbe de las Torres Gemelas también derrumbó sus 

sueños"51 , así lo afirmó una Inmigrante en Nueva York, ahora desempleada. De 

Igual forma, estos acontecimientos generaron el reforzamiento en el control de 

la frontera, Incrementándose el personal de la border patrol, asl como la 

reestructuración del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). 

Más de medio millón de trabajadores ha perdido su empleo en el 2001, según 

las cifras oficiales. Pero nadie sabe cuántos de éstos son Inmigrantes, aunque 

algunos de los sectores afectados son precisamente los de servicios, turismo y 

otros en los que se concentra la mano de obra Inmigrante. 

Los más vulnerables entre éstos son los trabajadores "Invisibles", los 

Indocumentados, debido a que no se registra su existencia formal en las cifras 

oficiales, y por lo tanto se desconocen las dimensiones del Impacto de esta 

crisis sobre ellos. 

Cuarenta y cinco por ciento de trabajadores de hoteles han sido cesados en 

Washington desde el 11 de septiembre, y se supone que la gran mayorla son 

Inmigrantes. Casi un tercio de los trabajadores del sindicato de hoteles y 

restaurantes en Los Ángeles han quedado desempleados. 

Héctor Flgueroa, secretarlo tesorero de una sección del sindicato nacional de 

trabajadores de servicios (SEIU) declaró que cuando se anunció la formación 

de esta nueva coallclón, que muchos Inmigrantes murieron o perdieron familia 

en los atentados contra el World Trade Center, y miles más han perdido sus 

51 Periódico La lomada, México D.F. Oomlngo 30 de diciembre de 2001 
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empleos, pero que éstos, y en particular los Indocumentados, no cuentan con 

la asistencia de emergencia que se está ofreciendo a las victimas y 

desempleados. Por lo tanto, señaló Flgueroa, la coalición demanda que se 

ofrezcan asistencia social y fondos de desempleo a todo trabajador afectado 

por el desastre; que a las victimas y/o sus famlllas les sea legalizada su 

calidad migratoria; que se acaben la discriminación y los ataques contra los 

Inmigrantes en relación con la nueva guerra antlterrorlsta, que los considera 

amenazas o sospechosos. 

Mónica Santana, del Centro de Trabajadores Latinos en Nueva York, declaró en 

rueda de prensa que en este pais, donde se habla tanto de los derechos 

humanos, no se respetan el tránsito libre de las personas ni sus derechos 

económicos básicos. Peor, afirma, "cada vez que hay un problema en los 

paises ricos, los Inmigrantes son culpados". Ahora parece que Inmigrante y 

terrorista "son sinónimos". Pero la realidad es otra, "enriquecemos a este país 

con nuestro trabajo, con nuestra cultura, con nuestra solidaridad". Por lo 

tanto, rechazó la Idea de solicitar algo a los políticos y señaló que es hora de 

demandar el respeto y la dignidad y que "al Igual que se le permite al capital Ir 

a nuestros países con libertad, que se nos permita venir a trabajar aqui, con 

esa misma libertad". 

No suficiente lo anterior, el pasado 27 de marzo, la Suprema Corte de Justicia 

de los Estados Unidos de América, decretó que el mexicano Indocumentado de 

nombre José Castro, no tenia derecho a que se le pagarán por la empresa 

Hoffman Plastlc Compound de Paramount, Ca., en la que laboró hasta 1989, ya 

que fue despedido por apoyar esfuerzos para slndlcallzar la planta, cerca de 67 

mll dólares por concepto de salarlos caldos a que habla condenado la Junta 

Nacional de Relaciones Laborales, en razón de que utlllzó un acta de 

nacimiento que no era la suya para tramitar su número de seguro social y 
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licencia de manejo, lo que la Corte argumento que era un delito y por tanto no 

se justifica el pago de los salarios caldos por ser un trabajador 

indocumentado52 • 

Considero que esta cuestión debe ser de alta prioridad para el Gobierno 

Mexicano, ya que en un futuro puede traducirse en más violaciones de 

derechos laborales en perjuicio de los mexicanos indocumentados que laboran 

en ese pais, por lo que México debe formalizar su queja al respecto ante la 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos y ante la Organización 

Internacional del Trabajo. 

52 REFORMA, 02, OS, 10, 26 de abril 2002 
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2.V.- Importancia Económica y Envío de Remesas 

El envio de las remesas es uno de los beneficios más evidentes de la 

migración. En las últimas décadas las remesas se han convertido en un flujo de 

divisas de suma Importancia para la mayoria de las naciones no desarrolladas 

y de origen de mano de obra. 

"En 1995 el flujo total de remesas en el ámbito mundial osciló entre 81 y 91 

mil millones de dólares aproximadamente. Ese año las remesas representaron 

0.3 por ciento del producto Interno bruto mundial y 1. 7 por ciento del total de 

las exportaciones. 

El flujo de divisas que originan las remesas ha venido creciendo en los últimos 

años, a tal magnitud que en 1995 México fue el cuarto pais receptor neto de 

divisas en el mundo, superado por Francia y la India, ambos con 6.2 mil 

millones de dólares, seguidos por Fiiipinas con 5.4, México con 4.4 y Portugal 

con 3.9. Mientras que en América Latina y el Caribe, México tuvo en ese 

mismo año la mayor captación de remesas con 4.4 mil de millones de dólares, 

seguido de Brasil con 3.0 mmdd, El Salvador con 1.1 mmdd, República 

Dominicana con 0.8 mmdd y Jamaica con 0.5 mmdd. Al siguiente año, en 

1996, nuestro pais alcanzó el primer lugar mundial al obtener alrededor de 5 

mil millones de dólares"53
• 

Se estima que "en 1997 las remesas Importaron 4 mil 864 millones de dólares, 

en 1998 5 mil 626 millones de dólares, mientras que para 1999 Ingresaron al 

pais casi 6 mil millones de dólares por este concepto, alrededor de 16 millones 

de dólares cada dia; y se sabe que en el año 2000 fueron de 6 mll 573 

millones de dólares las remesas llegaron al pais, y que en el 2001 alcanzaron 

53 Fondo Monetario Internacional 
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niveles sin precedentes, llegando a los 8 mil 895 millones de dólares54 

ocupando el segundo lugar mundial como receptor de remesas, solo superado 

por los 11 mil millones de dólares que recibió la India55 ; destacando que para 

el primer trimestre de este año aumentaron el 8.15 por ciento respecto al año 

pasado56 y para el cierre del primer semestre alcanzaron 4 mil 752.6 millones 

de dólares, es decir 10.7% mayor que el año pasado57
; contemplando para el 

año 2030, que las remesas ascenderán a unos 16 mil millones de dólares"58• 

El monto de las remesas en 1999 Importó una cantidad similar a los Ingresos 

que generó el turismo y superó ampliamente a la Inversión pública en 

vivienda. 

El cuantioso flujo de remesas tiene una Innegable Importancia para la 

economia nacional. "En el año de 1999, las remesas representaron 79 por 

ciento del total de las exportaciones de petróleo, 93 por ciento de los Ingresos 

por turismo y 55 por ciento de la Inversión extranjera directa tota1"59, Para el 

2001, las remesas en México representaron el 1.44 por. ciento del PIB y 

equivalieron a lo que recibieron el resto de los paises de América Latina por 

este concepto60 • 

El Impacto más significativo de las remesas se registra en el ámbito regional y 

local, donde Impulsan a la Industria de bienes de consumo y al sector de 

servicios. Debido a que la migración a los Estados Unidos de América es un 

fenómeno que en gran medida se origina en al rededor de 230 municipios, el 

mayor Impacto de las remesas se aprecia en las economias locales y regionales 

con tradición migratoria. 

"Periódico REFORMA, (Banco de México) miércoles 27 de febrero de 2002, México, D.F.; Tienen remesas 
nivel histórico 
"Reforma 03 de mayo de 2002 
"Reforma 10 de mayo de 2002 
"Reforma 06 de agosto de 2002 
58 CONAPO 
59 Idem 
"Reforma 03 de mayo de 2002 

45 



Los Impactos regionales y locales de las remesas son sumamente 

significativos, aunque diferenciados, aún entre los estados que Integran la 

reglón tradicional de la migración Internacional hacia los Estados Unidos de 

América. Por ejemplo, se estima que Mlchoacán, la entidad federativa que 

mayores recursos recibe por esta vla, absorbió casi 600 millones de dólares 

por remesas en 1995 (16.25%), en tanto que Zacatecas, décimo primer lugar 

en este rubro, obtuvo alrededor de 115 millones. 

Mientras que en el año 2001, Mlchoacán recibió el 11.7 por ciento de las 

remesas del pals, Guanajuato el 8.3 por ciento, Jalisco 7.9 por ciento, Guerrero 

con 6.3 por ciento y Veracruz con 6.0 por ciento. 

Por lo tanto los beneficios de las remesas están concentrados en unas cuantas 

reglones del pals, siendo que 13 entidades federativas del pals captaron en su 

conjunto 4 de cada 5 dólares enviados. 

Esta concentración se hace patente cuando se aprecia que "Guanajuato, Jalisco 

y Mlchoacán, con añeja tradición migratoria, emergen a la cabeza de este 

grupo, recibiendo conjuntamente alrededor de 1 de cada 3 dólares del monto 

total de remesas que Ingresan al pals'161
• 

De esta forma, las remesas que reciben los hogares de los mlgrantes tienen 

como destino un espacio más o menos acotado del territorio nacional. Se trata 

de un recurso económico fundamental para el sostenimiento familiar y de sus 

comunidades, a la vez que un elemento dlnamlzador para ciertos sectores de 

las economlas regionales, como son las ramas de bienes de consumo, el 

comercio y la actividad financiera asociada al cambio de dólares por pesos. 

61 Migración México-Estados Unidos, Presente y Futuro, Rodolfo Tulrán 
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Poco más de un mlllón de hogares en nuestro pals reciben remesas de 

familiares en el extranjero, por lo que el promedio trimestral de ingreso por 

concepto de remesas ascendió a casi 3 mil 700 pesos; en los hogares rurales 

este promedio fue de alrededor de 3 mil pesos, y en los no rurales fue 

levemente inferior a los 4 mil 300 pesos. 

El impacto más significativo de las remesas se localiza, sin duda, en la 

economía de los hogares receptores, cuyo número, por cierto, está 

aumentando y se extiende a lo largo y ancho del país. Así, "entre 1992 y 1996 

el número de hogares receptores de remesas aumentó 63 por ciento, de forma 

que en 1996 al menos uno de cada veinte hogares del pals recibió 

transferencias monetarias del extranjero. 

La mayor incidencia de este fenómeno se localiza en las localidades con menos 

de 2 500 habitantes, donde más de uno de cada diez hogares recibió recursos 

por esta vla. 

La gran mayoría de los recursos recibidos se gastan en la satisfacción de 

necesidades básicas, en la adquisición de bienes de consumo duradero y en la 

compra y mejora de vivienda, mientras que sólo una pequeña proporción se 

destina al ahorro y al desarrollo o inversión productiva"62
• 

62 CONAPO 
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2. VI.- La Doble Nacionalidad y el Voto de los Mexicanos en el 

Extranjero 

El pasado 20 de marzo de 1998 entró en vigor la reforma constitucional 

conforme a la cual es posible la doble nacionalidad, situación que seguramente 

reforzará la capacidad del Gobierno de México para proteger a los mexicanos 

en el extranjero, sobre todo a aquellos que radican en los Estados Unidos de 

América. 

En la reforma a los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, publicada el 20 de 

marzo de 1997, con entrada en vigor un año después, se Introdujo y aceptó la 

doble nacionalidad, misma que tradicionalmente estaba prohibida. 

Al margen de lo anterior, se habla planteado la necesidad del voto de los 

mexicanos en el extranjero, al modificarse el 22 de agosto de 1996, el articulo 

36 constitucional fracción III, en la que se suprimió la limitación de carácter 

geográfico para el sufragio, lo que hace ver que la Intención de los legisladores 

en la reforma, fue el otorgar el voto de los mexicanos en el extranjero, ya que 

en la propia exposición de motivos de la reforma se asentó "suprimir de la 

fracción III del artículo 36 la obligación de que el voto del ciudadano mexicano 

sea emitido en el distrito electoral que le corresponda, a efecto de poslbllltar a 

nuestros compatriotas que se encuentren fuera del territorio nacional, el 

ejercicio del sufragio ... ", condicionándose este voto, por parte del Congreso, a 

la existencia de la Cédula de Identidad Ciudadana, según señala el artículo 

octavo transltorio63
• Sin embargo, también es cierto que el articulo 36 

constitucional no prevé el .. voto de los mexicanos en el exterior, como una 

garantía constltuclonal que lo ordene o Imponga. 

" Woldenberg, !FE 
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Por su parte, el artlculo 37 constitucional en su texto vigente hasta marzo del 

1998 establecia · que la nacionalidad mexicana se perdia por la adquisición 

voluntaria de una nacionalidad extranjera o por aceptar o usar titulas 

noblllarlos que Implicaran sumisión a un Estado extranjero; conforme al nuevo 

texto "ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad", 

lo cual se trata de una afortunada decisión, que en virtud del articulo segundo 

transitorio de la reforma, beneficiaria a las personas que hubiesen perdido la 

nacionalidad mexicana por nacimiento, bastando que asi lo soliciten ante la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, sus Delegaciones, Embajadas u Oficinas 

Consulares, en el transcurso de los siguientes cinco afias contados a partir del 

20 de marzo de 1998. 

El articulo 32 constitucional en su texto renovado dice: "la Ley regulará el 

ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos 

que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por 

doble nacionalidad" 64
; se trata de un avance que progresivamente tendrá 

mayor trascendencia por lo que respecta a la defensa, protección y ejercicio de 

los derechos de los mexicanos en el extranjero. 

Uno de los más grandes Inconvenientes que se han sef'ialado en cuanto el voto 

de mexicanos en el extranjero, ha sido una cuestión estrechamente vinculada 

con el futuro de México como nación soberana. 

En términos abstractos no habria razones para privar del voto a los mexicanos 

que residen en el extranjero, pero esta situación no se reduce solo al 

menoscabo de.los derechos de los que viven fuera sino en la posible afectación 

de quienes viven dentro del pais, ya que probablemente podrian estar 

decidiendo una elección quienes no gozarán o sufrirán las consecuencias de su 

.. Constitución Poiltlca de los Estados Unidos Mexicanos, Edlt. Porrúa, 2001. 
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voto, es decir, existe la posibilidad de que gracias al voto de los mexicanos 

residentes en el extranjero, ganará una elección cierto partido o candidato, 

mismo que gobernaría en territorio nacional, no haciéndolo sobre aquellos que 

lo eligieron. 

Por eso, es necesario recordar que el voto es un derecho y una obligación, 

según se estipula en los articules 35 y 36 de nuestra Constitución, lo cual 

denota que el sufragio tiene una doble función, por un lado es el ejercicio de 

un derecho de libertad y a la vez constituye una forma de Integrar la voluntad 

colectiva, y por ende es una expresión de la soberanía popular, a la que alude 

el artículo 39 constitucional. 

SI la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quiere decir que al 

Integrar la voluntad colectiva se constituye una obligación ante la comunidad 

de la que cada ciudadano forma parte; el principio rector de las Instituciones 

de derecho público no sigue el de las de derecho privado, en estas últimas 

nadie puede estar obligado consigo mismo, mientras que en el público esta 

excepción si se produce. Rousseau65 estableció "que la caracterización de la 

voluntad general no necesita ser unánime, pero si que todos los votos sean 

considerados, toda exclusión formal destruye la generalidad". La voluntad 

general no es la suma de las voluntades Individuales pero con ellas se 

construye y quienes contribuyen a formarla luego a ella quedan sometidos. 

De lo anterior surge la dualidad del sufragio como derecho o como deber 

puede decirse que existe un sufragio-libertad que tiene naturaleza potestativa 

y se 'ejerce a titulo Individual y por tanto es un derecho, y un sufragio

soberanía que tiene naturaleza vlnculatorla y se ejerce a título colectivo y por 

lo mismo es una obligación. 

65 Construcciones contractuallstas. 
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Como derecho, es necesario determinar ante quien se reclama y como 

obligación ante quien se cumple. En este punto es Inevitable tener como 

referencia al Estado del que se forma parte, ya que "sólo en un estado de 

derecho es posible el ejercicio de las funciones que corresponden al sufragio 

ciudadano, por lo que el Estado es quien garantiza al ciudadano el ejercicio del 

sufragio, siendo asl un hombre libre, el que participe de la Integración de la 

voluntad general a la que por otra parte queda sometldo"66• 

Ahora bien, uno es el tema de la nacionalidad y otro el de la cludadanla. El 

voto es un derecho que se ejerce para elegir al gobernante propio y no al 

ajeno; con motivo de las reformas, varios millones de personas que hablan 

optado por la nacionalidad norteamericana ahora podrán recuperar la 

mexicana sin perder la de los Estados Unidos de América u obtener la 

americana sin perder la mexicana. En buena hora si eso es útil para defender 

su dignidad y sus derechos migratorios, pero quienes tienen doble nacionalidad 

son ciudadanos de aquel pals y allá ejercen su derecho de elegir a quienes los 

gobiernan. 

Al respecto, cabe recordar que ciudadano "es el vinculo jurldlco y 

predominantemente político que relaciona a un Individuo con un Estado'167 ; lo 

que denota que la cludadanla es el ejercicio de la soberanla y un vinculo 

Juridlco con el Estado. 

SI entendemos que la cludadania68 "es un status que ya en algunos lugares se 

admite Incluso sin el requisito previo de la nacionalidad", podríamos ofrecer 

mejores condiciones de defensa y mejores garantlas democráticas para la vida 

de los mlgrantes. 

'' Rousseau, El Contrato Social. 
67 Diccionario Jurldlco Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurfdlcas, UNAM 
68 Habermas 
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La idea de ciudadanía múltiple tiene dos vertientes, la que concierne a la 

perspectiva de la globallzación, en que la ciudadanía supranacional desplace a 

la nacional y la que corresponde a la del Estado Federal. "Entre las dos 

ciudadanías en el Estado Federal, la de la Unión y la del Estado miembro, tiene 

que haber necesariamente una cierta conexl6n"69, Es conforme a este principio 

y no al globalizador que ha surgido un tercer nivel de cludadanla en el caso de 

la Unión Europea, "en la que toda persona que ostente nacionalidad de un 

Estado miembro y todos los ciudadanos europeos que residan en el territorio 

de un Estado del que no sean nacionales, tendrán derecho a ser electores y 

elegibles en las elecciones munlclpales del Estado miembro en el que residan, 

en las mismas condiciones de los nacionales de dicho Estado"'º· 

Cabe destacar que varios paises en el mundo contemplan el voto de sus 

nacionales en el extranjero, "a la fecha son SS países los que reconocen este 

derecho"71
, pero en ningún caso existe slmllltud de circunstancias, tales como 

situación geográfica, doble nacionalidad, doble cludadanla y migración con que. 

cuenta México. 

"Entre algunos casos esta España, que contempla la calidad de residente 

ausente¡ en Holanda, se establecen llmltantes al voto para aquellos holandeses 

que no sean habitantes del reino; por su parte, en Austria, se tiene derecho a 

votar en las elecciones al parlamento; todo aquel ciudadano sueco que sea o 

haya sido residente en el reino, de tal suerte que si se trata de un sueco hijo 

de padres suecos pero nacido en el extranjero y que nunca haya vivido en 

Suecia no podrá ejercer el derecho de voto hasta que no regrese y resida 

durante un periodo en el pals"72
• 

•• Kelsen, Teorla General del Estado 
70 Tratado de Maastrlcht, articulo G, 00., y precepto 88 
71 Informe Final de la Comisión de Especialistas que estudia las modalidades del Voto de los Mexicanos en 
el Extranjero. 
72 El Voto de los Mexicanos en el Extranjero, Jorge Carplzo y Diego Valadés. 
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Quizá esta modalidad adoptada en Suecia, podría ser una alternativa viable en 

nuestro pals, otorgando el voto a los mexicanos residentes en el extranjero, 

pero con la limltante o exigencia de una ausencia mlnlma del pals, que podría 

ser no menor de cinco años. Últimamente, los mexicanos residentes en el 

extranjero han Iniciado el manejo de un nuevo concepto que es el de la doble 

residencia, lo cual podrla ser otra alternativa, pero seguramente generará 

diversas criticas y posturas, principalmente de los juristas. 

El voto de los nacionales en el extranjero es una tendencia generalizada, y si 

bien la cantidad de paises que la practican es relativamente limitada, es una 

propensión que cobra progresivamente más adeptos. Este es un hecho que 

debe reconocerse sin dejar de subrayar de nueva cuenta, que no existe un solo 

pals que haya Incorporado esa modalidad de voto que tenga similitud con la 

situación geográfica, migratoria y de doble nacionalidad que tiene México. 

Con relación a la posibilidad de que la legislación mexicana Introduzca una 

nueva especie de cludadanla, podrla establecerse una distinción entre los 

mexicanos residentes en el extranjero de manera permanente y que disfruten 

de otra cludadanla y que los ciudadanos mexicanos que se encuentren 

temporalmente ausentes o que no tengan otra cludadanla. Tal vez eso haya 

querido prever la reforma que entró en vigor, pero la redacción es equivoca, 

ya que el articulo 32 establece que las leyes determinaran los casos en que 

algunos cargos y funciones serán reservadas a mexicanos que no tengan otra 

nacionalidad. De aplicarse este criterio a los ciudadanos mexicanos y 

aceptando que el sufragio en nuestro sistema tiene una doble función, la ley 

podrla excluir del voto a los mexicanos que también fueran ciudadanos 

norteamericanos. 
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Si se llegará a adoptar una decisión que obligara a los destinatarios de la 

reforma al artículo 32 para que optaran, a los mexicanos extranjeros se les 

pondría en la disyuntiva de acogerse a la doble nacionalidad para mejor 

defender sus derechos en el país de residencia, pero perdiendo el ejercicio de 

un derecho cívico en México o ejercerlo sólo como mexicanos pero renunciando 

a las ventajas de la nacionalidad extranjera. Lo cual no tendría sentido por ser 

complicado. 

otros problemas de carácter político son previsibles, ya que "al darle el voto en 

México a quienes también votan como norteamericanos, estaríamos sentando 

las bases para nuevas y más agresivas modalidades de absorción que no 

podemos contemplar con lndiferencla"73 • 

Los Estados que extienden el derecho de voto a los ciudadanos ausentes, no 

tienen frontera con el país más poderoso del orbe ni una población de tantos 

millones como la nuestra. Anteriormente se alegaba c¡ue no podían ejercer su 

voto por estar ausentes y que tampoco podría ejercer derechos de ciudadanos 

en el extranjero por no reconocérseles, pero la reforma admite la doble 

nacionalidad por lo que este argumento carece de validez. La amplitud 

electoral que ahora permite la fracción tercera del artículo 36 constitucional 

comienza a ser Invocada como fundamento para que también en los Estados 

Unidos de América se constituyan distritos electorales que envíen Diputados al 

Congreso y quizá más adelante Senadores, al respecto han existido al menos 

ocho Iniciativas de reformas por las que se propone la creación de una sexta 

circunscripción plurlnomlnal añadiendo un libro noveno al Código Federal de 

Procedimientos e Instituciones Electorales, que Incorporaría al Congreso 

Legislativo 40 Diputados Federales, que representen a los extranjeros que 

residen en los Estados Unidos de América y otros países. 

73 Revista Vértigo, agosto de 2001. 
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En cuanto a la extensión del voto en el extranjero para elegir también a los 

gobernadores de las entidades federativas, los primeros planteamientos ya se 

están produciendo entre la comunidad zacatecana de California, misma que a 

través de su frente dvico presentaron el 30 de noviembre de 2001 la Iniciativa 

de ley al Congreso Local, recordando también el caso de Andrés Bermúdez "El 

Rey del Tomate", que fue en principio electo como presidente municipal de 

Jerez, Zacatecas y posteriormente anulada su elección por carecer de la 

residencia en la entidad. En este marco, los ciudadanos de aya tendrán sobre 

los de acá dos ventajas, uno para decidir su futuro y otro para decidir el 

nuestro. 

El Dr. Jorge Carpizo74, llega a la conclusión de que existen más Inconvenientes 

que ventajas al otorgar el voto a los mexicanos en el extranjero, debido a las 

múltiples circunstancias que se presentarlan para nuestro pais, entre las que 

destacan que el gran número de mexicanos que residen en los Estados Unidos 

de América en aptitud de sufragar, lo que podria ser decisivo para determinar 

la elección del Presidente de la República, lo cual podria traer como 

consecuencia problemas muy graves. Con el otorgamiento de la doble 

nacionalidad, que Implicarla también el otorgamiento de la doble cludadanla, 

significaría que un grupo de nacionales que al mismo tiempo son ciudadanos 

extranjeros, de los cuales muchos llevan varios años de residir fuera de 

México, y cuyo conocimiento del pals no es preciso, por lo que dichos 

ciudadanos no sufrirlan las consecuencias de su voto y podrla darse éste de 

manera Irresponsable. 

El problema central radica en que los mexicanos que posean la doble 

cludadanla no deberlan tener el doble voto, ya que se encontrarlan en una 

situación de doble lealtad y doble militancia partidista, ya que tendrlamos a 

74 El voto de los Mexicanos en el Extranjero, 1999, Editorial Porrúa - UNAM 
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extranjeros votando para la elección de un Presidente que no les gobierna y no 

participarían de las obllgaclones ciudadanas, entre ellas la lealtad. Sería un 

error poHtlco, que so pretexto de la globallzaclón, se cayera en una 

dependencia al poner en manos de ciudadanos americanos lo que corresponde 

decidir a los ciudadanos mexicanos. 

No se advierte ningún problema para los mexicanos que se encuentren de 

manera temporal en el extranjero voten en elecciones federales, y por lo que 

respecta a los residentes también podlan estar en poslbllldades de sufragar 

siempre y cuando se trate de los miembros del cuerpo diplomático, consular o 

representantes de organismos gubernamentales o de carácter público. De Igual 

forma, no se advierte problema alguno con aquellos mexicanos residentes en 

el extranjero que acrediten su Interés y vinculo con el pals, siempre que su 

voto sea para la elección de los representantes del Poder Legislativo Federal 

(Diputados), podrlan contar con dos circunscripciones electorales en el 

extranjero, una Integrada por siete diputados que representen a los residentes 

de los Estados Unidos de América y otra Integrada por un diputado que 

represente a los que residen en los demás paises. 

