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INTRODUCCION 

La presente Tesina tiene como propdsito hacer una radiografia sobre la situacion 

de fos derechos humanos de los indocumentados mexicanos en fos Estados 

Unidos 

El asunto de las violaciones de los derechos humanos de los imdocumentados 

en ja Union Americana, se ha convertido en un sensible punto de discusién entre 

gobiernos y organismos internacionales, asi como en generador de profundas 

reflexiones entre los estudiosos. Ademas, constituye un importante factor de 

cohesion de la sociedad civil que ha unido esfuerzos para crear organizaciones 

cuyo objetivo es alcanzar mejores garantias y una proteccién mas eficiente de los 

derechos humanos. 

La violencia que en los Estados Unidos se desata contra el indocumentado, es 

un tera que ha preocupado por mucho tiempo al gobierno mexicano, que en 

innumerables ocasiones se enfrenta a sus propias limitaciones para defender a 

los connacionales quienes, en busca de mejores oportunidades de vida, se 

internan en territorio estadounidense. También ha preocupado a fos 

estadounidenses, aunque de una manera distinta pues denota serias 

contradicciones. 

Mientras tanto, la franja fronteriza cuenta con la vigtlancia de corporaciones 

poticiacas y efectivos de fa milicia que con frecuencia cometen abusos que en no 

pocas ocasiones quedan impunes, algunos sectores politicos poderosos también 

se han sumado a {a lucha contra el migrante generando cuestionamientos sobre 

el significado que puede tener para ellos la vida del indocumentado y alimentando 

ademas, un ambiente constante de fnecién entre ambos paises. 

De allt, 1a importancia de examinar el desarrollo de la politica de proteccidn del 

indocumentado que han instrumentado uno y otro gobierno en la ultima década, 

 



subrayando fos avances y ios retos que se vislumbran a partir de un mayor 

acercamiento impulsado por ei Tratado de Libre Comercto de América del Norte 

(TLCAN) desde enero de 1994. 

En el primer capitulo, sustentaré {a trascendencia de los derechos 

fundamentales como valor supremo de la naturaleza humana e ilustraré de 

manera sucinta el desarrollo que ha tenido el estudio filosdfico de los derechos 

humanos y la creacién de instituciones universales que procuran su defensa 

Posteriormente, destacaré el problema de jas violaciones a los derechos humanos 

en el mundo, lo que me permitira ubicar el asunto de los abusos contra los 

migrantes 

En el segundo capitulo, haré una identificacién y explicacién de los factores de 

expulsién de indocumentados en México y de atraccién en jos Estados Unidos 

Con ello, podré apoyar la idea de que son las personas que perciben menores 

salarios 0 estan en el subempleo, y no los desempleados, fos que deciden partir a 

los Estados Unidos en busca de mejores perspectivas de vida en funcién de los 

mejores salarios que les son ofrecides en ese pais. Hecho esto, delinearé un 

panorama de las expectativas econdmicas que enfrentarén los mexicanos en el 

futuro fuego de la firma del TLCAN. 

También tendré la oportunidad de fundamentar ta hpdtesis de que ei 

crecimiento de 1a Poblacién Econdémicamente Activa, tiene mayor peso que la 

explosion demogréfica en la generacién de migrantes. Acto seguido, describiré las 

caracteristicas de los indocumentados mexicanos que permiten distinguirlos de 

otros grupos migratorios y conocer por qué son Calificados en términos 

peyorativos, xendfobos y racistas en los Estados Unidos. 

En el tercer capitulo, aludiré a la politica de proteccién de los derechos 

humanos del indocumentado en la Unién Americana, que implica hacer una 

revision de las posturas que han asumido México y los Estados Unidos.



En este capitulo describiré los principales efectos de las leyes migratorias del 

vecino pais del norte y como éstas se han traducido en una grave incidencia de 

abusos contra el indocumentado por parte de policias fronterizos y sectores 

politicos de ese pais 

Con posterioridad, haré un andlisis de las limitaciones que enfrenta México en 

1a defensa de los derechos humanos de los indocumentados y las propuestas que 

plantea ef Tratado de Libre Comercio de América del Norte en torno al futuro del 

tema. 

Finalmente, abordaré el papel que han jugado las Organizaciones No 

Gubernamentales en la proteccién de los derechos de los migrantes mexicanos 

en uno y otro pats. Esto es importante porque nos dara a conocer !a existencia de 

esfuerzos alternos al de aquellos que realizan las instancias gubernamentales en 

esta materia.



CAPITULO | 
LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LA MIGRACION



1.1 EL VALOR DE LA PERSONA HUMANA 

Hablar de derechos humanos o derechos dei hombre equivale a afirmar que 

“existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser 

hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y 

que lejos de nacer de una concesién de la sociedad politica, han de ser por ésta 

consagrados y garantizados”." 

El enunciado anterior, permite inferir claramente que existen derechos 

connaturales al hombre por el simple hecho de gue pertenece a la especie 

humana, los cuales son inalienables, imprescriptibles e intransferibles y 

convierten a la persona humana en su titular y sujeto unico e indiscutible. 

Una segunda lectura del mismo paragrafo obliga a ser alin mas reflexivo y 

ahondar en tal aseveracidn. Considero necesario sefialar que la esencia real de 

los derechos fundamentales radica en la libertad del hombre. En efecto, el 

verdadero nicleo de fa naturaleza humana @s su espiritu liberal y el uso que haga 

de éste. Tal elemento es necesario al hombre para su satisfaccién personal, pero 

también para que alcance la realizacién en sociedad, es decir, coadyuve al bien 

comtin. Asi entonces, el hecho de ser libre debe ser interpretado como 

presupuesto de la felicidad individual y el bien en sociedad. La libertad de que 

disfruta el hombre permite ademas, el surgimiento de un elemento que 

indudablemente contribuye a robustecer su propia valoracién: el sentido de 

dignidad. Son los hombres que se precian de ser libres aquellos que pueden vivir 

dentro de una esfera de dignidad frente a los demas y, eventualmente, alcanzar la 

igualdad, con independencia de Jas circunstancias materiales que los rodean e 

incluso mas alla de su natural diversidad de caracter, formaci6n y origen. 

  

* Los derechos humanos. Madrid, 1968, con un estudio preliminar de Antonio Truyol y Serra. En: 

Bidart, German F. Teoria general de los derechos humanos, \J/UNAM, México, 1989. p. 16.



Tales ideas se reafirmaran con mayor concisién en lineas posteriores, pero 

antes habria que sefialar que en la antiguedad el hombre realizaba grandes 

esfuerzos por darse una valoracién a si mismo y crear instrumentos que 

permitiesen garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, a sus derechos 

como tntegrante de la especie humana. Esta primera intencién ha tenido cambios 

significativos con el paso del tiempo. Por ello, en la actualidad resulta 

practicamente imposible integrar el estudio de los derechos humanos, también 

conocidos como derechos naturales, universates o fundamentales del hombre, en 

“un s6lo bloque de pensamiento” 

Asi pues, aunque el fin del presente documento no es el de analizar los 

debates o las multiples corrientes que giran en torno a la alocucién “derechos 

humanos’, seré preciso, cuando menos, atender a algunos de los pensadores 

mas destacados que han estudiado el valor de la persona humana y sus derechos 

intrinsecos, asi como la evolucién histérica que han tenido. Esto nos permitira 

alcanzar nuestro primer objetivo que es el de entender la importancia que reviste 

la proteccién de los derechos de los seres humanos, mas alla de su condicion, 

raza, color, credo o nacionalidad. 

Los antecedentes mas remotos acerca del estudio de los derechos del hombre 

se inscriben en la época de la Grecia clasica. En el siglo Ill antes de Cristo, 

Aristételes profundizaba en ia compresién de los denominados derechos 

naturales, en aquellos derechos insitos en la propia naturaleza humana? 

La afirmacion del filasofo nacido en Estagira, Macedonia, de que los derechos 

naturales son derechos inmutables que gravitan en torno a la recta razén del 

2 En: Mufioz Garcia, Humberto; Ibarra Colado, Eduardo y Montafio Hirose, Luis (comps) 

Democracia y derechos humanas. UNAM/Portta, 1° Ed., México, 1994. p. 59 

oA pesar de tal afirmacién, hay quien considera que Platén inicid las discusiones de derechos 

humanos al manejarlos como idea. Sin embargo, fue Cicerén quien introdujo ta terminologia en su 

didlogo De fegibus. Citado en: Stavenhagen Gruebaum, Rodolfo (et alt). Testimonios, hechos, 

memorias. Los derechos humanos un debate, coleccién Laberinto, UAM, México, 1985, p. 65. 

 



hombre, y de que ésta abre la posibildad para que los hombres vivan en un 

estado justo,* seria enriquecida mas tarde por Santo Tomas de Aquino quien 

escudrifé a profundidad el pensamiento aristotélico 

Santo Tomas consideraba que los derechos naturales son tos “del hombre” y 

tienen su fundamento principal en la dignidad que resulta de la propia naturaleza 

humana La nocién de dignidad humana es, en efecto, un elemento inseparable 

de la nocion misma de persona. La persona, indicaba Santo Tomas, implica de 

suyo una gran dignidad, siendo ésta inviolable e inalienable La persona misma, 

es lo mas digno de toda fa naturaleza humana (Persona est naturae rationalis 

individua subtantia)®, por io que merece ser respetada. 

Para Santo Tomas, la persona llegd a significar “perfeccién ontoldgica’, 

espiritual; “io mas perfecto en toda la naturaleza”, y por ello, “la mas digna de 

todas las naturalezas”. Santo Tomas encontré cualidades innatas al hombre que 

derivan en la dignidad de éste. Bondad, perfeccién, voluntad y racionalidad son 

parte de la naturaleza de jos seres espirituales y estos son los mas dignos. Es por 

ef espiritu que, en definitiva, el hombre sera digno. 

Cabe mencionar que la expresién “derechos naturales del hombre” usada por 

Santo Tomas, resulta “semanticamente coextensiva” a la nocién del derecho 

natural. Esto es, que los derechos naturales del hombre trenen un campo 

seméantico mas rico que fos derechos naturales postulados por Aristoteles. En 

este sentido, diversos fildsofos apoyan ia idea de que es posible hacer 

equivalente la nocién de derechos naturales del hombre de Santo Tomas, con !a 

de derechos humanos de fa modernidad.® 

    

4 Aristoteles, La Pofffica, Austral, 14° Ed., México, 1985 P-p. 

5 En: Bidart German, Op. Cit. p. 51. 
° A pesar de {fa profundidad de sus reflexiones respecto a los derechos naturales de !a persona, 

Santo Tomas, en ja practica, no estaba posibilitado para rechazar la servidumbre que era muy 

cercana a [a esctavitud, o para considerar que la mujer era independiente del hombre o de su 

responsabilidad familiar. En: Bidart, German F. ibidem. Pp. 16-51. 

 



Ya en la tradicién escolastica de Fray Bartolomé de las Casas, perteneciente a 

la escuela de Salamanca del siglo XVI, se reafirma el hecho de que ios ahora 

llamados derechos humanos, son los que en su época eran denominados 

derechos naturales. De jas Casas, conjunta la filosofia escolastica del 

renacimiento humanista, la presencia de la revelacién biblica y los fundamentos 

aristotélicos para promover y defender fos derechos humanos que ve como 

derechos naturales, que derivan de fa propia naturaieza humana.” 

El maximo exponente de la escuela de Salamanca defendid, no sdlo a las 

clases mas afortunadas, como fo hiciera Santo Tomas, sino que dedicé gran parte 

de su vida a velar por los derechos humanos de los esclavos negros ¢ indigenas, 

bajo el principio de ius stat pro debilitari parte, es decir, “el derecho se inclina 

hacia el mas débil’. 

Al defender los derechos de negros e indigenas, Fray Bartolomé defendia en 

realidad los derechos humanos, reconociendo que europeos, negros e indigenas, 

eran poseedores de derechos humanos que trascendian las barreras raciales, de 

creencia o ubicacién geografica. Basado ademas, en ta idea de los derechos 

subjetivos de! hombre, de su individualidad y trascendental dignidad cuya 

universalidad abarcaba a todos los miembros de su especie, se opuso 

terminantemente a la privacién de los derechos de los indios a quienes los 

conquistadores declararon irracionales y, por tanto, indignos y no hombres.° 

No cabe duda que en una primera instancia el desarrollo de la teoria de los 

derechos humanos estuvo caracterizado por un claro matiz iusnaturalista cuya 

  

7 Beuchot, Mauricio. Filosofia y los derechos humanos; fos derechos humanos y su 

fundamentacién filosofica, Siglo XXi, México, 1993. Pp. 49-79. 

® Mufioz Garela, Humberto, Ibarra Colado, Eduardo y Montafio Hirose, Luis (coords). Op. Cit. p 

96. 
® Garcia Maynez comenta que fos derechos subjetivos son aquellos facultades que el hombre 

puede hacer valer ante el derecho y son reciprocas a los derechos positives. Véase: Garcia 

Maynez, Eduardo. Introduccién al estudio del derecho, Porrita, 423 Ed., México, 1991, Pp. 36-37. 

 



teleclogia axioldgica era, precisamente, resaltar valores espirituales propios del 

ser humano, aquellos que lo constttuyen como tal en lo interno y en lo externo 

otorgando una verdadera dimensién a su personalidad. 

La personalidad configura al hombre como centro y fin en sf mismo, y al mismo 

tlempo, en ella se reconocen y unen las dimensiones humanas, aquellas reales, 

relacionadas con el mundo fisico y otras mas, ubicadas en un plano espiritual 

cimentadas en una escala de valores filoséficos tales como la metafisica, la 

axiologia, la ética o fa moral. 

La sintesis mas acabada, donde se funden profundos razonamientos del 

hombre sobre si mismo y donde participan aquellos elementos materiales e 

inmateriales que contribuyen al reconocimiento de la persona humana sin 

menoscabo de su libertad, dignidad y posibilidad de igualdad frente a los demas, 

es pues, la personalidad. Esta da al ser humano et verdadero sentido de su 

individualidad e independencia fomentando el uso de su libre albedrio e 

impulsaéndolo para que se desarrolle sin limitaciones. 

Ahora bien, el desenvolvimiento del hombre y los fines que persigue hicieron 

necesaria su afirmacion y reconocimiento por ta normativa juridica de los estados 

en sus aspectos subjetivo y adjetivo. En ello ahondaré a continuacién. 

El estado de igualdad entre los seres humanos es un elemento que, al igual 

que en de fas Casas 0 Santo Tomas, figura en el pensamiento de John Locke, 

aunque a diferencia de estos Ultimos, Locke se aparta de la idea de iguaidad 

adoptada por la iglesia inclinandose por un enfoque socioldgico. Para el pensador 

inglés, {os derechos naturales son inherentes a la naturaleza humana y tienen su 

inicio en un estado presocietario o “estado de naturaleza’, en el que prevaiece la 

igualdad entre {os individuos, de modo que no hay poder o jurisdiccién alguna de 

unos sobre otros. 
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El estado natural del hombre seria uno de igualdad social en el que nadie 

puede ni debe dictarle a otros un reglamento para su conducta. Los derechos 

naturales tienen su origen en esta condicién de igualdad fundamental y son, tanto 

para Locke como para sus sucesores, el derecho a la vida y ala libertad."° 

Con Locke se confirma una tendencia que habia arrancado desde el siglo Xill, 

con la Carta Magna Inglesa, y que paulatinamente se irfa afirmando: la proteccion 

de los derechos humanos comienza a ser asunto del ambito juridico interno de los 

estados Esta visién se consolidaria después en !a Constitucion estadounidense 

de Filadelfia de 1776, que establecia la posibilidad del individuo de ser libre de 

toda coercién; en fa declaracién francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789; y en la misma Constituci6n francesa de 1791." 

La Carta de los derechos o Bill of rigths, sostiene como verdades evidentes que 

todos ios hombres nacen iguales, por fo que su creador les confiere ciertos 

derechos inalienables entre Jos cuales estan la vida y la bUsqueda de Ia felicidad 

Estos derechos connaturales al hombre son salvaguardados por el Estado.” 

Por su parte, la declaracién de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

emanada del luminoso periodo del enciclopedismo francés, sostiene que “todos 

los hombres son iguales por naturaleza y por ley’, lo que en esencia es un 

reconocimiento al valor de la persona humana, cuya proteccién esta garantizada 

por e} Estado.'* 

  

‘© En: Stavenhagen Gruebaum, Rodolfo (et alt). Op. Cif. p. 19. 