"Cuando se aborda el problema clvlco de los emigrantes m'exlcanos se ha 

tomado la decisión opuesta a sus Intereses y a los del pals, la auténtica 

reivindicación democrática de ellos no consiste en seguir votando para elegir 

decisiones que no los pueden beneficiar ni perjudicar, la verdadera forma de 

darles un Instrumento polltlco de defensa consiste en que conquisten el 

derecho a votar en los Estados Unidos de América"75
• 

Aunado a lo anterior, es necesario contar con normas e Instrumentos que 

defiendan y representen los Intereses de los mexicanos en el extranjero frente 

a los poderes públicos. 

75 El Voto de los Mexicanos en el Extranjero, Jorge Carplzo y Diego Valadés. 
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2.v11.- Los Derechos Humanos del Migrante 

Como ya lo hemos dicho, los flujos migratorios han contribuido con las 

naciones de destino en su desarrollo económico, y en su enriquecimiento 

cultural, científico, polltlco y social. No obstante, en muchos casos los 

mlgrantes son objeto de graves violaciones a sus derechos humanos. Son 

preocupantes particularmente aquellos casos en que los mlgrantes son 

victimas de xenofobia, Intolerancia y de formas encubiertas de racismo, asi 

como casos en que son victimas de tráflcantes de mlgrantes, del crimen 

organizado, de abusos por parte de las autoridades y, en ocasiones, de grupos 

de las sociedades en que residen, y aquellos en que son victimas de 

detenciones arbitrarlas, al Igual que las políticas que contemplan programas 

antlmlgratorlos o racistas. 

Los mlgrantes son titulares de derechos humanos y por tanto, los Instrumentos 

Internacionales y las normas básicas de derechos humanos les son aplicables. 

Éste es uno de los sentidos de la universalidad y de la Inalienabilidad de los 

derechos humanos; otra premisa sobre el fenómeno de la migración es evitar 

su crlmlnallzaclón, rechazar todo Intento de asociar a la migración y a los 

mlgrantes con la criminalidad, asi como la tendencia a la designación de los 

mlgrantes como Ilegales, que sólo promueve y justifica violaciones a los 

derechos humanos. 

La migración humana, en su sentido más amplio, es el tránsito permanente de 

personas de un lugar a otro, no obstante la migración se refiere a todas las 

maneras con que los ciudadanos de cualquier nación satisfacen la siempre 

existente necesidad de cambiar de lugar de residencia. 
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Esa necesidad es, a la vez, un derecho Inalienable garantizado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos76, que en su articulo 13 

dispone: "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a sallr de 

cualquier pais, Incluso el propio, y a regresar a su pais". 

La violación de los derechos humanos en los trayectos hacia la frontera y en la 

frontera misma, se encuentra entre los efectos más negativos de la migración, 

ya sea de mexicanos o de centroamericanos, que está relacionada en gran 

parte, aunque no exclusivamente, con los movimientos no autorizados. Los 

mlgrantes son victimas de una variedad de delltos, desde ataques y abandono 

por parte de los coyotes, polleros o pateros, hasta el robo, la violación e 

Incluso el asesinato. 

"Las muertes registradas que se relacionan con Intentos por cruzar la frontera 

norte son preocupantes, ya que estos ascienden a más de cuatrocientas al año 

sólo de naclonales"77 • 

En este marco, no hay que olvidar que "los trabajadores Indocumentados 

reciben salarlos más bajos que los normales, pero al mismo tiempo carecen de 

seguridad soclal y de las prestaciones con las que comúnmente cuentan los 

demás trabajadores, se allmentan mal, y cumplen con largas y extenuantes 

jornadas de trabajo; aunado a que viven con la Incertidumbre de que en 

cualquier momento pueden ser deportados, se convierten en victimas de 

violaciones, como el no pago de horas extras, condiciones de trabajo 

Inseguras, trabajo Infantil y en el caso de las mujeres vejaciones a su 

condlclón"78 • 

76 Proclamada por: Asamblea General de la ONU en su Resolución 217 A(lll). Fecha de adopción: 10 de 
diciembre de 1948. 
71 Instituto Nacional de Migración 
78 Estudios en Trono a la Migración, José Juan de Olloqul. 
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En la década de los noventas, el Gobernador de Callfornla, Pete Wllson, 

promovió junto con ex agentes del Servicio de Inmigración y Naturallzaclón 

(INS) y grupos antlmlgrantes la Propuesta 187, cuyo objetivo era negar los 

servicios sociales básicos a los Indocumentados. En esos años, Callfornla sufrla 

una recesión económica y alto desempleo. Quienes apoyaban esta Propuesta, 

aprovecharon el malestar de la población para culpar a los mlgrantes de los 

males que padeda Callfornla: falté! de empleo, dellncuencla, consumo de 

drogas, abuso de servicios públicos, déficit presupuesta! y contaminación del 

amblente79
• Lo anterior denota el sentido xenofóblco y racista de la Propuesta. 

Cabe recordar lo sucedido en tiempos recientes en la frontera norte con el 

Estado de Arlzona, en la que alguno sheriffs se dedicaban a patrullar la zona 

fronteriza con la Intención de cazar Inmigrantes; o la lamentable promoción de 

paquetes turísticos que Incluían la persecución y caza de Indocumentados 

como principal atractivo. 

Actualmente los grupos xenofóblcos y antlmlgrantes han aumentado su 

actividad, toda vez que para ellos la gran amenaza a la Norteamérica sajona y 

a la propia unidad del pals la representan los latlnos y más especlflcamente, 

los mexicanos, sobre todo al observar su crecimiento. Los grupos racistas 

hablan de limpieza étnica contra los hispanos, parecida a la que hicieron con 

los pieles rojas. Dicen que es necesario detener la Invasión de mexicanos 

sellando la frontera. El año pasado se Identificaron 602 grupos de odio, 

mientras que en 1999 eran 457. Entre las principales organizaciones se 

Identificaron al "Ku Klux Kan, American Inmlgratlon Control, Natlonal 

Organlzatlon for European American Rlghts, The Social Contract Press, 

Federatlon for American Inmlgratlon Reform, Councll of Conservatlve Cltlzens, 

Concerned Cltlzens of Cochlse Country y Arlzonans for Inmlgratlon Reform"80
• 

" Cruzar la Linea, Jorge A. Bustamante 
'º Publicación "lntelllgence Report• del prestigiado Southem Poverty taw Center en Alabama. 
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Desde la creación de la Patrulla Fronteriza en los años veinte, la frontera con 

México ha sido la región escogida por las autoridades norteamericanas para 

ejercer el control migratorio contra los Indocumentados. Sin embargo, más del 

50% de la migración no cruza por la frontera con México. En el año 2000, "la 

Patrulla Fronteriza operaba con 9,400 agentes y con un presupuesto de 4,800 

millones de dólares, destacando que para el año 2002, el Presidente George 

W. Bush, solicitó un aumento al Congreso de 75 millones de dólares y otro 

tanto para el 2003, con la finalidad de defender la seguridad de la nación 

contra el crimen organizado, los traficantes de drogas y grupos terrorlstas"81• 

La Imagen del mlgrante como delincuente se refuerza con lo que se observa en 

la frontera: muros de hierro, alambradas, reflectores de alto poder, cámaras 

con rayos Infrarrojos, torres de detección, radares, camionetas con sirenas, 

helicópteros, personal armado y perros amaestrados. 

En el contexto de la crlmlnallzaclón del mlgrante Indocumentado y el 

patriotismo de quienes evitan su entrada a los Estados Unidos de América, el 

abuso y la propia muerte de mlgrantes por agresiones armadas de los agentes 

de la Patrulla Fronteriza y otros policías, en su gran mayor[a quedan Impunes 

so pretexto de no poder distinguir entre grupos de mlgrantes y bandas 

criminales de polleros, narcotraficantes o terroristas. 

Los mlgrantes son presa fácil de transportistas, comerciantes, hoteleros, 

delincuentes, empleadores, polleros, servidores públicos y polldas en ambos 

lados de la frontera. La vulnerabilidad que trae consigo la condición de 

Indocumentado y el control de las fronteras, ha convertido a los mlgrantes en 

un lucrativo negocio. 

81 Estudios en Tomo a la Migración, José Juan de Olloqul. 
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Al respecto, es Importante mencionar que "cerca de 150 mil menores de edad 

intentan cruzar a los Estados Unidos de América anualmente, de los que unos 

60 mil no lo logran y son deportados"82
• Este sector tiene un grado de 

vulnerabilidad mayor al de los adultos, ya que deben afrontar psicológicamente 

los riesgos de la migración, la explotación y abusos de ambos lados de la 

frontera. 

Al igual que con los menores de edad, la vulnerabilidad que trae consigo el 

fenómeno de la migración se recrudece con el hecho de ser mujer, sobre todo 

cuando se es Indocumentada o Indígena. "Entre 1995-2000, el 26% de las 

personas que salieron hacia los Estados Unidos de América eran mujeres83"; 

"Ingresan cada año alrededor de 50 mil mujeres y niños victimas de la trata; y 

en el año de 1998 y 1999 el promedio de deportaciones de mujeres en la zona 

fronteriza alcanzó las 112 mil por año"84
• 

"Alrededor de 4 millones de personas en et mundo, en su gran .mayoría, 

mujeres, niñas y niños son víctimas de la trata para obligarlas a trabajo 

forzado y a la prostltuclón"85
• 

Aún algo más alarmante, es lo que sucede en la frontera del Estado de Chiapas 

con Guatemala y Belice, la cual cuenta con cerca de mil kilómetros de 

extensión, "en la que el tráfico de indocumentados genera múltiples hechos y 

conductas Irregulares que atentan contra los derechos de los Inmigrantes, que 

llegan a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida, o que en busca 

del sueño americano llegan a México sólo de paso"86
• 

82 DIF 
" Colegio de México 
"Servicio de Inmigración y Naturallzaclón de los Estados Unidos de América. 
" Organización Internacional para la Migraciones 
86 Migración: México entre sus dos fronteras, Senado de la Repúbllca, 2000 
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"La Insurgencia armada en algunos países centroamericanos durante las 

décadas de los setentas y ochentas, y la Intervención militar estadounidense 

dio lugar a un Inusitado flujo de mlgrantes y refugiados hacia Norteamérica, 

ellos multiplicaron las redes sociales entre sus paises de origen y el de 

residencia, lo que aunado a crisis económicas, programas de ajuste y 

desastres naturales ha dado como resultado un flujo permanente y creciente 

de mlgrantes centroamericanos a los Estados Unidos de Amérlca"87
• 

La migración indocumentada centroamericana entró a un periodo critico en la 

frontera sur de México a causa de las medidas de control estadounidense en la 

frontera norte Iniciadas en 1994. Entre las nuevas condiciones de esta 

migración se encuentran el disparo en el pago a traficantes de personas, 

aumento correspondiente de las mordidas a las autoridades de los paises de 

tránsito, proliferación de banda delictivas que asaltan a los mlgrantes y de 

grupos que abusan de ellos, trata de mujeres y menores, asl como fuertes 

presiones estadounidenses a los gobiernos de la reglón. De ah( que sea hoy la 

frontera sur de México, y no del norte, la que presenta los efectos más 

negativos y dramáticos de la migración Indocumentada. 

Los medios de comunicación han dado cuenta de la actividad de los polleros en 

la frontera sur y de los nuevos obstáculos y abusos que enfrentan los 

mlgrantes en esa reglón. A la vez organizaciones sociales y civiles fronterizas y 

de Centroamérica han estado llamando la atención de los gobiernos de área 

para atender el serlo deterioro del respeto a la dignidad y derechos de los 

mlgrantes en su tránsito a los Estados Unidos de América, de quienes vienen a 

trabajar a México y de los que se quedan en la frontera o se ven obligados a 

hacerlo. 

87 Estudios en Torno a la Mlgrat16n, José Juan de 01\oqu\ 
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Las estadísticas hacen ver que "en 1999, 2000 y lo que va del presente año, 

corresponde a centroamericanos y ecuatorianos en un 95%, de nacionalidad 

guatemalteca, hondureña, salvadoreños, nicaragüenses y ecuatorianos; el otro 

cinco por ciento corresponde a asiáticos, africanos y europeos"ªª. En 1999 se 

detuvieron en México 131,486 Indocumentados; en el 2000, a 168,765; y se 

espera que este año se llega a 250,000 Indocumentados. Existen en el país 

alrededor de 100 bandas de traficantes de personas de las cuales el 90% 

opera en la frontera sur. 

Las autoridades migratorias han hecho del combate a estas bandas una 

prioridad estratégica, por lo que han solicitado el apoyo de la Procuraduría 

General de la República, quien recientemente creó una fiscalía especializada 

para el combate al tráfico de personas que tendrá dos frentes, una en el norte 

y otra en el sur del país; a la Policía Federal Preventiva y a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Destacando que "el tráfico de mlgrantes constituye 

después del tráfico de drogas el mayor problema de.seguridad nacional y es la 

cuarta actividad Ilícita más redltuable, después de las drogas, armas y los 

delitos patrlmonlales"89
• 

Al Igual que en la frontera norte, la agudización de obstáculos para cruzar la 

frontera sur esta creando actitudes antlmlgrantes y xenofóblcas entre las 

autoridades y grupos de población en México, así como una cantidad grande de 

muertes, "en 1999 murieron 102 mlgrantes en la frontera sur y en el año 2000 

esta cifra alcanzó las 136 muertes',gº· Mientras que en la frontera norte 

durante los primeros siete meses del año 2002 han muerto 231 mlgrantes, 

siendo 169 de ellos mexlcanos91
• 

" Instituto Nacional de Mlgracl6n 
89 Instituto Nacional de Mlgracl6n 
89 Jdem 
90 ldem 
91 Reforma OS de agosto de 2002 
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Una fuerte corriente de migración a los Estados Unidos de Norteamérica tiene 

su origen en los jornaleros agrícolas Indígenas, que comúnmente viajan de sur 

a norte del pafs, particularmente al estado de Baja California y Slnaloa. 

En el pafs "existen alrededor de 3.5 millones de jornaleros agrícolas, siendo un 

millón de éstos jornaleros mlgrantes. Este es otro de los grupos más 

desprotegidos, ya que sufren explotación y marcada exclusión social en los 

lugares en donde trabajan y para lograr un Ingreso familiar que les permita 

sobrevivir les es necesario que hombres, mujeres y niños se sumen a la fuerza 

laboral. En los Estados Unidos de América, residen alrededor de 250 mil 

lndfgenas mlgrantes que proceden de estados como Puebla, Hidalgo, 

Mlchoacán y principalmente de Oaxaca"92
• 

Igualmente, son "alrededor de 150 mil trabajadores agrícolas mlgrantes que 

provienen de comunidades lndfgenas guatemaltecas, quienes son contratados 

por empleadores chlapanecos para el trabajo en el café, plátano, piña, cacao y 

caña. La condición legal y el contrato que se les otorga frecuentemente van 

acompañado de despidos Injustificados, retención de salarlos, largas jornadas 

laborales, maltrato, salarlos bajos, amenazas, acoso sexual, discriminación 

racial; condiciones Inadecuadas de vivienda, comida y salud'm. 

Existe una correlación entre el aumento de muertes en la frontera 

estadounidense con México y la puesta en práctica desde 1994 de diversas 

operaciones de control migratorio como Guardián, Bloqueo, Salvaguarda y Rfo 

Grande. Al respecto, los Estados Unidos de América, como cualquier otra 

nación soberana, tiene el derecho y el deber de regular quien entra a su 

territorio, pero cuando esto lleva a cientos de muertes al año significa que 

existe algún problema, aunado a que ha aceptado acuerdos Internacionales 

" Programa de Jornaleros Agrlcolas de la SEDESOL 
93 Instituto Nacional Indigenista 
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como la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece los 

derechos a la vida y la seguridad de toda persona y por ende esta obligado a 

respetarlos y promoverlos. 

Uno de los principales desafíos que tiene México, los Estados Unidos y los 

paises centroamericanos, es transformar las fronteras en brazos fraternos que 

den cobijo y protección al mlgrante que lejos de concebir a la frontera como un 

espacio para erigir nuevos muros, los gobiernos aspiren a verla convertida en 

una zona de oportunidades y convivencia armónica. 

El Estudio Blnaclonal señala que se han registrado violaciones a los derechos 

humanos de los mlgrantes por parte de los funcionarios federales, estatales y 

locales en ambos lados de la frontera. 

Los Derechos Humanos se aplican a todos por Igual, sean connacionales de un 

Estado, o se trate de extranjeros en calidad de residentes temporales o 

permanentes, aunque desde luego rija una serle específica de reglas 

restrictivas en cuestiones pol!tlcas, de preferencia en el trabajo o en el 

ejercicio profesional. 

Cabe destacar que México forma parte de 58 Instrumentos jur(dlcos 

internacionales que integran ahora un Importante marco protector del derec;ho 

de libre tránsito de las personas, el estatuto protector de los mlg rantes, asi 

como sobre derechos humanos, mismos que jur!dlcamente son vlnculantes94¡ 

éstos versan sobre derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales 

y de derecho humanitario, los cuales a continuación se enuncian: 

94 Secretarla de Relaciones Exteriores 
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Derechos Civiles y políticos 

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politices 

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

4. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador" 

Combate a la Tortura 

5. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

6. Convención Interamerlcana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

Erradicación de la Esclavitud, Servidumbre y Trabajo Forzoso 

7. Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y 

Menores 

8. Convención sobre la Esclavitud 

9. Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de 

Mujeres Mayores de Edad 

10.Protocolo que modlflca el Convenio para la Represión de la Trata de 

Mujeres y Niños, concluido en Ginebra, el 30 de septiembre de 1921 y 

el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad 

11.Convenlo para la Represión de la Trata de Personas y de la 

Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final 
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12.Protocolo que Enmienda la Convención sobre la Esclavitud 

13.Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata 

de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas 

14.Convenlo (No. 29) sobre el Trabajo Forzoso u Obligatorio 

15.Convenlo (No.105) sobre la abolición del trabajo Forzoso de 1957 

Derecho de Asilo 

16.Convenclón sobre Asilo 

17.Convenclón sobre Asilo Político de Montevideo, que modifica la 

Convención de la Habana 

18.Convenclón sobre Asilo Diplomático 

19.Convención sobre Asilo Territorial 

20.Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el 

Estatuto de los Refugiados 

21.Protocolo a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas 

sobre el Estatuto de los Refugiados 

22.Estatuto de los Apátridas 

Derechos de la Mujer 

23.Convenclón Interamerlcana sobre Concesión de los Derechos Clvlles a 

la Mujer 

24.Convenclón Interamerlcana sobre Concesión de los Derechos Polftlcos 

a la Mujer 

25.Convenclón sobre la Nacionalidad de la Mujer 

26.Convenclón sobre la Nacionalidad de la Mujer casada 

27.Convenclón sobre los Derechos Polftlcos de la Mujer 
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28.Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

29.Convención Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación 

de la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Pará" 

Derechos del Niño 

30.Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 

de Menores 

31.Convención sobre los Derechos del Niño 

32.Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional 

33.Convenio Interamericano sobre Conflictos de Leyes en Materia de 

Adopción de Menores 

34.Convenio (No.SS) por el que se fija la Edad Minlma de Admisión de 

los Niños al Trabajo Maritlmo 

35.Convenio (No.90) relativo al trabajo Nocturno de los Menores en la 

Industria 

36.Convenio (No.182) Sobre la Prohibición de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil 

37.Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de 

Menores 

Derechos de los Pueblos lndlgenas 

38.Convenlo-(No. 107) sobre Poblaciones Indigenas y Tribales 

39.Convenio (No. 169) sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises 

Independientes 
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40.Acuerdo que Establece el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indigenas de América Latina y el Caribe 

Matrimonio y Familia 

41.Convenclón sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad 

minlma para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 

Discriminación Racial 

42.Convenclón Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial 

43.Convenclón Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen 

de Apartheid 

44.Convenclón Internacional contra el Apartheid en los Deportes 

Discriminación 

45.Convenclón Interamerlcana para la Ellmlnaclón de Todas las Formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

Derechos Laborales 

46.Convenlo Internacional del T~abajo (No. 87) relativo a la Libertad 

Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación 

47.Convenlo (No. 100) sobre Igualdad de Remuneración 

48.Convenlo Internacional del Trabajo (No. 111) relativo a la 

Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación 
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49.Convenio Internacional del Trabajo (No. 13S) relativo a la protección 

y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los 

trabajadores en las empresas 

SO.Convenio Internacional del Trabajo (No.1S9) sobre Readaptación 

Profesional y el Empleo de Personas Inválidas 

Derecho Internacional Humanitario 

Si.Convenio I de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y 

los enfermos de las fuerzas armadas en campaña 

S2.Convenio II de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, 

los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar 

S3.Convenio III de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de 

guerra 

S4.Convenio IV de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas 

civiles en tiempo de guerra 

SS.Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra Relativo a la 

Protección de las victimas de los Conflictos Armados Internacionales 

S6.Convenclón para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

Condición de los Extranjeros 

S7.Convención sobre la Condición de los Extranjeros 

Derechos de los Trabajadores Migratorios 

SS.Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
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Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos95
, me parece 

Importante transcribir aquellos artículos que considero vale la pena recordar, 

ya que fortalecen y enriquecen la justificación o del razonamiento para la 

existencia de una Procuraduría de Protección al Mlgrante. 

Artículo 2. 

l. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, Idioma, religión, opinión 

politlca o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o Internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país Independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación 

de soberanía. 

Articulo 6. 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 

Articulo 7. 

Todos son Iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a Igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a Igual protección contra toda 

discriminación que Infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

95 Proclamada el 10 de diciembre de 1984. 
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Artículo 8. 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Articulo 9. 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Articulo 13. 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 

el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, Incluso del propio, y a 

regresar a su país. 

Artículo 28. 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e Internacional 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos. 

De Igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polftlcos96
, 

establece en sus artículos 2°, 12 y 13, una serle de principio protectores de 

todo Individuo que se encuentre en el territorio del Estado, al señalar: 

Artículo 2.1 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar 

y a garantizar a todos los Individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, Idioma, religión, opinión política o de 

96 Adoptado el 16 de diciembre de 1966 y ratificado el 23 de marzo de 1981. 
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otra indole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

Articulo 12.1 

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá 

derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier pais, 

Incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de 

restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean 

necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la 

salud o la moral públicas o los derechos libertades de terceros, y sean 

compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 

Articulo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el 

presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión 

adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones Imperiosas de seguridad 

nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones 

que los asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión 

ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas 

especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal 

fin ante ellas. 

Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno mexicano debe ser garantizar 

la plena vigencia de los derechos humanos en México y promoverlos 

ampliamente en el exterior, para lo cual es fundamental mantener una poUtlca 

Integral, abierta y de amplia cooperación con los mecanismos Internacionales 

de derechos humanos, además de contar con una efectiva observancia, 
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promoción y vigilancia de los derechos humanos de los mlgrantes no sólo en la 

frontera norte del país, sino también en la frontera sur. 

Para lograr lo anterior, deben de establecerse programas de apoyo a los 

mlgrantes en busca de empleo, programas de repatriación o deportación 

ordenada y segura, módulos de Información y el apoyo de los Consulados y las 

ONG 'S en las fronteras vigilando el respeto a los derechos humanos de los 

mlgrantes. 

Desde su campaña electoral, Vicente Fox anticipó que la protección de los 

derechos humanos sería una de sus preocupaciones centrales y que buscaría 

consolidar una cultura que repudie su violación y sancione a los culpables. 

Algunos países le confieren mayor Importancia a los derechos económicos y 

sociales, por ejemplo, situándolos por encima de otros, como los derechos 

politlcos y civiles. SI bien es Importante garantizar los primeros, ello de 

ninguna manera debe usarse como excusa para no satisfacer los segundos. 

Todos los Estados tienen la obligación de respetar todos los derechos 

humanos, ya que éstos son universales, lndlvlslbles e lnterdependlentes. 

En algunos países desarrollados deben revisarse urgentemente las leyes de 

migración y población que permiten o no combaten la discriminación racial y 

la xenofobia contra los mlgrantes, especialmente contra los trabajadores 

mlgrantes Indocumentados. 

En México tenemos un largo trecho por recorrer en materia de derechos 

humanos pero hemos aprendido una lección: que nuestra democracia sólo será 

real si es Incluyente; que nuestra democracia sólo será efectiva si atiende 
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legítimos y antiguos rezagos sociales; que nuestra democracia sólo será vital si 

respeta las diferencias culturales, y si elimina las prácticas discriminatorias, 

cualquiera que sea su origen, y que agravian la dignidad y la Integridad de las 

personas. 

Asl es como debe interpretar el nuevo gobierno de México el imperativo de 

ejercer, respetar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales de 

todos los mexicanos. 

Los derechos humanos representan valores con validez absoluta y universal, 

por tanto no pueden ser condicionados por ninguna Instancia. No puede 

apelarse a la soberanía para justificar la violación de derechos que por su 

carácter fundamental y su trascendencia la anteceden. El ejercicio de la 

soberanía no puede, de ninguna manera, perseguir fines Inhumanos; no 

puede, por tanto, ser ejercida por un Estado en contra de los derechos 

fundamentales de sus ciudadanos y de cada individuo que se encuentre en el 

ámbito de su soberania. 



Capítula Tercera 

Marco Juridlco y Programas Gubernamentales de Atención al 

Fenómeno Migratorio en México 

1.- Constltucl6n Politlca de los Estados Unidos Mexicanos 

Uno de los grandes problemas de nuestro país a lo largo de su historia ha sido 

la apllcaclón de la Ley, por lo que se ha pugnado por encontrar en el campo del 

derecho una defensa eficaz contra la arbitrariedad; es por eso que en nuestro 

país surgió a mediados del siglo XIX, el juicio de amparo como un Instrumento 

para el control de la constltuclonalldad de las leyes y los actos de autoridad. 

Sin embargo, la vida de una sociedad no la resuelven las leyes por si solas, ya 

que las mejores leyes serían Inútiles si no son del conocimiento general. Es por 

eso que "uno de los más Importantes derechos de la sociedad es la publlcldad 

de las leyes que permita su conocimiento y por consecuencia la consolidación 

del Estado de derecho"97
, 

Al respecto, existe un principio según el cual la Ignorancia de la ley no exime 

de su cumpllmlento, de esta manera nadie puede alegar que no cumple con 

una disposición por el hecho de no conocerla, pero a contrario sensu, existen 

derechos que no se ejercen porque no se les conoce. 

17 Por Estado de derecho se entiende la sujeción de los órganos del poder al derecho, de tal manera que 

sus actos siempre sean previsibles, controlables y enmendables, al mismo tiempo que los derechos de 

cada Individuo y de la sociedad siempre estén eficazmente protegidos. 
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Para auxiliar a personas en circunstancias adversas, la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos contiene algunas importantes disposiciones en la 

materia, por ejemplo, el art(culo 20 de la Constitución garantiza a la victima u 

ofendido recibir asesoría jur!dica, ser informado de los derechos que en su 

favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del 

desarrollo del procedimiento penal; recibir desde la comisión del delito, 

atención médica y psicológica de urgencia; la reparación del daño, as( como 

escoger un defensor y, si no se hace por cualquier causa, el Estado provee de 

uno de oficio. De esta manera se asegura que aun sin tener conocimientos de 

derecho, las personas cuenten con asistencia profesional adecuada. 

Otra disposición en este sentido, consistente en que los jueces, en ciertas 

circunstancias, están obligados a suplir las deficiencias que presentan las 

demandas de justicia. Los casos en que esto ocurre se encuentran limitados a 

aquellos en los que se supone que las condiciones económicas y culturales de 

las personas no les permiten disponer de la información necesaria para ejercer 

sus propios derechos, es decir se encuentran en una situación de 

vulnerabllldad. 

Diverso aspecto relevante, es el que garantiza que los ind(genas sean 

apoyados para acceder a los órganos de impartlción de justicia y que en 

algunos c~sos incluso sean tomadas en cuenta sus prácticas y costumbres 

jur!dicas. As( lo señala el art(culo cuarto de la Constitución98, al establecer que 

los pueblos lnd!genas tienen derecho a su libre determinación, la cual se 

ejercerá en un marco constitucional de autonom(a que asegure la unidad 

nacional. 

91 Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, 2001. 
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El reconocimiento de los pueblos y comunidades indlgenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, entre otros criterios, el respeto a las garantías individuales, los 

derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las 

mujeres, preservando y enriqueciendo sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad. El acceso pleno a la 

jurisdicción del Estado, para garantizar ese derecho en todos los juicios y 

procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, tomando en 

cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos 

de la Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 

cultura. 

Se destaca que la Federación, los Estados y los Municipios, para promover la 

igualdad de oportunidades de los indlgenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, tienen la obligación de establecer las instituciones y políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los Indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos; asl como establecer políticas 

sociales para proteger a los mlgrantes de los pueblos indlgenas, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar 

los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de 

salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y 

nutrición a niños y jóvenes de ramillas mlgrantes; velar por el respeto de sus 

derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 
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En este sentido, existen en el pals numerosas Instituciones, federales y 

estatales, cuyo objetivo consiste en orientar a la población en trámites y 

gestiones de naturaleza legal. 

Está pendiente, sin embargo, un mayor esfuerzo de sistematización del trabajo 

'que llevan a cabo esas Instituciones, para brindar a la población un 

Instrumento efectivo de acceso a la justicia. El excesivo número de 

formalidades, la complejidad del sistema judicial, la falta de un amplio 

programa de apoyo a los ciudadanos y la ausencia de una cultura jurldlca, 

hacen que el pleno acceso a la justicia sea una meta por alcanzar. 

En otro orden de Ideas, los movimientos migratorios determinan la necesidad 

de regular la emigración e Inmigración, por lo que surge el derecho migratorio, 

en el que se deben de considerar los motivos del traslado de un lugar a otro 

para as! Identificar al mlgrante y sus circunstancias, estableciendo sus 

derechos y obligaciones. 

Dentro de la competencia del Estado y de acuerdo al Derecho Internacional, la 

población es la comunidad humana establecida sobre el territorio de un Estado, 

sujeto por ende, al derecho Interno y a la autoridad de sus gobernantes. Esta 

competencia del Estado sobre la población, se ejerce sobre sus nacionales y los 

extranjeros residentes en su territorio. 

El Estado ejerce competencias con relación a los extranjeros regulando su 

entrada, admisión, estancia y salida o expulsión, a excepción de tratados 

Internacionales que los Estados hayan aceptado, en los que se determinen 

llmltaclones o facllldades en la materia. 99 

99 Lecciones de Derecho Constitucional, 1, Qulroz Acosta 
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Por lo que respecta a la actual Constitución Polltlca de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 33 establece que "Son extranjeros los que no posean 

/as calidades requeridas en al artfculo 30. Tienen derecho a las garantfas que 

otorga el capftulo I, tftu/o primero, de la presente Constitución; pero el 

Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el 

territorio nacional, Inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo 

extranjero cuya permanencia juzgue Inconveniente. 

Los extranjeros no podrán de ninguna manera, Inmiscuirse en los asuntos 

políticos del país. " 

De lo anterior se desprende, en principio, que los extranjeros que se 

encuentren en el país, tienen derecho a todas y cada una de las garantías 

individuales que consagra nuestra carta magna en su título primero, capítulo 

primero. Refuerza este mismo principio, lo consagrado en la primera parte del 

artículo primero de la Constitución, que a la letra dice: "En los Estados Unidos 

Mexicanos todo Individuo gozará de las garantfas que otorga esta Constitución, 

las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 

condiciones que ella misma establece. 1ºº" 

Así, es posible establecer de manera general, que cualquier Individuo, llámese 

extranjero, que se encuentre dentro del territorio nacional, goza de todas y 

cada una de las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución, 

salvo la facultad del Ejecutivo Federal de hacer expulsar del territorio nacional 

a aquellos que considere Inconvenientes para el país, haciéndolo sin juicio 

previo, lo que únicamente estarla restringiendo la garantía de audiencia 

consagrada en el artículo 14 constitucional. 

100 ldem 
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El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre éste punto lo 

encontramos en una tesis aislada: 

"Garantlas Individuales. No constituye una vio/ación de garantlas 

constitucionales, sino una limitación de ellas, autorizada por el articulo 1 º· de 

la Constitución, Ja aplicación que se haga del articulo 33 constltuc/onal, puesto 

que en el articulo 10. citado, dispone que esas garantlas pueden restringirse y 

suspenderse, en los casos que Ja misma ley previene. "10
i 

En este mismo contexto, es Importante resaltar que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha Interpretado esta misma situación para extranjeros 

Indocumentados al establecer: 

"Extranjeros Indocumentados. Procedencia del Juicio de Amparo 

promovido por. Caso no previsto por el articulo 33 Constitucional. No 

es exacto que un extranjero carezca de capacidad jurldlca para promover el 

juicio de amparo, en casos diversos al ejercicio de facultades que concede el 

artículo 33 Constitucional al Ejecutivo de Ja Unión, pues aún en el supuesto de 

que se trate de un extranjero sin autorización para permanecer en territorio 

mexicano, el solo hecho de entrar a ese territorio nacional Implica la protección 

de las leyes mexicanas, en términos de los artlcu/os 1 o y 20 de la propia 

Constitución Federal" .102 

101 Tomo IV, Pág. 323.- calleja Andrés.-10 de febrero de 1919.- Nueve votos Pleno. Seminario Judicial de Ja Federackln, 
aulnta Época. 
1 2 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer OraJlto, Amparo en Revisión nl/84 Christopher Lee 
Wade Robefts 1984. Semanario Judicial de la Federadóo. séptima Época. Volumen 187·192 Sexta Parte Tesis Aislada. 
Página 74. 
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Por su parte, el artículo segundo constltuclonal señala: "Está prohibida la 

esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 

protección de las leyes." 

Por la Importancia en el acotamiento de estas Ideas transcribo algunos de los 

artlculos constitucionales que sirven de sustento a la presente tesis, 

únicamente en la parte que me Interesa resaltar, para posteriormente realizar 

una reflexión respecto a los mismos: 

El artículo 4º constltuclonal, a excepción de su primer párrafo que ya se 

comentó, establece que: El varón y la mujer son Iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la famllla. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e Informada 

sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo 

y bienestar. 

Toda famllla tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 

establecerá los Instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

Integral. 
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos 

derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la 

dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

El articulo 11 de la Constitución señala que: Todo hombre tiene derecho para 

entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar d~ 

residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u 

otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a 

las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal 

o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones 

que Impongan las leyes sobre emigración, Inmigración y salubridad general de 

la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pals. 

Por su parte el articulo 14 dice: Nadie podrá ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho. 

El articulo 15 establece que: No se autoriza la celebración de tratados para la 

extradición de reos polltlcos, ni para la de aquellos delincuentes del orden 

común que hayan tenido en el pals dÓnde cometieron el delito, la condición de 

esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las 

garantlas y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el 

ciudadano. 
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En su primera parte el articulo 16 estatuye: Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domlclllo, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. 

El artículo 21 precisa que: Compete a la autoridad administrativa la aplicación 

de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policia, 

las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis 

horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese Impuesto, se 

permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 

caso de treinta y seis horas. 

SI el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado 

con multa mayor del importe de su jornal o salarlo de un dia. 

Tratándose de trabajadores no asalariados la multa no excederá del 

equivalente a un día de su ingreso. 

El artículo 26 establece que: El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la independencia y 

la democratización política, social y cultural de la Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán 

los objetivos de la planeaclón. La planeaclón será democrática. Mediante la 

participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para Incorporarlas al plan y los programas de 

desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obllgatorlamente los programas de la Administración Pública Federal. 
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En este ámbito, el marco juridlco debe ser contemplado en un contexto 

globalizado, esto es, considerando en un primer término la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y tal como ésta lo establece, todas aquellas 

leyes que emanen del Congreso de la Unión y los tratados celebrados y 

aprobados por el Senado, mismos que en su conjunto conforma la Ley 

Suprema de la Unlón.103 

A esto es lo que generalmente se le conoce como la "supremacia 

constitucional", en la que de acuerdo a lo que ha Interpretado la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, resulta de mayor rango o peso que las leyes 

federales, todos aquellos tratados, acuerdos y convenciones que haya suscrito 

nuestro pais y que se encuentren ratificados por el Senado, para que sean de 

aplicación obligatoria y general, existiendo el compromiso en materia de 

derecho Internacional de adecuar la legislación Interna de los paises parte, a 

cada uno de los acuerdos adquiridos. Lo anterior con el objeto de homologar la 

postura mostrada ante la comunidad Internacional, la cual debe ser congruente 

con el régimen Interno. 

Algunos de los criterios relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la materia, han sido modificados a través del tiempo, por lo que es 

importante comprender el alcance y dimensión de los compromisos asumidos 

por México ante la comunidad Internacional. 

A continuación se transcriben algunas tesis aisladas: 

'º' Artlculo 133 Constitucional 
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Tratados Internacionales. El articulo 133 constitucional, última parte, 

no establece su observancia preferente sobre las leyes del Congreso 

de la Unión emanadas de la Constitución Federal. 1CM 

La última parte del articulo 133 constitucional establece el principio de la 

supremacía de la Constitución Federal, de las leyes del Congreso de la Unión 

que emanen de ella y de los tratados celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República con aprobación del Senado, respecto de las 

constituciones y leyes de los Estados que forman la Unión, y no la aplicación 

preferente de las disposiciones contenidas en los tratados respecto de lo 

dispuesto por las leyes del Congreso de la Unión que emanen de la 

Constitución Federal. Es pues, una regla de conflicto a que deben sujetarse las 

autoridades mexicanas, pero conforme a la misma no puede establecerse que 

los tratados sean de mayor obligación legal que las leyes del Congreso. 

Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito 

Amparo en Revisión 256/81. C. H. Boehrlnger Sohn. 9 de julio de 1981. 

Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Plmentel. 

Amparo en revisión 269/81. José Ernesto Matsumoto Matsuy. 14 de julio de 

1981. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Vlazcán. 

Amparo en revisión 160/81. Natlonal Research Development Corporatlon. 16 

de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapltal 

Gutlérrez. 

104 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Séptima Época. Volumen 151-156 Sexta Parte. Tesis: Página: 195. Tesis Aislada. 
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Tratados Internacionales y leyes del Congreso de la Unión emanadas 

de la Constltucl6n Federal. Su rango constltuclonal es de Igual 
Jerarqufa. Jos 

El artículo 133 constitucional no establece preferencia alguna entre las leyes 

del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, puesto que el apuntado dispositivo legal 

no propugna la tesis de la supremacía del derecho Internacional sobre el 

derecho Interno, sino que adopta la regla de que el derecho Internacional es 

parte del nacional, ya que si bien reconoce la fuerza obligatoria de los 

tratados, no da a éstos un rango superior a las leyes del Congreso de la Unión 

emanadas de esa Constitución, sino que el rango que les confiere a unos y 

otras es el mismo. 

Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito 

Amparo en revisión 256/81. C. H. Boehrlng Sohn. 9 de julio de 1981. 

Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Plmentel. 

,, 

105 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Séptima Época. Volumen lSl-156 Se>Cta Parte. Tesis: Página: 196. Tesis Aislada. 
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Supremacía Constitucional y orden jerárquico normativo, principios de. 

Interpretación del articulo 133 constitucional que los contiene. ios 

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantla Individual 

alguna, sino que se establecen los principios de supremada constitucional y 

jerarqula normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de 

ella emanen, as( como los tratados celebrados con potencias extranjeras, 

hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, 

constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada 

Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues 

Independientemente de que conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de la 

Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que 

constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanla se 

refiere a los asuntos concernientes a su régimen Interno, en tanto no se 

vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación 

según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su 

gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, 

de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados 

resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las 

disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun 

cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero 

sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones 

materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les 

permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, 

pues el articulo 133 constitucional debe ser Interpretado a la luz del régimen 

previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. 

106 Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: Novena 

Época. Tomo XIII, Marzo de 2001. Tesis: la. XVl/2001 Página: 113. Tesis Aislada. 
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la. XVl/2001 Amparp en revisión 2119/99. Francisco Tomás Ramírez. 29 de 

noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de Garda 

Vlllegas. Secretarla: Letlcla Flores Dfaz. 

Tratados Internacionales. Se ubican Jerárquicamente por encima de 
las leyes federa/es y en un segundo plano respecto de la Constltucl6n 

federal. io7 

Perslstentemente en la doctrina se ha formulado la Interrogante respecto a la 

jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que Ja 

Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la 

expresión" ... serán Ja Ley Suprema de toda la Unión ... " parece indicar que no 

sólo la Carta Magna es Ja suprema, la objeción es superada por el hecho de 

que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano 

cqnstltuido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben 

estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la 

Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarqufa de las 

demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina 

distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal 

frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con 

la existencia de "leyes constitucionales", y Ja de que será ley suprema la que 

sea callflcada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia 

considera que los tratados Internacionales se encuentran en un segundo plano 

Inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho 

federal y el local. Esta Interpretación del artfculo 133 constitucional, deriva de 

que estos compromisos Internacionales son asumidos por el Estado mexicano 

107 Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la federación y su Gaceta. Época: Novena Época. 

Tomo X, Noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVll/99 Página: 46. Tesis Aislada. 
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en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad 

Internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al 

presidente de la República a suscribir los tratados Internacionales en su calidad 

de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado Interviene como 

representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su 

ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar 

esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe 

limitación competencia! entre la Federación y las entidades federativas, esto 

es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del 

tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de 

la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier 

materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia 

de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la 

Interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho 

federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no 

están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 

federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que 

en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una 

posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, 

página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. 

TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."¡ sin embargo, este Tribunal Pleno 

considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la 

jerarquía superior de los tratados Incluso frente al derecho federal. 

P. LXXVII/99 Amparo en revisión 147S/98.-Slndlcato Nacional de 

Controladores de Tránsito Aéreo.-11 de mayo de 1999.-Unanlmldad de diez 
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votos.-Ausente: losé Vicente Agulnaco Alemán.-Ponente: Humberto Román 

Palaclos.-Secretarlo Antonio Esplnoza Rangel. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en 

curso, aprobó, con el número LXXVIl/1999, la tesis aislada que antecede; y 

determinó que la votación es Idónea para Integrar tesis jurlsprudenclal.

Méxlco, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve. 

Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P C/92, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, 

diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS 

INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUA NORMATIVA.". 

En las anteriores tesis podemos observar los diferentes criterios que ha 

adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un principio el criterio 

de esta era que los Tratados Internacionales celebrados por México no eran 

jerárquicamente superiores a las Leyes Federales; en una segunda etapa el 

criterio se modificó entendiendo que las Leyes Federales y los Tratados 

Internacionales contaban con una Igualdad jerárquica; y finalmente, el criterio 

que actualmente prevalece, es el de que los Tratados Internacionales están 

Incluso por encima de las Leyes Federales, más ocupan un segundo plano con 

respecto a la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

De lo anterior se desprende la Importancia de los compromisos adquiridos en 

el ámbito Internacional por nuestro pals y por ende, de la obligación que se 

tiene de adecuar la legislación ll}terna de acorde a éstos. 
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II.· Ley General de Población y su Reglamento 

Como he planteado anteriormente, los flujos migratorios que se desplazan por 

diferentes reglones del mundo es una realidad cotidiana de hoy en d[a. Éste no 

es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de los mexicanos, pues después de las 

épocas más remotas de la historia de la humanidad, la migración ha estado 

presente como elemento central en la formación de las naciones. 

El ser humano ha experimentado durante siglos, etapas de sedentarismo y 

etapas de movimiento permanente. Ambas, han producido efectos positivos 

para la humanidad. "En la actualidad, la sociedad global se caracteriza por la 

presencia de flujos económicos, Informativos y migratorios, que se desplazan 

de una reglón a otra. Sin embargo, mientras para la primera existen acuerdos 

y tratados Internacionales que faclllten sus movimientos, el libre tránsito de los 

flujos migratorios es un tema que aún está sobre la mesa de discusión entre 

los Estados"1º8
• 

SI observamos que "al comenzar el siglo XX sólo resld[an legalmente en 

nuestro pa[s alrededor de 60 mil extranjeros"1º9, es posible tener una Idea del 

escaso éxito obtenido por la política de fomento a la Inmigración. Ésta 

promovió fundamentalmente la europea, y fue llevada a cabo por los gobiernos 

nacionales durante el siglo XIX. 

Asimismo, el objetivo de atraer mlgrantes blancos procedentes de las 

principales naciones europeas, tampoco se cumplió, pues el mayor número de 

Inmigrados fueron espaíloles, chinos y guatemaltecos. 

"'Jorge Bustamente, Cruzar la Linea 
109 Población y Movimientos migratorios.- Luz Maria Valdés.- SEGOB 
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A pesar de la frialdad de las cifras, se oponen otros factores que 

tradicionalmente llevan a pensar que el número y la Importancia de los 

extranjeros avecindados en México a sido mayor. Por ejemplo durante el 

porflrlato la presencia de compafllas extranjeras en ciertos sectores de la 

economía fue significativa. La mayoría de las áreas estratégicas estaban en 

manos de compañías Inglesas, francesas y norteamericanas, en ellas, era 

común que los principales puestos los ocuparan extranjeros y que los 

trabajadores mexicanos recibieran salarlos Inferiores a pesar de realizar 

labores similares. 

Como consecuencia, el viejo sentimiento de rechazo a la población extranjera 

que desde siglos atrás se manifestó entre los mexicanos volvió a presentarse; 

a esto se agregó el hecho de que el número total de habitantes en el país se 

habla duplicado; "mientras que en 1810 los mexicanos sumaban 6 millones 

238 mll 293 personas, en 1910 alcanzaban ya los 15 millones 160 mil 372 

personas"11º. 

Posteriormente los dirigentes de la Revolución Mexicana propugnaron la 

defensa de los nacionales frente a los abusos registrados por algunos 

extranjeros durante las décadas pasadas. Asi, en la Constitución de 1917, se 

señalaron diferencias muy claras a favor de los nacionales en materia de 

derechos politices, económicos y laborales. 

El 15 de enero de 1926111
, "durante la Presidencia de Plutarco Elfas Calles, se 

promulgó una nueva Ley de Migración, la cual abrogaba a la de 1908 

adoptando una política migratoria Integral y tendiente a proteger los Intereses 

de la población y la economía frente al resto del mundo". 

110 Estadlstlcas Históricas Mexicanas 1 
111 DOF del 15 de enero de 1926 
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Esta Ley se consideró Integral porque reglamentó la Inmigración y la 

emigración, Incluso de nacionales. Estableció un registro de extranjeros y 

nacionales que entraran y salieran del pa(s, as( como una tarjeta de 

Identificación para unos y otros. Este documento tenla el propósito de 

Identificar a todos los mlgrantes, registrar y censar los movimientos 

migratorios y controlar el cumplimiento de las normas en la materia. Por lo que 

respecta a los nacionales regulaba la salida de trabajadores mexicanos al 

extranjero y tipificó por primera vez el tráfico de Indocumentados como delito. 

Fue hasta el 29 de agosto de 1936 que se aprobó una nueva leglslaclón 

migratoria con el t(tulo de Ley General de Población, "la cual buscaba no sólo la 

regulación de asuntos migratorios sino también de los relativos al turismo, la 

demografla y la Identificación y el registro de personas. Esta ley estableció la 

obligación gubernamental de recibir de Inmediato a todos los extranjeros que 

huyeran de su pa(s a consecuencia de persecuciones poHtlcas con la reserva de 

resolver posteriormente y de manera definitiva su situación migratoria. Esta 

disposición facilitó la recepción de 30 mil refugiados republicanos españoles, lo 

cual se tradujo en beneficios para el pa(s a consecuencia de la apertura a 

nuevas corrientes migratorias" 112• 

En 1947 se promulgó una nueva Ley General de Poblaclón113 que "mantenla 

varios principios de la anterior ley tales como el Incremento de la población, la 

fusión étnica de la nación, la asimilación de los extranjeros, la preparación de 

los lnd(genas y la protección de los nacionales en sus actividades económicas, 

profesionales, artlstlcas e Intelectuales". 

111 Pedro G. Zorrllla Martlnez, 'evolución Histórica y Estudio Comparativo de las Leyes Migratorias 
Mexicanas. 
m 1dem 
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Veintisiete años después una nueva Ley General de Población114 "fue aprobada 

y marcó un cambio en la polltlca migratoria seguida hasta entonces, pasando 

del fomento poblaclonal a la de planeaclón famillar". Con base en el artículo 73 

constitucional fracción XVI, que establece la facultad del Congreso "para dictar 

leyes sobre nacionalidad, condición jurfdlca de los extranjeros, cludadanfa, 

naturalización, colonización, emigración e Inmigración y salubridad general de 

la República", esta ley estableció una nueva clasificación y regulación de la 

calidad de no Inmigrante, Incorporando al consejo de empresas; y, en la 

categorfa de visitantes, al visitante distinguido al visitante local y al visitante 

provisional. 

Dicha ley fue considerada como Incompleta, ya que no contempló a los pueblos 

lndfgenas de manera específica, a pesar de proponer la Integración al 

desarrollo nacional de los grupos marginados. 

Con relación a la migración, al artículo séptimo señalaba que "sujetar la 

Inmigración de extranjeros a las modalidades que considere pertinentes, y 

procurar la mejor asimilación de éstos al medio nacional y a su adecuada 

distribución en el terrltorlo"115• 

Los temas que contempló la ley fueron los siguientes: 

l. Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las 

necesidades que planteen en volumen, estructura, dinámica y 

distribución de la población. 

2. Realizar programas de planlflcaclón famillar a través de los servicios 

educativos y de seguridad pública que disponga el sector público y vigilar 

que dichos programas se lleven a cabo con absoluto respeto a los 

m OOF 07 de enero de 1974 
us Población y movimientos migratorios.- Luz Maria Valdés 
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derechos fundamentales del hombre y preserve la dignidad de las 

personas. 

3. Disminuir la mortalidad. 

4. Influir a la dinámica de población a través del sistema educativo, de 

salud pública, de capacitación técnica y protección a la Infancia. 

s. Promover la plena participación de la mujer en el proceso económico, 

educativo, social y cultural. 

6. Promover la plena Integración de los grupos marginados al desarrollo 

nacional. 

7. Sujetar la Inmigración de extranjeros a las modalidades que juzgue 

pertinentes y procurar a la mejor asimilación de éstos al medio nacional 

y a su adecuada distribución en el territorio. 

8. Restringir la emigración de nacionales cuando sea de Interés nacional. 

9. Procurar la planlflcaclón de centros de población urbanos, para asegurar 

una eficaz prestación de servicios públicos. 

10. Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población 

nacional en los lugares fronterizos que se encuentren escasamente 

poblados. 

11. Coordinar las actividades de las dependencias del sector público 

federal, estatal y municipal, asl como los órganos privados para el auxlllo 

de la población. 
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El Reglamento General de ésta, señala que "la politica de población del pais 

tiene por objeto elevar las condiciones culturales, sociales y económicas de los 

habitantes atendiendo a su número, es decir a su crecimiento o disminución, 

evolución, estructura o actividades y su racional distribución geográfica en el 

campo o comunidades urbanas" 116
• 

Los principios en que se han sustentado los criterios de la pol[tlca poblacional 

son el respeto a los derechos humanos, garant[as individuales, idiosincrasia y 

valores culturales de la población mexicana. En este sentido el Reglamento 

establece que la planificación famillar es el derecho de toda persona a decidir 

de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento 

de sus hijos y a obtener la información especializada y los servicios Idóneos; 

por esto, es que la planeación familiar debe estar vinculada a la de salud, 

educación, seguridad social e información pública. 

Esta legislación cuenta con un profundo sentido social y muestra la 

preocupación del estado mexicano para proporcionar a la población un 

desenvolvimiento sano en el ámbito individual y comunitario. 