"En: Green, Rosano. La promocién y proteccién de los derechos humanos en ef ambito 

internacional. Cuadernos de trabajo, AMDH, México, 1997. p. 5. 
%2 Constitese: Bill of rights, http://www nara.gov/exhail/charters/billrights/billman.html 
‘3 En: Stavenhagen Gruebaum, Rodolfo (et alt). Op. Cit. p. 53.
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Los estados se hacen cargo de que su gente y ios derechos de !a persona 

fueran protegidos y reconocidos a partir de los criterios que fa cada pais, Esto 

dio como resultado finalmente, el surgimiento de las garantias individuales 

piasmadas en la Constitucién francesa, que ha sido fuente de inspiracién de 

muchas otras constituciones politicas del mundo contemporaneo."* Este proceso 

marcé ef nacimiento de la “primera generacion de derechos humanos”."® 

La incursién del positivismo en el reconocimiento de aquellos imperativos de 

caracter moral y filos6fico, impone un caracter de obligatoriedad asegurando que 

en adelante los derechos subjetivos estarian tutelados por el orden juridico de los 

estados que mediante la fuerza coactiva y procesos jurisdiccionales garantiza su 

proteccién. 

Esta nueva corriente iuspositivista daria paso a un debate posterior, que 

aunque no es materia de este estudio, resulta de suyo interesante: mientras 

algunos consideran que el Estado debe reconocer la existencia de los derechos 

fundamentales y ofrecer los instrumentos necesarios para cuidar de ellos, otros 

mas afirman que es atribucién del Estado su otorgamiento, asi como la imposicion 

de sus limites y la manera como se protegeran. En lo particular, y en adhesion a 

las corrientes de caracter naturalista, considero que el Estado debe reconocer los 

derechos humanos y no otorgarlos como en lo estipula nuestra Constituci6n 

vigente. 

Prasiguiendo con el tema que nos ocupa, habria que indicar que la tendencia a 

proteger y reconocer los derechos humanos exciusivamente a partir de los 

criterios y principios que cada Estado fijaba, continué hasta antes de la Primera 

Guerra Mundial, prueba de esto es que entre el siglo XIX y los albores del siglo 

  

‘414 misma Constitucién mexicana, contiene una parte organica y una dogmatica. Esté ultima, 

que establece las garantfas individuales de los mexicanos, se inspiré en la legislaci6én francesa, 

particularmente en el cédigo napolednico. 
Green, Rosario. Op. Cif. p. 5. 
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”' que contemplaba la XX surgié una “segunda generacién de derechos humanos' 

proteccién y defensa por parte del Estado, de grupos sociales mas especificos, 

principalmente los débiles y marginados 

Quien fuera Ombudsman de la Comisién Nacional de Derechos Humanos 

(CNDh), Jorge Madrazo, hace notar que el hecho de que !os estados se hicieran 

cargo por si mismos de ta proteccién de tos derechos humanos, derivé en 

complicaciones diversas £I deracha tradicional no permitia que los paises 

tomaran parte en Ja relacién de un Estado y sus nacionales, ni siquiera en el caso 

de violaciones a los derechos humanos, pues aquellos que eran considerados 

como sujetos de derecho internacional eran los estados y no los individuos, Esta 

situacion se explicaba debido al concepto de soberania estatal que excluia 

cualquier injerencia de terceras naciones, ademas que la critica a los sistemas 

juridicos internos no era bien recibida. 

Sin embargo, indica, resulta evidente que algunas violaciones a jos derechos 

fundamentales trascendian las fronteras de los paises, por to que se requeria de 

una amplia colaboracién intergubernamental para afrontar eficazmente su 

protecci6n. 

Madrazo Cuellar observa que la Primera Guerra Mundial puso de manifiesto el 

hecho de que los individuos se encontraban a merced de los mecanismos de 

poder del Estado Nacional y de procesos histdricos y sociales que rebasaban eé 

Ambito de un slo pais. Es por ello que la seguridad y la armonizaci6n de las 

relaciones internacionales se volvid un foco de atencién para la defensa y 

preservacién de los derechos fundamentales de los individuos. 

Al término de la conflagracién y con Ja firma del Tratado de Versalies surgid la 

Sociedad de Naciones, cuyo objetivo era preservar !a paz. El Pacto de la 

  

18 En: Stavenhagen Gruebaum, Rodolfo (et alt) Op. Cit. Intro. 
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Sociedad de Naciones no contenia normas especificas sobre derechos humanos, 

pero diversas actividades de la sociedad coadyuvaron en el desarrollo de ta 

proteccion internacional de estos Algunas de ellas eran el sistema de mandatos, 

de minorias, la Organizacién internacional det Trabajo y cuestiones humanitarias 

como la ayuda a refugiados y la proteccién de mujeres y nifos. 

Es sabido que aunque el trabajo de la Sociedad de Naciones rindio algunos 

frutos, en lo que se refiere al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional, estos no fueron los esperados, por lo que en 1945 nacido la 

Organizacién de las Naciones Unidas cuyos objetivos eran entre otros, procurar el 

regpeto entre fos pueblos y los hombres que los conforman.’” 

La codificaci6én mas acabada del concepto de derechos humanos, proviene 

precisamente de la creacién de este foro global y esta contenida en la Carta 

Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asambiea General en 1948, 

en cuyo preambulo establece una elevada vatoracién de los derechos 

fundamentales del hombre, es decir, a su dignidad, libertad e igualdad entre si.”° 

Dicha Carta establecié fos principios de iguaidad juridica y no discriminacién de 

ninguna especie y dio substancia y direccién a la obligacién de los estados de 

cooperar entre si para lograr el respeto a los derechos del hombre 

Por lo que toca a la Declaracién Universal de los Derechos Humanos, fueron 

aceptados los derechos politicos, econémicos y sociales a que todos los hombres 

deben tener acceso, sin distincién de ningtin tipo, por el sdlo hecho de haber 

nacido libres e iguales en dignidad y se Jes reconocid también el derecho 

especifico a que se establezca un orden internacional en el que efectivamente 

puedan ejercer tales derechos 

  

‘7 En: Madrazo Cuellar, Jorge. Temas y topicos de derechos humanos, CNDH, 1° Ed., 1995. p. 9. 

"8 Véase: Organizacién de las Naciones Unidas. ABC de las Naciones Unidas, Departamento de 

Informacién Publica, Nueva York, Estados Unidos, 1995 Pp. 3-4. 
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Ademas de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaracién Universal de los 

Derechos del Hombre, existen ef Pacto de Derechos Civiles y Politicos, el Pacto 

de Derechos Econdémicos, Sociales y Culturailes y la Carta de Derechos y 

Deberes Econdmicos de los Estados que, en conjunto, configuran un régimen de 

proteccién de una amplia gama de derechos, de ejercicio individual 0 colectivo y 

de caracter politico, sacial, econdémico o cultural, que hoy son fundamentales para 

el fin coman de consolidar el respeto y la paz entre los hombres y los pueblos. 

En 1966 se firmaron los pactos internacionales de Derechos Civiles y Politicos 

y de Derechos Econémicos, Sociales y Culturales, uno y otro en vigor desde 

1976. Juntos conforman un régimen que reconoce a los pueblos los derechos de 

libre determinacion politica, social, econdémica y cultural asi como de libre uso de 

sus potencialidades para alcanzar el desarrollo, que consagra muy 

probablemente la totalidad de los derechos del individuo a la vida, al trabajo, ala 

salud, a la educacién y otros mas, que son apreciados y reconocidos por todo ser 

humano 

Una amplia gama de instrumentos y organismos han surgido del fructifero 

trabajo de las Naciones Unidas en materia de defensa de los derechos humanos, 

respecto del conjunto de ios derechos hasta ahora reconocidos como inherentes a 

los pueblos En esta atmdésfera surge la “tercera generacion de derechos 

humanos”. © 

Aunque la Organizacién de las Naciones Unidas a través de la Declaracion 

Universal y los miiltiples pactos de los que ha sido protagonista busca abarcar 

todos jos derechos humanos posibles, también ha realizado una amplia tarea 

para obtener el reconocimiento de los diversos derechos considerados 

18 La sofisticacion de los nuevos instrumentos de proteccién de los derechos humanos llevé a 

crear o que se ha llamado una “tercera generaci6n’ de derechos humanos, los llamados derechos 

de ios pueblos o derechos de solidaridad: la libre determinacién, los derechos de los estados 

débiles en el sistema internacional, ef derecho at desarrollo entre otros. En: Green, Rosatio. Op. 

Cit. p. 5.
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separadamente El resultado ha sido la creacion de una vasta red de instrumentos 

que posibiiitan [a mejor proteccién de los derechos fundamentales 

Destacan por su importancia 

. La Convencién sobre Refugiados (1951); 

. la Convencion sobre los Derechos Politicos de la Mujer (1952); 

la Normativa Minima para el Trato a los Presos (1957); 

_ ta Declaracion de los Derechos del Nifio (1959), 

a
 

BRB
 
W
N
 =
 

la Declaracién de las Naciones Unidas sobre ia Eliminacién de Todas las 

Formas de Discriminacion Racial (1963); 

6. la Convencién para la Eliminacién de Todas las Formas de Discriminacion 

Racial (1965); 

7. ta Convencién Internacional sobre Represion y Castigo del Delito de Apartheid 

(1973); 

8. la Declaracién sobre la Proteccidn de Todas las Personas contra la Tortura y 

otros Tratos o Castigos Crueles, Innumanos o Degradantes (1975), 

9. la Convencién para la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminacién 

Racial Contra la Mujer (1979); 

10. el Codigo de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley (1979); 

41. la Declaracién sobre Ja Eliminacion de Todas las Formas de Intolerancia y 

Discriminacién Fundadas en la Religién o las Convicciones (1981); 

12. 1a Convencién Internacional sobre Derechos del Nifio (1989), y 

13, la Declaracién sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorias 

Etnicas, Religiosas y LingUisticas (1992). 

No es ocioso remarcar la importancia de esta serie de instrumentos cuyo fin 

primigenio fue proteger y, en ciertos casos, tutelar jos derechos de las minorias 

0 Madrazo Cuellar, Jorge. Op. Cit. Pp. 14-15. 
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Significd, en esencia, el acuerdo de voluntades nacionales para establecer puntos 

basicos de entendimiento y el despliegue de estrategias de corto y largo plazo 

para contrarrestar la situacién de violencia expermentada por los grupos 

minoritarios dentro y fuera de sus propias fronteras 

En efecto, a la par de los instrumentos mencionados fa ONU ha creado 

organismos especializados que cuentan con mecanismos que permiten el 

seguimiento de !a aplicacién de los derechos humanos. Tal es el caso del Comité 

de Libertad Sindical y ta Comisién Mixta ONU/OIT. 

Del mismo modo, en el marco de las Naciones Unidas las denuncias de 

individuos o grupos relacionadas con violaciones al Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Pollticos pueden ser presentadas ante la Comision de 

Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanes La Organizacién creé 

también, fa figura del “relator”, que tiene como funcién primordia! vigilar el respeto 

de los derechos fundamentales de! ser humano, y cuando estos son violentados, 

emitir recomendaciones a los gobiernos nacionales. 

En la actualidad se ha establecido una Convencion Internacional sobre 

Derechos del Nifio que fue aprobada por la Asamblea General de 1989, y otra 

relativa a la Proteccién de los Derechos Humanos de Jos Trabajadores Migratorios 

y sus Familiares, misma que fue presentada ante la Asamblea General de la ONU 

en 1990. 

igualmente importantes han sido los instrumentos juridicos establecidos en el 

seno de la ONU que brindan apoyo a los grupos de personas cuyo estado de 

indefensién y vulnerabilidad exige una cuidadosa observancia, entre ellos 

sobresalen los retrasados mentales, impedidos, ancianos, minorias étnicas, 

sexuales, religiosas 0 tingUisticas; aquellos que carecen de ciudadania; los nifios
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y  trabayadores migratorios, estas ultmas categorias especialmente 

desprotegidas.”' 

Lo sefialado hasta ahora sobre la evolucién de la estructura internacional de 

proteccién a los derechos fundamentales a través del trabajo realizado por la 

ONU resulta muy oportuno, pues nos permite contrastar esa voluntad primitiva 

con los resultados obtenidos en la actuatidad. 

En ese sentido, los comentarios no son tan afortunados. Se avizora en primera 

instancia, la disgregacién de intereses por parte de los paises miembros, mismos 

gue han dado ongen a profundas diferencias, y por tanto, al frecuente 

incumplimiento de fos compromisos adquiridos en el cuidado de tos derechos del 

hombre. 

Otro obstaculo que salta a fa vista ha sido el escaso impacto que las denuncias 

sobre violacién a los derechos fundamentales han tenido en la comunidad 

internacional. Esto es ldgico, las Nactones Unidas son una instancia que no goza 

de un poder coercitivo ni de jurisdiccién alguna para intervenir en cuestiones tan 

delicadas. Cierto es que 1a labor realizada por instancias de relevancia politica y 

moral -como ta del comisionado y la del relator- ha coadyuvado de alguna forma a 

atemperar las graves violaciones a los derechos fundamentales que se presentan 

alo largo y ancho del globo, no obstante, esta problematica prevalece con fuerza 

singular. 

Frente a la soberania de los paises que, en adicién, defienden sus propios 

intereses, los esfuerzos de las Naciones Unidas han sido limitados. Esta 

circunstancia obliga a preguntar cual deberia ser en el futuro el papel que tendria 

que caracterizar la ONU ante un problema tan atingente como io es el de la 

violacién a los derechos humanos, y de manera mas especifica, de la violencia 

  

1 Green, Rosario. Op. Cit. Pp. 12-18.



contra e] migrante. La interrogante quedara por mucho tiempo sin respuesta, pues 

las circunstancias de la organizacién no son idéneas para ir mas alla de la tarea 

que en la actualidad desemperia. 

En el ambito regional, 1a Organizacién de Estados Americanos (OFA) se ha 

distinguido por una febril actividad en diversas actividades de caracter 

geoestratético y humano. Esta ha sido una caracteristica que le ha acompafiadoe 

desde su creacién que tiene sus orfgenes en la Conferencia de fos Estados 

Americanos sostenida en Washington D.C en el lejano 1890, aunque nacié 

oficialmente ef 30 de abril de 1948 mediante la firma del Capitulo correspondiente 

en Bogota, Colombia. 

De la amplia diversidad de propésitos basicos que detenta dicha organizacion, 

adquieren especial relieve la bUsqueda de una solucion a los problemas politicos 

y econémicos del continente y el impulso a la cooperacion para el desarrollo del 

hemisferio occidental que han servido como soporte al ulterior establecimiento de 

instrumentos como el Protocolo de Washington de 1992, que ratifica el 

compromiso de los gobiernos por combatir fa pobreza en ta regidn, 0 los acuerdos 

alcanzados en la Primera Cumbre de las Américas realizada en Miami en 1994, 

donde los jefes de Estado y Gobierno participantes reafirmaron su apoyo al 

fortalecimiento de la democracia y el impulso y proteccién de los derechos 

humanos.” 

A pesar del compromiso que tales instrumentos representan, el tema de la 

proteccién a los derechos humanos se ha convertido en un delicado asunto que 

ha adquirido una dimensién continental ya que invoiucra a una gran cantidad de 

personas en toda la regién. Por ello, la presencia de la OEA como organismo 

hemisférico deberia tener un tinte de mayor cooperaci6n, infortunadamente no es 

as{. La respuesta de los Estados Americanos frente a las violaciones de los 

  

22 Véase: The OAS and the Inter-american system, http:/Awww.oas.org./en/pINF O/OAS/oas.htm
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derechos humanos en la region y de coordinacién con las naciones que mas lo 

resienten, parece alin mas limitada que la mostrada por tas Naciones Unidas 

Esto podria tener su raiz en el hecho de que la funcién principal de dicha 

organizacién regional esta mas enfocada hacia aspectos de seguridad 

hemisférica y de estabiidad politica y economica en el continente, que a combatir 

el asunto de las transgresiones a los derechos fundamentales. A ello habria que 

agregar que la actividad que desarrolta est4 altamente influenciada por el 

gobierno de los Estados Unidos, lo cual representa una limitante en ta adopcién 

de medidas para combatir la violencia contra grupos minoritarios como los 

conformados por migrantes. 

A pasar de lo sefialado en los parrafos precedentes, es importante consignar 

que practicamente todos los estados nacionales cuentan con normatividades muy 

avanzadas que cumplen tal propdsito y garantizan la proteccién de la persona 

humana a través de una amplisima red de instituciones e Instrumentos 

internacionales. No obstante, en la actualidad tanto instituciones como leyes, 

locales e internacionales, parecen haber sido rebasadas por la impunidad y los 

abusos a los derechos de las personas. 

4.2 LAS TRANSGRESIONES CONTRA LA PERSONA HUMANA 

Las violaciones a los derechos humanos se han convertide en sensibles puntos 

de discusién entre gobiernos y organismos internacionales asi como en 

generadores de profundas reflexiones entre los estudiosos, y en factor de 

cohesién de la sociedad civil, que ha unido esfuerzos para crear organizaciones 

cuyo objetivo es alcanzar mejores garantias y una proteccién mas eficiente de la 

persona humana, por ello, resulta paraddjico que en la misma medida en que se 

llevan a cabo estos esfuerzos, haya una mayor violacin de los derechos 

fundamentales en el mundo. Desde hace casi dos décadas, los especialistas
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consideran que la recurrencia de violaciones a los derechos humanos en los 

cinco continentes ha aumentado dramaticamente ”° 

Extorsiones, discriminacién racial, desapariciones, arrestos arbitrarios, tratos 

degradantes e inhumanos, segregacién, tortura, persecuciones e incluso 

homicidios que atentan contra Ja integridad de numerosos grupos de gente 

inerme. Legiones de hombres y mujeres; nifios y ancianos; trabajadores y 

estudiantes, son victimas de las crecientes violaciones a los derechos humanos 

que se dan a lo largo y ancho del globo 

Son variados los factores que explican las violaciones a los derechos humanos. 

En muchos casos tales factores pueden ser socioecondmicos, politicos o 

educacionales; en otros, raciales, religiosos o ideoldgicos, Todos ellos, sin 

embargo, nos muestran una falta de aprecio hacia el ser humano. 

Quiz4 los grupos mas vulnerables y, al mismo tiempo, propensos a sufrir 

transgresiones en su persona sean las mujeres, los nifios, y los migrantes. Estos 

Ultimos, seran materia de nuestro estudio en las proximas paginas, 

particularmente, los indocumentados mexicanos. 

Considero que es importante sefalar que las caracteristicas de los sistemas 

migratorios difieren, por eso es que el tipo de violaciones también sueien ser 

diferentes entre si. En algunos casos, como los sistemas norteamericano y 

europeo, los abusos que prevalecen pueden ser desde simples robos o 

extorsiones, hasta abierta discriminacién, explotacién e, incluso, homicidio. En 

otros, como el sistema africano, las vejaciones suelen abarcar desde tortura, 

hasta persecuciones de indole tribal, politica o retigiosa. 

  

2 En: Stavenhagen Gruebaum, Rodolfo (et alt). Op. Cif. p.35.
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1.3 LA VIOLENCIA CONTRA EL MIGRANTE 

El embajador Raut Villanueva, establece que las violaciones a los derechos 

humanos de los migrantes estan relacionadas principalmente, con la percepcién 

que tienen los paises de destino de estar siendo “invadidos” en gran parte de los 

casos, por una multitud de extranjeros “pobres e indeseables’. 

El sistema migratorio africano, por ejemplo, alcanza dimensiones 

inconcebibles. A lo largo y ancho del continente, la huida de millones de seres 

humanos que buscan alejarse de la inanicion y la miseria, provoca graves 

transtornos sociales y politicos cuyas repercusiones continuan alimentado los 

conflictos regionales 

El ndimero de refugiados que acoge Africa alcanza seis millones de individuos. 

Sin embargo, si a esta cifra se suman las personas desplazadas dentro de las 

fronteras de cada pais, el monto se incrementa considerablemente a quince 

millones, siendo Mozambique y Etiopia dos de los paises que generan el mayor 

ndmero de migrantes por sus graves conflictos internos. 

Tal problema en aquellas lejanas tierras se ha convertido en un foco de 

atencién permanente sin solucién a la vista. Dispersos en todo el territorio 

continental, y a menudo expuestos a vejaciones en los paises receptores, los 

refugiados son un grupo altamente desprotegido. Tal problematica ha trascendido 

en forma notoria las fronteras del continente. En la actualidad, las migraciones de 

africanos al Mediterraneo europeo y al resto del continente, son un cuadro 

cotidiano.”* 

  

24 Patil Villa Nueva Lara, Los movimientos migratorios en el mundo, Revista Mexicana de Politica 

Exterior, IMRED, No. 34, 1992, p. 59.
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De manera sorpresiva, las naciones comuntlarias del Mediterraneo 

-tradicionaimente migrantes- como Italia, Grecia, Portugal y Espafia, se han 

convertido en poco tlempo en la puerta de Europa para los africanos que se 

sienten atraidos por el desarrollo econdmico y la esperanza de un mejor nivel de 

vida: no obstante, en gran parte de los casos, estos son discriminados. *° 

Otro importante sistema es el de Medio Oriente que se origina en torno a los 

paises exportadores de petrdleo, cuya riqueza y niveles de produccién de crudo 

genera empleos que son demandados ampliamente por los migrantes. Si bien, las 

condiciones de vida que estos enfrentan son extremadamente dificiles 

América Latina también ha sido testiga presencial de flujos masivos de 

refugiados. La historia nos recuerda que entre 1981 y 1983, victimas de la 

inestabilidad politica, la inseguridad econémica y violentos movimientos 

guerrilleros, aproximadamente 150 mil guatemaltecos traspasaron la frontera 

mexicana para internarse en comunidades rurales de Chiapas y en otras capitales 

del pais, destacadamente, Campeche y Quintana Roo. Un buen numero de estos 

migrantes fueron vejados por las corporaciones mexicanas encargadas de vigilar 

la frontera sur.?® 

No obstante, el sistema de América del Norte es el que mayor atraccion ejerce 

en todo el mundo &! denominado "suefio americano" o american dream que es 

producto del "modo de vida americano” -american way of life- es precisamente, la 

  

25 Ei sistema de Europa y el Mediterraneo por migraciones masivas de africanos, maghrebies y en 

mucho menor medida, de latinoamericanos, Véase: Comision Nacional de los Derechos Humanos. 

Report on human rights violations of mexican migratory workers on route fo the northern border 

and upon entering the Southern United States Border Strip, México, 1991p. 20. 

% Cifras citadas en el documento Memorias def Silencio publicado por la Comision para el 

Esclarecimiento Histérico, Capitulo: “El desplazamiento forzado masivo." En: Bertha Fernandez, 

México fue refugio para més de 150 mil guatemaltecas, sefialan. El Universal, México, 17 de abnl 

de 1999. p.17. Este capitulo en ta historia comin de México y Guatemala culmind en julio de 1999 

con la repatriacién ordenada de més de 40 mil refugiados guatemaltecos y la regularizacién de 22 

mil mas que decidieron permanecer en México. Véase Presidencia de la Reptiblica. Discurso def 

presidente Emesto Zedillo durante ta conclusién def refugio guatemalteco en los estados de 

Campeche y Quintana Roo, México, 28 de julio de 1999.
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ilusion de encontrar un mejor nivel de desarrollo personal y material en los 

Estados Unidos Por decenios, fa imagen de "América" como tierra de libertad y 

oportunidades para todos ha sido un componente fundamental de su politica 

hacia el exterior, que ha generado la atraccion de sendas masas de migrantes por 

décadas. Los mexicanos ocupan un lugar principal en tales movimientos. 

Sin embargo, la esperanza de mejor vida para millones de mexicanos en los 

Estados Unidos que no encuentran condiciones adecuadas de desarrollo en su 

pais, contrasta diametralmente con los ataques a su persona, los cuales, por 

afiadidura, han sido objeto de fuertes tensiones con Mékico. 

La violencia a que es sometido el indocumentado mexicano demanda una 

mejor proteccién de su pais, pero también exige una compresién mas profunda de 

las causas del fendmeno La problematica de las violaciones a sus derechos 

humanos, tiene hondas raices en una serie de factores de gran complejidad que 

abordaré con mayor profundidad en ei siguiente capitulo.



CAPITULO II 
LOS INDOCUMENTADOS 
MEXICANOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS
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2,4 FACTORES DE EXPULSION 

2.1.1 Factor econdémico 

La expulsi6n de migrantes a los Estados Unidos se debe a los negativos efectos 

que las recurrentes crisis econémicas han tenido en el empieo y el salario, y a ta 

incorporacién masiva y desorganizada de vastos sectores sociales a la Poblacién 

Econdémicamente Activa (PEA) como producto del amplio y desordenado 

crecimiento poblacional. La migracién también se explica por la demanda de 

fuerza de trabajo de la Unién Americana y la creacién de redes sociales que 

vinculan a los mexicanos radicados en uno y otro pais. Serd pertinente analizar, 

de forma seccionada, cada uno de estos factores para entender las causas que 

generan fa migracién indocumentada. 

La adversa situacion econémica que impera desde los afios setenta y el 

desproporcionado crecimiento de la PEA, han impedido al gobierno mextcano 

satisfacer las necesidades sociales, principalmente las de empleo y salarios bien 

remunerados. Contrariamente a quienes opinan que las dificultades por las que 

atraveso México a principios de los setenta no afectaron sensiblemente la tasa de 

crecimiento econdémico del pais,?’ el investigador Wayne Cornelius hace notar 

que amplios sectores de la poblacién, mayoritariamente rural, resintieron el fuerte 

impacto de fos sobresaltos de la economia. 

Una de tas causas principales que explicaron el fenémeno migratorio de 

mexicanos a los Estados Unidos entre 1971 y 1977, fue la disminucion del poder 

adauisitivo de los salarios en México, los cuales, en relacién con los ofrecidos en 

suelo estadounidense, eran mucho menores. A decir de Cornelius el deterioro de 

tos salarios minimos provocado por la espiral inflacionaria contrastaba 

  

2” Hansen D., Roger. La politica del desarrollo mexicano, Siglo XXI. 16° Ed., México, 1988 p 279. 
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marcadamente con los mejores salarios que percibian los trabajadores mexicanos 

en ta Union Americana.* 

Las investigaciones del especialista Jorge Bustamante apoyan tal tesis La 

mayoria de los mexicanos que migraban en esa época a los Estados Unidos no lo 

hacian por falta de empleo, de hecho gran parte de ellos tenia trabajo, aunque de 

baja remuneracién y en muchos casos informal, siendo una minoria la que 

migraba por razones de desempleo Asi, ei atractivo de salarios mas altos en el 

vecino pais fue el estimulo que una gran cantidad de mexicanos encontré para 

decidirse a migrar ° Esta es una constante que se ha mantenido por decenios 

Las politicas econémicas aplicadas en el primer sexenio de la década de los 

setenta tuvieron un impacto negativo en la actividad agricola de la cual dependian 

millones personas. Durante esos afios se buscd revisar las politicas de gobiernos 

precedentes que habian logrado el denominado “desarrollo estabilizador’ y traido 

consigo el “milagro econdémico mexicano”. Tal revisién tenia su justificaci6n en la 

innegable desatencién que recibia el campo, la mala distribucion del ingreso en 

este sector y la escasa preparacién de los campesinos que contribuia a agravar 

su dificil situacién 

Sin embargo, ta nueva politica también resulté deficiente pues aunque buscs la 

forma de canalizar recursos para apoyar tan sensible actividad, estos fueron 

utilizados de una manera ineficaz y sin contar con estudios serios sobre las 

condiciones del agro y la forma de hacerlo mas productivo impulsando acciones 

como la reconversién de cultivos, el uso eficiente del suelo y la introduccién de 

semillas mejoradas De ese modo, el gasto realizado se convirti6 en una mala 

inversion y el campo continud su deterioro 

8 Cornelius A., Wayne. La migracién ilegal mexicana a los Estados Unidos: conclusiones de 
investigaciones recientes, implicaciones politicas y prioridades de investigacién, Centro de Estudios 

Mexico-Americanos, Universidad de California, San Diego, 1989. p. 402. 

2° Ver: Bustamante, Jorge A. Ef debate sobre fa invasién sifenciosa, Foro Internacional, V. 17, 

México, 1976-1977, p. 417. 
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La desfavorable situacién de tal sector fue el principal factor de aliento para 

que amplios sectores poblacionales se trasladaran al Distrito Federal y otras 

areas metropolitanas dei pais, incluida la frontera norte Sin embargo, el 

desarrolio econdémico urbano no logré ofrecer tasas de crecimiento que 

permitieran absorber la fuerza de trabajo que se incorporaba a las ciudades. 

Muchos campesinos que se dirigian a las metrépolis de México, lo harian mas 

tarde a tos Estados Unidos.” 

Ya en fos ochenta, México era un pais con alto porcentaje de pobladores 

jOvenes, gran parte de los cuales tenia menos de 15 afios de edad y se 

incorporaban en gran numero al mercado laboral. Datos recabados por la 

investigadora Vivianne Brachet, indican que entre 1980 y 1988, la PEA avanzo de 

22.07 a 29.31 millones de individuos. No obstante, la falta de oportunidades de 

trabajo derivé en el aumento del sector informal que en ese ultimo afio alcanzo 

3.98 millones de personas, cuyo salario ademas, habia perdido buena parte de su 

poder de compra. Las cifras indican que entre 1980 y 1994, ef salario minimo se 

redujo un 50% en términos reales. 

La politica de proteccionismo econémico de los ochenta no produjo los 

resultados deseados -la autodeterminacién financiera- para impulsar ja 

modernizacién de la economia y el incremento sostenido de los niveles de vida de 

la poblacién. Todo lo contrario, polarizé et aparato productive convirtiéndolo 

practicamente en monoproductor y en base a ello se aumento en forma excesiva 

el gasto deficitario con la creencia de que seria factible su financiamiento a través 

de los recursos que se obtenian por concepto de venta de petrdieo. Sin embargo, 

el cambio de las condiciones en la escena petrolera internacional significd el 

desplome de la economia en su conjunto. La fallida estrategia se tradujo en una 

% Cosfo Villegas, Danie! (et al.) gHa muerto fa revoluci6n mexicana?, La red de Jonds/Premia 
Editora, 3* Ed., México, 1981, p. 23.
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sensible baja en el apoyo a otras actividades de la economia como fa agricola y la 

paralizacion de numerosas industrias y empresas en ciudades nodales del pais. 

La dificil situaci6n econdédmica que enfrentaba México en esos afios, fue 

determinante para decidir el cambio de rumbo a través de la aplicacién de un plan 

que bused estabilizar la economia y sentar las bases para el nuevo modelo que 

habria de instaurarse. De ahi que hasta fines de los afios ochenta no se hayan 

registrado mayores logros en la materia, de hecho, el lapso comprendido entre los 

primeros afios de fos ochenta y los Ultimos de la misma década arrojaron un 

crecimiento nulo. 

El estancamiento de la economia en esos afios se reflejé en la contraccién de 

empleos que disminuy6 a 150 mil plazas por afio, cuando la necesidad real era de 

400 mil.*' El 17% de los mexicanos con empleo percibia en promedio, menos de 

75 délares por afio, cifra considerada como una de los mas bajas de! mundo # 

La situacién laboral de muchos mexicanos se agravé en la naciente década de 

los noventa, debido a la desaceleracién econdmica derivada de la reforma de 

caracter liberal que provocd Ja destruccién de las cadenas productivas. Este 

fenémeno ocasioné !a quiebra de pequefias y medianas empresas que daban 

empleo a cientos de miles de personas. Esto acrecent6 el subempleo, el 

desempleo y el resurgimiento de las migraciones internas y externas. 

Estadisticas dadas a conocer por el catedratico de la UAM, Alberto Arrolio, 

consignan que entre la ultima parte de fos ochenta y la primera mitad de los 

noventa, sdlo una minima porcién de jévenes en edad laboral -calculada en 7 de 

cada 100- tenia empleo. Ademas, alrededor de 754 mil puestos de trabajo. 

  

* Brachet Marquez, Vivianne (et al.) Estudios Socioldgicos, El COLMEX, V. XIII, México, 1990, 

Pp. 167-168. 
% En Grace Hasell. Los ilegales, vida y drama del bracero indocumentado, Contenido, Diana, 

México, septiembre de 1980, p. 109.
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partrcularmente los generados en el lapso 1989-1992, se perdieron en 1993 como 

consecuencia de la desaceleracién registrada en la economia’.” 