Las condiciones de extrema violencia y perturbación sociopolltica en 

Guatemala, provocaron que en el año de 1990 alrededor de so mil ciudadanos 

guatemaltecos se internaran en nuestro país, dándoles hospitalidad como 

refugiados a pesar de no existir en nuestras leyes dicha categoría migratoria. 

A razón de lo anterior se creó la nueva caracterlstica migratoria de no 

inmigrante refugiado que aunada a la ya existente de asilado politlco, dio un 

enfoque a nuestra legislación migratoria, de protección humanitaria para el 

perseguido, algo poco usual en otros paises. 

116 Diario Oficial de la Federación de 14 de abril del 2000. 
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Esta ley define tres objetivos básicos de la política migratoria actual, a saber el 

mantener una polltica migratoria clara y siempre actualizada en función de los 

objetivos nacionales y para alentar los flujos migratorios benéficos a nuestro 

país; ejercer la vigilancia en todo el territorio nacional, con respeto de las leyes 

y los derechos humanos de los migrantes, y mejorar la calidad de los servicios 

migratorios. En este contexto es posible una mejor protección a los derechos 

humanos de los mlgrantes, debiendo adaptar las normas al tiempo actual. 

Se abrió la posibilidad de estancia en el país como no Inmigrantes a ministros 

de culto o asociados religiosos y a corresponsales de medios de comunicación; 

se creó la figura migratoria del "asimilado", para las personas que acrediten 

procesos de asimilación demográfica en el país, aun cuando ya no tengan 

cónyuge o hijos mexicanos. 

Los fenómenos migratorios han aumentado su dinámica, y en su complejidad 

exigen adecuaciones constantes y oportunas de la legislación aplicable, así 

como autoridades administrativas capacitadas y eficientes. El incre.mento de 

flujo de personas en el mundo se ha vuelto más común y frecuente arrojando 

como consecuencia Inevitable que los mexicanos y los habitantes de otros 

países estén Interesados en salvaguardar los derechos d.e quienes traspasan 

las fronteras nacionales y por encarar los retos de seguridad y control que 

surge ante la creciente masificación del fenómeno. 

Sin embargo, México ha mantenido una política abierta alentando la llegada de 

flujos migratorios extranjeros en beneficio del país. Así pues, podemos Inferir 

que nuestra politica migratoria, al menos en la ley, tiene un profundo sentido 

humanitario ya que considera a los Inmigrantes como personas valiosas que 

abandonan sus lugares de origen en búsqueda de mejores oportunidades 

otorgándoles, al menos de derecho, un trato digno Independientemente de su 
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condición social y su nacionalidad; ejemplo de ello, además de las propias 

normas, la protección consular establecida en acuerdos, tanto con los Estados 

Unidos de Norteamérica como con varios países de Centroamérica; las 

medidas de protección al mlgrante en el norte y sur del país (Grupos Beta), e! 

Programa Paisano, el Programa de Jornaleros Agrícolas, etc., de los cuales 

hablaremos más adelante con mayor detalle. 
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111.· Ley de Nacionalidad 

Esta disposición legal117
, quizá sea uno de los más recientes logros o beneficios 

para nuestros connacionales que viven más allá de nuestras fronteras; 

reglamentarla de los articulas 30, 32 y 37, apartados A y B de la Constitución 

Politlca de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el sentido humanitario de 

nuestra legislación y reafirma entre otras cosas, cuales son los documentos 

probatorios de la nacionalidad mexicana, a saber, el acta de nacimiento, el 

certificado de nacionalidad mexicana, la carta de naturalización, el pasaporte, 

la cédula de Identidad ciudadana y en su defecto, con cualquier elemento de 

convicción para la autoridad migratoria. 

Otro de los aspectos que resulta Importante de esta ley, es aquel que 

establece la obligación de "los mexicanos por nacimiento que entren o salgan 

del territorio nacional, deben de hacerlo siempre ostentándose como 

nacionales, Independientemente de que posean o hayan adquirido otra 

naclonalidad"118
, resaltando que por el hecho de Incumplir este mandato, la 

propia ley prevé una sanción por esta Infracción administrativa, con la 

Imposición de una "multa de trescientos a quinientos salarlos minlmos diarios 

generales vigentes en el Distrito Federa1"119
• 

En la práctica, aqui es donde se presenta una dlsyuntll(a para la autoridad 

migratoria (Instituto Nacional de Migración), ya que el desconocimiento de 

estas disposiciones legales por parte de los agentes de migración, nuestros 

connacionales, cuando Ingresan al pais, en su gran mayoria, lo hacen 

ostentándose como ciudadanos extranjeros, sobre todo' norteamericanos, ya 

sea so pretexto de recibir un mejor trato o por orgullo de haber obtenido 

117 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1997 
118 Articulo 12 de la Ley de Nacionalidad. 
119 Articulo 33 fracción 1 de la Ley de Nacionalidad. 
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después de mucho años otra naclonalidad, u obligados a ello por los trámites 

de Importación temporal de sus vehículos. 

Lo anterior, lejos de perjudicar a la autoridad migratoria le beneficia, ya que 

los mexicanos que se ostentan como extranjeros al Ingresar al pais, se 

documentan con la Forma Migratoria para Turistas (FMT), que es para 

extranjeros, en lugar de la Forma Migratoria Estadistica (FME) que es la 

correcta para todo mexicano, lo que Implica el pago del Derecho de No 

Inmigrante (DNI), que es de 16.5 dólares o su equivalente en moneda 

nacional, el cual se aplica en nuestro país desde 1998 a los extranjeros que 

visitan de manera temporal nuestra nación. 

Resulta Interesante saber, que gracias a unas Bases de Desempeño suscritas 

entre el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Admlnlstratlvo12º, de 

la recaudación por éste derecho, el INM obtiene un porcentaje de manera 

directa a su presupuesto, siguiendo el trámite respectivo ante la Tesoreria 

Federal de la Federación, por lo que existe la posibilidad de que en INM sea 

autosuflclente gracias a los montos que se recaudan por este derecho. 

En estas circunstancias, es obligación de la autoridad aplicar lo dispuesto por la 

Ley de Nacionalidad y hacer efectiva la multa prevista para dicha Infracción 

administrativa, asi como difundir ampliamente entre todos los ciudadanos 

mexicanos residentes o no en el pais ésta obligaclón. 

El certificado de nacionalidad mexicana o certificado de no pérdida de la 

naclonalldad mexicana, es un documento que los mexicanos por nacimiento 

que hayan obtenido otra nacionalidad deben solicltar ante la Secretaria de 

120 Firmadas el 31 de Julio de 1999 
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Relaciones Exteriores o sus Embajadas y/o Consulados121
, teniendo, según el 

artículo cuarto transitorio de la propia ley, cinco años posteriores al 20 de 

marzo de 1998. Al respecto, el gobierno federal tiene pendiente la 

Importantísima tarea de difundir entre la comunidad de mexicanos residentes 

en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos de América, esta fecha 

límite, ya que falta menos de un año para que concluya y aún existen millones 

de mexicanos que desconocen esta situación. 

Cabe recordar que a raiz de la promulgación de esta Ley, y a consecuencia de 

la reforma constitucional que le precedió, en nuestro país se reconoció la doble 

nacionalidad de la que hablamos cuando abordamos el tema del voto de los 

mexicanos en el extranjero. 

Esta ley también establece los requisitos y trámites a seguir para que un 

extranjero pueda naturalizarse como mexicano, señalando como un mínimo de 

cinco años de residencia en el país previa a su solicitud; o dos años cuando sea 

descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento, tenga hijos 

mexicanos por nacimiento, sea originarlo de un país latinoamericano o de la 

península Ibérica o haya realizado obras destacadas en materia cultural, social, 

científica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la Nación. Así 

como, cuando la mujer o el varón extranjeros contraigan matrimonio con un 

mexicano o mexicana; o de un año Inmediato anterior a la solicitud para los 

adoptados o menores descendientes hasta segundo grado. 

121 Articulo 17 de la Ley de Nacionalidad. 
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IV.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Por lo que respecta a esta ley122, establece las bases de organización de la 

administración pública federal, precisando las distinciones entre la centralizada 

y paraestatal; la primera compuesta por Secretarlas de Estado, Departamentos 

Administrativos, la Consejerfa Jurfdlca y la Procuradurfa General de la 

República; y la segunda de ellas por organismos descentralizados, empresas 

de participación estatal, Instituciones nacionales de crédito, Instituciones 

nacionales de seguros y fianzas, y fideicomisos. 

Todas éstas deben conducir sus actividades en forma programada, con base en 

las polltlcas que para el logro de sus .objetivos y prioridades establezca el Plan 

Nacional de Desarrollo presentado por el Ejecutivo Federal para su mandato, 

debiendo las dependencias apegarse al despacho de los asuntos que le señala 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de acuerdo a sus 

atribuciones. 

La referencia a esta ley tiene fundamentalmente dos objetivos, el primero de 

ellos es la alusión a las formas de organización administrativa; el otro es la 

facultad del Ejecutivo Federal de establecer comisiones lntersecretarlales, para 

explicar más adelante lo referente al Programa Paisano. 

En este orden de Ideas, nuestra constitución establece que la administración 

pública federal será centralizada y paraestatal123, en tanto que la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal señala que será centralizada, 

desconcentrada y paraestatal124• Por su parte, la doctrina ha considerado 

"cuatro formas de organización administrativa: centralizada, desconcentrada, 

122 Publicada el 29 de diciembre de 1976. 
m Articulo 90. 
124 Articulo 1y17. 
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descentralizada y empresas del Estado"'", pero la realidad administrativa 

tiene enormes variantes a estas formas, ya que no existe precisión absoluta en 

la materia. 

Cabe aclarar, que las formas de organización de la administración pública no 

son equivalentes a las formas de Estado o de Gobierno, pues una se refiere al 

Estado mismo, otra a las formas de ejercer el poder, en cambio las formas de 

organización administrativa se refieren exclusivamente a la administración 

pública y al poder ejecutivo. 

Según el maestro Miguel Acosta R.126 debemos entender por "organización 

administrativa centralizada aquella en la cual las unidades, órganos de 

administración pública, se ordenan y se acomodan articulándose bajo un orden 

jerárquico a partir del Presidente de la República, con el objeto de unificar las 

decisiones, el mando, la acción y la ejecución". 

Como complemento a esta ley, se publicó la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales127
, la cual regula a los organismos descentralizados, las 

empresas de participación estatal, Instituciones nacionales de crédito, 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, Instituciones nacionales de 

seguros y fianzas y los fideicomisos, los cuales, a excepción de los últimos, 

tienen personalidad jurídica diferente a la del estado. 

Cabe destacar, que con fundamento en el artículo 21 de la Ley Orgánica128
, el 

Presidente de la República puede constituir comisiones lntersecretariales para 

el despacho de asuntos en que deban Intervenir varias Secretarla de Estado o 

Departamentos Administrativos, pudiendo éstas ser transitorias o permanentes 

y presididas por quien determine el Ejecutivo Federal. 

125 Teorla General del Derecho Administrativo, Miguel Acosta Romero. 
"' Teorla General del Derecho Administrativo, 2000 
127 Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo de 1986 
128 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Editorial Porrúa, 2001 
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Por lo que respecta a estos órganos administrativos Intermedios, asl 

denominados por el maestro Acosta Romero, son aquellos que no tienen rango 

de Secretarlas o Departamentos de Estado, y cuya Integración es colegiada en 

la mayorla de los casos, tales como las Comisiones Intersecretarlales, son 

creadas para la atención de asuntos que Implican el ejercicio de la actividad 

administrativa en diversas ramas o materias para la solución de problemas de 

manera subordinada; a eso se debe que están Integradas por varias 

Secretarlas de Estado o Directores de organismos descentralizados. 

Su fundamento de creación lo encontramos en los artículos, 73 fracción XXX, 

90, 92, 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexlcanos129
, 

mismos que por su Importancia transcribo a continuación: 

Articulo 73 El Congreso tiene facultad: 

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 

Constitución a los Poderes de la Unión. 

Artículo 90 La Administración Pública Federal será centralizada y 

paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá 

los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de 

las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases 

generales de creación de las entidades paraestatales y la Intervención del 

Ejecutivo Federal en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y 

el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y 

Departamentos Administrativos. 

129 Editorial Porrúa, 2001 
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Artículo 92 Todos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Órdenes del 

Presidente deberán estar firmados por el Secretarlo de Estado o Jefe de 

Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito 

no serán obedecidos. 

Articulo 93 Los Secretarlos del Despacho y los Jefes de los 

Departamentos Administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones 

ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos 

ramos. 

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarlos de estado, al 

Procurador General de la República, a los jefes de los departamentos 

administrativos, asf como a los directores y administradores de los organismos 

descentralizados federales o de las empresas de participación estatal 

mayoritaria, para que Informen cuando se discuta una ley o se estudie un 

negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades. 

Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose 

de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad 

de Integrar comisiones para Investigar el funcionamiento de dichos organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los 

resultados de las Investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo 

Federal. 

En otro orden de Ideas, la participación en la toma de decisiones y 

responsabilidades tiene que ser compartida por los grupos sociales afectados. 

Los peligros de la actual situación económica reclaman buscar apoyo en la 

descentralización real de los Organismos y Empresas del Estado. 
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En este sentido la desconcentraclón estrictamente administrativa se Identifica 

con unidades administrativas que forman parte de la Administración Pública, 

ya sea federal, estatal o municipal, creados mediante leyes, decretos, 

reglamentos Interiores o por acuerdos, y dependen jerárquicamente del Jefe de 

Estado o de una Secretaria de Estado, según lo dispuesto por el articulo 17 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Estos organismos tienen la ventaja130 "de atender la acción administrativa de 

manera más rápida y flexible, ahorra tiempo a los órganos superiores y 

descongestiona su actividad, además de acercar la acción administrativa a los 

particulares ya que estudia y resuelve, hasta cierto grado sus asuntos". 

Cuentan con determinadas facultades de decisión y ejecución limitadas, que le 

permiten esa rapidez, eficacia y flexibilidad de la que habla Barrelros; de Igual 

forma tienen manejo autónomo sobre su presupuesto en ocasiones, sin dejar 

de existir el nexo jerárquico con un órgano superior y finalmente no deberian 

tener personalidad jurídica. 

Por su parte, en la descentralización administrativa encontramos entre sus 

principales características el de que "siempre será un órgano que dependa 

Indirectamente del Ejecutivo Federal, pero Invariablemente contará con 

personalidad juridlca y patrimonio propio, además de que posee facultades 

más autónomas y son creados por disposiciones legislativas para realizar una 

actividad que compete al Estado o que es de Interés público" 131• Generalmente 

obedecen a la necesidad práctica de atender un servicio público con personal 

especializado e Independencia presupuestarla. 

130 Elba Barrelros Mancilla, Los Organismos Desconcentrados en la Legislación Mexicana, 1964 
m Teorla General del Derecho Administrativo, Acosta Romero 
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El fundamento legal lo encontramos en el articulo 45 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, el cual establece que son organismos 

descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 

Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

Estos organismos cuentan con un régimen juridlco propio, mismo que les es 

otorgado por su decreto de creación, y les regula su personalidad, patrimonio, 

denominación, objeto y actividad, además de contar con órganos de dirección, 

administración y representación, y por ende con una estructura Interna. 
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v.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

De acuerdo con lo establecido en los articulas 26 de la Constitución Politlca de 

los Estados Unidos Mexicanos, 20 y 21 de la Ley de Planeaclón, el Ejecutivo 

Federal tiene la obligación de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, el cual 

es la guia para todos los programas de la Administración Pública Federal. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006132
, en su apartado número tres 

"México: Hacia un Despegue Acelerado", el primer tema que se aborda es el de 

las transiciones del México Contemporáneo y la primera de ellas es la 

demográfica, en la que establece que el Gobierno ha aceptado el reto de servir 

a los 100 millones de mexicanos que actualmente viven en México y a los más 

de 18 millones que viven en el extranjero. También ha asumido el desafio de 

adecuar sus acciones para atender a una población que se establllzará entre 

130 y 150 millones de mexicanos residentes en el pais hacia el af\o 2050, 

como ya mencionamos en el primer capitulo de esta tesis. 

Este documento encuentra como causas de la expulsión de personas de sus 

comunidades de origen, el crecimiento económico que hoy en dia no ha 

permitido asimilar la realidad de nuestro crecimiento demográfico, ya que en el 

pais persisten la economia Informal, el subempleo y la pobreza; también 

rezagos en alimentación, educación, servicios de salud, vivienda e 

Infraestructura. 

Asi mismo, sef\ala que la población es uno de los elementos del estado y que la 

migración constante y persistente del campo a la ciudad o al extranjero, es un 

factor claramente Identificado con el deterioro de la vida rural en todas sus 

vertientes: económica, famlllar, social y comunitaria, se establece como reto el 

132 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001. 
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renovar profundamente las pollticas públicas, tanto las económicas y sociales 

del gobierno. 

Este Plan contempla que las transiciones demográfica, social, económica y 

polltlca, serán la plataforma de lanzamiento para orientarnos hacia el pais que 

deseamos construir. Para lograrlo deben respetarse tres prioridades: fortalecer 

un desarrollo social y humano con énfasis en educación de vanguardia y en un 

sistema Integral de salud; lograr un desarrollo económico dinámico, con 

calidad, Incluyente y sustentable, que promueva la competitividad nacional, y 

transformarnos en una sociedad que crezca con orden y respeto, con 

gobernabilldad democrática y seguridad pública. 

En el capítulo cuarto de dicho Plan, se presenta la visión de futuro de México 

para el año 2025, el cual desea tener la sociedad mexicana y debe ser la guia 

de todos los esfuerzos gubernamentales. Esta visión seliala las principales 

caracteristlcas del pais que se pretende construir, caracteristlcas en las que 

deben trascender los esfuerzos de este gobierno para afirmar su compromiso 

de largo plazo con la sociedad mexicana. 

Dicho Plan ha definido un periodo de 25 alios como un lapso en el que este 

Ideal pueda ser logrado; esta visión del México al que aspira en el alío 2025 lo 

sintetiza de la siguiente manera: "México será una nación plenamente 

democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir los 

desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos 

oportunidades de desarrollo humano Integral y convivencia basadas en el 

respeto a la legalldad;y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será una 

nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento 

estable y competitivo y con un desarrollo Incluyente y en equlllbrlo con el 

medio ambiente. 
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Será una nación orgullosamente sustentada en sus rafees, plurlétnlca y 

multlcultural, con un profundo sentido de unidad naclona1"133
• 

La convivencia del país se debe sustentar en un sólido estado de derecho. El 

respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las 

leyes y los tratados Internacionales son guía permanente en la acción del 

gobierno; autoridades y ciudadanos deben conducirse con apego a la legalidad 

y ante la Inobservancia del marco normativo debe haber acceso amplio y 

expedito a la procuración y administración de justicia. 

Dicho Plan establece como misión del Poder Ejecutivo Federal para el periodo 

2000-2006, el conducir responsablemente, de manera democrática y 

participativa, el proceso de transición del país hacia una sociedad más justa y 

humana y una economía más competitiva e Incluyente, consolidando el cambio 

en un nuevo marco Institucional y estableciendo la plena vigencia del estado 

de derecho. 

Para lograr lo anterior, se propone entre otras cosas el establecer una nueva 

cultura de gobierno basada en el humanismo, la equidad, el cambio, el 

desarrollo Incluyente, la sustentabllldad, la competitividad, el desarrollo 

regional, el estado de derecho, la gobernabllldad democrática, el federalismo, 

la transparencia y la rendición de cuentas, garantizar la vigencia del estado de 

derecho, Insertar a México en la competencia Internacional, equlllbrando los 

beneficios y costos de la globallzaclón e Innovar en todos los planos de la vida 

nacional: científico, jurídico, económico, ·social, educativo, administrativo, 

etcétera. 

133 Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 
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El desarrollo de las funciones de la actual administración, contenidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, se apoya en tres postulados fundamentales: 

humanismo, equidad y cambio; en cuatro criterios centrales para el desarrollo 

de la nación: Inclusión, sustentabllldad, competitividad, desarrollo regional; y 

en cinco normas básicas de acción gubernamental: apego a la legalidad, 

gobernabllldad democrática, federalismo, transparencia y rendición de cuentas, 

principios que guiarán Jos proyectos, los programas y las acciones de la 

Administración Pública Federal. 

Como parte del postulado de humanismo, debemos entender que "cada 

persona es un ser único; por ello, debe ser apoyada para que pueda lograr su 

más amplio desenvolvimiento material y espiritual. Ese es precisamente el fin 

primordial de las acciones del Estado: lograr el desarrollo Integral del ser 

humano y de sus comunldades"134
• Por tanto es obligación de las autoridades 

propiciarlas, respetando las distintas formas de ser de las personas y de las 

famlllas Integrantes de la comunidad y, de esta manera, hacer posible el 

mejoramiento de la vida humana, afirmar su valor y darle seguridad. 

La dignidad de la persona exige que el Estado respete estrictamente los 

derechos humanos, que las Instituciones se orienten y fundamenten en 

principios de solidaridad y de justicia. 

Por lo que respecta a la equidad, "los ciudadanos son Iguales ante la ley y 

deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse, Independientemente 

de sus diferencias económicas, de opinión politlca, de género, religiosas, de 

pertenencia étnica o preferencia sexual u otras. Esas diferencias no pueden, en ' 

ningún caso, utlllzarse o Invocarse para evitar que a todas las personas se les 

brinden las mismas oportunidades. 

134 !dem 
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La propia diversidad entre los Individuos hará que cada uno de ellos opte por 

aprovechar o no ciertas oportunidades; lo que Importa es que la sociedad las 

haya puesto a su disposición y haya mejorado su capacidad para aprovecharlas 

sin excluslones"135• 

México se ha caracterizado, en sus casi dos siglos de existencia como pais 

Independiente, por una notable desigualdad de oportunidades entre sus 

distintos grupos sociales; espedflcamente, en lo referente a la cultura y su 

preservación, al acceso a la educación, a los servicios públicos, al trabajo y a la 

participación en la economia y, desde luego, al ejercicio de los derechos 

ciudadanos. 

Las lnequldades son causa de muchos dramas en la vida de los seres humanos 

que no alcanzan a desarrollar su potencial como personas; las oportunidades 

son distintas en el ámbito rural y en el urbano, en las grandes y en las 

pequeñas ciudades, en las zonas residenciales, en las.zonas marginadas, etc. 

También se advierten de manera muy notoria desigualdades de oportunidad 

entre los géneros, pues los hombres tienen más poslbllldades de acceso a las 

distintas opciones de educación y trabajo que las mujeres. 

Debido a ello, se requiere de manera Imperativa la transversalldad de las 

acciones de gobierno, para que los resultados sean equitativos y aseguren el 

Impacto deseado en los grupos más desfavorecidos: lndlgenas, mujeres, 

personas con discapacidad, mlgrantes, etcétera, es decir los grupos 

vulnerables. 

°'ldem 
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La promoción de la equidad y la Igualdad de oportunidades es otra tarea 

primordial del gobierno y para llevarla a cabo se deben crea Instituciones y 

mecanismos, asl como programas regionales y especiales para poner al 

alcance de todos los habitantes, sin distinción, los bienes sociales y los 

satlsfactores básicos tales como la habitación, vestido, sustento, transporte, 

educación, trabajo, salud, seguridad social, justicia y diversión sana. 

En esta época de globallzaclón, las políticas puestas en práctica en el pals no 

han logrado estabilizar la economía ni propiciar un desarrollo equilibrado entre 

reglones, sectores y grupos de la población y como resultado tenemos un costo 

social muy elevado: las desigualdades sociales y regionales, la pobreza y la 

marginalidad, y el subempleo y el empleo Informal. 

Esta situación de lnequldad demanda hoy una polftlca de desarrollo Integral, 

que tome en cuenta las distintas Ideas, etnias, necesidades y circunstancias de 

los distintos grupos vulnerables y reglar.res del país para lnclulrlos en el 

proceso de desarrollo. 

Nuestro país tiene una conformación topográfica muy diversa que ha 

condicionado la estructura territorial de las ciudades y de la actividad 

económica, condicionando el clima, el agua, la fertilidad y los riesgos. 

El resultado es que vivimos en un México de fuertes contrastes e lnequldades, 

existen enormes diferencias en cuanto a condiciones geográficas y una 

Inmensa diversidad en sus recursos naturales; el desarrollo económico y 

humano es desigual a lo largo y ancho del pals, causando grandes 

desequilibrios entre algunas zonas que son modernas e Industrializadas, 

mientras otras son pobres y poco desarrolladas. Coexisten asl varios Méxlcos 

dentro de un mismo territorio. 
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La migración ha sido un mecanismo para transferir remesas de las reglones 

más ricas a las más pobres y reducir presiones en estas últimas, pero el costo 

de la migración lo absorben los propios mlgrantes, sus famlllas y sus 

comunidades. Sin embargo, a pesar de su Intensidad, no se han reducido las 

diferencias entre reglones. "El 18% de los mexicanos vive en lugares distintos 

a su entidad de nacimiento, el doble del observado en 1970. Además, en los 

últimos 30 aí'los se ha Incrementado más de 10 veces el número de mexicanos 

que vive en Estados Unldos"136
• 

En este contexto, la Administración Pública Federal esta constrel'Uda a acatar 

las disposiciones constitucionales, las disposiciones legales, los convenios, las 

decisiones jurlsdlcclonales y las disposiciones administrativas que regulan su 

actividad, asl mismo debe ser particularmente respetuoso de los derechos 

humanos, lo que genera certidumbre en la protección de los derechos 

fundamentales de las personas. 

El gobierno debe facllltar el acceso expedito y práctico de las personas a las 

vías administrativas y Judiciales de que formalmente disponen para cuestionar 

actos de las autoridades de las dependencias de la Administración Pública 

Federal. 

En este marco, México debe ser un país de leyes, que dé certidumbre, 

seguridad y confianza a los ciudadanos; para lograrlo, es necesario, entre otras 

cuestiones, que los programas y acciones encaminados a mejorar la seguridad 

pública, combatir la corrupción, defender la soberanía, resguardar la seguridad 

nacional y mejorar el sistema de lmpartlclón de justicia, tengan como hilo 

conductor el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución, las leyes y los tratados Internacionales. 