Otros datos, recopilados por el economista de la UNAM, Jorge Calderon 

Salazar, reflejan 1a limitada creacién de empleos en el periodo 1988-1994. Estima 

que anualmente se incorporaron entre 1 y 12 millones de personas al mercado 

laboral mientras que la economia mexicana sdlo pudo crear entre un 1 y 1.5 

millones empleos en todos esos afios sumados, lo que se tradujo en un amplio 

déficit de plazas de trabajo de aproximadamente 7%. *4 Para dar una idea de la 

gravedad de la condicién socioeconémica nacional, pueden observarse las 

estadisticas del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI), 

el cual en 1994 establecié que la suma de desempleados y subempleados en el 

pais alcanz6 una cifra que oscilaba entre 13 y 14 millones de personas.” 

Ahora bien, durante el periodo comprendido entre 1994 y 1998, ia tasa de 

desempleo registré una formidable variabilidad, pues juego de fa crisis econdmica 

de mitad de decenio, !a tasa crecié alarmantemente aicanzando un indice de 

76% que a finales de 1998 disminuyd a 2.5%. La creacién de empleos 

permanentes, que se calculé en alrededor de 2.7 millones, continud siendo 

insuficiente para la gran demanda acumulada de empleo. Sin embargo, cabria 

apuntar que el retroceso mas notario fue en el combate a la inflacién, la cual a 

pesar de disminuir de 51% en 1995 a 13% en 1998,°* sobrepasd los prondsticos 

gubernamentales significando un factor mas de deterioro econdémico que continud 

afectando los niveles de bienestar de amplias capas de Ja poblacién. 

33 Carlos Acosta y Salvador Gorro. Carlos Salinas Hega al final de su mandato sin alcanzar su 
objetivo de crear otro pals, Proceso, México, octubre de 1994. p. 13. 
34'Eermado Mayolo Lépez. EI juicio del PRD, convirtis a México en el campo de experimentacién 
del mas crudo neoliberalismo internacional, Proceso, México, octubre de 1994. p. 12. 

* Fernado Mayolo. Op. Cit. p. 12. 
%® Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. NAFTA’s fifth anniversary, Ponencia de Herminio 
Blanco Mendoza, Secretario Comercio, ante el Consejo de directores de la U.S. Chamber of 
Commerce, Marina del Rey, California, febrero de 1999. 
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Se calcula que ta demanda de empleo de la PEA para el afio 2000 requiera la 

creacién de entre 40 y 44 millones de empleos, fo cual no es previsible que 

ocurra Ain teniendo tasas de crecimiento del 6% éste seria insuficiente para 

generar semejante ntimero de plazas de trabajo *” 

Ante la imposibilidad de obtener empleo, la respuesta de la PEA que ingresa 

anuaimente al mercado de trabajo, al igual que de los que tuvieron empleo y to 

perdieron, es diversa, pero una de las mas claras ha sido el incremento de la 

migracién indocumentada a los Estados Unidos 

De este modo, ta incapacidad de ia economia para generar empleos, y sobre 

todo, salarios adecuados para la gran cantidad de personas que anualmente se 

incorporan a la fuerza laboral, continuara fortaleciendo ta tesis de que la 

migracién hacia la Union Americana es una “valvula de escape”.** 

Los comentarios finales que podrian hacerse sobre elf escenario econémico 

descrito en los parrafos precedentes, poco pueden aportar a las reflexiones que 

los especialistas han vertido a lo largo de las Ultimas tres décadas. Baste decir, 

no obstante, que en respuesta a los efectos negativos de las politicas econémicas 

denominadas proteccionistas se aplicé la instauracién de un nuevo modelo de 

desarrollo basado en la apertura econémica y el libre mercado que a la fecha 

continua, empero, la estrategia liberal no ha ayudado a mejorar la situacion 

econdomica de millones de mexicanos. En realidad, el brusco giro se ha traducido 

en el acrecentamiento de fendmenos como ej subempleo, el desempleo, las 

migraciones internas y hacia el exterior, ai tiempo que la vulnerabilidad se ha 

convertido en ef rasgo distintivo de amplias capas poblacionales. 

% Gonzélez Casanova, Pablo (coord.) México hacia e! 2000. Desafios y opciones, Nueva 

Sociedad-Unitar/Profal-Fnuap, 1° Ed., México, 1989. Pp. 86 y 126 
38 Castafieda, Jorge y Pastor, Robert A. Limites en la amistad, México y Estados Unidos, Joaquin 

Morti2/Ptaneta, 1985, Pp. 385-388.
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Et modelo liberal ha trazado como metas para alcanzar la mejoria economica 

tres ejes rectores: la continencia inflacionana, la apertura comercial y el estimulo 

a las inversiones Pero es claro que Ja economia nacional no puede estar 

sustentada exclusivamente en ello. Igualmente necesario es impulsar una 

profunda reforma econémica que permita que fos logros alcancen a millones de 

mexicanos hoy desprotegidos. 

Seria pertinente rescatar las doctrinas que versan sobre el estado de bienestar, 

es decir, garantizar una politica de seguridad social de alta calidad a través del 

estimulo al ahorro y el disefio de programas adecuados que permitan su dptimo 

aprovechamiento en beneficio de la sociedad. El incremento de aportaciones de 

los trabajadores del Estado al Sistema de Ahorro para el Retiro y de los 

particulares a las diversas administradoras de fondos son vias idéneas para 

lograr tal objetivo. También lo es el surgimiento de instituciones auxiliares del 

sistema financiero como las cajas de ahorro y las sociedades de inversion que 

tienen como caracteristica principal ser importantes agentes catalizadores del 

ahorro nacional. 

En paratelo, debiera asegurarse una mayor proteccién a sectores productivos 

sensibles a los efectos de la apertura que evite su erosion impulsando politicas 

coherentes y articuladas que propicien su vinculacion, al tiempo que fomenten la 

competitividad entre ellos y una integracién regional mas decidida. De aqui se 

desprende ia necesidad de instituir una profusa politica crediticia fortaleciendo a 

la banca de desarrollo. 

Adicionalmente, el Estado deberia fomentar un uso més eficiente de los 

recursos enfocados al gasto social y la adecuada vigilancia de aquellos 

canalizados al gasto corriente que incluya la rendicin de cuentas por los 

funcionanios responsables de los mismos.
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En definitiva, la labor del Estado en ta procuracién del equilioric entre tos 

actores econémicos es de fundamental importancia, pues el correcto balance de 

esas fuerzas se traduciria en una mejor distripucién de la riqueza en beneficia de 

ta poblacién, al tiempo que haria detonar ef fortatecimento del mercado interno, 

fomentaria la incorporacion de los sectores marginados a la produccién y actuaria 

como barrera para evitar la reproducci6n de la pobreza. 

Una reforma econdémica dinamica y eficaz y el replanteamiento de la politica 

fiscal, significarian una mayor seguridad para esos sectores necesitados y abriria 

ademas, paso a ideas hasta ahora inasequibles como Ja implantacién de figuras 

como el seguro en caso de desempieo y la creacién de un sistema nacional de 

becas para apoyar a todo aquél estudiante o trabajador que desee continuar con 

su preparacién académica o profesional. 

Ningtin pais puede salir adelante si no cuenta con una politica educativa 

adecuada a su realidad. La nuestra, se encuentra inscrita en el contexto de la 

globalizacién y ia integracién paulatina con los Estados Unidos. De antemano es 

claro que en México hay serios rezagos en el desarrollo técnico y clentifico 

ademas de que histéricamente una gran cantidad de escolares abandonan sus 

centros de estudio para realizar actividades de apoyo al hogar o por problemas en 

su desarrollo psiquico. Ello indica el desperdicio invaluables recursos humanos y 

materiales necesarios para la nacidn. 

El apoyo al sector educativo resulta fundamental pues ello determinara tanto el 

combate al profundo atraso en que se encuentran amplios sectores de la 

sociedad como la forma en que México habra de incorporarse a la globalizacion y 

el futuro que tendra envuelto en tal fendmeno. 
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2.1.2 Factor demografico 

Aunque la explosién demografica no explica en si misma !a expulsién de 

migrantes a los Estados Unidos, sin duda es un factor que influye decisivamente 

en su generacion. De hecho, en la actualidad es posible observar los efectos del 

amplio crecimiento poblacional de los afios setenta. 

Hasta 1970, México tenia una laxa politica demografica. En ese afio, ta tasa de 

crecimiento poblacional, fue superior al 3.5%; una de las mas altas del mundo,°* 

pero la posterior adopcién de una politica demografica mas consistente, condujo a 

la notable disminucién de la tasa de natalidad, a 3.5% para 1980 y a 3.0% en 

1986.” Datos recabados por el Consejo Nacional de Poblacion indican que el 

numero de nacimientos comenzé a disminuir a partir de 1974. Entre ese afio y 

4994, el numero de habitantes pasd de 42.5 a 91.6 millones. El Consejo concluyd 

que aunque la tasa demogrdafica disminuyé significativamente en fos afios 

referidos, la poblacién continué aumentando en numeros absolutos. Esto tendria 

un efecto poco favorable en los afios por venir.’ Ei alto numero de nacimientos 

de los afios setenta continud afectando en los afios noventa, incluso, los 

especialistas consideran que tal efecto se extendera hasta entrado el afio 2000, 

combinandose con los nacimientos que se den en el futuro. 

El amplio crecimiento de la poblacién, particularmente de la PEA, ha 

significado una pesada carga para la economia que se ha visto imposibilitada de 

atender todas las demandas sociales. La presién que la explosién demografica ha 

ejercido y la escasa respuesta del aparato econdmico para emplear a las nuevas 

  

8 Castafieda destaca dos factores que influyeron el explosive crecimiento demografico de los 

afios setenta: la Iglesia, que se oponia a la adopcién de controles de natalidad y “un vago 

nacionalismo demografico”, que hacfa pensar que la existencia de mas mexicanos ayudaba en la 

edificacién de un “México mas fuerte”. En: Castafteda, Jorge y Pastor, Robert A., Op. Cif. p. 389. 

49 Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informatica/Instituto Nacional de Asentamientos 

Humanos, Estadisticas histéricas de México, V. 1, p. 54. 
En: Secretaria de Gobernacién/Consejo Nacional de Poblacién. Programa Nacional de 

Poblacion 1995-2000, México, 1995, p. 30.
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generaciones se ha traducido en escasez de fuentes de trabajo y disminucion de 

salarios Esto seguramente continuara estimulando el flujo de migrantes a EU 

La conclusién a la que es posible arribar nos indica que la PEA, 0 sea la 

poblacién en edad laboral, se ha convertide en un fuerte impulsor de la migraci6n 

por el explosivo crecimiento que ha registrado en tos Ultimos afios. Al existir una 

amplia oferta de esta fuerza de trabajo la demanda de la misma tiende a disminuir 

y con ella los salarios. La baja en el nivel de ingresos de la poblaci6n demerita 

gravemente su nivel de vida y esto obliga a las personas a migrar. A ello habria 

que agregar los efectos del crecimiento poblacional y la deficiente distripucién de 

los grupos sociales en el pais que también, como ha quedado asentado, influyen 

decisivamente en la generacion de dicho flujo. 

2.2 FACTORES DE ATRACCION 

2.2.1 Las redes sociales 

Parece claro que uno de los mitos mas importantes en la historia de los Estados 

Unidos, se refiere a una larga tradici6n de migrantes que han buscado hacer 

fortuna y que se han visto favorecidos por la tolerancia de la sociedad 

estadounidense Pero ahora no existe un consenso para sefialar que la Union 

Americana es un pais de migrantes. En la actualidad parece transitar por otra 

etapa en la cual {a tradicional hospitalidad hacia el migrante ha quedado atras. 

A primera vista este cambio de actitudes no parece haber afectado los flujos 

migratorios, ya que incluso en nuestros dias el vecino pais del norte continua 

aceptando asentamientos permanentes que, comparativamente, llegan a ser 

mayores que los de otras naciones del mundo. La migraci6n legal en la Unién 

Americana, que hoy es varias veces mas alta que la registrada a principios de los 

setenta, es un ejemplo de ello. Este, sin embargo, no es el caso de la migracion 

indocumentada.
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La historia indica que hace solo algunas décadas mas de !a mitad de los 

indacumentados que se dirigian a los Estados Unidos eran europeos, ahora el 

mayor niimero es de origen asiatico y latino, siendo ef mexicano el grupo 

migratorio mas numeroso 2 

Las redes sociales permiten una amplia movilidad de elementos humanos y 

materiales que refuerzan los vinculos afectivos y contribuyen a alimentar el 

proceso de interaccién entre los mexicanos en los Estados Unidos y sus 

comunidades de origen Se ha detectado que Jas redes sociales juegan un papel 

de primera importancia en la formacién de flujos migratorios, particularmente de 

indocumentados. Hoy, dichas redes de mexicanos radicados en la Union 

Americana, y sus comunidades de origen constituyen un factor decisivo en la 

atracci6én de un amplio flujo de migrantes indocumentados.** 

No es dificil imaginar que el ingreso de migrantes al vecino pais del norte 

continuara en la medida en que cristalicen los vinculos econémicos, sociales, 

culturates e, incluso; politicos creados por las redes sociales, para tal efecto, el 

fenédmeno conocido como “puerta revolvente’™ sin duda, seguira propiciando la 

interaccién entre los mexicanos radicados en México y los Estados Unidos. 

2.2.2 La demanda de fuerza de trabajo indocumentada en E.U. 

La migracién de mexicanos indocumentados hacia los Estados Unidos se inicié a 

fines del siglo XIX y aumento durante la revolucién mexicana. En un principio, tos 

#2 Para tener una idea clara del nimero de migrantes legales e indocumentados que recibe E.U. 

anualmente, consultar: Oficina del Presidente de los Estados Unidos. Accepting the immigration 

challenge. President's report on immigration, 1994. 

6 Algunos especialistas consideran que ef paso previo a la formacién de redes es el conocido 

como “canalizacién’, que es el establecimiento de migrantes en jugares previamente ocupados por 

otros migrantes de su misma nacionalidad, véase: Jones, Richard C. Channnelization of 

undocumented migrants to the United States, Economic Geography, 1982. 
“4 Et fenémeno de “puerta revolvente” significa que detras de cada movimiento migratorio, hay una 
serie de relaciones econdémicas y sociales que nadie controla ni gobrerna, véase: Gonzalez 
Casanova, Pablo. Op. Cit. p. 84. 
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migrantes se concentraban en la zona fronteriza, pero pronto se extendid a los 

centros de! Medio Oeste norteamericano. Desde sus origenes, el proceso estuvo 

caracterizado por dos rasgos’ el primero de ellos, indica que la demanda de mano 

de obra barata ha sido tan importante en la generacién de mano de obra 

indocumentada, como el excedente de la misma en México, El segundo, esa 

demanda ha estado acompariada desde el principio, por intentos regulatorios que 

de atglin modo también han estimulado ta migracién.® 

Estos rasgos se han hecho mas evidentes con el paso del tiempo. A lo largo de 

las Ultimas tres décadas la dinamica de la economia estadounidense ha generado 

mayores oportunidades de empleo y la posibilidad de obtener mejores salarios 

para los trabajadores. California y Texas lo demuestran claramente. Esta 

situacion, ha representado un factor fundamental de estimulo a la migracién de 

mexicanos indocumentados que buscan mejorar sus condiciones de vida. 

Los flujos masivos de migrantes que recibian los Estados Unidos, impulsaron la 

configuracién de tres areas urbanas bien definidas: Chicago-Detrott, Boston- 

Nueva York-Washington y San Francisco-Los Angeles. Esta ultima conformada 

en gran parte por mexicanos, un amplio numero de ellos, indocumentados. 

El estado de California (particularmente las ciudades de Los Angeles, Fresno, 

San Francisco y San Diego) ha tenido un “explosivo” crecimiento poblacional, 

alimentado en buena proporcién por los migrantes mexicanos.”” En tal contexto, 

se ha comprobado que el lugar de destino de los indocumentados mexicanos en 

los Estados Unidos ‘es muy variado, California recibe e| 60% de estos, 

erigiéndose como el principal centro receptor en el mundo, solamente detras de la 

Ciudad de México. Esto se explica en buena medida por su notable dinamismo 

  

* Castaneda, Jorge y Pastor, Robert A. Op. Cit. Pp, 385-38 

4 Paul Adams, Willi. Los Estados Unidos de América, Siglo XX!, Coleccién Histona Universal del 

siglo XX, 174 Ed., México. p 369. 
4” Otto Friedrich y Sydney Uquhart, The changing face of America, Time, julio de 1983. Pp. 17-22.
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econémico.” Californa esta considerada como ia séptima economia mas 

importante del mundo. En ella se elabora un tercio de la produccion agricola de 

ios Estados Unidos, es un socio comercial clave para México y emplea al 90% de 

los trabajadores mexicanos que laboran fuera del pais. 

Texas es el segundo estado que mayor numero de indocumentados mexicanos 

recibe, particularmente las ciudades de El Paso, San Antonio, Dallas, Houston, 

Austin y El Valle. Un estudio dado a conocer en 1985 por el Population Reference 

Bureau, mostrd que la quinta parte de la poblacidn total de Texas era mexicana. 

Esto da una idea clara de los altos indices de crecimiento demografico que han 

tenido los mexicanos en esa entidad. 

Otros estados que captan indocumentados mexicanos, aunque en menor 

medida, son Nuevo México, Arizona, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Oregon, 

Missouri, Nevada y Colorado. La suma de indocumentados que ingresd en ellos 

entre 1988 y 1990, fue ligeramente superior a los 2 mil.” 

Los datos ofrecidos permiten determinar cuales son los centros de destino mas 

socorrides de los indacumentados en territorio estadountdense y cuales los 

lugares en los que se lleva a cabo el mayor numero de detenciones ilegales y 

agravios a sus derechos humanos, -que son proporcionalmente directos al 

numero de migrantes que se concentra en cada ciudad-. Los numeros ratifican 

que los ataques mas frecuentes surgen en los estados fronterizos de ese pais. De 

ahi que la mayor proporcién de representaciones dipfomaticas de México se 

concentre en entidades de fa franja divisoria como California o Texas y no en 

estados como Illinois o Nueva Jersey, por ejemplo. 

48 Comisién Nacional de los Derechos Humanos. Op. Cit. p. 208. 
48 Comisién Nacional de los Derechos Humanos. /bfdem. Pp. 78-79.
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2.3 CARACTERISTICAS DEL INDOCUMENTADO MEXICANO 

Desde principios de los afios sesenta hasta finales de la década de los setenta, 

el fendmeno migratorio legal mexicano adquirié caracteristicas relativamente 

definidas. En general estaba compuesto de varones cuyo promedio de edades era 

ligeramente superior a los 27 afios, con bajo nivel de escolaridad -5 afios como 

media- de procedencia rural y sin ninguna calificacién. Dichos indocumentados se 

desplazaban a ese pais para desarrollar labores agricolas, con el objeto de 

repatriar casi la totalidad de sus ingresos, para la manutencion de su familia. No 

obstante, a partir det inicio de los ochenta, el flujo migratorio ha experimentado un 

cambio importante tornandose mas diverso y, por tanto, heterogéneo, situacién 

que ha permitido una mayor participacién de la mujer al igual que de adultos 

jOvenes. 

El origen de los indocumentados y su comportamiento han sufrido cambios 

graduales. A diferencia de la década de los setenta, en la de los ochenta, se 

comprobé que mas de dos terceras partes de estos tenian un origen urbane Tal 

caracteristica, se ha fortalecido en los ultimos dieciocho afios, y esto se debe al 

desarrollo de un mayor nivel de habilidades del inmigrante, producto de una mejor 

educacién que sobrepasa la ensefianza secundaria 

Debido a las modificaciones en la estructura de la demanda de mano de obra 

mexicana en los Estados Unidos, una creciente porcién de los migrantes recientes 

ya trabaja en las ciudades, principalmente en fabricas o empresas de servicios. y 

en menor medida, en tareas agricolas. En la actualidad, sdlo el 15% de ios 

indocumentados mexicanos trabaja en el sector agricola y mas de la mitad estan 

empleados en Ja manufactura o en los servicios. 
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La prevalencia dei indocumentado que labora en el campo ha disminuido 

sensiblemente y ja tendencia apunta hacia un mayor deciive Aunque es 

previsible que en el futuro se estabilice. 

Es importante destacar que ia inmensa mayoria de mexicanos que trabajan en 

el sector servicios como empleados de mantenimiento y limpieza no tienen su 

documentacién en regia. Esta situacion contrasta con la que viven los 

trabajadores agricolas, que en gran proporcién cuentan con contrato.©° 

Aunque el nivel escolar de los indocumentados mexicanos ha aumentado, tal 

mejora ha sido mas lenta que la de otros grupos de migrantes. Esta diferencia es 

mayor si se les compara con la poblacién nativa de los Estados Unidos.* Los 

migrantes de nuestra nacién se encuentran en desventaja no sdio por su nivel de 

escolaridad sino por el escaso impacto que la misma ha tenido sobre sus 

ingresos, Diversos estudios comparativos han concluido que las percepciones de 

los mexicanos indocumentados son menores que las obtenidas por los mexico- 

estadounidenses. Los primeros perciben un menor pago por los trabajos 

realizados.” 

Por otra parte, el rango de edades de los migrantes varones que a finales de la 

década de los setenta, ia edad promedio era superior a los 27 afios.** Ahora, esta 

dividida en dos grupos definidos, el primero de 20 a 24, y el segundo, entre 25 y 

29 afios. 

  

5° Comision Nacional de los Derechos Humanos. Op. Cit. p. 209. 

5 Un buen referente sobre las diferencias entre los migrantes mexicanos y otros grupos 

migratorios en E.U. fa ofrece Robert Emmet Long. Véase Emmet Long, Robert. The reference 

shelf, immigration to the United States. V. 64. No. 4. Nueva York, Estados Unidos. 1992. 

®2 Otro estudio que nos aporta datos comparativos interesantes entre grupos migratorios y su 

evolucién en E.U. es el de Barry R. Chiswick. Constitese: Chiswick, Barry R. The gateway U.S. 

immigration issues and policies. American Enterprise Institute for Policy Research/Chicago 

University. 1982. 
53 Wayne, Cornelius Op. Cif. p. 401. 
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Persiste pues, una constante que nos muestra que quienes migran son en su 

mayoria personas jovenes, y dinamicas, mientras que, aquellos que permanecen 

en México, son los mas viejos o los menores de edad 54 

Otro dato interesante, es que mas de! 70% de los migrantes son solteros pero 

atin después de contraer matrimonio, si el hombre se hace acompafiar, jo hara 

prioritariamente con los hijos de su mismo sexo. 

No obstante, las mujeres han adquirido una especial relevancia en la migracién 

indocumentada. Esto se ha reflejado en la creciente importancia que han 

adquirido en el mercado de trabajo de los Estados Unidos. 

E! cuadro tradicional del hombre que migra y envia dinero a su familia, ha 

cambiado. Los expertos estiman que mas de la mitad de los indocumentados son 

mujeres. La mayor parte de éstas son de origen rural. En 1990 conformaron entre 

el 25 y el 30% del ntimero total de migrantes indocumentados muchas de eilas, 

eran menores a los 20 afios.®* La absorcién del flujo migratorio femenil se da 

particularmente en los sectores informales, !a industria electronica, el sector textii 

y de confeccién, ta actividad agricola y, sobre todo, el servicio en hogares.*” Un 

vasto ntimero de trabajadoras domésticas mexicanas laboran en casas 

estadounidenses ganando sueldos minimos y con horarios excesivamente 

largos.*® 

En los Ultimos veinte afios la tasa de participacién de la mujer en la fuerza 

laboral indocumentada crecié al 69% comparado con el 50% de mujeres nativas 

Ademas, la brecha en salarios por hora entre mujeres mexicanas y SU contraparte 

  

54 Butmer Thomas, Victor, Serrano, Ménica: Craske, Nikki (et al.) Mexico and NAFTA Who will 

Benefit?, Oxford University/tnstitute of Latin American Studies(McMiltan, 1994. p. 89. 

55 Wayne, Comelius. Op. Cit. p. 401. 
58 Gqmisién Nacional de los Derechos Humanos. Op. Cif. p. 29. 

5? Raut Villanueva Lara. Op. Cit. Pp. 55-57. 
58 Grace Hasell. Op. Cit p. 116 
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nativa es menor que la registrada para hombres, cerrandose ligeramente a 

medida que el tiempo transcurre. 

Destaca gue si bien un gran porcentaje de mujeres indocumentadas esta 

marginade, sin educacién y no tiene habilidades especiales, algunos especialistas 

coinciden en que al migrar, las mujeres campesinas encuentran una via para salir 

de ia dominacién de sus viejas costumbres familiares que en ocasiones resultan 

poco atractivas. Esto ha dado origen a un aumento de la fuerza laboral femenil 

conocido como la “feminizacién del suministro de trabajo”. Sin embargo, aun 

después de librarse de una situacion dificil dentro de su nacién o en su lugar de 

origen, las mujeres tienen que encarar un proceso de aprendizaje aun mas 

intenso y desgastante que el del hombre, en un pais en el que no tienen arraigo. 

Es frecuente encontrar que trabajan en condiciones sumamente desfavorables. 

El hombre y la mujer migran por las mismas razones -aunque la mujer sea 

blanco de presiones adicionales-; no obstante, no tienen el mismo panorama en 

perspectiva. La gran diferencia recae marcadamente en las mujeres solas, en 

relacién con los varones, especificamente en el rubro de la conformacién de un 

hogar y e| deseo de retorno. En Ja actualidad, la mayoria de las mujeres no 

intenta regresar y trabaja para enraizarse en los Estados Unidos. El precto es 

alto, pero la recompensa es algo que ellas encontraran dificil de conseguir en 

casa: el sentido de su propia autonomia. 

En contraste los indocumentados, por lo general, tienden a regresar a sus 

comunidades de origen, aunque este hecho no se presente en todos los casos, 

pues una porcién muy importante y creciente busca permanecer de por vida en la 

territorio estadounidense. 

  

5° Sobre ta participacion de las mujeres latinoamericanas en los flujos migratorios constltese: 

Elton, Charlotte. Migracién femenina en América Latina; factores determinantes, Centro 

Latinoamericano de Demografia, Serie E, No 26, Santiago, Chile.
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Los trabajadores regresan a México después de una carrera migratoria que 

envuelve estadias intermitentes en las areas de recepcidn en tos Estados Unidos 

y en sus localtdades de origen en México, fendmeno que es conocido también 

como “migracién circular’ Tal carrera migratoria puede continuar por muchos 

afios, posiblemente la decisién de establecerse en el vecino pais o de regresar 

definitivamente, se da en funcién de la intensidad de la interaccion entre la 

comunidad de envio y 1a de recepcidn; reflejado en el ndamero de miembros 

familiares que tenga un migrante.° 

Sera conveniente valorar las cifras aportadas en los paragrafos precedentes. 

Una primera reflexi6n nos leva a pensar que son los jovenes quienes 

historicamente han resentido los efectos de las crisis econdmicas recurrentes del 

pais. Por tal razén, son ellos quienes adoptan la decisién de trasladarse a los 

Estados Unidos con las esperanza de lograr mejores ingresos que les permitan 

satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. 

Desafortunadamente, se ha comprobado que esos grupos juveniles tienen una 

escolaridad cada vez mas alta, esto quiere decir que cada afio México pierde una 

gran cantidad de elementos humanos cuya actividad no sera un beneficio directo 

para éste, La inversién que el Estado mexicano realiza en tales individuos no 

tiene reciprocidad, pues éstos explotan sus potencialidades, conocimientos y 

seguramente sus mejores afios laborales en tierra extranjera. 

Un segundo aspecto igualmente lamentable, es que ese flujo otrora 

conformado de manera mayoritaria por hombres, ahora comprende una 

participacion cada vez mas notoria de mujeres. Tal situacién denota ja existencia 

de una problematica econdémico-social que ya no sélo afecta a un solo sexo, 

ahora tiene impacto en los dos géneros. La gran diferencia entre ellos estriba en 

que a contracorriente con lo realizado por los varones, un gran porcentaje de 

  

® Bulmer-Thomas, Victor; Serrano, Monica; Craske, (et al.) Op. Cif. p. 79-94. 
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migrantes femeninas busca permanecer en los Estados Unidos Sin embargo, 

esto no significa que los hombres regresen tras una estadia temporal en aquella 

nacién. Hoy fos datos nos muestran que también los hombres prolongan cada vez 

més sus estancias alla, y aunque una gran cantidad de ellos tlende a regresar a 

México, en repetidas ocasiones sdlo lo hacen para llevarse a sus familias 

Una Ultima puntualizacién nos lleva a considerar que un amplio numero de 

nativos ven en los indocumentados un factor de coadyuvancia para el desarrollo 

econémico de la Union Americana, el sector de servicios y el agricola son 

ejemplos de ello. Pero ello no quiere decir que los migrantes sean aceptados, 

simplemente se les tolera. Su importancia en esa economia es fundamental, pues 

ademas de realizar tareas muchas veces indeseables para el comun de los 

americanos, sus percepciones salariales y condiciones laborales son 

notoriamente menores que aquellas que acostumbra recibir el grueso de los 

trabajadores nativos e incluso que las percibidas por otros grupos étnicos con una 

mayor calificacién,



CAPITULO Ill 
LA PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL 
INDOCUMENTADO MEXICANO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS



3.4 LA POLITICA MIGRATORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA LOS 

INDOCUMENTADOS 

Considero que los Estados Unidos han adoptado una “doble moral’, hacia los 

indocumentados En efecto, mientras las leyes procuran la proteccién de sus 

derechos humanos, en ta practica, estos son violentados con extraordinaria 

frecuencia. Ademas, en ciertas temporadas se favorece su ingreso, pero en otras 

se les persigue y rechaza, la prueba mas clara de esto Ultimo son los operativos 

que se han establecido en la frontera para contrarrestar el ingreso de los 

indocumentados a los Estados Unidos; acciones éstas que ha obligado a los 

migrantes a buscar nuevas rutas de entrada que suelen ser de un mayor grado de 

peligrosidad por lo que el riesgo de perder la vida en la incursion aumenta 

notablemenite. 

Lo anterior seguramente, se debe a que en fa Unién Americana predomina la 

imagen de que los ‘“ilegales’ estan vinculados con agrupaciones delictivas, 

particularmente de narcotraficantes o traficantes de personas. También se piensa 

que son improductivos, no tienen habitos, representan una carga para el erario 

ptiblico, generan desempleo, reducen los esfuerzos organizacionales de los 

sindicatos, e incluso son una amenaza para la integridad sociopolitica."’ Dicha 

percepcién “tiene una connotacién ideolégica y politica, por el sentimiento de 

362 
animadversin que se ha generado en contra de esta poblacién’™” y es muestra 

263 
de “la creciente histeria antiinmigratoria y antimexicana”’’ que se ha esparcido en 

los Estados Unidos, principalmente en la franja fronteriza con México. 

La visién de una extensa porcién de la sociedad estadounidense que se ha 

pronunciado en contra de los mexicanos tiene su raiz en elementos psicoldgicos, 

  

* Verea Campos, Ménica y Garcia y Griego, Manuel. México y Estados Unidos frente a la 

migracién de indocumentados, UNAM/Porriia, México, 1988. Pp. 18-19. 

® En: Woo Morales, Ofelia, Migracién femenina indocumentada, Frontera norte, Vol. 9, No. 17, El 

COLEF, ene-jun, 1997. p. 114. 

®3 En: Fuentes, Carlos. Nuevo tiempo mexicano, Nuevo Sigto/Aguilar, México, 1998. p. 194. 
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historicos y culturaies que se han profundizado con el paso del tiempo Nativos 

del vecino pais del norte han visto como los mexicanos, al igual que otros grupos 

€tnicos provententes de diversas regtones del mundo, ocupan espacios 

geograficos cada vez mas amplios en Jos cuales conviven bajo sus propias 

patrones formativos y expanden su estilo de vida cobrando cada vez mayor 

importancia en los mas variados ambitos de accién en los Estados Unidos. Para 

esos grupos de americanos tal situacién resulta inaceptable por lo que debe ser 

combatida desde todo Angulo. Ei resultado son los constantes ataques 

perpetrados en contra de los extranjeros, principaimente quienes no cuentan con 

documentos que avaien su estadia en aquelia tierra. 

Esta concepcién también esté plasmada en el lenguaje que la legislacion 

emplea para referirse a jos indocumentados. Toda aquella persona que se interna 

en territorio estadounidense sin documentos legales, visa o pasaporte es 

clasificada por el Servicio de Migracién y Naturalizacién (SIN) en la categoria 

enter without inspection, es decir, ingreso sin inspeccién. Quienes estan incluides 

en tal categoria son conocidos peyorativamente como Hegal aliens que significa 

extranjeros ilegales,“ aunque otros grupos minoritarios los denominan 

undocumented workers, esto es, trabajadores indocumentados™, unauthorized 

aliens, que es traducide como extranjeros no autorizados™, o unlawful aliens, es 

decir, extranjeros fuera de la ley.” 