136 Idem 
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Este esfuerzo debe promover entre la poblaclón la observancia de la ley, y 

para lograrlo debe mejorar la calidad y el acceso a la procuración y 

administración de justicia. Estas acciones deben ser acompañadas de la 

consolidación de una cultura de la legalidad tanto en ciudadanos como en 

autoridades. 

El reto es considerable si se toma en cuenta la desconfianza que Impera en la 

sociedad debido a prácticas de impunidad y de corrupción que por décadas han 

estado presentes en la vida pública del pais. El objetivo es eliminar vicios e 

Inercias y hacer que tanto las autoridades como la población acaten lo 

dispuesto en el orden jurídico. 

Ahora bien, en el entendido de que las politicas públicas son el conjunto de 

concepciones, criterios, principios, estrategias y lineas fundamentales de 

acción a partir de las cuales la comunidad organizada como Estado, decide 

hacer frente a desaños y problemas que se consideran de naturaleza pública y 

si bien las politicas públicas definen espacios de acción no sólo para el 

gobierno sino también para actores ubicados en los sectores social y privado, 

las diversas Instancias de gobierno cumplen una Importante función en el 

proceso de generación de politlcas públicas. Éstas se expresan en decisiones 

adoptadas en forma de Instituciones, programas concretos, criterios, 

lineamientos y normas. 

Las políticas públicas están contenidas no sólo en planes, programas y 

asignaciones de recursos presupuestaies, humanos y materiales, sino en 

disposiciones constitucionales, leyes, reglamentos, ·decretos, resoluciones 

administrativas, asl como en decisiones emanadas de cortes, tribunales y 

órganos constitucionales autónomos. 
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Sin duda, un buen gobierno es aquel que opera a partir de políticas públicas 

sólidas y esto Implica la capacidad de renovar sus alcances, sentido y 

contenido en razón de los cambios en las necesidades de la población y en las 

prioridades expresadas por ésta, así como la evolución del entorno y de las 

circunstancias particulares que rodean a los fenómenos o situaciones 

especificas objeto de las políticas públicas. 

El Ejecutivo Federal, también se ha comprometido a promover y realizar 

reformas en aquellos casos en los que las normas y los procedimientos 

vigentes Inhiben el desempeño de la sociedad, mismas que estarán dirigidas a 

que la economia crezca con estabilidad, a disminuir la pobreza y a avanzar en 

la Igualdad, en el acceso a oportunidades, a expandir la educación, a 

consolidar el avance democrático, a profundizar la transparencia y la rendición 

de cuentas, a abatir la Inseguridad y a cancelar la Impunidad. 

En respuesta a esas necesidades derivadas de los cambios en los ámbitos. 

Interno y externo, la labor del gobierno en materia de relaciones exteriores 

para el periodo 2001-2006 se articulará en torno a cinco objetivos 

estratégicos: "primero, promover y fortalecer la democracia y los derechos 

humanos como bases fundamentales del nuevo sistema Internacional; 

segundo, fortalecer nuestra capacidad para proteger y defender los derechos 

de todos los mexicanos en el extranjero; tercero, Intensificar la participación e 

Influencia de México en los foros multilaterales, desempeñando un papel activo 

en el diseño de la nueva arquitectura Internacional; cuarto, utlllzar. los 

esquemas de concertación regional para equlllbrar la agenda de política 

exterior mexicana, creando nuevos ejes de acción política, y quinto, apuntalar

Y encabezar los esfuerzos de promoción económica, comercial, cultural y de la 
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Imagen de México en aras ·de un desarrollo nacional sustentable y de largo 

allento"137
• 

El gobierno de la mayoría sólo es legítimo y estable si respeta a las minorías y 

a los Individuos; es por ello que México también debe fortalecer la promoción y 

protección de los derechos humanos, de conformidad con las normas 

universalmente reconocidas en la materia, asegurando la plena apllcaclón de 

los Instrumentos Internacionales y la armonización de nuestra leglslaclón 

Interna con las obllgaclones lnternaclonales. 

En este sentido, es Importante señalar que México no es parte de algunos 

Instrumentos Internacionales de protección a los derechos humanos o de 

derecho Internacional humanitario. La falta de pertenencia a estos organismos 

mantiene Incompleto el régimen jurídico nacional en la materia y daña la 

Imagen del país en el exterior, por lo que es necesario que México suscriba 

estos Instrumentos y reconozca la competencia de sus comités. 

En el apartado denominado "Defensa de los mexicanos en el extranjero", el 

Plan Nacional del Desarrollo establece que además de su Importancia 

Intrínseca, la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos, 

son de enorme Interés para México, ya que éstos ofrecen Instrumentos para la 

defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero. 

Al considerar los procesos de cambio económico y demográfico en México y los 

Estados Unidos de América en las próximas décadas, y la situación estructural 

que fomenta el fenómeno migratorio, se concluye que éste es y seguirá siendo 

en el mediano plazo un tema prioritario para México. 

137 Idem 
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En razón de lo anterior, se prevé una creciente demanda de servicios 

consulares y acciones a favor de la protección y el desarrollo de las 

comunidades mexicanas en el exterior, particularmente en los Estados Unidos 

de América, por lo que se vuelve Indispensable asegurar que se cuente con la 

capacidad necesaria para garantizar que todo ciudadano mexicano en el 

extranjero reciba el apoyo solicitado y una atención de la más alta calidad. 

En este sentido, es Importante señalar que si bien México ha logrado un 

cúmulo de acuerdos y mecanismos para asegurar un· mejor trato a nuestros 

connacionales en el extranjero, el tema migratorio, particularmente en los 

Estados Unidos de América, requiere un nuevo enfoque de largo plazo que 

permita que la movllldad y residencia de los nacionales mexicanos sea segura, 

digna, legal y ordenada, y que se abandone la visión de persecución policíaca 

del fenómeno y se le conciba como un fenómeno laboral y social. 
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VI.- Programa de Comunidades Mexicanas en el Extranjero y 

Protección Consular 

Estos dos programas gubernamentales, están a cargo de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores y tienen diversos objetivos en la atención de los 

mexicanos residentes en el extranjero. A continuación se plasmarán algunos 

de los aspectos más Importantes de ambos. 

El Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, "nació en 1990 

como respuesta a las numerosas demandas de mexicanos de origen que 

buscan fortalecer sus vlnculos con México, as( como obtener Información sobre 

diversas áreas, tales como la educación, salud, cultura, deportes y proyectos 

especiales" 138
• Opera a través de los consulados mexicanos en Estados Unidos 

de América y se apoya en los Institutos y centros culturales mexicanos. 

En colaboración con la Secretaría de Educación Pública y diversas 

dependencias del sector educativo y sus contrapartes en Estados Unidos de 

América, coordina programas para niños, jóvenes y adultos mexicanos. Ofrece 

diversos programas educativos tales como Educación Mlgrante, Programa 

Blnaclonal de Educación Mlgrante, Intercambio de maestros, Documento de 

transferencia, Donación de libros de texto gratuitos, Acreditación de mexicanos 

con perfiles docentes, Educación blllngüe, Educación a distancia, Cursos de 

capacitación para maestros bilingües, Educación para adultos, Educación 

superior, Prácticas profesionales y Cursos de verano en universidades 

mexicanas. Por lo que respecta al Programa Blnaclonal de Educación Mlgrante 

(PROBEM), fue creado para Impulsar programas de acercamiento entre las 

autoridades educativas de México y los Estados Unidos de América y asl 

mejorar los servicios educativos que se ofrecen a la comunidad de origen 

138 Documento presentado en la Conferencia de Cónsules Salvadoreños, 2000 
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mexicano y a los que regresan a sus lugares de origen. De la misma manera 

se busca estimular la autoestima y el orgullo por la cultura de los origenes de 

los mlgrantes mexicanos. 

El Intercambio de maestros se creó con la finalidad de abrir un espacio en el 

que profesores mexicanos y estadounidenses compartan métodos de 

enseñanza y aprendizaje, que les permita mejorar el aprovechamiento de los 

niños mlgrantes mexicanos con los que trabajan. 

En una primera etapa, los profesores mexicanos viajan a Estados Unidos 

durante julio y agosto, por un periodo de 3 a 8 semanas y colaboran 

principalmente como maestros asistentes en los salones de clase donde se 

concentran niños que hablan español. En una segunda etapa, maestros 

estadounidenses visitan, durante una o dos semanas, en cualquier época del 

año escolar, las escuelas de donde provienen sus alumnos mexicanos. Esta 

experiencia pretende que los maestros estadounidenses se acerquen a la 

cultura y experiencia de los niños que asisten a su salón de clases y entiendan 

mejor el sistema educativo mexicano. 

otro de los beneficios alcanzados por este programa, consiste en el Documento 

de Transferencia del Estudiante Mlgrante Blnaclonal, el cual permite Inscribir a 

los estudiantes en una escuela mexicana en el grado que le corresponda y en 

cualquier época del año. 

También existen otros programas educativos transmitidos a través de EDUSAT, 

los cuales son muy variados; entre éstos hay programas culturales, científicos, 

humanísticos o de entretenimiento, secundarla a distancia para adultos (SEA), 

por medio de libros y programas de televisión especialmente diseñados para 
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adultos; educación media superior a distancia, dirigida a jóvenes y adultos del 

100 al 12º grado, para el cual se emplean la televisión y materiales Impresos 

con metodologia a distancia; y uno de los más relevantes es aquel que tiene 

como fin el orientar e Informar a la sociedad en general sobre aspectos de 

salud, pslcologia, derechos y valores, difusión cultural, ciencia y tecnología. 

Las plazas comunitarias brindan s,ervlclos de educación primaria y secundarla 

para jóvenes y adultos; además de cursos para superarse en el trabajo o 

relacionarse mejor con los demás, el acceso a bibliotecas digitales, cursos a 

través de Internet, correo electrónico y foros de comunicación con otras 

personas, asi como vincules con otras Instituciones que ofrecen servicios 

educativos. Éstas se Instalan en distritos escolares, centros comunitarios, 

colegios comunitarios, empresas, asociaciones u organismos no lucrativos, 

entre otros. 

A través del Programa de Comunidades Mexicanas se coordina una serle de 

programas y actividades destinados a la prevención y cuidado de la salud, 

orientados hacia los sectores más desprotegidos de la comunidad mexicana en 

los Estados Unidos de América. Además difunde materiales Informativos, 

accesibles y en español, elaborados por ln~tltuclones públicas y privadas y 

diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de salud 

reproductiva y de género, para orientar y ofrecer atención a los problemas de 

salud más comunes. 

También realiza Intercambios de profesionales de la salud entre los estados de 

alta emigración en México y los estados receptores en los Estados Unidos de 

América, con la finalidad de estrechar los vínculos sociales y culturales y así 

poder brindar una mejor atención a los mexicanos de origen en ese país. 
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Por otra parte, y con el fin de mantener la Identidad mexicana, de recrear los 

conocimientos sobre las rafees, la historia, tradiciones y manifestaciones 

culturales contemporáneas, el Programa de Comunidades Mexicanas organiza 

numerosos eventos en colaboración con diversas Instituciones públicas como la 

Secretaria de Gobemaclón (SEGOB), y el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA), asi como artistas privados para exposiciones, 

presentaciones en vivo, conferencias, talleres, concurso de pintura Infantil 

"Este es mi México", circulos de lectura y concurso de fotografia, asi como 

diversas actividades deportivas con la Intención de fomentar la recreación, 

convivencia, unión y también la organización entre los mexicanos residentes 

en los Estados Unidos de América. 

Finalmente, este programa de Comunidades Mexicanas organiza seminarios en 

el ámbito nacional e Internacional sobre envío de remesas, y coordina el Foro 

de negocios "Acercamiento al mercado hispano", realizando tareas de 

recaudación de fondos para apoyar este foro, mismo que entre el Consejo para 

la Promoción de Negocios con las Comunidades Mexicanas e Hispanas y la 

Fundación Solidaridad Mexicano Americana, A.C., es organizado anualmente 

con el objetivo de establecer en México un foro permanente que promueva el 

conocimiento del potencial comercial de este mercádo entre la comunidad 

empresarial, básicamente en los sectores de alimentos frescos y procesados, 

regalos y artesanias, muebles e industria del vestido debido a la aceptación 

que tienen estos productos entre la comunidad hispana. 

En otro orden de ideas, la Secretaria de Relaciones Exteriores, a través de las 

Embajadas y Oficinas Consulares, vigila y protege los derechos e intereses de 

los mexicanos en el extranjero, dando especial atención a la asistencia y 

consejo a nuestros compatriotas, en sus relaciones con las autoridades del pais 

en donde se encuentren. 

123 



Asi, entre las diversas gestiones que se realizan en el marco de la "Protección 

Consular"139
, destacan las visitas a los connacionales que están detenidos, 

presos, hospitalizados, o de otra forma en desgracia o Indigencia, para 

ofrecerles el auxilio de la representación. Asimismo, orientan y apoyan en 

diversos asuntos de carácter laboral, penal, civil, migratorio y administrativo, 

Incluyendo: la coadyuvancla en el traslado de restos; la recuperación de 

salarios Insolutos; la obtención de indemnizaciones y pensiones alimenticias; la 

repatriación de enfermos, Indigentes y menores; la localización de familiares; y 

el auxilio en el intercambio de prisioneros mexicanos en el marco de los 

tratados en vigor. 

También, asesoran legalmente en asuntos de carácter especial, tales como 

violaciones graves de derecho humanos, y sobre todo, en aquellas situaciones 

que podrían conllevar a la Imposición de la pena de muerte. 

Por último, actúan en representación de los mexicanos que estén 

imposibilitados o ausentes para hacer valer personalmente sus derechos, como 

en los casos de sucesiones, demandas civiles y custodia de menores, 

gestionando a su vez la obtención de documentos oficiales mexicanos, tales 

como la matricula consular, que al mes de junio de 2002, ya es un documento 

de Identificación aceptado en algunos Estados de los Estados Unidos de 

América, para la tramitación de licencias de conducir (Washington, Idaho, 

Oregon, Utah, Nuevo México, Wisconsln, Iowa, Indiana, Pennsylvanla, 

Delaware, Carolina del Norte, Mlchlgan y Tennessee), y apertura de cuentas 

bancarias (Los Ángeles, Ca., Phoenlx, Arizona, y Chicago, Illlnols), como un 

documento oficial. 140 

139 Diplomado en Administración v Polltlca Migratoria. INAP 
"ºReforma 03 de junio de 2002 
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VII.- Programa Paisano y Grupos Beta 

Teniendo como antecedente el "Acuerdo por el que se Instrumentan acciones 

de mejoramiento de los servicios públicos federales, en las fronteras, puertos 

marítimos y aeropuertos Internacionales del paísn141, cuyo propósito era 

establecer diversas acciones que permitieran la prestación de servicios públicos 

de manera eficaz y oportuna en los lugares y zonas donde se realizan las 

operaciones de entrada y salida de personas, tales como la frontera norte y sur 

del país y del mejoramiento de estas acciones, surge la necesidad de coordinar 

las actividades que en el marco de sus competencias corresponde a cada una 

de las Secretarías, Procuradurías y Organismos, que tienen Ingerencia en la 

prestación de servicios públicos; Integrándose la Comisión Intersecretarlal del 

Programa Paisano, por siete Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal. 

De esta forma surge el Programa Paisano como una respuesta del gobierno de 

México a las Inconformidades de los connacionales residentes en los Estados 

Unidos de América que año con año al regresar a México, temporal o 

permanentemente, eran y son objeto de abusos y extorsiones por parte de 

malos servidores públicos, estando Integrada a la fecha esta Comisión por 18 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, sin que aún el 

Ejecutivo Federal haya decretado la creación de dicha Comisión con el carácter 

de permanente. 

El objetivo de este Programa es asegurar un trato digno y conforme a derecho 

para los mexicanos que Ingresan, transitan o salen del país, buscando darles 

seguridad jurídica, orientándolos sobre sus derechos y obligaciones, así como 

afianzar los vínculos con las comunidades de mexicanos residentes en los 

E.U.A. y Canadá. 

m Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de abril de 1989. 
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Esta Comisión Intersecretarlal, esta conformada de manera funcional por una 

Presidencia, que encabeza la Secretaría de Gobernación a través de la 

Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, una Secretaría 

Ejecutiva, representada por el Comisionado del Instituto Nacional de Migración 

y la Dirección General del Programa Paisano, que opera en dos Comités, uno 

de Protección y otro de Desarrollo Social y Productivo. El Programa Paisano ha 

llevado a cabo diversos Operativos de Observación, con la participación de 

observadores voluntarios de la sociedad civil en más de 123 puntos de 

observación en todo el pafs. 

Aquí cabe recordar que una de las primeras actividades del Presidente Vicente 

Fax, fue visitar las principales fronteras del norte del pafs con el objeto de dar 

la bienvenida a los paisanos, por lo que visitó las ciudades de Nuevo Laredo, 

Tamps., Cd. Juárez, Chlh., Nogales, Son., Tljuana, B.C. y Cd. Acuña, Coah. 

Cabe resaltar, que el Programa Paisano a la fecha carece de personalidad 

jurídica propia, ya que en años anteriores se Intentó crearlo como una 

Comisión con el carácter de permanente y se pugnó por la creación de la 

Coordinación General del Programa Paisano como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación; Intentos que no fructificaron; pero se propuso a 

todas las dependencias y organismos que la Integran, la suscripción de las 

bases de coordinación que regule la participación de cada una de ellas, 

propuesta que para el año 2000, había sido aceptada por 13 de las 18 

dependencias y organismos que la Integran. 

Para evitar aglomeraciones en los Centros de Importación Temporal de 

Vehículos en la frontera norte del pals, es posible realizar el trámite de 

Importación en las temporadas vacacionales en los consulados mexicanos de 

las ciudades de Chlcago, llls.; Houston y Dallas, Tx; y Los Ángeles y Oxnard, 
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Ca., dentro del marco de las acciones desarrolladas por el Programa 

Palsano142
• 

También como parte de las acciones del Programa Palsano143
, la 

Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, ha autorizado el Incremento de la franquicia fiscal terrestre de $50 

dólares a $300 dólares por persona, del primero de diciembre de cada aí'lo y 

hasta el diez de enero del aí'lo siguiente, a todos los mexicanos que acrediten 

su residencia en los Estados Unidos de Norteamérica o Canadá con la 

documentación migratoria correspondiente, según lo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 30 de noviembre de 2000, aplicándose 

además, a todos los mexicanos que acrediten su residencia en los 

mencionados países, con su matricula consular, recibo de pago de luz, 

teléfono, gas o renta. De Igual forma, en la aplicación de las revisiones 

aduanales, se han disminuido durante estos periodos la proporción de 

semáforos verdes, mismos que han sido de un 90 a 95% de Ingresos sin 

revisión. 

A petición del Programa Paisano, los Gobiernos del Distrito Federal y del 

Estado de México han acordado apoyar conjuntamente las acciones de 

protección a favor de los connacionales que radican en los Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá, para lo cual autorizan la exención del Programa "Hoy 

No Circula" del primero de diciembre al quince de enero a todos los vehlculos 

de nuestros paisanos que retornan al pals durante esta temporada 

decembrlna, medida que evita el temor a ser infraccionados o ser presa fácll 

de agentes de tránsito que pudieran extorsionarlos. 

142 Gula Oficial del Programa Paisano, 2000 y 2001 
'ºRevista: Temas de Migración, publicada por el INM, Julio/agosto 2000 
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En el año 2000 y a petición de los Embajadores en México de los paises de 

Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, se contempló la 

orientación y atención de nuestros hermanos centroamericanos en el marco del 

Operativo de Observadores Paisano 2000, mediante la Instalación de puntos de 

observación en la denominada ruta centroamericana que transitan vla terrestre 

los transmlgrantes por los Estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. 

Tradlclonalmente la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha 

Instrumentado un operativo de vigilancia al respeto de las garantlas 

lndlvlduales de todos los mexicanos en las fronteras por parte de los ce. 
Diputadas y Diputados, mediante el programa denominado Diputada Amiga 

Diputado Amigo, que tiene como objeto coadyuvar con el Programa Paisano en 

la Observación y recomendaciones especificas a las diferentes Instancias de 

gobierno que tienen atención directa a mlgrantes en los diversos puntos de 

Internación y destino del pals; participando en trece ciudades fronterizas del 

pais, seis aeropuertos, nueve terminales aéreas, autobuses y/o aduanas. 

La H. Cámara de Senadores en sesión ordinaria solicitó al Ejecutivo Federal 

que del 01 de diciembre de 2000 al 30 de enero de 2001, se considere sólo la 

revisión en la frontera norte del territorio nacional por parte de todas las 

autoridades en conjunto, dejando libre de retenes o puntos de revisión el 

tránsito restante; Intensificar la difusión por diversos medios de comunicación 

sobre las garantlas y derechos de los mlgrantes, asl como el compromiso de 

otorgar plena garantla de seguridad, respeto, trato justo y digno a los paisanos 

por parte de las autoridades e Informar sobre las acciones que la Secretarla de 

Gobernación llevó a cabo para dar cumplimiento a dicho acuerdo. 
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Ahora bien, sabemos ya que la migración ocasiona costos para los paises que 

sólo pueden atenderse trabajando sobre la base de un espirltu de cooperación 

y colaboración mutua y del reconocimiento de beneficios comunes; no es con 

el levantamiento de muros, con medidas policiacas y represivas o con el 

reforzamiento de medidas unilaterales de control migratorio como podrá 

administrarse o regularse adecuadamente el flujo migratorio laboral entre 

ambas naciones. 

México no puede, desde su territorio, detener la migración con medidas 

coercitivas o de fuerza, porque en el país hay libertad de libre tránsito, que es 

una garantía individual consagrada en el articulo 11 de la Constitución Política. 

Es innegable que su condición de indocumentados coloca a los trabajadores 

migratorios en una situación de enorme vulnerabilidad que los expone a ser 

objeto de abusos por parte de sus empleadores y de violaciones a sus 

derechos humanos. 

Por esta razón, el gobierno de México se ha pronunciado de manera firme en 

contra de la violación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores 

y ha emprendido un amplio conjunto de acciones para proteger los derechos 

de los migrantes, entre las que destaca la creación y puesta en operación de 

nueve grupos de protección a migrantes, llamados Grupo Beta, por cuya acción 

se han reducido sensiblemente las violaciones a los derechos de las mujeres, 

los asaltos y el abuso contra migrantes de ambas fronteras mexicanas. 

En efecto, como parte de las acciones gubernamentales en materia migratoria, 

la secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, puso 

en marcha el "Programa de Protección a Migrantes", cuyo objetivo primordla_I 

era el de proteger los derechos humanos de los migrantes, asi como velar por 

la integridad ñsica y patrimonial de los mismos. 
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Este programa reconoció la situación precaria de los mlgrantes, quienes son 

víctimas de delitos y autoridades deshonestas que violentan sus derechos 

fundamentales. En este marco, las dependencias federales, estatales y 

municipales, adoptaron estrategias comunes y acciones coordinadas en 

atención a sus respectivas competencias, para fortalecer los .Grupos Beta de 

protección a mlgrantes con un carácter policiaco, conformados por elementos 

del Instituto Nacional de Migración, la Procuraduria General de Justicia de la 

entidad federativa y la polida municipal. 

Los Grupos Beta tienen entre sus características la concertación con los 

diferentes organismos e instancias gübernamentales en ambos lados de la 

frontera norte, cuentan con capacitación por parte de los académicos 

dedicados al estudio de la migración; también se tenia un sistema de 

premiación a la labor de los agentes, asi como de reconocimiento y 

dignificación de los grupos, además de operar en el marco de reuniones 

bilaterales para la evaluación del proceso migratorio contando con un sistema 

de radiocomunicación binacional. Estos grupos han demostrado ser una 

instancia de prevención de la criminalidad en las zonas de Intenso tránsito de 

mlgrantes y de protección de sus derechos humanos y bienes. 

Ahora bien, en 1998 se creó la Policia Federal Preventiva, como parte del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual tiene como finalidad 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, asl como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos, además de prevenir, perseguir y 

sancionar las Infracciones y delitos; lo que hace necesaria la revisión y 

redeflnlción de acciones a desempeílar por parte de los Grupos Beta, asl como 

establecer los vinculos de coordinación respectivos. 

144 Revista: Temas de Migración, publicada por el INM, mayo 2000 
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Lo anterior, aunado a los acontecimientos sucedidos en la frontera norte del 

país, en los que dos connacionales se ahogaron en el río bravo a la vista de 

dos Integrantes del Grupo Beta de Matamoros y de la televisión, hechos en los 

que quedó de manifiesto la Insuficiencia técnica y de equipo en dichos grupos. 

Recordando que los movimientos migratorios que confluyen en México, se 

pueden resumir en tres: los que van hacia los Estados Unidos de América, los 

que vienen de Centroamérica y aquellos que se generan por la migración .. · 
Interna hacia las zonas de atracción laboral en nuestro país. Entre éstos, uno 

de los más Importantes es el de la frontera norte, por ser ésta un área de 3 

200 kilómetros, además de la antesala del sueño americano de los mexicanos 

y de los centroamericanos. Esta frontera reúne características especiales: 

Incidentes de violencia, los delictivos de diversa lndole, muertes, deportaciones 

y los cruces Ilegales que la convierten en una de las más transitadas del 

mundo. 

Según estudios del colegio de la frontera norte145, "los cruces de los mlgrantes 

en flujo no son uniformes y se adaptan a la distribución de la oferta de 

empleos y de las redes famlllares y sociales, así casi la mitad del flujo busca 

trabajo en California e Internarse por Tljuana o Mexlcall. Aunque esto último ha 

cambiado por la Instrumentación de operativos de contención por parte del 

gobierno norteamericano desde 1993, reorientando los cruces hacia la zona 

centro de la frontera México-Estados Unidos". 

En el flujo de dirección sur-norte, cerca de un mlllón de mexicanos se 

desplazan anualmente para trabajar en los Estados Unidos de América, 

logrando su cometido alrededor de 300,000 de ellos. En el flujo de norte a sur 

cada año visitan nuestro pals aproximadamente 2 millones y medio de 

mexicanos. 