En mi opinién fos argumentos y adjetivos en contra de la migracién 

indocumentada suelen ser exagerados, pero es claro que el fenémeno ha 

alcanzado una magnitud que preocupa a los estadounidenses. Por esto, es 

necesario preguntar: qué hacer con la migracién indocumentada?. Desde hace 

®4 En: Woo Morales, Ofelia. Op. Cit. p. 114. 
®5 Castafieda, Jorge y Pastor, Robert A. Op. Cif. p. 421. 
°© Oficina del Presidente de los Estados Unidos. Op. Cit. p. iii. 

La Comisién Jordan recomendé la utilizacién de un sistema computarizado de registro e 

identificacién de documentos en los estados fronterizos de mayor afluencia de migrantes e indic6 

que no deberfan ser elegibles en ningtin caso para recibir servicios de asistencia excepto en 

emergencias. Véase’ U.S. Commision on Immigration Reform. Executive summary, 1994. p. 5. 
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varias décadas el gobierno americano ha respondido a tal cuestién en sentidos 

opuestos. 

Estados Unidos ha legaiizado a millones de personas que residian 

clandestinamente en ese pais. Varios afios después de la finalizacion unilateral 

de los acuerdos de Braceros en 1965,% el gobierno americano aprobo el Acta 

para la Reforma a la Migracién (IRCA) o “ley Simpson-Rodino”, cuyo pilar 

fundamental fue un programa de amnistia para los indocumentados que hubiesen 

residido cierto tlempo en terrtorio americano. Tal medida resulté ser la “mas 

amplia jamas aplicada en ja historia mundial de la migracién’™ al captar mas de 

tres millones de solicitudes de residencia legal a finales de 1988, de las cuales 

1.7 millones fueron aprobadas.”” 

Mas tarde, en 1990, el Acta inmigratoria -denominada “ley Bush’- otorg6 a 

trabajadores calificados, y seleccionados en funcién de sus aptitudes laborales, la 

oportunidad de ingresar en los Estados Unidos” y eventualmente, ser elegibles 

para establecerse legalmente en ese territorio. 

A primera vista, una y otra medidas representan un loable intento para 

aminorar la migracién indocumentada y procurar su legalizacion.” Sin embargo, 

el esfuerzo ha sido incompleto y hasta contraproducente. Hoy, un amplio numero 

de especialistas considera que la legislacién migratoria se ha tornado mas 

  

°8 México y los Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Braceros en 1954, cuyo objeto fue reclutar 

trabajadores agricolas para desempefiar labores en el campo amencano, sin embargo fue 

suspendido unilateralmente por el gobierno americano en ef afio citado. En: Castafteda, Jorge y 

Pastor Robert A. Op. Cit. p. 391. 
® La IRCA también establecté por ptimera vez, sanciones aplicables a empleadores de 

indocumentados; esta fue la primera ocasién en que se sancionaba a otro grupo distinto al de los 

migrantes sin documentos. En: Driscoll, Barbara A. Ef TLC y fa migracién mexicana a los Estados 

Unidos, 1993. p. 177. 

70 Vitlanueva Lara, Raul. Op. Cit p. 68. 
 Zafiga Bernal, Claudia. Los migrantes fuera del TLC, El Universal Grafico, 25 de septiembre de 

4994, p 5. 
72S, Commision on immigration Reform Op. Cit. p. 5.
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restrictiva debido a que ia Unidn Americana ha perdido ei control! de sus 

fronteras.”° 

No son pocos quienes opinan que los Estados Unidos han procurado detener a 

fos indacumentades “promuigando leyes, corrigiendo reglamentos, expulsando 

extranjeros, incrementando conitroles, militarizando su frontera, exaltando 

practicas racistas y discriminatorias, negando derechos elementales y adoptando 

medidas policiacas’.”“ Empero estas directivas, no han tenido jos resultados 

esperados, el fenédmeno persiste debido a que -como observamos en el capitulo 

anterior- tiene hondas raices econdmicas y sociales que son dificiles de revertir. 

Diversos reportes elaborados a io largo de ila década de los noventa por 

organizaciones especializadas en la proteccidn de los derechos humanos 

confluyen al denunciar las irregularidades conductuales y administrativas que 

existen en el Servicio de Migracién y Naturalizacién. Se ha concluido que los 

policias legan a cometer delitos como el robo -que es ei mas frecuente- y la 

extorsién, pero también algunos de lesa gravedad como el secuestro, el abuso 

sexual e incluso el homicidio,.” 

Las faltas administrativas de los oficiales se extienden ademas, al 

encubrimiento de efectives acusados por cometer algtin delito y la obstaculizacién 

de las investigaciones que impiden la imposicién de penas,” a lo cual se suma la 

notoria insuficiencia de investigadores para dar seguimiento a jas quejas y la falta 

de comunicacién del SIN con las representaciones diplomaticas mexicanas en los 

Estados Unidos respecto a las detenciones previas a la deportacion, to que viola 

8 Villanueva Lata, Ratil. Op. Cit. p. 70. 
74 Camara de Senadores. Ponencia presentada por José Luis Canchola Pérez en el Seminario de 
Informacion y Anélisis sobre Trabajo Migratorio Transfronterizo e indocumentados, 20 de junio de 

1990. 
78 En: Comisién Nacional de los Derechos Humanos Op. Cit. p. 47. 
8 Sebastian Rotella y Patrick J. McDonnell, Los Angeles Times, When agents cross over the 
border line, 22 de abril de 1993.
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fos acuerdos y tratados sobre protecci6én consular y dificulta adn mas la 

proteccién eficaz det indocumentado 

Es claro que fa aplicacién de ta rigurosa politica de controt migratorio, ha 

fortalecido a las corporaciones dedicadas a combatir e! flujo generando un 

problema de extralimitacién de funciones de los agentes que se refleja en una 

conducta “discriminatoria” y “xendéfoba” contra el indocumentado Pero al mismo 

tiempo, ha dejado desprotegido al migrante que no cuenta con el apoyo necesario 

del sistema de justicia estadounidense para defenderse de las agresiones. 

Tratandose de indocumentados, el sistema de procuracién de justicia de los 

Estados Unidos representa un controvertido un punto de debate, ya que la ley de 

responsabilidades aplicable a los oficiales y funcionarios del SIN es laxa y 

permisiva -ello impide su correcta aplicacion-, en tanto que las leyes migratorias 

son cada vez mas restrictivas y lesivas para el migrante. 

A las agresiones de los policias fronterizos se han sumado ataques de ciertos 

sectores politicos que “vergonzosamente han atizado la campafia antimexicana 

para obtener los réditos de una reaccién politica.””’ Efectivamente, los 

indocumentados se han convertido en blanco de ataques ciclicos sincronizados 

con los periodos electorales de los Estados Unidos, principalmente de los estados 

colindantes con México, El ejemplo mas reciente y notorio fue el de la ley 187*, 

cuyo espiritu proponia un amplio recorte de los beneficios de seguridad social 

para los indocumentados, lo cual generd fa polarizacién de la sociedad 

estadounidense y un profundo debate politico entre los sectores mas 

conservadores de oposicién en California y el gobierno federal, cuya politica es 

mas tolerante. 

     
77 Fuentes, Carlos. Op. C. p. 96. 
* Tras su aprobacién por los californianos en 1994, la Suprema Corte de Estados Unidos 
determiné que fa ley 187 era inconstitucional al contraponerse con las leyes federates. Este fallo 
fue apelado por el entonces gobernadar Pete Wilson. Sin embargo, ef nuevo gobernador Gray 
Davis, en 1999, decidié desistir de tal recurso, to que significé el fin de tan controvertida norma.
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Como una salida a jos problemas antagonicos que impone ja migracion 

indocumentada, en septiembre de 1998, el Senado estadounidense aprobo un 

programa de braceros que propone el empleo de mas de un millon y medio de 

trabajadores migratorios, de {os cuales, se estima que 600 mil seran 

indocumentados ” No obstante, tal medida no garantiza en modo aiguno que sus 

derechos sean respetados. 

De hecho, los sucesos que se han presentado en el pasado indican que los 

acuerdos de braceros suelen ser quebrantados por los mismo migrantes, los 

cuales se han sentido fuertemente atraidos aprovechando las facilidades 

otorgadas para su ingreso a territorio estadounidense. La historia indica que 

existe la posibilidad de que e! control de estos flujos se saiga una vez mas de las 

manos de las autoridades fronterizas. Tal situacién traeria consigo, sin duda, el 

incremento de la violencia en contra de los indocumentados y el aumento de los 

races entre los dos paises y la cancetacién unilateral -de nueva cuenta- del 

programa. 

3.2 LA POLITICA MEXICANA DE PROTECCION AL INDOCUMENTADO 

Siempre han existido cuestionamientos en toro a la politica del gobierno 

mexicano para proteger a los indocumentados y disminuir este tipo de migracién. 

Hay quienes piensan que Ia firma del TLCAN generara un cambio positivo en el 

trato que tanto México como los Estados Unidos otorgan al tema Otros 

consideran que el enfoque no variara y sera el mismo que tos dos paises han 

profesado siempre al asunto, es decir, las fricciones continuaran. De aqui se 

desprende la importancia de analizar tal politica y hacer un intento por vislumbrar 

la direccién que tomara en el futuro. 

78 E} nuevo programa no impone limites al namero de trabajadores aunque considera que podrian 

alcanzar el millon y medio También indica que se les garantizaré un salario minimo. Ver: Cindy 

Hahamovitch, Return of the Bracero Program. The Washington Post, 9 de septiembre de 1998.
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En México, lo detalié en el pasado capitulo, !a connotacién de una persona que 

se interna sin documentos en territorio extranjero es distinta a la de ios Estados 

Unidos. El indocumentado es basicamente, una persona que migra en busca de 

mejores oportunidades de desarrollo, no un detincuente.’° 

También es pertinente considerar que en México, la libertad de transito, es un 

derecho plenamente respetado. Las leyes nacionales “no restringen la libertad 

constitucionat de Jos habitantes, de transitar o salir de México”. En este sentido, 

e] articulo 11 de la Constitucién mexicana sefiala que “todo hombre tiene derecho 

para entrar en la Republica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 

residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 

requisitos semejantes...'*" 

El libre transito de fos mexicanos es un derecho garantizado en propio territorio 

mexicano. Desafortunadamente, los migrantes que hacen uso del mismo, 

generalmente, enfrentan graves agresiones que exponen su integridad fisica en 

los Estados Unidos. Por ello, es necesario preguntar que es fo que el gobierno 

mexicano ha hecho para dar proteccion y aminorar las violaciones a los derechos 

humanos de los indocumentados en el vecino pais. 

Esta no es una cuestién menor. Por tanto, es necesario hacer algunas 

consideraciones. El primer factor que emerge, es el derecho soberano de los 

Estados Unidos a aplicar sus leyes. La legistacién de ese pais y los instrumentos 

internacionales otorgan los elementos suficientes para adoptar decisiones 

  

79 En: Secretaria de Gobernaciéniinstituto Nacional de Migracién. Asunfos migratorios en México. 

Opiniones de la sociedad, México, 1995. p. 121 

50" presidencia de la Republica. Vi Informe presidencial de José Lépez Portillo, México, 1 de 
septiembre de 1982. 
8* 1 Articulo 11 Constitucional, pertenece a ta parte dogmatica de fa Carta Magna que reconoce la 

existencia de un derecho inmutable al hombre, como et de su libre movilidad de un lugar a otro 

del territorio nacional. Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Porrda, 121° Ed., 

1997. p. 13.
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soberanas. En otras palabras, “ia soberania afirma el derecho de los esiados para 

defender sus fronteras y regular ef cruce de individuos a través de elias "82 

Otro factor que es necesario considerar, es que el peso de los Estados Unidos 

en fa relacién bilateral arrgja un saldo historico desfavorable para México Los 

especialistas consideran que fa vecindad de mexicanos y americanos ha sido 

unilateral, “torturada y desgarrante +8 incluso, alguna vez se pensd que el destino 

de México “estaba en manos de Estados Unidos”. 

Probablemente en ninguna otra regién de! globo, dos naciones hayan tenido 

una interaccién vecinal tan poco afortunada como lta mexicana y la 

estadounidense, relaci6n que siempre ha estado tefida por constantes roces y 

ataques de ambas partes. El demérito de la convivencia encuentra su explicacién 

en el poder avasailador que exhiben los americanos y la belicosidad mostrada por 

los mexicanos. 

Haciendo a un lado el capitulo en que México perdié la mitad de su territorio 

frente a Estados Unidos en el siglo XIX, se puede sefialar que la radicalizacion de 

las afrentas se hizo mas notoria en las ultimas décadas, que es precisamente, 

cuando México muestra una mayor dependencia de su vecino. Esto obedece ai 

hecho de que mientras mas crecia y se desarrollaba, en mayor medida se hacia 

necesario aquello que los americanos le ofertaran en las mas diversas materias. 

La simbiosis marca, infortunadamente, el rasgo caracteristico del presente y 

pasado de dicha cercania. 

La notoria asimetria entre ambas naciones y los intentos injerencistas del 

vecino pais del norte, particularmente en los afios setenta y practicamente toda la 

  

8 Oficina del Presidente de los Estados Unidos. Op. Cit p. 7. 

8 Ldpez Portillo y Pacheco, José. Dinémica politica de México fit, La resuitante soberana, Planeta, 

México, 1995. p. 481. 
84 Riding, Alan. Vecinos distantes, un retrato de fos mexicanos. Joaquim Mortiz/Planeta, México, 

1985. Pp. 378-379
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década de tos ochenta, origind en México altos niveles de animadversién en les 

mas variados aspectos de {a relaci6n con los Estados Unidos. El migratorio no fue 

la excepcién. Durante esos afios, las propuestas para solucionar este asunto, 

fueron practicamente inexistentes. El gobierno mexicano recurné al lenguaje 

nacionalista para evitar interferencias, tras considerar que “Washington estaba 

resuelto a dominar México”, y la Unidn Americana aumento la guerra de baja 

intensidad en la frontera sur. 

A partir de 1988, ambos gobiernos iniciaron un nuevo acercamiento, otra forma 

de comunicacién y cooperacién que soldé en la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). Las negociaciones comerciales tuvieron 

un impacto en otros temas que comparten México y los Estados Unidos, el dela 

migracién indocumentada entre ellos. Esto es importante subrayario ya que 

significd el surgimiento de un parteaguas en ia historia comin de los dos paises 

que ha posibilitado un mejor tratamiento de asuntos que antafio eran 

considerados insalvables. 

Asi entonces, a diferencia de 1o que se hacia en el pasado, en esta ocasion los 

dos gobiernos decidieron la conveniencia de aisiar los temas de mayor 

sensibilidad en la agenda bilateral con el propésito de evitar el empafiamiento 

general de la relacién. La intencién de tal estrategia ha sido evitar cualquier 

conflicto que pudiese surgir dafiando el intercambio comercial cada vez mas 

intenso. Esta nueva Optica resulta interesante toda vez que una mayor integracién 

en esa materia significa al mismo tiempo, un acercamiento mas nitido en ja 

discusién de otros asuntos fundamentaies que atafien a los dos estados. 

La mejoria de la comunicacién entre los gobiernos y el esfuerzo y habilidad que 

ha mostrado el gobierno mexicano para sortear los obstaculos que impone la 

  

85 Riding, Alan. Op. Cif. p. 379. 
88 Dunn, Timothy. La militarizacién de fa frontera mexico-estadounidense ( 1978-1992): la doctrina 

del contlicto de baja intensidad regresa a casa, Universidad de Texas. 1993, P-p.
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relacién con los Estados Unidos ha permitido teyer una amplia red de instrumentos 

para brindar proteccién a tos indocumentados en ese pais Algunos de ellos 

tienen un caracter preventive como los grupos Beta, Alfa y Ebano que son 

agrupaciones poltciales encargadas de proteger a los aspirantes a 

indocumentados®” o fa CNDH, que desde su creacién en 1990, ha realizado 

esfuerzos tendientes a denunciar los abusos cometidos contra los migrantes 

Podria decirse que el programa Paisano” también engrosa esta categoria al 

proveer informacion al migrante en caso de que sea blanco de algun ataque * 

En las acciones preventivas se debe considerar de igual manera, al “Programa 

de Proteccién al Migrante’, cuyo objetivo es prevenir al aspirante a 

indocumentado a no transitar por desiertos y no cruzar a nado el! Rio Bravo, asi 

como a no establecer contacto con traficantes, los cuales en reiteradas ocasiones 

tras cruzar la frontera, los dejan abandonados a su suerte. La tarea, emprendida 

por la Secretaria de Gobernacién, pretende definir las zonas geograficas de 

mayor riesgo a través de su sefializacién y difusién en los medios de 

comunicacion. 

Preocupado por el destino que tienen las remesas que desde la Unién 

Americana envian los migrantes a sus familias en México, el gobierno mexicano 

disefié el programa “zQuién es quién en Estados Unidos en materia de dinero a 

México?” a través del cual se espera cornbatir el robo de} dinero y evitar que las 

empresas contratadas para su envio cobren altas comisiones por el servicio que 

prestan. Asimismo, en 1995 instituyé el programa “Nacién Mexicana” 

®” Estos grupos operan en ei norte del pais, a excepcién del Beta, que también to hace en el sur. 
Las regiones del norte que cubren son fas siguientes: Beta: Agua Prieta, Nogales, Tijuana y 

Mexicali. Alfa: Tecate y Ebano: Matamoros. Cabe hacer notar que tienen como finalidad proteger 
{os derechos humanos del aspirante a indocumentado, pero no evitar la migracién indocumentada 

* La CNDH ha publicado varios estudios sobre fa situacién de los derechos humanos de los 
indocumentados Destacan el ya mencionado “informe sobre jas violaciones a los derechos 
humanos de los trabajadores migratorios mexicanos en su transito hacia la frontera, al cruzarla y 
al internarse en Ja franja sur de Norteamérica” (versiones en inglés y espafiol); ef “Informe sobre el 
menor mexicano repatriado desde los Estados Unidos’ y el folleto “Los derechos humanos de los 

trabajadores migratorios”,



55 

(contempiado en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000) para muitiplicar las 

actividades de unidad y cohesién entre los mexicanos en los Estados Unidos y 

promovié el programa de proteccién comunidades mexicanas en el extranjero 

para consolidar tal fin México también ha reforzado la defensa de los derechos 

fundamentales de los indocumentados en los mas altos foros internacionales 

-ONU y OEA- denunciando los atropelios cometidos en los Estados Unidos. 

No obstante, es la actividad desarrollada por los consulados la que lieva a 

cuestas la mayor parte de la responsabilidad. En especial, las cuarenta y dos 

representaciones de México en Estados Unidos, que conforman la mas vasta red 

en su tipo. El esfuerzo realizado por las representaciones indicadas ha rendido 

frutos importantes. En la primera mitad de !os noventa fue posible {a firma de 

acuerdos como el de “Ensefianza del Idioma Espafiol a Policias Fronterizos’, y la 

“Repatriacién Ordenada y Segura de Infantes a México”, mientras que en la 

segunda mitad, se han establecido mecanismos de consulta regionales para 

discutr sobre las particularidades del fenémeno migratorio. Mediante dichos 

elementos México ha manifestado su preocupacién en aspectos tan sensibles 

como la aplicacién de los operativos fronterizos y la inconveniencia de que 

autoridades policiacas se involucren en actividades de caracter migratorio 

obteniendo avances en el aseguramiento de una adecuada repatriacién de los 

indocumentados,” la promocién de estudios binacionales en tomo a la migracién 

y lanegociacién de un Memorandum sobre Mecanismos de Consuita y Funciones 

del Servicio de Migracién y Naturalizacion. 

88 El gobierno mexicano en repetidas ocasiones expresé su extrafieza por medidas como la ley 

187. incluso el ex Presidente Salinas de Gortari, denuncié durante la Convencion de las Naciones 

Unidas de 1994, el clima antimigratorio que se dio en ese momento. 

® Dresidencia de la Repliblica. Mensaje del Presidente Ernesto Zedillo ofrecido con motive de la 

Conferencia Anual def Consejo Nacional de La Raza, Chicago, E.U., 23 de junio de 1998. 

% La firma con E. U. det Acuerdo de Repatriacién Ordenada de Indocumentados posibilita el 
tegreso de 1,200,000 mexicanos anualmente procurando un mayor respeto a sus derechos 

humanos. Este instrumento establece una calendarizacién y horarios ciertos en dicho proceso. En: 

informative MVS, Entrevista de Jorge Femandez a José Angel Pescador Osuna, subsecretario de 

Poblacién y Servicios Migratorios de la Secretarfa de Gobernaci6n, 25 de abril de 2000.
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En suma a ello, ha sido posible la ampliacién gradual de ta agenda de los 

grupos de trabajo sobre Migracién y Asuntos Consulares en el marco de las 

reuniones binacionatles México-Estados Unidos, a través de lo cual ha sido 

factible ta discusién de los mas variados aspectos del fendmeno migratorio, 

incluyendo los econémicos y sociales Ademas, se ha promovido la creacion de 

seminarios y reuniones regionales, algunas de ellas técnicas, donde temas como 

el combate al trafico de ilegales, ef retorno y reinsercién de migrantes, la 

cooperacién técnica, acceso a migrantes detenidos, educacién y atencién de 

salud en casos de urgencia, han sido los temas de mayor relevancia. Destaca que 

“en 1997 los gobiernos de Estados Unidos y México consolidaron una Alianza 

Migratoria, cuyo objetivo es asegurar e! tratamiento del tema desde una 

perspectiva, integral, objetiva y de largo plazo. 

A finales de abril de 1999, el gobierno mexicano obtuvo un importante togro al 

alcanzar “la aprobacién, por unanimidad", de un llamado a la firma y ratificacién 

de la Convencion Intemacional para la Proteccién de los Derechos de Todos los 

Trabajadores. Migratorios y sus Familiares durante la celebracién del LV periodo 

de sesiones de la Comisién de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en 

Ginebra, Suiza. La propuesta, se basé en un informe presentado a la Comisién 

por un grupo de expertos presidido por el investigador Jorge Bustamante.” La 

historia de la Convencion se remonta al 17 de diciembre de 1979 fecha en que 

diversos paises dieron cumplimiento a un mandato contenido en la resolucién 

34/172 de la Asamblea General de tas Naciones Unidas, mismo que era renovado 

de manera periddica hasta principios de los noventa cuando los paises 

participantes aprobaron el texto final, si bien, no todos lo signaron o ratificaron. 

Con el paso del tiempo, el instrumento recibid numerosas adhesiones lo cual 

posibilité ef llamado a que se ha hecho referencia en lineas anteriores. 

  

Secretaria de Relaciones Exteriores, Aprueba fa ONU, por unanimidad, dos propuestas 

mexicanas sobre derechos humanos, Comunicado No. 174, México, 27 de abril de 1999,
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La Convencion vino a coimar ciertos vacios que otros instrumentos juridicas no 

habian llenado En efecto, dicho documento proporciona por vez primera una 

categorizacién de los diferentes tipos de trabajadores, agrupandolos en rubros 

tales como los trabajadores fronterizos; de temporada; itinerantes, aquellos que 

se encuentran vinculados a un proyecto, asi como los que cuentan con empleo y 

los que trabajan por cuenta propia. Es innegable que la agrupacién que la 

Convencién hace de los diferentes conglomerados de migrantes permite no sdio 

su mejor estudio, sino una defensa mas adecuada. En este ultimo tenor, es 

necesario destacar la existencia del Comité encargado de Ja aplicacién de ja 

Convencién mismo que tendra como tarea recibir las comunicaciones de los 

Estados Parte e incluso de las personas sometidas a su jurisdiccién que aleguen 

el incumplimiento de las disposiciones adoptadas. ” 

A pesar de tan extensivos esfuerzos los resultados parecen ser insuficientes. 

Datos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, indican que entre enero y agosto 

de 1998 murieron 115 mexicanos que intentaron ingresar sin documentos a los 

Estados Unidos y que 469 estuvieron en riesgo de perder Ia vida en el intento. 

Las cifras son alarmantes si se toma en cuenta la enorme cantidad de recursos 

humanos y econémicos asi como fas numerosas instancias diplomaticas y 

politicas que existen para evitar semejantes percances. 

En lo referente a violaciones de ios derechos humanos -es decir, heridos 

golpeados y maltratados- entre 1996 y 1997, hubo una diferencia notable, pues 

mientras en ese primer afio se detectaron 33 casos graves, en el afio 

subsecuente se registraron 47 y en 1998 sobrepasaron los 50. 

®2 1a Convencién tiene un significado especial para fos mexicanos ya que durante los dos lustros 

que duré fa negociacién ta presidencia del Grupo de Trabajo siempre recayé en coterréneos. 

Secretaria de Relaciones Exteriores. Memordéndum de antecedentes, diciembre de 1998.



En matena de defensa de acusados a la pena capital, si bien fue posible 

suspender ¢ incluso exonerar a 5 mexicanos que habian sido sentenciados a la 

misma, en 1998 el numero de connacionales en espera de que les fuera aplicado 

tal castigo alcanz6 jos 40” a pesar de las advertencias que realizé ef gobierno 

mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que 

los Estados Unidos no respetan a cabalidad el articulo 36 de la Convencién de 

Viena sobre Relaciones Consulares. Dicho precepto exige que todo detenido 

extranjero que enfrente la pena capital debe ser notificado, desde el momento de 

su detencién, de la facultad de recurrir a la asistencia de las autoridades 

consulares de su pais para obtener una adecuada defensa, Cabe sefialar que la 

no observancia de tal precepto, arrojé en 1997 la lamentable muerte de dos 

mexicanos.*4 

La pérdida de la vida es un triste colofén para aquellos mexicanos que se 

dirigen a los Estados Unidos en busca de mejores expectativas de desarrollo 

personal, al igual que fo es el maltrato a que muchos de ellos son sujetos. Por 

esto, es necesario plantear un par de preguntas: ;Podria haber otro tipo de 

soluciones al problema de la migracién indocumentada?, {Habria alguna solucién 

a la problematica de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes? 

En respuesta al primer cuestionamiento, considero que el camino “natural” que 

plantea la "integracion silenciosa que se esta dando entre los dos paises’, es el 

levantamiento de las parreras para permitir el libre flujo de las personas y en 

particular, de los trabajadores. 

% Datos obtenidos de ios informes de labores 1997 y 1998 de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores en internet, hitp:/www.sre.gob.mx./comunicados/ntonmes/Default. htm 

®4 1 a5 mexicanos condenados a morir en Estados Unidos en 1997 fueron: Irineo Tristan Montoya y 

Benjamin Murphy Rodriguez. Véase: Quilantén Arenas, Rodolfo. La pena de muerte y la 

proteccién consular. El mundo del abogado. Grupo Siete, marzo/abril, México, 1999. Pp, 42-45. 

® Vega Canovas, Gustavo. Op. Cit. p. 47.
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Tat apreciacién no es nueva Grupos de académicos, intelectuales e incluso 

politicos en México comparten la idea de que ta liberalizacion de fa fuerza de 

trabajo inevitablemente emergera como signo de la nueva era que habra de 

permear fa futura agenda bilateral. 

La embajadora Green ha sefiaiado que aunque la unidén de los paises del 

TLCAN diftere de la experimentada por aquellos de ja Unién Europea, el avance 

hacia la globalizacién donde predominen los esquemas de libre comercio y 

mercados comunes, generaraé una conformacién distinta del orden mundial, 

primordialmente en Norte América, por lo que ‘posiblemente las personas circulen 

con bastante mas libertad”. 

Es cierto que dicha visién es compartida en forma mucho mas amplia en 

México que en los Estados Unidos, sin embargo, basados en la experiencia de la 

Unién Europea es factible ilustrar la evolucién que podria tener el fendmeno 

migratorio mexicano en los afios por venir. 

No resta sine reconacer, por lo pronto, que todavia se esta lejos de la 

liberalizacién del flujo de personas debida, fundamentalmente, a las encontradas 

posturas que predominan en los sectores politicos, académicos y civiles de los 

Estados Unidos, gran parte de los cuales contindan asumiendo posiciones de 

intolerancia y repudio hacia el migrante, y en el mejor de los casos, piensan que 

el TLCAN sera la formula para evitar, precisamente, mayores flujos migratorios a 

la Unién Americana.®” 

En fo referente a la proteccin de ios derechos humanos de los 

indocumentados, no queda duda que el gobierno mexicane ha desplegado un 

amplio esfuerzo para contrarrestar la ola de violencia que por décadas se ha 

  

8 Green, Rosario. Conferencia sobre politica exterior, México, 10 de diciembre de 1998. 
’ Vega Canovas, Gustavo. (coord,) Liberalizacién econémica y libre comercio, El COLMEX. 

México, 1992. p. 292. 
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vivido en ta Unién Americana contra el migrante, pero ja imquidad en la 

imparticion de justicia y ia inquietud generada por los politicos en ese pais 

permanece Asi pues, el éxito de fa politica de protecci6n de México podria ser 

entendido en términos relativos. Por ello, considero que cabria la posibilidad de 

explorar nuevas alternativas de cooperacién con los Estados Unidos en esta 

materia. La integracién de América del Norte, principaimente de la Unién 

Americana y México, seguramente dara paso a nuevas formas de entendimiento 

en fa materia. 

3.3 LA FUNCION DE LAS ONG’S EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL INDOCUMENTADO 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) nacieron con el siglo, 

caracterizadas por la defensa de objetivos poco precisos. Esta caracteristica 

perduraria hasta los aos setenta cuando surgieron organismos espeécializados 

en la defensa y combate de asuntos especificos, aunque enfocados 

prioritariamente en aspectos politicos y, de forma incipiente, en ia proteccién de 

los derechos de la mujer en los Estados Unidos,®® 

En la década de los afios ochenta emergid un movimiento mucho mejor 

estructurado en favor de los derechos humanos, pues contaba con mayores 

ramificaciones y una mas sdlida red internacional de organismos. Tal es e! caso 

de la Organizacién Mundial contra la Tortura, que sostiene nexos con la mayor 

parte de las ONG’s dei mundo. Otros ejemplos notables de organizaciones cuyos 

afluentes estan esparcidos en todo el globo terraqueo son international Amnesty, 

Human Rights Watch y Americas Watch. También sobresale el caso del Mexican 

American Legal Defense and Educational Fund pues aunque su alcance es 

meramente regional ha consolidado una estructura que le permite realizar una 

® Green, Rosario. Op. Cit p.25
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férrea defensa en la protecci6n de fos derechos fundamentales de los 

indocumentados mexicanos en ta Union Americana *° 

En la actualidad, hay alrededor de 2 mi! organizaciones pro derechos humanos, 

que constituyen la prueba mas tangible de la fuerza que el tema ha adquirido 

entre la poblacién civil de innumerables paises. En este sentido, las 

organizaciones que luchan por ta proteccién de los migrantes en la Unidén 

Americana han demostrado que pueden contribuir de manera positiva y 

organizada en este noble objetivo. 

Las ONG’s realizan tareas significativas que se manifiestan a través de una 

amplia gama de acciones que van desde protestas en las calles o frente a oficinas 

representantivas del gobierno americano, hasta la organizacién de campafas, 

foros y congresos a los cuales son invitados especialistas en derechos humanos y 

migracién, activistas e incluso politicos mexicanos o de origen mexicano 

radicados en suelo estadounidense 

Un ejempto destacado es el que ofrece la Coalicién Nacional por la Dignidad y 

la Amnistia. Dicho organismo ha realizado profusas campafias con el objetivo de 

que los trabajadores no documentados que residen actualmente en los Estados 

Unidos tengan acceso a la residencia legal. Su estrategia contempla la conjuncion 

de esfuerzos con organizaciones tan destacadas como la Laborers’ International 

Union of North America y el National Council of La Raza, al igual que con 

legistadores de origen latino. Paulatinamente el movimiento ha registrado la 

adhesion de organizaciones tan poderosas e influyentes como la AFL-CIO o el 

Farm Labor Organizing Comittee. 