1• 5 Jorge Bustamante, Cruzar la Unea 
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Antes del "operativo Gate Keeper en 1994, en las zonas cercanas al área del 

valle Imperial se hadan el 25% del total de las aprehensiones en los Estados 

Unidos de América; en el área de San Diego, Ca., antes de 1998, las 

aprehensiones ascendían a 45% del total de la nación norteamericana, 

disminuyendo estas a un 16% en el alío fiscal de 1998. Por el contrario en ese 

mismo alío el área de Tucson se consideró como la "mas ocupada", y en los 

primeros diez meses del alío fiscal de 1999, el aumento de aprehensiones de 

Inmigrantes se Incrementó un 23%11146
• 

Acorde con los datos del Instituto Nacional de Migración, en 1999 se hicieron 

por parte de la autoridad estadounidense un total de 1,169,685 repatriaciones 

de mexicanos. El 37.7% se hizo por la zona de Baja Callfornla, siendo el 

segundo. lugar Sonora, con el 36.9% y Tamaullpas en tercer lugar con el 

16.9%. Los meses en los que se recibieron más repatriados fueron marzo, 

abril y mayo, concentrándose un 33% del total anual en esos meses, 

disminuyendo solo en un 1.7% con respecto del alío anterior en el mismo 

periodo. Del total de las repatriaciones atendidas por el Instituto Nacional de 

Migración, en 1999, resalta la proporción de hombres mayores de 18 alíes con 

el 60.0%, slguléndole mujeres mayores de 18 alíes con el 26.8%, y finalmente 

los menores de 18 años, donde el 6.6% son hombres y el 6. 6% mujeres. 

Por su parte el Servicio de Inmigración y Naturallzaclón de los Estados Unidos 

de América, Informó que se han detenido en la frontera con México a 

1,537,000 Inmigrantes, de ellos 29,115 personas eran centroamericanos 

(54.9% hondurelíos, 26.0% salvadorelíos,. 16.2% guatemaltecos y 2.6% 

nicaragüenses), por lo que deducimos que el resto (1,507,885) son mexicanos. 

Del total de los detenidos cerca de 220,000 fueron detenidos en el mes de 

marzo. 

'"Según Informes del comisionado del INS, Mlchael A. Pearson. 
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En la zona fronteriza del norte de México, de acuerdo con Información de la 

Subsecretaría de Población y de Servicios Migratorios, en los últimos cinco 

años han muerto 1,650 personas, pero no se conoce de que lado de la frontera 

ocurrieron las muertes, con un promedio de 330 muertes por año. Según la 

Secretarla de Relaciones Exteriores se han producido alrededor de 1000 

muertes desde 1997 al 2000 del lado mexicano, la mitad de las cuales han 

sucedido en la frontera con California y han sido causadas por Incidentes 

violentos. Tan solo de enero a mayo del año 2000 hubo 217 muertes en toda 

la frontera norte. 

El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos de América 

Informó, con base en los datos de la Border Patrol, que cerca de 217 muertes 

han ocurrido de octubre de 1999 a mayo de 2000 del lado norteamericano. 

Las causas de las muertes varían según el lugar era que ocurrieron. Según la 

patrulla fronteriza norteamericana, la causa principal de muerte es la asfixia 

por Inmersión y le siguen causas climatológicas (hipotermia, Insolación), 

accidentes automovllistlcos y atropellamientos. La SRE Informó que las 

principales causas de muerte son: los Incidentes violentos, la asfixia por 

Inmersión y atropellamientos por el tren. 

En la frontera mexicana con California, lugar principal de cruce hasta hace 

cuatro años. Desde 1994, fecha en la que se Implementó el operativo 

Guardián, han muerto 545 personas. El número de muertes en la zona se 

Incrementó en un 540%. Del total de las personas que han fallecido 273 fue 

por hipotermia, 147 por asfixia por Inmersión y 5 baleados, de estos 164 no 

fueron Identificados, y 14 de ellos eran de centro y sudamericanos. 

133 



Sobre la frontera sur de nuestro pais los datos son pocos, en 1998 el Instituto 

Nacional de Migración no registra dato alguno, y en 1999 se reportaron por el 

organismo 65 muertes del lado mexicano, sin conocerse las causas. En el ai'lo 

2000, el Instituto reportó una cifra de 45 a mediados de ai'lo, sin mencionar el 

lugar en que ocurrieron, y las causas que las provocaron. 

Además de lo anterior, las autoridades mexicanas están llevando a cabo 

esfuerzos para desbaratar las organizaciones delictivas dedicadas a lucrar con 

el tráfico de indocumentados, y colaboran activamente en iniciativas 

internacionales para combatirlas. 

Finalmente, cabe destacar que el INS informó que durante el periodo de 

octubre de 2001 a mayo del 2002, detuvo a 623 mil 672 indocumentados, de 

los cuales la mayoria son mexicanos y un porcentaje menor al 10% es 

centroamericano y de otras nacionalidades, resultando un 32% menos que el 

año anterior; mientras que el INM reportó que en el primer semestre del ai'lo 

2002, fueron repatriados 334 mil 213 mexicanos. 147 

'"Reforma 05 de agosto de 2002 
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VIJl.-Programa Nacional con Jornaleros Agricolas 

Los jornaleros agrícolas en México constituyen uno de los sectores sociales 

más marginados del país: campesinos empobrecidos, trabajadores agrfcolas 

sin tierra, Indígenas o mestizos, hombres, mujeres y niños. Los jornaleros se 

ven obligados a sobrevivir bajo las más precarias condiciones de vida y 

trabajo; a esto se suma la necesidad de varios miles de ellos, de migrar 

temporal o permanentemente fuera de sus comunidades de origen en busca de 

oportunidades de empleo el que, en muchos casos, sólo encuentran por corto 

tiempo y con fuertes carencias de prestaciones sociales. 

En México "se calcula que hay entre 2.7 y 3.4 millones de jornaleros agrícolas, 

de éstos un mlllón son mlgrantes. Este grupo social se caracteriza por padecer 

un alto índice de analfabetismo, desnutrición, alta Incidencia de enfermedades, 

dificil acceso a la educación, Inseguridad laboral, violaciones constantes a sus 

derechos laborales, marginación, discriminación, elevada incorporación de 

mujeres y niños al trabajo asalariado, desempleo, eventualidad en el empleo, 

carencia de seguridad social, precarias condiciones de vivienda, Insalubridad, 

falta de servicios públicos (agua potable, drenaje, energía eléctrica, etc.), 

constante exposición a agroquímlcos, etc. Es por ello que en el marco de la 

estrategia de combate a la pobreza el Programa Nacional con Jornaleros 

Agrícolas (PRONJAG) se orienta al Impulso de proyectos Integrales que 

contribuyan al mejoramiento del bienestar social y económlco"148
• 

El objetivo general del PRONJAG, es contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo de la población jornalera agrícola, 

promoviendo una atención Integral y oportuna a través de procesos de 

148 Programa Nacional de Jornaleros Agricolas, Lourdes Sánchez Muilohlerro. 
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coordinación Institucional con los tres niveles de gobierno, y de concertacló.n 

social con productores, organismos sociales y los mismos beneficiarlos. 

Para lograr lo anterior, lleva a cabo diversos objetivos especiflcos, entre los 

cuales es de resaltar el de coordinar la participación lnterlnstltuclonal en 

proyectos que sean social y económicamente viables y permitan la formación 

de recursos humanos capacitados, la generación adicional de empleo, el 

Incremento de los Ingresos y, en consecuencia, que coadyuven tanto al arraigo 

de la población jornalera en sus comunidades, como al mejoramiento de las 

condiciones generales de migración y de trabajo de quienes tengan que dejar 

sus lugares de origen. 

El Programa centra su atención en la población eminentemente jornalera, 

entendida ésta como el núcleo famlllar rural cuyo jefe de famllla es asalariado 

agricola o cuando el monto básico del Ingreso famlllar proviene de la venta de 

la fuerza de trabajo de sus Integrantes en esta misma actividad. Dentro de 

ella, se enfatiza la atención a la población vulnerable: mujeres, hijos menores 

de jornaleros agricolas y a los ancianos. 

Los jornaleros agrlcolas, se clasifican en mlgrantes, locales o asentados. Entre 

los primeros se encuentran los "pendulares", esto es, que salen 

periódicamente de sus lugares de origen durante lapsos de 4 a 6 meses y que, 

al término de la temporada agrícola regresan a sus comunidades; y por otro 

lado, están los jornaleros mlgrantes •golondrinos", quienes recorren diversas 

zonas de trabajo durante todo el año, enlazando empleos en diferentes tipos 

de cultivo. 

Los locales son aquellos jornaleros que habitan relativamente cerca de los 

campos agricolas, lo cual les permite Ir a trabajar y regresar a su casa en el 
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mismo dla; y los asentados, son jornaleros mlgrantes que arriban a los estados 

de atracción, y ante la falta de trabajo en sus lugares de origen, se establecen 

permanentemente en zonas colindantes a los campos de trabajo, 

generalmente Invadiendo o comprando terrenos para edificar sus viviendas. 

A lo largo del tiempo, la persistencia de los movimientos migratorios ha 

construido diferentes rutas y circuitos que actualmente se Identifican como la 

ruta del Pacífico, Golfo, Sureste, Pacifico-Centro, Centro-Norte, y Centro de 

México. 

La ruta del Pacifico, comprende todos Jos estados del litoral Pacífico Norte: 

Oaxaca y Guerrero, como las principales zonas de origen; y los estados de 

Slnaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Nayarlt, como zonas de 

atracción. En esta ruta se Insertan los flujos migratorios por un periodo de 5 a 

7 meses, en donde los trabajadores agrícolas se contratan con grandes 

empresas agrolndustrlales, de capital nacional e Internacional; cuya producción 

se destina a los mercados de exportación o a los más dinámicos en el ámbito 

nacional. En la ruta del Pacifico converge fuerza de trabajo de origen 

campesino, con capitales, cultivos y procesos de trabajo altamente 

desarrollados. 

La ruta del Golfo esta Integrada por los estados de Veracruz (zona norte), San 

Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León como zonas de atracción; y como zonas 

de expulsión Puebla (reglón norte) e Hidalgo. 

Los mlgrantes siguen la ruta con distancias relativamente cortas, que Inician 

desde sus lugares de origen v se van deteniendo paulatinamente en diferentes 

valles y plantaciones, conformándose una ruta definida hasta los campos 

agrícolas del norte de Tamaullpas. 
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En la ruta del Sureste, se agrupan los estados de Veracruz (zona sur), 

Campeche, Chiapas (costa), Oaxaca y Tabasco fundamentalmente. A este 

circuito se Incorporan grandes contingentes de fuerza de trabajo guatemalteca 

que se contrata en los grandes plantios de cafetales y bananeras del Estado de 

Chiapas. 

La ruta Pacifico-Centro, esta conformada por los estados de Colima, Jalisco, 

Mlchoacán, Guanajuato y Guerrero (norte). La migración en estos estados es 

reducida, pues los cultivos, excepto la caila, son de ciclo corto, por lo que se 

da una movlllzaclón jornalera Interestatal por periodos reducidos, por esta 

razón predomina el jornalero local, que a su vez se desplaza a otras reglones 

agrícolas del pais. 

La Ruta Centro-Norte, comprende la Comarca Lagunera de los estados de 

Coahulia y Durango, además del noroeste de este último estado, Zacatecas 

(norte) y Chihuahua. Estos constituyen polos de atracción. para los jornaleros 

en procesos migratorios de tipo estacional y de carácter multlétnlco. 

Por lo que respecta a la Ruta Centro, en esta existe un circuito de caila de 

azúcar y hortalizas, que abarca al Estado de Morelos, y que se abastece de 

mano de obra local y mlgrante, de reglones cercanas y de los estados de 

Guerrero y Puebla. 

Este Programa atiende de forma continua e Integral a los flujos migratorios de 

jornaleros entre zonas de trabajo y las comunidades de origen, Impulsando la 

coordinación entre los distintos órganos responsables del Pr.ograma situados en 

los estados de origen, destino e Intermedios. 

138 



Para la atención a la· población jornalera, los estados de la Federación en que 

existe una presencia significativa de acuerdo al papel que juegan en el 

mercado de trabajo rural, se agruparán en tres categorias: zonas de atracción, 

zonas de expulsión y zonas Intermedias. 

Las zonas de atracción: se caracterizan por ser altamente demandantes de 

mano de obra, ya sea local o mlgrante; las zonas de expulsión son reglones de 

muy alto grado de marginación, con poco crecimiento económico y 

oportunidades de Ingreso, por lo que sus pobladores se ven obligados a salir 

de sus lugares de origen en busca de empleo; las zonas Intermedias se 

caracterizan por la coexistencia de zonas de atracción y de expulsión, asf como 

por la presencia de procesos migratorios lntra e Interestatal. En ellos se 

desarrolla una agricultura comercial cuya producción tiene principalmente 

como destino el mercado nacional. 

La unidad de trabajo es el espacio especifico en el cual se proporcionará 

atención a los jornaleros agrfcolas y sus familias. Los diferentes tipos de 

unidades de trabajo son: 

Albergue o campamento.- son espacios ya existentes, propiedad de 

productores agrfcolas en los cuales se alojan los trabajadores temporales en 

las zonas de atracción. Generalmente galerones o cuartos construidos con 

lámina de cartón o metálica, madera o tabique; con carencia o Insuficientes 

servicios sanitarios, médicos y educativos, asf como de tiendas de abasto. 

Módulos de servicios Integrales.- son espacios, generalmente ubicados en 

terrenos municipales o ejldales que funcionan como centros de atención 

Integral a la población jornalera, con servicios de salud, alimentaclón, 

educación y procuración de justicia. 

139 



Unidades de servicios integrales.- son espacios, generalmente ubicados en 

terrenos municipales que funcionan como centros de atención Integral a la 

población jornalera, con servicios de salud, alimentación, educación y 

procuración de justicia, adicionando el servicio de vivienda temporal que le 

permite a los jornaleros pernoctar durante las temporadas agrlcolas. 

Comunidades de origen.- localidades de residencia de los jornaleros agrlcolas y 

sus familias, y de donde salen a las zonas de trabajo. Son comunidades rurales 

con altos grados de marginalidad. 

Colonias de jornaleros asentados.- son concentraciones poblacionales en zonas 

de atracción, comúnmente en terrenos Irregulares o en vlas de regularización, 

que Invaden familias de mlgrantes de diferentes entidades. Generalmente 

tienen problemas de carencia de servicios públicos y las viviendas se 

construyen con materiales diversos como: plásticos, láminas de cartón, 

madera de trlplay y desecho. 

Actualmente se tiene presencia de este Programa en las siguientes entidades 

federativas: Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Mlchoacán, Morelos, Nayarlt, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Sinaloa, 

Sonora y Veracruz. 

Para seleccionar al grupo de jornaleros a atender dentro de una unidad de 

trabajo se considera lo siguiente: aquellos que enfrenten las peores 

condiciones de infraestructura y de servicios, en particular lo relativo a 

vivienda, y aceptación de los jornaleros para participar en las actividades de 

promoción social, Impulsadas por el personal del Programa y coordinadas con 

los agentes operativos de otras Instituciones; que la mayor parte del Ingreso 

famlllar provenga del trabajo asalariado en el campo ya sea jornalero local o 
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mlgrante; ser jefe de famllla, ya sea hombre o mujer; altos niveles de 

marginación con relación a los restantes jornaleros de la comunidad, es decir, 

que tenga mayor necesidad de apoyo que otros y que sea propuesto y validado 

como beneficiario a través de la Asamblea General Comunitaria. 

En las zonas de expulsión se fomenta el desarrollo de formas e Instrumentos 

de recuperación de la Inversión, bajo esquemas que las propias comunidades y 

grupos jornaleros acuerden, en los proyectos de bienestar socia! y los 

productivos, a fin de garantizar su autosuficiencia operativa y financiera, y la 

poslbllldad de conformar fondos comunitarios para la atención de otras 

demandas y proyectos que tiendan al fomento del empleo y la generación de 

fuentes alternativas de Ingreso. 

Las líneas de acción del Programa tienen como objetivo que la población 

jornalera cuente con un espacio que cumpla con las funciones de protección, 

higiene, privacidad y comodidad, así como con los servicios comunitarios, de 

Infraestructura sanitaria y condiciones ambientales adecuadas; contribuir a la 

prevención de enfermedades y a una mejor atención médica para el jornalero 

y su familia, asimismo a facilitar su acceso a todos los servicios de seguridad 

social, en su calidad de trabajador asalariado; promover el mejoramiento de 

los niveles nutrlclonales de la famllla jornalera, a través del acceso oportuno y 

barato a los alimentos, estableciendo la correspondencia entre abasto, 

alimentación y nutrición; acercar a la población jornalera a los diferentes 

servicios educativos y orientar el desarrollo de modelos y programas 

espedflcos conforme a las características propias de la población jornalera. 

De Igual forma, fortalecer, preservar y difundir la expresión de la cultura de los 

grupos mlgrantes, además de fomentar el uso adecuado del tiempo Ubre; 

brindar al jornalero una capacitación apropiada para elevar sus niveles de 
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productividad y asistencia técnica en el desarrollo de proyectos productivos, 

poslbllltando as[ la generación de empleos e Ingresos. A través del 

fortal.eclmlento de las acciones de educación y formación para el desarrollo de 

habilidades y destrezas para el trabajo productivo, se pretende facllltar su 

acceso a empleos mejor calificados; promover y apoyar el reconocimiento 

pleno de los derechos y obllgaclones que como mexicanos y trabajadores 

tienen los jornaleros agr!colas, mediante la capacitación y dlfUslón de sus 

derechos civiles, penales, agrarios y laborales. 

Otro aspecto Importante es la protección del jornalero y su familia durante el 

tránsito migratorio, a través de la regulación y tramitación de documentos de 

Identidad, acción necesaria para contar con medios que les permitan defender 

sus derechos. Todo esto en coordinación con las instituciones en el ámbito 

federal, estatal y municipal responsables de este tipo de labores. 
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IX.- Las Oficinas de Atención a Oriundos ( OFAO • s) 

En el ánimo de contribuir a la sistematización de los esfuerzos de acercamiento 

de los gobiernos de los estados y municipios del país considerados de alta 

emigración, éstos realizan diversas actividades con respecto a sus 

comunidades de oriundos residentes en el extranjero, principalmente en los 

Estados Unidos de América, a través de las Oficinas Estatales de Atención a 

Oriundos OFAO • s149¡ a la fecha operan las oficinas de los estados de Durango, 

Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Mlchoacán, Morelos, Oaxaca, 

Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. 

En la práctica, cada una de estas oficinas le Imprime a su actividad un sello 

particular que corresponde a las condiciones peculiares de cada una de sus 

comunidades de oriundos, aunque su objetivo general lo podemos ubicar en el 

Incentivar y mantener la participación de las Instituciones y dependencias 

estatales, tanto públicas como privadas en los esfuerzos de acercamiento del 

estado con los oriundos en el exterior, asegurando una estrecha coordinación 

de las Iniciativas estatales en la materia con las directrices establecidas por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de política exterior, en 

particular a lo que se refiere el Programa de Comunidades en el Extranjero y a 

la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares y la Dirección General 

para América del Norte. 

Entre otro de sus objetivos esta el Incentivar la formación y consolidación de 

organizaciones de oriundos en el exterior, con el objeto de fortalecer la 

capacidad de gestión y defensa de sus Intereses por parte de la comunidad, en 

apoyo a las labores de protección y promoción que realizan las 

representaciones consulares de México; de Igual forma, buscan promover el 

lnvolucramlento de las organizaciones de oriundos en el desarrollo de su 

••• Documento de la Secretaria de Relaciones Exteriores sobre OFAO 's. 
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estado y comunidades de origen, tanto a lo que se refiere al patrocinio de 

obras de Infraestructura local como en el financiamiento de proyectos 

productivos. 

También contribuyen al conocimiento de México y del estado de origen entre la 

comunidad de oriundos en el exterior y el de ésta en su propio estado. 

En el ámbito de las tareas que han venido desarrollando estas oficinas, se ha 

hecho responsabllldad de éstas el apoyar la labor de los consulados y de sus 

abogados consultores en casos especiales de protección que Involucran a 

nuestros connacionales, tales como repatriaciones, brutalidad policiaca, 

condenados a muerte, desastres naturales y traslado de cadáveres; por otra 

parte han apoyado los proyectos educativos, culturales, y deportivos, tales 

como la organización de visitas de líderes, candidatos a cargos públicos, 

resinas de belleza de celebraciones en sus estados o municipios de origen, 

entre otros. 

En una gran mayoria de ocasiones, estas oficinas han gestionado ante las 

dependencias del estado o municipio de origen las solicitudes de obras y 

servicios en materia de Infraestructura local, tales como electrificación, agua 

potable, telefonía rural y urbana, escuelas, proyectos productivos y de 

Inversión, construcción de caminos e Iglesias, etc. 

Han funcionado también como asesores de los familiares en México de 

coterráneos residentes en el extranjero en los trámites de repatriación de 

cadáveres y en el auxilio económico para cubrir los gastos de traslado. Asi 

como para atender y dar cauce a las solicitudes de localización de personas en 

los Estados Unidos de América y otros paises, coadyuvando con los 

Consulados. 
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Indudablemente hay que reconocer que han sido un útil Instrumento de 

difusión de las acciones de las Instancias federal, estatal y municipal en apoyo 

a los connacionales que regresan temporalmente o permanentemente a 

nuestro pals, ya que a pesar de que las representaciones consulares en los 

Estados Unidos de América son de las más grandes en el ámbito mundial, 

éstas resultan Insuficientes para atender a los millones de mexicanos que 

radican en ese pals; a través de estas se ha logrado distribuir. ~ás de dos 

millones de Gulas Oficiales del Programa Paisano. Apoyando también en los 

trámites de expedición de pasaportes y visas para autoridades y famlllares de 

connacionales que requieren viajar a los Estados Unidos de América. 
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X.- Comisión para Asuntos de la Frontera Norte 

El año pasado se publicó el Acuerdo por el que se crea la Comisión para 

Asuntos de la Frontera Norte, como una comisión lntersecretarlal de carácter 

permanente150, en consideración de que los estados de la frontera de la 

República Mexicana que colindan con los Estados Unidos de América, 

conforman constituyen un área estratégica de oportunidades de desarrollo 

económico y social, misma que es capaz de auto generar los recursos y servir 

como el modelo nacional para el desarrollo, mediante la conjugación y 

coordinación de esfuerzos tanto de la sociedad, asl como de los tres órdenes 

de gobierno a través de la planeaclón y ejecución de proyectos de carácter 

estratégico 

Esta Comisión tiene el objetivo de establecer lineas de acción para asegurar el 

desarrollo Integral y ordenado de la frontera norte del pais, abarcando a la 

población mlgrante y la establecida en esa región. 

Entre sus objetivos encontramos el Identificar los asuntos que comprenden la 

problemática en la reglón de la frontera norte que permitan diseñar las 

politlcas, acciones o estrategias públicas coordinadas tendientes a 

solucionarlos, respetando los compromisos contraldos en los acuerdos 

bilaterales en los que México sea parte; proponer lineamientos y acciones 

concretas para crear las condiciones materiales y jurldlcas necesarias que 

permitan Impulsar el desarrollo económico de la reglón de la frontera norte; 

Impulsar acciones encaminadas al mejoramiento de los servicios públlcos en la 

reglón de la frontera norte; promover una cultura de servicio público que 

permita un trato digno y de respeto para los mlgrantes mexicanos que 

Ingresan, transitan o salen del pals y asegurar la protección de sus derechos y 

de sus bienes, en territorio nacional; y sugerir llneamlentos y acciones para 

150 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el OB de febrero del 2001. 
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atender de manera anticipada las demandas sociales y económicas que 

generan los movimientos migratorios del sur del país hacia la frontera norte. 

Esta Comisión esta Integrada por los titulares de las secretarlas de 

Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo 

Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economla; Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y 

Transportes, y Turismo. los titulares de la Oficina de la Presidencia para las 

Políticas Públicas, de la Oficina de Representación para Mexicanos en el 

Exterior y México-Americanos, y de la Comisión Nacional del Agua, asl como el 

Comisionado Presidencial para Asuntos de la Frontera Norte, quien es 

designado por el Presidente de la República. Pudiendo Invitar para asuntos 

específicos, a los titulares de otras Secretarlas de Estado, órganos 

desconcentrados e Instituciones financieras de fomento de la administración 

pública federal; autoridades de las entidades federativas y municipales; a los 

titulares de entidades paraestatales; organismos públicos o privados, e 

Integrantes de las comisiones leglslatlvas del Congreso de la Unión. 

Esta Comisión, es otro de los nuevos Instrumentos gubernamentales Ideados 

por la presente admlnlstracl6n, habiendo presentado el pasado 13 de febrero 

de 2002, el Programa Frontera Norte 2025, el cual tiene como objetivo una 

estrategia Integrada por todos y cada uno de los participantes en la frontera 

norte de nuestro pals. 

La Importante frontera norte, ha mostrado un crecimiento a una gran 

velocidad, que va creciendo y desarrollándose como un territorio de 

oportunidades y en donde concurre cludadanla de prácticamente todo el resto 

del pals. 
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Tiene una problemática muy particular, desde los asuntos que tienen que ver 

con los cruces fronterizos, las aduanas, la migración y toda la dinámica de una 

frontera que ciertamente en este caso tiene más vitalidad que muchas otras 

fronteras en cualquier lugar del mundo. 

Sin duda, existe una dispersión de programas y esfuerzos, mismo que 

pretende Integrar el Plan, le da un altísimo valor en ese sentido. En 

complemento, se ha puesto en marcha y está ya afortunadamente con un 

despegue acelerado el Plan Puebla-Panamá, que pretende atender la otra parte 

de nuestro pals, los estados del sur-sureste mexicano, cuyas condiciones de 

desarrollo son muy Inferiores comparativamente con la dinámica que vemos en 

la frontera norte y que ese Plan se extiende hasta llegar a Panamá porque ya 

concretizando las cifras del afio pasado hubo 157 mil centroamericanos que 

cruzaron Ilegalmente la frontera, que fueron detenidos y repatriados a sus 

lugares de origen. 

Entonces para que funcione con verdadero desarrollo y eficacia en el desarrollo 

de la frontera del norte es Importante atender este sur-sureste mexicano, 

donde está en marcha un Plan que pretende arraigar y generar oportunidades 

para los ciudadanos que viven en esta parte del pa(s y que pretende, con 

visión de largo plazo, atender ese problema creciente de la migración de 

Centroamérica en su camino hacia los Estados Unidos de América y que 

ciertamente en nuestro pals están pasando un tiempo considerable, mientras 

pretenden y pueden llegar a cruzar la frontera norte. 

La frontera norte sin duda, ofrece grandes oportunidades, quizá no cuenta con 

los recursos naturales que cuenta el resto del pals, sin embargo cuenta con un 

nivel educativo que está muy por encima del nivel educativo· promedio del pa(s 

o del nivel educativo de preparación en el sur-sureste. 
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XI.- Oficina Presidencial para Mexicanos en el Extranjero 

La Presidencia de la República, al Inicio de la actual administración, creó la 

Oficina Presidencial para los Mexicanos en el Exterior, que tiene como fin el 

buscar, procurar el bienestar y la justicia para los mlgrantes mexicanos y sus 

familias, sabedores de que contribuyen al desarrollo de sus reglones de origen. 

Entre sus objetivos esta el unir a los mexicanos que viven de aquel lado con 

los que viven en el país, dándoles el reconocimiento y respeto que se merecen 

cuando vienen a nuestro país. 

Una de las preocupaciones mayores de los trabajadores mexicanos en los 

Estados Unidos de América, es que el dinero que mandan llega Incompleto a 

sus familiares. Esta angustia ha disminuido en la medida en que hoy existen 

diferentes empresas dedicadas al servicio de remesas; sin embargo, los costos 

aún son altos por los envíos de remesas, por lo que se ha buscado el 

establecimiento de convenios con diversas empresas, para buscar reducir el 

costo de estas transferencias. 

De Igual manera, se ha encargado esta oficina de Impulsar "Programa Dos por 

Uno" que permita que las Inversiones y las transferencias que envían nuestros 

paisanos no sólo vayan al consumo, como sucede actualmente, sino ahora 

vayan destinados a Inversiones en sus comunidades, pero también vayan 

destinados a Inversiones en proyectos productivos de los cuales serán duei'los 

y accionistas los propios connacionales paisanos y lo serán sus familiares en 

sus comunidades; proyectos productivos que permitirán financiar y generar las 

fuentes de empleo que se requieren para poder arraigar a los jóvenes. 
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Entre los logros de esta Oficina, el pasado 12 de febrero de 2002 en la ciudad 

de Agua Prieta, Sonora, se hizo la entrega de 500 mil pesos, provenientes de 

la Fundación "Vamos México", al Patronato por la Integración Infantil, I.A.P, 

para la construcción de un albergue para mujeres y niños mlgrantes, dentro 

del programa "Adopta una Comunidad" que el Presidente Vicente Fox Inició en 

el mes de enero en Urlangato, Guanajuato. 

El albergue servirá para atender a las mujeres y niños que son detenidos por la 

Patrulla Fronteriza, después de ser victimas de los "polleros" llamados 

"corredores", contratados para llevar a los niños de mexicanos que Intentan 

cruzar la frontera, pero muchos de ellos son capturados junto con los niños, 

que son separados de sus madres, algunos para siempre. 

Otro de los programas que a Impulsado esta Oficina, es el "Sistema de 

Comerclallzaclón Méxlco"151
, el cual tiene como objetivo el Incrementar ta 

participación de la micro, pequeña y mediana empresa mexicana en el 

mercado de Estados Unidos de América, a través de un esquema de apoyos 

temporales en materia de consolldaclón de la oferta, promoción, 

comercialización y distribución, siendo entonces su población objetivo la micro, 

pequeña y mediana empresa mexicana con potencial exportador y las 

comunidades mexicanas en los Estados Unidos de América, dando preferencia 

a las zonas de mayor marginación y a aquéllas empresas que requieran el 

apoyo. 

Los apoyos consisten en Infraestructura de espacios para la promoción y/o el 

almacenamiento de productos, v el servicio de manejo de Inventarlos; asesorla 

y estudios de nivel sectorial sobre mercados potenciales en las zonas de 

Influencia de los diferentes "Centros de Distribución"; capacitación empresarial, 

151 Diario Oficial da la Federación del 15 de marzo de 2001 
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y, apoyos para la promoción, comerclallzaclón y distribución en el exterior de 

los productos de la micro, pequeña y mediana empresas mexicanas. 

Los beneficios del programa son canalizados a Instituciones no lucrativas 

constituidas en los Estados Unidos Mexicanos, que tengan por objeto social 

principal el apoyo al "Sistema de Comercialización México". 

Cabe señalar que a principios del mes de agosto del 2002, se anunció el cierre 

de esta oficina, y la Instalación de un Consejo Nacional para los Mlgrantes en el 

Exterior, que dependerá de la Secretaria de Relaciones Exteriores y en el que 

participarán diversas dependencias federales, siendo una Incongruencia al 

existir el Programa Paisano, por lo que deberá estudiarse a fondo la posible 

duplicidad de funciones. 
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Capitulo Cuarto 

Reformas Constitucionales y Propuesta de Creacl6n de la Procuradurfa 

de Protecc16n al Mlgrante 

I.- Debilidad del Marco lurldlco Actual e Insuficiencia de los 

Programas Gubernamentales Existentes 

El reciente fenómeno de la globallzaclón del capital, la producción, el comercio 

y la Información, asi como el surgimiento sin precedentes de movimientos 

sociales y organizaciones civiles que han tenido como objeto de lucha y trabajo 

campos espedflcos del desarrollo o sectores vulnerables de la población, han 

dado origen a nuevas formas de relación entre los Estados, coexistiendo 

diferentes formas de concebir y practicar conceptos como la soberania, 

cludadania y pertenencia, asi como establecer una nueva relación entre 

gobernantes y gobernados en el ámbito local y global. 

Con todo, no existe aún, un minlmo de equilibrio entre las Instituciones, el 

marco legal y las politlcas que favorecen al capital, con las que fomentarian el 

bien de las personas, sectores sociales, comunidades y pueblos; este es el 

caso de la migración. 

Ejemplificando lo anterior tenemos que mientras los Estados han aceptado que 

áreas fundamentales del desarrollo económico que antes estaban reservadas a 

las decisiones nacionales deben acordarse en Instancias supranacionales, y por 

otra parte se siguen aduciendo derechos soberanos para decidir quién entra a 

sus paises y; en algunos casos, quien sale de ellos. 
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En el caso de México, debido a las exigencias del Intercambio comercial y 

financiero que se tiene por el Tratado de Libre Comercio, se acordó el 

movimiento prácticamente sin problema entre los tres paises para personal 

altamente calificado de empresas y consorcios, sin embargo se rehusaron a 

discutir siquiera el libre o más flexible movimiento de trabajadores. En este 

sentido, los países que suscribieron el Tratado de Libre Comercio, reformaron 

su leglslaclón Interna, Incluyendo las constituciones, para adaptarse a la 

Integración comercial, más no lo hicieron para la protección de los derechos y 

la vida de los mlgrantes, sino por el contrario, establecieron medidas más 

estrictas de control contra los trabajadores sin documentos, que en gran 

medida son producto de la Integración a los tratados de libre comercio. 

A pesar de ello, existen cambios alentadores, como serian el reconocimiento 

público por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, de que el 

tema de la migración debe abordarse de forma bilateral; la consecuente 

negociación que al respecto sostienen ambos gobiernos; y el juicio sin 

precedentes que han Iniciado las organizaciones California Rural Legal 

Foundatlon y American Civil Llbertles Unlon ante el Tribunal de la Organización 

de Estados Americanos contra los Estados Unidos de América por las muertes 

de mlgrantes en la frontera. 

Desde hace tiempo, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de 

Estados Americanos, asl como algunos de sus organismos (la Comisión de 

Derechos Humanos y Organización Internacional del Trabajo)152
, han acordado 

Importantes Instrumentos jurldlcos, en defensa de los derechos de toda 

persona humana, trabajadores, mujeres, nlí'los y nlllas, pueblos lndlgenas, o 

bien, relativos a la lucha contra la discriminación, el racismo y la Intolerancia 

que en conjunto son aplicables a los mlgrantes directa o Indirectamente. 

152 Folleto Informativo número 24 de la campana Mundial pro Derechos Humanos de la ONU, septiembre 
de 1996. 
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Ambos tipos de Instrumentos forman un andamiaje juridlco, politlco y moral de 

gran alcance y valor para defender la dignidad y la vida de los mlgrantes y sus 

famlllares. A continuación seí'ialo los documentos más Importantes al respecto, 

con excepción de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos 

de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Famlllares, de la que se hablará 

en el siguiente apartado. 

Como ya mencionamos en el capitulo segundo Inciso VII, al hablar de los 

derechos humanos del mlgrante, México es signatario de 58 Instrumentos 

Internacionales sobre Derechos Humanos juridlcamente vlnculantes153
, entre 

los diversos temas encontramos el de equidad de género, derechos politlcos, 

clvlles, económicos, sociales, culturales, asi como derecho humanltarlo.154 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada en 

diciembre de 1948. En su letra y espirltu, este documento es la base y fuente 

del derecho Internacional que tiene como sujeto a la persona humana. Para el 

caso de los mlgrantes Importan sobre todo el Articulo 20. (contra la 

discriminación), 3°. (respeto a la vida), 40, (contra la servidumbre), 50, 

(contra tortura y castigo degradante), 6º. (reconocimiento a personalidad 

juridlca), 70, (Igualdad ante la ley), y 8º. (recurso efectivo a tribunales). 

Convención Americana de Derechos Humanos. Se firmó en San José de Costa 

Rica, en 1969 y entró en vigor en 1978. De especial relevancia para los 

mlgrantes es el Articulo 4°. que establece el respeto a la vida de toda persona. 

Además, la Convención tiene articulas similares a los seí'ialados antes para la 

Declaración Universal. 

"' Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
sus familias, 18 de diciembre de 1990 
154 Secretarla de Relaciones Exteriores 
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Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de. Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

Salvador ." Adoptado en 1988. Ratificado en 1996. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol!tlcos. Adoptado en 1966. Entró 

en vigor en 1976 y ha sido ratificado por 147 Estados. 

Pacto Internacional de Derechos Económicas, Sociales y Culturales. Adoptado 

en 1966; entró en vigor en 1976 y ha sido ratificado por 143 Estados. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. Adoptada en 1965. Entró en vigor en 1969 y ha sido 

ratificada por 159 Estados. 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes. Adoptada en 1984. Entró en vigor en 1987 y ha sido ratificada 

por 123 Estados. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. Adoptada en 1979. Entró en vigor en 1981 y ha sido ratificada por 

166 Estados. 

Convención sobre los Derechos del Nlí'lo. Adoptada en 1989. Entró en vigor en 

1990 y ha sido ratificada por 191 Estados. 

Convenio sobre el Trabajo Forzoso y obligatorio. orr. Adoptado en 1930. Entró 

en vigor en 1932 y ha sido ratificada por 158 Estados. 
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Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso. OIT. Adoptado en 1957. Entró 

en vigor en 1959. Adoptado por 156 Estados. 

Convenio Relativo a los Trabajadores Mlgrantes (revisado). OIT. Adoptado en 

1949. Entró en vigor en 1952 y ha sido ratificada por 41 Estados. México no lo 

ratificó. 

Recomendación sobre los Trabajadores Mlgrantes. OIT. Adoptada en 1949. 

Convenio sobre los Trabajadores Mlgrantes (disposiciones complementarlas). 

orr. Adoptado en 1975. Entró en vigor en 1978 y ha sido ratificada por 18 

Estados. México no lo ratificó. 

Convención contra la Delincuencia Organizada y Transnaclonal. Ratificada por 

124 Estados. 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Mlgrantes por Tierra, Mar y Aire 

(complementa la Convención anterior). Ratificado por 76 Estados. 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños (complementa Igualmente a la Convención 

contra la Delincuencia organizada). Ratificado por 84 Estados. 

Declaración sobre los Derechos Humanos de las Personas que no Son 

Nacionales del Lugar Donde Viven. Adoptada en 1985. 

Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la 

Acción Inmediata para su Eliminación. OIT. Adoptado en 1999. Ratificado por 

México en 2000. No ha entrado en vigor. 
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Una buena Introducción a la mayor parte de estos documentos en el contexto 

de la migración, la hizo Gabrlela Rodríguez Pizarra, Relatora Especial sobre los 

Derechos Humanos de los Mlgrantes de la Comisión de Derechos Humanos, 

creada en 1999, 155en el que se da cuenta de lo siguiente: 

La Comisión pedia a la Relatora Especial que en el desempefto de sus funciones 

solicitase y recibiese Información de todas las fuentes pertinentes, Incluidos los 

propios mlgrantes, sobre violaciones .de los derechos humanos de los 

mlgrantes y de sus familiares; que formule recomendaciones apropiadas para 

Impedir y remediar violaciones de los derechos humanos de los mlgrantes, 

dondequiera que ocurran; que promueva la aplicación efectiva de la normativa 

Internacional pertinente sobre la materia y que recomiende actividades y 

medidas aplicables a escala nacional, regional e Internacional para eliminar las 

violaciones de los derechos humanos de los mlgrantes. 

La Comisión pedfa también a la Relatora Especial que en el desempeño de sus 

funciones tuviese en cuenta una perspectiva de género al solicitar y analizar la 

Información, as{ como que prestase atención a los casos de discriminación 

múltiple y vlolencla contra las mujeres mlgrantes, asf como que contribuyese a 

los trabajos preparatorios de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. 

En este marco, diversos sectores de la sociedad y del gobierno mexicano han 

Insistido en la necesidad de llevar a cabo una revisión del problema de los 

Indocumentados y de la conveniencia de avanzar en la formulación de una 

· politlca explicita y activa en la materia, sosteniendo que las nuevas condiciones 

económicas, sociales, polltlcas y demográficas en que se manifiesta este 

fenómeno asi lo exigen. 

"'Segundo Informe presentado el 09 de enero del 2001 
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Con frecuencia se arguye también que la formulación de una política explicita 

de emigración, dirigida a proporcionar respuestas para enfrentar los aspectos 

problemáticos del fenómeno, contribuiria a combatir las percepciones 

ampliamente difundidas en los Estados Unidos de América de que México no 

tiene interés alguno en reducir la corriente migratoria. 

A partir de la puesta en marcha de los operativos estadounidenses de control 

migratorio en la frontera norte, se han venido sosteniendo reuniones 

bilaterales periódicas con el fin de encontrar espacios de diálogo, 

entendimiento y consulta sobre este fenómeno. Ambos gobiernos han logrado, 

entre otros, los siguientes acuerdos: 

"' Llevar a cabo de manera segura y ordenada la devolución a territorio 

mexicano de los nacionales aprehendidos por la Patrulla Fronteriza. 

"' Las autoridades estadounidenses se han comprometido a suministrar una 

lista exhaustiva del número de personas y a indicar el lugar y la hora en 

la que se realizará la devolución, asi como asegurar la presencia de 

funcionarios mexicanos de migración en el punto de entrega. 

"' Iniciar un Programa Piloto de Repatriación Voluntaria a destinos no 

fronterizos de migrantes mexicanos indocumentados. Éste se aplica 

únicamente a los migrantes reincidentes en su Intento por cruzar la 

frontera y que acepten regresar a su lugar de origen. 

En este contexto, México y los Estados Unidos de América, encararán tarde o 

temprano la disyuntiva de decidir si el entendimiento comercial puede ser 

seguido o complementado por un nuevo entendimiento migratorio. Este hecho 

sugiere ia necesidad de motivar el diálogo permanente entre los gobiernos de 

ambos paises para lograr articular, a partir de una cooperación respetuosa de 

las soberan{as nacionales, opciones de acción y soluciones Integrales y de largo 

plazo. 
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SI bien la relación entre ambos paises ha evolucionado gradualmente del 

distanciamiento, la confrontación y el unllaterallsmo hacia una actitud 

pragmática de apertura y colaboración, en materia migratoria aún resta mucho 

por hacer. Los logros, aunque Importantes, siguen siendo modestos, por lo que 

se requiere revisar y ampliar la agenda bilateral en la materia con el fin de 

trascender el énfasis respectivo actual, encapsulado en las estrategias de 

protección a los mlgrantes y de control de la frontera. 

Ambos paises deberán elegir entre diversas opciones y pagar en el futuro el 

costo de las demoras y las vacilaciones. En este proceso, México tendrá que 

decidir si se resigna a aceptar y vivir permanentemente con cuantiosas 

corrientes migratorias, o bien busca contener, de manera realista e 

Imaginativa, la emigración de sus nacionales. 

Por esta razón, se requiere promover la reflexión sobre las opciones y 

alternativas disponibles y valorar cuidadosamente las posiciones de los 

principales actores politlcos en el pais. Al mismo tiempo, es preciso avanzar en 

la construcción de consensos Internos. Ello significa, entre otras muchas 

tareas, desarrollar un análisis objetivo, equlllbrado y más preciso de la realidad 

migratoria. 

Frente a todos estos antecedentes, el marco legal actual de nuestro pais 

resulta débil, y los programas gubernamentales que a la fecha existen y que 

han arrojado resultados positivos, aunque modestos, resultan Insuficientes, por 

lo que es Indispensable la actualización de todo el marco juridlco vigente, en el 

contexto de los compromisos Internacionales y de la realidad de nuestro pais y 

el mundo, asi como generar los Instrumentos especializados que Investiguen, 

velen, promuevan, protejan y representen a los derechos de los mlgrantes e 

Inmigrantes, tanto en territorio nacional como en el extranjero, 
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determinándose por ende una nueva polltlca migratoria con objetivos 

explícitos. 

En este sentido, Manuel Garcia y Griego, señala que una politlca que no es 

explicita tampoco tiene objetivos explícitos, lo que obliga al analista a 

especular sobre los propósitos que se persiguen con la polltlca de no tener 

política. M. Garcia y Griego, "Necesidad y propósito de una politlca mexicana 

de emlgraclón"156• 

La definición de una politlca migratoria no es tarea fácil, puesto que en su 

elaboración es necesario considerar los principios rectores que la sustentarian, 

los Intereses que defendería y los objetivos, estrategias y metas, asl como los 

Instrumentos especificas para ponerla en marcha. 

Además de seguir otorgando prioridad a las acciones de defensa y protección 

de los derechos humanos y laborales de los mlgrantes Internos, los mlgrantes 

mexicanos en la Unión Americana y los Inmigrantes; ésta deberia articular las 

concepciones y preferencias acerca de la evolución futura de la oferta y 

demanda de fuerza de trabajo en los paises; especlficar los planes para 

Incrementar la capacidad de absorción de fuerza de trabajo de la economia 

nacional e lntemaclonal, evaluando su viabilidad; y formular estrategias y 

acciones especificas dirigidas a atacar las causas de la emigración y la 

Inmigración. 

Recordemos que todo proyecto de nación debe, por definición, ser Incluyente y 

ofrecer las oportunidades que requieren y demandan sus habltantes157
• 

"' México y Estados Unidos frente a la migración de los Indocumentados, Coordinación de Humanidades 

de la UNAM y Porrúa, México, 1988. 
157 Alba, F., "La polltlca migratoria mexicana después de lrca" [en] estudios dem09ráftcos y urbanos, vol. 

14, núm. 1, 1999. 
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11.- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Famlllares 

Es éste el primer documento de la ONU especiflcamente dedicado al tema de la 

migración y de los trabajadores mlgrantes. Fue adoptada el 18 de diciembre de 

1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva 

York, en los Estados Unidos de América. México la suscribió el 22 de mayo de 

1991, el Senado la aprobó el 14 de diciembre de 1998158
, y fue ratificada el 08 

de marzo de 1999, sin embargo no está en vigor. 

Al ratlflcar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Famlllares, el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos, reafirmó su voluntad politlca de lograr la protección 

Internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios, de 

acuerdo con lo dispuesto por dicho Instrumento Internacional, recordando que 

todas las disposiciones de esta Convención se aplicarán de conformidad con su 

legislación nacional. 

El Gobierno de México hizo reserva expresa respecto del párrafo 4 del Articulo 

22 de la Convención, exclusivamente por lo que se refiere a la apllcaclón del 

artículo 33 de la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos y 125 

de la Ley General de Población. 

Con anterioridad a esta Convención, solo exlstlan al respecto los Instrumentos 

de la OIT antes señalados. La preparación de la Convención duró diez al'los y 

México jugó un destacado papel en ello a través del ya fallecido Embajador 

Antonio González de León. 

"' Publ!cado en el Diario Oficia! de la Federación el 10 de febrero de 1999 
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El objetivo general de la Convención fue establecer normas minlmas de 

apllcaclón universal sobre la protección de los trabajadores mlgrantes y 

también de sus famlllares, con o sin documentos. 

La Convención hace la definición Internacional del trabajador mlgrante, asi 

como de sus diversas categorias; reconoce la Igualdad de la trabajadora 

mlgrante con el trabajador y considera a ambos no sólo como personas, sino 

como parte de una unidad socia!, que es la famllla; también hace explicita y 

directa la aplicación a los trabajadores rnlgrantes de normas universales de 

protección relativas a derechos humanos, civiles, sociales, politlcos, 

económicos, culturales y juridlcos; y a la vez, establece esta obligatoriedad 

para el Estado de origen, el de tránsito y el de destino. 

Entre los artículos de la Convención que podrian destacarse se encuentran los 

siguientes articulos, mismos que solo se ·Interpretan, no transcribiéndose por 

su extensión. Éstos se refieren a todos los trabajadores migratorios y sus 

famlllares, Independientemente de su condición legal: 

Art. 1: La Convención será aplicable sin distinción alguna a todos los 

trabajadores migratorios durante todo el proceso de migración: partida, 

transito, residencia y retorno. 

Art. 2: Se entenderá por trabajador migratorio, toda persona que vaya a 

realizar, reallce o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del 

que no es nacional. 

Art. 7: No discriminación en el reconocimiento de derechos. 

Art. 8: Derecho a salir del Estado de origen y regresar al mismo. 
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Art. 9: El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus famlllares 

estará protegido por la ley. 

Art. 10: Contra tortura, tratos crueles, Inhumanos y degradantes. 

Art. 11. Contra esclavitud y servidumbre. 

Arts. 12 y 13: Garantía de ejercicio de libertades clviles. 

Art. 16: Derecho a la libertad y seguridad personales, así como a la protección 

efectiva del Estado contra violencia, daño corporal, amenaza o Intimidación por 

parte de funcionarios públicos, particulares, grupos o Instituciones, y cuando 

los trabajadores migratorios y sus famlllares sean privados de libertad, las 

autoridades consulares o diplomáticas serán Informadas y los detenidos se 

podrán comunicar con ellas. 

Art. 17: Los trabajadores migratorios detenidos o sus familiares recibirán el 

trato debido a su dignidad y a su Identidad cultural y tendrán los mismos 

derechos que los nacionales. 

Art. lB: Igualdad de acceso y trato en tribunales y cortes y ser asistidos en su 

Idioma en caso de no hablar o entender el Idioma del Estado en que el 

trabajador migratorio o sus famlllares han sido detenidos. 

Art. 22: No podrán ellas y ellos ni sus famlllares ser objeto de expulsión 

colectiva. Cada caso será examinado individualmente. 
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Art. 23: Derecho a recurrir a las autoridades consulares de su Estado de origen 

o del que lo represente para asistencia y protección contra violaciones a la 

Convención. 

Art. 24: Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

Art. 26: Derecho de relación con y afiliación a organizaciones sindicales. 

Art. 28: Derecho a recibir atención médica en casos de urgencia. 

Art. 30: Derecho de las hijas e hijos a la educación en condiciones de Igualdad 

con los nacionales. 

Art. 31: Respeto a la Identidad cultural. 

Art. 33: Derecho a que los Estados de origen, de tránsito y de destino, 

Informen a los trabajadores migratorios y sus familiares sobre los derechos 

establecidos par la Convención. 

Los siguientes articulos, contemplan y protegen los derechos de quienes tienen 

documentos o una situación regular: 

Art. 41: Derecho a participar en los asuntos públicos del Estado de origen y 

votar y ser elegidos en elecciones celebradas en el Estado de origen, de 

conformidad con su legislación. 

Art. '42: Participación en los Estados de origen y de destino en las decisiones 

que afectan su vida y la de sus comunidades. 
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Art. 43: Igualdad de trato respecto de los nacionales con relación a educación, 

formación profesional, vivienda, salud, servicios sociales, cooperativas y 

empresas. 

Art. 45: Establece algo similar que el anterior articulo pero para sus familiares. 

Art. 54: Igualdad de trato en protección contra despidos, prestaciones de 

desempleo y acceso a programas contra el desempleo. 

En la Parte VI de la Convención se establece la "Promoción de condiciones 

satisfactorias, equitativas, dignas y licitas en relación con la migración 

Internacional de los trabajadores y sus familiares," y las responsabilidades 

consecuentes de los Estados Partes a fin de lograrlo. 

Para que la Convención entre en vigor debe ser ratificada por al menos 20 

Estados, aunque solo quedarlan vinculados jurldicamente aquellos que la 

ratifiquen. La ratificación obliga a los Estados a regirse por las disposiciones de 

la Convención y a adaptar, en consecuencia, su legislación Interna. 

Hasta el momento la Convención ha sido ·ratificada por 16 Estados: · 

Azerbaiyán, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Egipto, 

Filipinas, Ghana, Guinea, México, Marruecos, Senegal, Seychelles, Sri Lanka y 

Uganda. Ningún Estado de los paises receptores ricos, como los Estados 

Unidos de América, Canadá o los que Integran la Unión Europea han ratificado 

la Convención. Algo similar ocurre con los Instrumentos de la OIT sobre 

trabajadores mlgrantes. De hecho, los documentos sobre la materia son de los 

que menos ratificaciones tienen con relación a otros de la ONU y de la propia 

OIT. 
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III.- Propuestas de Reforma a los Artlculos 4 (adición de un párrafo), 

33 y 123 apartado A) fracción XXIX (adición da un párrafo) 

Constitucionales 

Pareciera que sobre la Importancia del fenómeno migratorio existiera un 

consenso respecto a que forma parte de los tres primeros lugares en la agenda 

mundial. Hasta ahora se acepta que la pobreza y la falta de oportunidades 

para ganar o producir suficiente para la propia subsistencia o la de la familla 

son las principales razones detrás de los flujos de personas de una Nación a 

otra, o de una región a otra, en busca de trabajo. 