  

8° Mexican-American Legal Defense. El fondo desplegé una amplia campafia en contra de la ley 

487 en 1994, analizando y refutando punto por punto dicha norma. Ver: Preliminary- section by - 

section initiative, 1994
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Un importante refuerzo para las actividades que desarrollan las ONG’s en la 

Unién Americana lo constituyen aquellas que laboran desde México Asi es, SI 

bien éstas son numéncamente menores, su tarea no es menos trascendente 

Organizaciones como Caritas, México Sin Fronteras |A.P. y Miguel Agustin Pro 

Juarez A.C realizan actividades de prevencién, capacitacién y atenci6n juridica a 

migrantes. A ellas, se suman otras organizaciones como Ia Casa del Migrante, la 

Coalicién Pro Defensa del Migrante, que operan en Baja California y, el Centro de 

Estudios Fronterizos y de Promocién de los Derechos Humanos A.C., ubicado en 

Tamaulipas Asimismo, llama Ja atencién la labor que realiza el Albergue Juvenil 

de! Desierto para Menores Migrantes -situado igualmente en Baja California- 

debido a que trabaja especificamente con migrantes menores de edad, 

adolescentes 0 adultos jvenes. 

Hoy las ONG’s han demostrado una innegable habilidad de coordinacién y 

defensa de su tarea. Tienen una amplia capacidad de elasticidad y movilidad que 

les permite maniobrar e involucrarse de una manera mas clara en la problematica 

que les preocupa. Un factor de gran utilidad es la especializacion que caracteriza 

a dichas organizaciones, es decir, estén dedicadas a un objetivo especifico: la 

proteccién de los derechos humanos de los indocumentados. Tal rasgo operativo 

permite tener un contacto directo y constante con fas partes del conflicto: 

migrantes y autoridades gubernamentales De este modo, su capacidad de accion 

y exigencia se multiplica exponencialmente adquiriendo una mayor fuerza y 

certeza en la consecucién de sus metas. 

El pape! de las ONG’s ha buscado fomentar la cohesién de la sociedad 

mexicana radicada en ese pais mediante la promocién de sus raices culturales. 

Desde hace algunos afios, el gobierno mexicano ha adoptado una politica de 

trabajo conjunto con estas organizaciones cuyos resultados, aunque han sido 

escasos, han coadyuvado en la disminucién de los abusos en contra de los 

indocumentados en los Estados Unidos. ¢Hasta donde podria llegar la
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cooperacién de las ONG's con el gobierno mexicano? Eso, evidenterente, 

dependera de la labor de enlace que una y otra instancias continuen realizando y 

dei agravamiento o no de Ia violencia contra el migrante. También dependera del 

enraizamiento y extensién de la red de organizaciones y la eficacia de sus 

actividades. 

La movilizacién de la sociedad civil a través de las organizaciones es una veta 

que debe ser explotada por uno y otro gobiernos, particularmente por México, 

pues su potencial es muy claro. La meta debe ser la conformacién de una red tan 

poderosa y eficazmente articulada como la de los cubanos exiliados en tierra 

estadounidense, por ejemplo. Para ello es necesario incrementar el trabajo 

politico, esto significa que en el futuro las organizaciones de uno y otro lado de la 

frontera deberan procurar una mayor cercania y cooperacion entre ellas, pero 

también con las instancias gubernamentales, las instituciones académicas y los 

grupos de especialistas e investigadores. 

Para finalizar, considero conveniente hacer notar que ia fuerza de una 

comunidad se observa no sélo en su capacidad para el trabajo politico sino por 

sus recursos monetarios. Es innegable que los mexicanos adquieren un peso 

cada vez mas definido en la economia estadounidense. Las aportaciones que 

éstos realicen a las ONG’s dependera en buena medida de la forma como éstas 

siembren Ja idea de que mientras mas unidos mas posibilidades tienen de hacer 

oir su voz y defender sus derechos. Tal sera una tarea que las organizaciones 

deberan abordar con intensidad e inteligencia en los afios por venir.
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CONCLUSIONES 

La proteccién a los derechos humanos se ha convertido en una tarea de singular 

relevancia en la agenda de numerosos paises que buscan contrarrestar, bajo una 

Optica humanista, la gran ola de violencia que se ha esparcido por todo el munda 

producto de factores tan disimbolos como la insatisfaccion de las necesidades 

sociales en materia de empleo, salarios y la inadecuada distribucion de la 

riqueza, el recrudecimiento de los antagonismos politicos, el abierto 

enfrentamiento entre estados nacionales o la radicalizacion de las ideologias, 

sefhaladamente, aquellas de caracter racista, xendfobo y discriminatorio. 

Amplias capas poblacionales del globo, que comprenden mayoritariamente 

mujeres y nifios, son victimas de abusos y atropellos. No obstante, las minorias 

también representan un punto de preocupante inflexin. En este trabajo me he 

encargado, precisamente, de una de tales minorfas, que por la problematica que 

representa, debera ser objeto de una meticulosa observaci6n futura. 

Los indocumentados a pesar de ser parte de grupos sociales minoritarios 

deben ser respetados en sus derechos fundamentales y entendidos en su 

problematica individual y social. Su pertenencia al conglomerado humano tiene 

que ser vista como una caracteristica ineludible que les permita la exaltacion y 

respeto de su dignidad e igualdad frente a los demas hombres, mas alla de su 

condicién migratoria, clase social, color, raza u origen. En el caso especifico de 

los Estados Unidos de América tal idea es un imperativo. 

Durante muchos afios, las transgresiones a los derechos humanos de estos 

contingentes se convirtieron en un problema que motivé el encono e incluso el 

franco enfrentamiento entre México y la Unién Americana. La contradicci6n de 

posturas en este delicado asunto derivé de hondas diferencias que alin existen 

entre las dos naciones. Algunas de estas disimilitudes han sido relacionadas con



su contrastante grado de desarrollo, pero otras mas, con la contraposictén de los 

enfoques de cada pais sobre ei tema 

Ef caso mexicano es complejo, ya que la proteccién de los derechos humanos 

de los indocumentados tiene limites muy claros en la ley constitucianal que obliga 

a permitir el libre transito de los mexicanos dentro del territorio nacional, en el 

peso de la asimetria de México frente a los Estados Unidos y en el respeto que se 

debe guardar a las decisiones soberanas de la Union Americana. 

A pesar de los obstdculos, México ha ejercido su derecho a establecer 

representaciones que protejan a los indocumentados en la Unién Americana, al 

tiempo que ha recurrido a los mas altos foros internacionales para denunciar {os 

abusos cometidos contra estas personas y coordinado la labor de defensa con 

una gran variedad de Organizaciones No Gubernamentales, los resultados, han 

sido relativos, pues si bien se ha logrado ayudar a amplios grupos de migrantes, 

en ocasiones el esfuerzo ha sido infructuoso. Sin embargo, en reconocimiento, es 

posible decir que la labor atempera un fendmeno que podria ser mucho mas 

grave. 

La postura estadounidense no es menos dificil, pues la solucién de fa violencia 

contra el indocumentado gira en torno a una doble moral que es resultado de 

acendrados intereses y desconfianzas. Entre los primeros, resalta el hecho de 

que se privilegia el uso y en ocasiones la explotacién de mano de obra 

indocumentada para llevar a cabo una amplia gama de tareas que son 

indispensables para su sistema productivo y que los americanos no estan 

dispuestos a realizar, por lo que la proteccién al migrante pasa a segundo 

término. 

En cuanto a las desconfianzas, diversos sectores de los Estados Unidos 

afirman que los flujos de indocumentados deben ser restringidos por los 
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supuestos vinculos que tienen con mafias de traficantes de personas y 

estupefacientes que pueden llegar al extremo de desestabilizar su integndad 

sociopolitica y, en el menor de tos casos, porque son vistos como un problema 

social y una carga econdmica 

Es por ello que se observa una actitud de ataque y represion contra el 

indocumentado, proveniente de tos mas altos sectores politicos de la Union 

Americana, que ha permeado también a las corporaciones policiacas que 

custodian la frontera. A pesar de los reportes fundados en torno a las anomalias 

que se dan en las aprehensiones y los procesos que se les siguen a los 

indocumentados, e! sistema de procuracién de justicia de los Estados Unidos 

sigue siendo deficiente, parcial y corrupto. 

La intolerancia hacia las minorias étnicas esta profundamente enraizada en 

muy variados estratos de la sociedad estadounidense. La historia reciente de esa 

nacién da testimonios muy elocuentes de ello. Este es un fendmeno sociocultural 

difici! de revertir. No son pocos quienes coinciden que contrariamente a su 

imagen de pais de libertades Estados Unidos contiene el virus de la violencia, la 

xenofobia, la discriminacién y la segregacién étnica y racial que, eventualmente, 

podria continuar su reproduccién afectando {as relaciones internas y exteriores de 

ese pais. 

Ahora bien, es claro que la proteccién de tos derechos humanos de los 

indocumentados en la Unién Americana, ha sido una misién ciertamente pesada 

para el propio gobiemo de ese pais. No obstante, es menester enfatizar el 

acercamiento que se ha dado en los Uitimos afios entre México y los Estados 

Unidos a raiz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que 

ha abierto una puerta de entendimiento para los dos paises.
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Los argumentos sobre los derechos humanos de los tndocumentados que los 

dos paises esgrimian en el pasado se estrellaban en repetidas ocasiones, bien 

por la sinraz6n de los sectores politicos y jas agresiones de las corporaciones 

fronterizas de los Estados Unidos, o bien por las virulentas reacciones de las 

autoridades mexicanas. Hoy ef TLCAN podria establecer la diferencia en el 

tratamiento de tan controvertido asunto. 

Sin embargo, las soluciones que pudiesen surgir habran de ser en el largo 

plazo. Una propuesta ha sido la renovacion del Acuerdo de Braceros, que apoya 

el ingreso de trabajadores migratorios de manera legal por un tiempo 

determinado, aunque este tipo de elementos ya han sido probados anta/io sin 

grandes resultados, de hecho, es posible recordar que hace mas tres décadas la 

Unién Americana suspendié unilateralmente el acuerdo migratorio que sostenia 

con México debido a su ineficacia. 

El Acuerdo de Braceros, que funciona con otros paises que tienen un menor 

numero de migrantes dificiimente podra representar una solucion viable para los 

problemas que genera en ja actualidad e! fendmeno mexicano. Esto cobra mayor 

importancia sobre todo si se considera que México sufrid el embate de una crisis 

econémica sin precedente alguno que afect6 gravemente a la poblacién, una 

buena parte de la cual sigue viendo en la migracion una “tabla de salvaci6n’. 

Otra de las propuestas mas vanguardistas que han emergido es el 

aprovechamiento de {a liberalizacién del flujo comercial para impulsar la 

liberalizacion de la mano de obra. Pero, hasta ahora, los Estados Unidos han 

dejado muy claro que no desean tal situacién. Prueba de ello, son los numerosos 

operativos fronterizos que han auspiciado, asi como los abultados presupuestos 

que destinan afio con afio para contratar patrulleros y personal de apoyo a 

quienes dotan de sofisticado equipo para llevar a cabo una custodia mas efectiva
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de la frontera Prueba de ello también, es {a militarizacion de ta misma que 

representa una guerra de baja intensidad contra el migrante. 

Particularmente, me inclino por pensar que en el largo plazo deberan surgir 

ideas que intenten aprovechar el potencial que ofrece la integracién silenciosa 

pero inexorable que se esta dando entre los dos paises. Esta representa una 

oportunidad innegable, pues alienta la creacién de politicas e instrumentos para 

una cooperacion bilateral mas cercana y amplia que permita velar de una manera 

mas adecuada por los derechos humanos de los indocumentados. 

En el presente trabajo fue posible sustentar la inadecuada aplicacién de las 

leyes migratorias en la Union Americana hacia el indocumentado. Esta situacién 

con frecuencia ha dado origen a sentidos reclamos de México que normalmente 

demuestra con fundamentos la aplicacién parcial de la justicia e@ incluso su 

omisién total en ese vecino pais. 

Dado que fa frontera estadounidense estara cerrada por un largo tiempo al libre 

flujo de trabajadores y asumiendo que México no superara sus rezagos en el corto 

plazo, es posible pensar que los migrantes continuaraén desplazandose en alto 

numero a suelo estadounidense, ello implica que ios ataques y la violencia 

fronteriza seguiran presentes. 

Al mismo tiempo, significa que un buen numero de las denuncias que los 

migrantes enderecen contra los patrulleros o las autoridades seguiran siendo 

manipuladas y en el peor de lo casos, desechadas por quienes tienen bajo su 

cuidado ta preservacién de |a legalidad en ese pais. Frente a tal escenario jas 

limitaciones en la actuacién det gobierno mexicano continuaran. Por ello, es 

necesario proponer instrumentos novedosos de proteccién a los derechos de jos 

migrantes indocumentados. 
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Ahora, fa expulsion de migrantes es resultado de los profundos rezagos y 

desigualdades que se han manifestado en nuestra nacién desde hace sigios, 

aunque de manera mas acuciosa en las Uitimas tres décadas EI desarrollo 

humano y fa adecuada planeacién econdémica que busquen fa disminucion de las 

iniquidades entre los mexicanos es un imperativo que esta presente y que 

reclama atencién urgente. 

Es impostergable la necesidad de crear incentivos para atenuar la migracion de 

ese numerosisimo espectro de jovenes que marcha cada ario fuera de México. La 

empresa no es facil pues involucra factores educacionales y econdmicos que el 

pais les ha negado irremisiblemente. 

El fomento de esquemas de seguridad social mas decisivos y las acciones de 

atencién basicas para los pobladores, es un elemento que en e} futuro podria ser 

usado para atenuar tal problemdtica, sin embargo, para ello es fundamental 

instaurar medidas correctivas de fondo en las actividades econdmicas del pais. 

En este planteamiento se hace necesaria la reconsideracion de ciertas pol iticas 

como e! fomento al ahorro interno mediante la extensién de instrumentos e 

. instituciones que lo hacen posible y el mejor uso de! dinero destinado al gasto 

social y al gasto corriente que indefectiblemente debera ser vigilado dando 

puntual cuenta de su uso. También se hace presente la necesidad de impulsar 

esquemas de apoyo y proteccién a las pequefias y medianas empresas e 

industrias, asi como de apoyar politicas crediticias mediante e| fomento de la 

banca de desarrollo. 

En esta estrategia es indispensable combatir frontalmente la pobreza para 

evitar su multiplicacién a través de la incorporacién de los sectores marginados a 

la produccién y la implementacién de politicas que eviten los desequilibrios en la 

distribucidn de ta riqueza y !a polarizacién social. La adopcién de este tipo de 
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medidas abriria por lo menos un mejor horizonte para una gran cantidad de 

personas —principalmente de los centros urbanos-, que afio con afo se incorporan 

a los mercados laborales demandando un empleo seguro y adecuadamente 

retribuido. 

En el ambito agricola, a pesar de que el campo mexicano ha dejado de ser el 

mayor expulsor de migrantes, no significa que el problema en tan sensible sector 

haya HNegado a feliz término. Todo fo contrario, el agro necesita de una 

reactivacion que le permita constituirse como un atractivo centro de trabajo El 

campesinado requiere de apoyo econdémico, cientifico y técnico. Por ello, es 

preciso distriouir mas dinero y disefiar mejores programas que se destinen a la 

capacitacién de los hombres y mujeres que lo conforman, pero también para 

introducir nuevas tecnologias que combatan errores que por afios se han 

cometide y que estan relacionados con la aplicacién de técnicas de cultivo aftejas 

y en desuso, la utilizacién deficiente de los suelos y semillas y la grave 

desertificacién que se ha generado en detrimento del suelo. 

Paralelamente, desde el punto de vista educative, la creacién de un sistema 

nacional de becas para aquellos que deseen mejorar su oficio o avanzar en su 

preparacién académica o profesional podria ser un acierto. Millones de individuos 

en sus mejores afios productivos abandonan sus empleos 0 su preparacién 

escolar con la idea de alcanzar un mejor nivel de vida en un pais en donde no 

tienen arraigo y son hostilizados constantemente. Con su partida, pierden ellos al 

enfrentar circunstancias muy dificiles y pierde México, que seguramente nunca 

recuperara la inversion que realiz6 en su propia gente a pesar de ta importancia 

que han adquirido las remesas que ésta envia a sus familiares dentro de las 

fronteras nacionales. 

Finalmente, es pertinente destacar que la migracién es un problema principal 

que genera otro secundario: el de ta violacién a los derechos humanos de los
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migrantes mexicanos en Estados Unidos Queda claro que sin la solucién del 

primero la problematica accesoria tampoco tendré término. No obstante, es aun 

mas factible registrar avances que atenuien la violencia contra ef indocumentado. 

La tarea det gobierno mexicano en el nuevo sigio y en el marco de la integracion 

norteamericana sera aportar alternativas de solucién a tan complejo e interesante 

problema Tal ha sido también la intencién de la presente Tesina.
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