Respecto a México, este fenómeno hace que en nuestro país confluyan tres 

vertientes de la migración: los mexicanos emigrantes hacia el extranjero, 

particularmente hacia los Estados Unidos; los transmlgrantes, en especial los 

centroamericanos, que transitan hacia los Estados Unidos; y los jornaleros 

mlgrantes que se mueven en el Interior del pals o de una entidad a otra. 

En el caso de la migración hacia los Estados Unidos de América, conviene 

recordar la Importancia demográfica de la población mexicana radicada en 

aquél país. Se trata de una población estimada en casi 22 millones de 

personas; 8 y medio de ellos nacidos en México y 13.4 millones de ciudadanos 

norteamericanos de ascendencia mexlcana159• 

Con relación al tránsito de centroamericanos cabe mencionar, a manera de 

ejemplo, que durante el mes de diciembre de 2000, cerca de 10 mil 

centroamericanos cruzaron nuestro pals de norte a sur, de regreso temporal a 

sus respectivos lugares de origen: Ello sin mencionar, el flujo permanente de 

norte a sur que genera un sin número de conflictos de carácter social, 

administrativo, legal y económico160• 

'"CONAPO 
160 Encuesta levantada por el Programa Paisano, 2001 
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La migración Interna, por su parte, se da entre jornaleros agricolas sumamente 

empobrecidos, y alcanza cifras de cerca de 3 millones de mexicanos que se 

mueven de una reglón o estados, (Guerrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, entre 

otros) con caracteristlcas de extrema pobreza; a otros lugares con una 

dinámica económica significativa (Slnaloa, Baja California, Sonora y algunas 

reglones agricolas de Veracruz, Morelos, o Nayarlt, entre otras)161• 

En todos los casos, me refiero a las tres vertientes de la migración en México, 

las condiciones a las que se enfrentan los mlgrantes, les son adversas. 

Tenemos a mexicanos que sufren en el extranjero o en el pais, por abandonar 

a sus familias, por dejar su tierra natal y por quedar sujetos a persecuciones, 

malos tratos y deportaciones de las autoridades. 

Están los centroamericanos que se Internan a nuestro pals sujetos a ser 

victimas del tráfico Ilegal de la mano de obra; y expuestos además a la 

extorsión por parte de funcionarios públicos corruptos que hacen a un lado las 

garantias constitucionales a que tienen derechos estos mlgrantes por el sólo 

hecho de estar en México. 

En tanto, los jornaleros mlgrantes del Interior del pals, representan una 

poblaclón prácticamente sin ningún derecho laboral, social o Incluso cultural. 

Particularmente en lo que a la población lnfantll se refiere, ello a pesar de los 

esfuerzos gubernamentales para atenuar dichas condiciones, como ya vimos a 

través del Programa de Jornaleros Agrícolas. 

La vocación social del Estado Mexicano lo llevó a signar la Convención 

Intemaclonal sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

161 Programa Nacional con Jornaleros Agrlcolas 
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Migratorios y sus Familias, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 45/158, del 18 de diciembre de 1990. 

El objetivo esencial de la Convención Internacional es que todos los 

trabajadores migratorios, según se define en las disposiciones de la propia 

Convención, puedan gozar de sus derechos humanos Independientemente de 

su situación juridlca. 

La Convención tiene en cuenta las normas laborales Internacionales 

pertinentes asi como las Convenciones sobre la esclavitud. Hace también 

referencia a la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseflanza; la Convención Internacional 

sobre la Ellmlnaclón de todas las Formas de Discriminación Racial; el Pacto 

Internacional de Derechos Clvlles y Politlcos; el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Código de Conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Nlflo y la Declaración del 

Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente. 

Tales situaciones, y la obligación que seflala la Ley General de Población en sus 

articulas 1, 2, 3, 4 y 7; 1, 5, 6, y 7 del Reglamento de la esta Ley, se debe de 

velar por el respeto de los derechos humanos y, especialmente, por la 

Integridad familiar de los sujetos a esa ley, al Igual que desarrollar y cumplir 

los programas y acciones en materia de población, migración y respecto de la 

mujer. 

168 



Con el propósito de garantizar los derechos de los mlgrantes, y a fin de cumplir 

cabalmente con los compromisos signados en la Convención y la legislación en 

vigor, se propone que se adicione un párrafo al articulo 40, constitucional, que 

señalaría lo siguiente: 

"El Estado garantizará el respeto y satisfacción de los derechos, necesidades y 

aspiraciones de los mlgrantes y sus famll/as, para lo cual establecerá Jos 

procedimientos e Instituciones que se lo permitan". 

Una propuesta de estas caracteristlcas, evidentemente requiere de unos 

procesos de discusión amplia, en donde los actores principales del fenómeno 

migratorio vean reflejados sus Intereses y aspiraciones. 

Lo Ideal es abrir el debate, en donde los especialistas e Investigadores tengan 

un papel relevante y la voluntad política de enfrentar a caballdad este 

fenómeno que se traduzcan en políticas Integrales y concretas de atención al 

mlgrante, tal como lo pretende ser la creación de la Procuraduría de Protección 

al Migrante. 

En otro orden de Ideas, el constituyente de 1917 al tratar el capítulo respectivo 

a los extranjeros, dio la facultad Ejecutivo para expulsar al extranjero que 

juzgue pernicioso, Inmediatamente y sin figura de juicio o recurso alguno 

previo, según lo establece el articulo 33. Esta facultad presuponía en el 

Ejecutivo una Infalibilidad que por desgracia no puede concederse a ningún ser 

humano. Aclarando que este acto podrá ser legal, más no por ello se evita que 

el mismo sea arbitrarlo y vlolatorlo de los derechos humanos. Así podemos 

enfrentarnos al caso de que la expulsión de un extranjero sea notoriamente 

Injusta o que la sociedad reclame la expulsión de un extranjero y ésta no sea 

decretada. 
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Nuestra. nación puede revocar la hospitalidad que haya concedido a un 

extranjero cuando este se hubiera hecho Indigno de ella, pero ésta debe 

ajustarse a las formalidades que deberían precisarse, así como los casos en 

que proceda la expulsión y regularse la manera de llevarse a cabo. 

No debe dejarse de manera discrecional esta facultad al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, sin precisar las formalidades y los casos de su procedencia, 

ya que puede provocar violaciones a los derechos humanos de los extranjeros, 

mismos que viven en la Inseguridad jurídica y quedan en estado de Indefensión 

ante tal acción. Lo anterior coadyuvaría a garantizar los derechos libertades de 

todos los Individuos que se encuentran en territorio nacional y se cumpliría con 

los compromisos Internacionales. 

Es cierto que los derechos esenciales, tales como la vida, Integridad flslca, 

libertad religiosa e Ideológica, son entre otros derechos humanos, no políticos, 

por lo que no pueden ser menoscabados por el criterio personal del Presidente 

de la República. 

Sin embargo, en nuestro país podemos observar que cada vez se acentúan 

más los problemas de la Inmigración, sin que se hayan revalorado los derechos 

que tienen los extranjeros que se ven afectados por la actuación de las 

autoridades mexicanas. 

Las constantes violaciones que al amparo de nuestra legislación se cometen 

sobre los ciudadanos extranjeros, quienes en la mayoría de los casos ven 

violados sus derechos debido a que no se les otorga la garantía de audiencia. 

Ante esta situación, se hace necesario establecer la garantía de audiencia 

como requisito previo de la expulsión, coadyuvando así, a protección de los 

derechos fundamentales de los Inmigrantes. 
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Esta propuesta de reforma al articulo 33 constitucional, tienen por objeto 

preservar los derechos humanos de los inmigrantes, mismos que han sido 

reconocidos por nuestro pa(s en numerosos convenios internacionales que ha 

celebrado. 

Para lograr lo anterior, se requiere contar con una norma adecuada, que 

responda al clima actual que vive nuestro pa(s con relación a la Inmigración, 

que es distinto al que vivió el constituyente del diecisiete, misma que deberá 

sentar las bases para que surja una estructura administrativa, de rango 

apropiado, que de respuesta a un trato digno y respetuoso de los derechos de 

los extranjeros y nacionales. 

En este sentido, se propone que el Articulo 33 constitucional se reforme y 

quede de la siguiente manera: 

"Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artlculo 

30. Tlenen derecho a las garantlas que otorga el Capitulo I del Tltulo Primero, 

de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión podrá hacer 

abandonar el territorio nacional a los extranjeros cuya permanencia juzgue 

inconveniente, previa garantía de audiencia. 

En tanto se resuelva la situación jurídica de Jos extranjeros, la autoridad 

competente podrá dictar las medidas precautorias que se estimen procedentes. 

Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, Inmiscuirse en los asuntos 

polítlcos del país". 
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Por otra parte, la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos 

contiene un amplio apartado con relación al trabajo y a la previsión social en 

su articulo 123, que ha sido uno de los principales baluartes para los 

mexicanos. Las aspiraciones de todos los mexicanos tienen, como minlmo, un 

enlace con dicho precepto. 

Una de las principales menciones de este trascendental precepto, es el de que 

el Congreso de la Unión debe emitir leyes que sirvan de apoyo y fundamento 

para las relaciones que un patrón entabla con los denominados obreros, 

jornaleros, empleados, domésticos y artesanos. 

Con apoyo en este precepto se han emitido las leyes del trabajo y otro tipo de 

ordenamientos como los referentes al Instituto Mexicano del Seguro Socl¡¡l 

(IMSS), al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores INFONAVIT. 

La fracción XXIX del apartado "A" del citado articulo 123, es significativa por 

cuanto declara de utilidad pública el tema referente a la seguridad social; 

resulta muy Ilustrativo correlacionar el enunciado Inicial del apartado con dicha 

fracción, dado que nos conduce Invariablemente al siguiente pronunciamiento 

de orden constitucional: Los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, 

artesanos y todo trabajador, tiene derecho al seguro de Invalidez de vejez de 

vida, de cesación. de enfermedades, de accidentes, de guarderia y a cualquier 

otro encaminado a su protección y bienestar y a la protección de sus 

familiares. 



Hemos estado atentos a los esfuerzos que el gobierno mexicano realiza frente 

a las autoridades norteamericanas, para la expedición de visas especiales que 

permitan a los trabajadores mexicanos el Ingreso seguro al territorio 

estadounidense y ser titulares de una serle de garantlas y derechos frente a 

quienes los contratan para utilizar su fuerza física. 

Sabemos que la canclller[a mexicana ha estado realizando gestiones ante el 

Departamento de Estado del vecino pa[s. Sin embargo, todos estos esfuerzos 

no han cristalizado y no es extraño leer o escuchar alguna noticia acerca de 

mexicanos que pierden la vida en el Intento de cruzar la linea fronteriza e 

Internarse a territorio extranjero. Es un tema que, evidentemente. está 

presente en todos nosotros y el gobierno federal debe preocuparse por la 

atención de los reclamos de nuestros connacionales. 

En tal virtud y considerando la contribución que hacen al país los trabajadores 

mexicanos que tienen que emigrar al extranjero en busca de empleo 

abandonando a sus famlllas en sus lugares de origen, además de que envlan a 

México parte Importante de sus Ingresos, logran capacitarse en muy variadas 

actividades, lo que en algunos casos les permite regresar con una pequeña 

Inversión y equipo a Instalar empresas y talleres con tecnolog[a avanzada. 

Sin embargo. la mayorla de los emigrantes, cuando regresan a visitar a sus 

famlllas, son vejados y explotados por sus propios paisanos y carecen, ellos y 

sus familias, de las prestaciones sociales y servicios médicos Indispensables, 

situación que propicia resentimiento y el consecuente desarraigo y abandono 

de sus comunidades, por lo que luego buscan llevarse a sus famlllas, cuando 

menos a los miembros en edad de trabajar, quedando muchas poblaciones 

habitadas por ancianos · y niños con el consecuente abandono y · 

empobrecimiento de muchas comunidades as[ como la desintegración famlllar, 
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pérdida de valores y del espfrltu nacionalista tan necesario ante la 

globallzaclón económica, debe garantlzárseles los servicios médicos Integrales 

y la expectativa de seguridad social. 

La seguridad social en el pafs esta propiamente limitada y vinculada a las 

relaciones laborales que se entablan dentro de nuestras fronteras y litorales. 

Es claro que siendo trabajador en el extranjero, salvo excepciones, ni el 

empleado mismo ni sus famlllares próximos, tienen derecho a asistencia 

medica alguna. Consideramos que esto es Injusto porque el trabajador 

mexicano Indocumentado es victima de sus circunstancias, que no le permiten 

Iniciar una relación laboral remuneradora y estable, por medio de la cual 

obtenga seguridad personal y la de sus famlllares. 

En este contexto, se propone la adición de un párrafo a la fracción XXIX del 

apartado "A" del articulo 123 de la Constitución Polftlca de las Estados Unidos 

Mexicanos, para hacer realidad el que los famlllares de trabajadores 

Indocumentados en el extranjero, puedan tener acceso a los beneficios de 

atención médica bajo el esquema de seguro de enfermedades y accidentes, 

que deberá ser ágil y práctico en cuanto a su formalización, quizá a través de 

los consulados mexicanos o los consulados móviles. 

Articulo 123.- XXIX .... 

"Los trabajadores mexicanos en el extranjero, ya tengan la calidad de 

documentados o no, tienen derecho a obtener para ellos y sus famlllares, el 

seguro de enfermedades y accidentes ' para asistencia médica sin más 

requisitos que cubrir la cuota periódica que corresponda, en el consulado 

mexicano o ante el personal consular autorizado". 
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IV.- Propuesta de Creación de la Procuradurla de Protección al 

Mlgrante 

Esta propuesta tiene como finalidad el que se cuente con una Institución 

Integral que vele por las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales de 

los mlgrantes en general y de sus famlllas, atendiendo a sus caracterlstlcas 

propias y considerando la poslbllldad de que éstos tengan en esas Instituciones 

sus propios representantes e Interlocutores ante diversas Instancias,. que 

salvaguarden sus derechos, bienes e Intereses, en términos de la reforma 

propuesta para el articulo cuarto constitucional. 

Esta Procuradurla puede ser creada por el Congreso de la Unión, en atención 

de lo que ya se comentó en el capitulo respectivo a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, mediante la expedición de un decreto o ley. 

Con la creación de esta Procuradurla, se suprlmlrlan algunos de los programas 

que ya existen actualmente (Programa Paisano, Programa con Jornaleros 

Agrlcolas, Programa de Protección a Mlgrantes "Grupos Beta", Oficina 

Presidencial para la Atención de Mexicanos en el Exterior y la Comisión para 

asuntos de la Frontera Norte), sumando sus tareas a la de ésta, asl como los 

recursos presupuestales que se destinan a los mismos. 

En el ámbito estatal, las OFAO 's, se convertlrlan en los enlaces o 

representaciones de la Procuradurla en las entidades, mediante convenios o 

acuerdos de coordinación y/o colaboración; mientras que en el extranjero este 

papel lo jugarla el Programa de Comunidades Mexicanas en el Extranjero y el 

de Protección Consular, realizando sus actividades de una manera coordinada 

con esta Procuradurla. 
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La denominación de esta Institución, únicamente por lo que respecta a 

"Procuraduría", debe ser entendido en su significado más amplio; tiene que ver 

con el objeto general de la misma, ya que procurará, en todos los sentidos, ta 

protección de tos derechos, bienes e Intereses de tos mtgrantes, realizando 

funciones de procuración, es decir, llevará a cabo dlllgenclas de protección, 

cuidado y manejo de los mismos. 

Los sujetos objeto de los beneficios y protección por parte de esta 

Procuradurla, serian todos aquellos mlgrantes que se encuentren en territorio 

nacional, sean o no nacionales e Independientemente de su situación 

migratoria en el pals, origen étnico, edad, estado civil, religión, condición 

social, etc., es decir, abarcarla los tres grandes sectores migratorios que 

hemos Identificado con presencia en nuestro país, los Inmigrantes, emigrantes 

y los transmlgrantes, así como todos los mexicanos de origen o de primera 

generación que se encuentren fuera del territorio nacional. 

a) Naturaleza Jurldlca 

Esta Procuradurla, tendr!a como naturaleza jurldlca, el de un organismo 

público descentralizado de servicio social, sectorlzado a la Secretarla de 

Gobernación, con personalidad juridlca y patrimonio propio, esto con la 

finalidad de garantizar su Independencia y autonomla de gestión en el 

cumplimiento de sus objetivos. 
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b) Estructura Orgánica 

La Procuraduría de Protección al Mlgrante, toda vez que sería un organismo 

público descentralizado, se Integraría con una Junta de Gobierno, un 

Procurador, una Secretaría Ejecutiva, y las demás estructuras administrativas 

que se decidan en su estatuto orgánico. Así mismo contaría con un Consejo 

Consultivo en el que tendrian cabida todos los sectores de la sociedad, 

Incluyéndose, desde luego, a los propios mlgrantes o quien los represente, 

como podría ser a través de los clubes o casas de mlgrantes en el extranjero y 

en el país. 

La Junta de Gobierno de la Procuraduría, que será su órgano máximo de 

decisión, y sesionará al menos cuatro veces al año, estará Integrado por el 

Procurador y los titulares de las siguientes dependencia y entidades de la 

Administración Pública Federal: Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda 

y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

Economía; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Educación Pública; 

Contralorfa y Desarrollo Administrativo; Defensa Nacional; Turismo; Salud; 

Trabajo y Previsión Social; Seguridad Pública; Procuradurla General de la 

República; Procuraduría Federal del Consumidor; Instituto Nacional de 

Migración; Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto Nacional Indigenista; 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Famllla; y al menos cinco 

Integrantes del Consejo Consultivo. 

El Consejo Consultivo deberá Integrarse por personas en pleno ejercicio de sus 

derechos y de una buena reputación, que tengan algún nexo con el fenómeno 

migratorio, procurando que provengan de organizaciones civiles, sean 

académicos o Investigadores, organizaciones o clubes de mlgrantes, y en 

general personas de los diferentes sectores de la sociedad. 
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En este Consejo deberán participar con voz y voto, los cónsules de los paises 

centroamericanos que tienen un mayor Indice de migración a los Estados 

Unidos de Norteamérica. Por otra parte, se Invitará al menos a dos 

representantes de la Cámara de Diputados, otros dos de la Cámara de 

Senadores y dos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiendo Invitar 

también a los partidos políticos. 

El Procurador será el representante y administrador de la Procuradurla, lo 

nombrará el Presidente de la República y durará en su encargo cinco al'los; 

pudiendo ser reelecto por una solo ocasión; deberá contar con la nacionalidad 

mexicana, no haber sido condenado por delito Intencional alguno, como 

tampoco lnhabllltado para desempel'lar un cargo público, conocimientos en 

materia administrativa, haber destacado por su labor nacional o Internacional 

en el ámbito del fenómeno migratorio o actividades relacionadas con la 

protección de los derechos de los mlgrantes, además de no encontrarse en los 

supuestos de la fracción lII del articulo 21 de la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales. 

e) Objetivos, Misión y Visión 

El objetivo general de la Procuradurla de Protección al Mlgrante, sería el de 

promover, defender, fomentar y representar el respeto de los derechos civiles, 

laborales y humanos, as( como de los bienes e Intereses de los mlgrantes en · 

territorio nacional. 
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Entre algunos de los objetivos espedflcos que tendrla esta Procuradurla, 

podrlamos destacar los siguientes, mismos que pudieran Incrementarse o 

disminuirse en atención a los recursos presupuestales con que se cuente, por 

tanto son enunciativos y no llmltatlvos: 

./ Promover, proteger y difundir los derechos de los Inmigrantes, 

emigrantes y transmlgrantes consagrados en la Constitución Politlca de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados lntemaclonales 

ratificados por México . 

./ Estudiar, promover y proponer politlcas públicas Integrales en las que se 

asegure la participación de las organizaciones sociales y de la sociedad 

en general, encaminadas a asegurar la protección de los bienes e 

Intereses de los mlgrantes • 

./ Coordinar los programas, proyectos y acciones encaminadas a la 

atención de los mlgrantes y sus famlllas, tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero • 

./ Ejecutar la politlca de coordinación permanente entre las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, asl como de las entidades 

federativas, municipios y de los sectores social y privado con relación al 

fenómeno migratorio • 

./ Representar los Intereses de los mlgrantes ante cualquier clase de 

autoridad civil, administrativa y penal, de manera gratuita, previo 

otorgamiento del mandato correspondiente, con la finalidad de asegurar 

y velar por un trato digno y conforme a derecho para éstos • 

./ Asesorar y orientar de manera gratuita, sobre los derechos, obligaciones, 

trámites y requisitos, para el Ingreso, tránsito y salida del pals. 
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./ Difundir y promover los derechos y obligaciones de que son sujetos los 

mlgrantes en el territorio nacional, asi como los riesgos y problemas 

legales que pudieran enfrentar en el mismo o en el extranjero • 

./ Recibir y gestionar ante la autoridad competente , las quejas y denuncias 

que deseen presentar los mlgrantes con motivo de su Ingreso, tránsito o 

salida del pais. 

La misión de esta Procuraduria seria el de promover y garantizar el respeto y 

satisfacción de los derechos, necesidades y aspiraciones de los mlgrantes y sus 

familias, asi como de sus bienes. 

Mientras que la visión de esta Procuraduria debiera ser el que todos los 

mlgrantes en sus diferentes acepciones e Independientemente de su calidad 

migratoria en el pais, cuenten con una Institución que los Informe, oriente, 

asesore, canalice y represente ante las múltiples necesidades y problemas a 

que se enfrentan en su tránsito a los lugares de destino o de origen. 

110 



Conclusiones 

Primera.- Los envíos de dinero, las Inversiones y los proyectos productivos, 

han aumentado la Influencia de los mlgrantes sobre México, logrando que el 

gobierno, partidos políticos y organizaciones civiles les presten mayor 

atención. 

Segunda.- El alto porcentaje de la migración a los Estados Unidos de América, 

continuará a mediano plazo debido a razones económicas, sociales y de 

tradición, esto aunado a las perspectivas demográficas del pals. 

Tercera.- El gobierno actual, ha puesto el tema migratorio como una prioridad 

Interna, al Igual que en la relación con los Estados Unidos de América, 

situación que ha quedado de manifiesto al abrir negociaciones directas, 

comprehensivas y de alto nivel sobre migración con la administración de ese 

país. 

Cuarta.- Las acciones de control migratorio en la frontera sur son cada vez 

más parecidas a las estadounidenses en la frontera norte, en lugar de que 

estuviesen dirigidas por lo establecido en compromisos Internacionales que 

México ha ratificado. 

Quinta.- La presidencia de la república mexicana a hablado de regularizar la 

condición migratoria de los mexicanos que ya residen en los Estados Unidos de 

América; ampliar las alternativas de trabajo para entrar a ese pals con 

seguridad y legalidad; colaborar en la frontera para salvar vidas y combatir el 

tráfico de personas; y promover el crecimiento económico de México; asl como 

abrir la frontera sur a los hermanos centroamericanos, habiéndose puesto en 

marcha en dos ocasiones el programa de regularlzaclón migratoria. 
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Sexta.- Al ser México un pais de origen, destino y tránsito de la migración, las 

Instituciones y la legislación vigente se han visto rebasadas por la magnitud del 

fenómeno migratorio, careciendo de resultados Integrales y estratégicos ante 

dicho fenómeno en ambos lados de las fronteras. 

Séptima.- Frente a la situación actual del fenómeno migratorio, el marco legal 

de nuestro pais y los ·programas gubernamentales que a la fecha existen, 

resultan Insuficientes, por lo que es Indispensable la actualización de todo el 

marco juridlco vigente, en el contexto de los compromisos Internacionales y de 

la realidad de nuestro pais y el mundo, asi como generar los Instrumentos 

especializados que Investiguen, velen, promuevan, protejan y representen a 

los derechos de los mlgrantes, tanto en territorio nacional como en el 

extranjero, determinándose una politlca migratoria con objetivos especiflcos. 

Octava.- La Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y sus Famlllares, debe ser el Instrumento 

fundamental para adecuar Instituciones, leyes, politlcas y programas, asi como 

para orientar la estrategia y contenido de las negociaciones sobre migración 

con los Estados Unidos de América, Canadá, y los paises de Centroamérica. 

Novena.- Se requiere buscar la congruencia y armenia de la legislación 

mexicana con los principios Internacionales de derechos humanos, a fin de que 

sea plenamente congruente con nuestras obligaciones Internacionales en la 

materia y se genere una politlca que salvaguarde los derechos de todos los 

mlgrantes, Independientemente de su condición migratoria. 
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Décima.- México no ha recurrido al derecho y tribunales Internacionales para 

exigir al gobierno norteamericano que ponga término a sus Inhumanos y 

letales programas de control fronterizo. Quizá no lo hace por temor a 

represalias y a la Imposibilidad de negociar otros temas de la agenda 

migratoria, pero aún en tal escenario, México esta perdiendo algo más valioso 

y trascendente: hacer valer el derecho Internacional y su propia Constitución 

en la defensa, en este caso, de la vida de los mlgrantes. 

Décima Primera.- Con esta finalidad se propone la creación de la 

"Procuradurfa de Proteccl6n al Hlgrante", bajo una visión transnaclonal, 

en atención a que México es un pals de origen, destino y tránsito, y debido a 

que las causas y efectos de la migración no reconocen fronteras, por tanto, la 

lucha por el respeto a la dignidad y derechos de los mlgrantes, tiene que 

hacerse sobre bases que entrelacen la dimensión nacional, blnaclonal e 

Internacional, tomando en cuenta las condiciones de nuestro pals, de los 

Estados Unidos de América y de Centroamérica. 

Décima Segunda.- Esta Procuradurla debe tener como naturaleza juridlca, el 

de un organismo público descentralizado de servicio social, sectorlzado a la 

Secretarla de Gobernación, con personalidad juridlca y patrimonio propio a fin 

de garantizar su Independencia y autonomia de gestión en el cumplimiento de 

sus objetivos. 
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