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INTRODUCCION 

El tema que se propone, pretende analizar el artículo -

28 de la Ley Federal del Trabajo, el cual conceptualiza pro

cesal, sistemática y racionalmente la regulaci6n de los Tra

bajadores Mexicanos en el extranjero. 

Para los efectos de análisis, este trabajo se compone · 

de una visi6n hist6rica de lns primeras contrataciones de -

trabajadores extranjeros en Egipto, Grecia, Roma, así como -

las migraciones internacionales principalmente Europeas a 

los Estados Unidos de liarte América, lo cual efectúo en el -

capitulo I. 

En el Capítulo II, analizo el problema de los indocume~ 

tados mexicanos en los Estados Unidos debido a factores in-

ternos, sustentando que el problema de la migraci6n mexicana 

es básicamente econ6mica, su naturaleza real responde a las 

necesidades de un mercado internacional de mano de obra, en 

la cual la demanda se encuentra en los Estados Unidos y la -

oferta proviene de México. 

Tin el Capítulo III, analizo los primeros tratados Méxi

co-Estados Unidos para la contratación de Trabajadores Mexi

canos en ese país, con este motivo por primera vez se firma 

un convenio bilateral el 4 de agosto de 1942, pidiendo Méxi-



co el respeto absoluto de los derechos de los trabajadores,

asimismo analizo la Organizaci6n Internacional del Trabajo y 

la importante labor de la misma en cuanto a la creaci6n de -

acuerdos internacionales denominados convenios, asi como re

comendaciones sobre derechos, políticas de empleo,condicio-

nes de trabajo y de Seguridad Social. 

En el Capítulo IV, analizo e! objetivo principal de es

te trabajo que desde mi punto de vista el artículo 28 de la 

Ley Federal del Trabajo carece de aplicaci6n práctica y en -

consecuencia de nugatoric<lad ya que el mismo es de nulo int~ 

rés para el trabajador Mexicano y el Patr6n Extranjero, en -

virtud de que implica procedimientos burocráticos y gcstio-

ncs onerosas para el patr6n contratante, 

Asimismo no existe coercibilidnd alguna para el Patr6n 

Extranjero y para el caso de que existn nli;:una controversia 

entre las partes en relaci6n con la aplicaci6n de las condi

ciones de trabajo establecidas en el contrato, no existe au

toridad jurisdiccional Competente que dirima las mismas. 

Por lo anterior propongo la derogación de la fracci6n 

!JI del artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo así como -

la parte conducente del artículo 892 de la misma Ley, propo

niendo la simplificaci6n de la contrataci6n mediante un con

venio ante la junta de Conciliación y Arbitraje en el lugar 



donde se celebro. 

La realizaci6n de esta Invcstigaci6n se llev6 a cabo m~ 

<liante la consulta de obras económicas, sociol6gicas, jurí<l~ 

cas; en revistas de comcrclo exterior y del trabajo, así cb

mo en documentos oficiales de organismos internacionales co

mo la ONU y la OIT. 



C A P 1 T U L O 

ANTllCEDENTES llISTORICOS 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

l. Aparici6n y Evoluci6n del Derecho Laboral en México. 

los 

el 

'~l Derecho Mexicano del Trabajo nace co 

mo un grito de los hombres explotados y 

que ignoraban sus Derechos como ser J1umu 

no". (1) 

A).- La Colonia 

El instrumento legislativo más humano que aparece en 

tiempos modernos son las "Leyes de In<lins 11 inspirado 

pensamiento de la Reina Is<lbel la Cat6lica, cuyo fin 

en 

era 

la protccci6n del Indio de América. Sin embargo en los cunM 

tro Tomos que consta la recopilnci6n no aparecen disposicio~ 

nes que se refieren a la lgual<lad Je derechos entre el Indio 

y el amo, s6lo atendían más que nada a ser medidas de miserl 

cordin. 

En la Nueva España las actividades estuvieron regidas -

por las ord~nanzas de Gremios y constituían un acto de poder 

de un Gobierno Absclutista, para controlar la Actividad de -

los hombres, asimismo ayudaba a restringir la producci6n en 

beneficio de los comerciantes. 

(1) De Ja Cueva Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
Ed. Porrúa, Sa. Edici6n, México 1978, pág. 38. 



BJ.- El Siglo XIX 

A pesar de todo, en el Siglo XIX N6xico no conoci6 el -

Derecho al Trabajo, se siguieron aplicando las normas del -

viejo Derecho Hspaftol, las Leyes de Indias, las Siete Parti

das, la Novísima Recopilaci6n y sus normas reglamentarias. -

Sin embargo, existieron algunos documentos de relevancia pa~ 

rn el trabajador. 

La declaraci6n de Derechos, es uno de los bellos docu-

mentos jurídicos del Siglo XIX y posee, de acuerdo con el 

pensamiento de su tiempo un sentido individualista y liberal. 

Son <le importancia para nuestro trahajo, las <lisposjcioncs -

que se refieren a la Libertad de Profcsi6n, Industria y Tra

bajo, el principio de que nadie puede ser obligado a prestar 

trabajos personales sin una justa retribuci6n y sin su con-

sentimiento y a la libertad de asociaci6n. Sin embargo no -

se logr6 su reconocimiento. 

Con el Archiduque Maximiliano <le Habsburgo, se expide -

el 10 de abril de 1965, el Estatuto Provisional del Imperio 

y representa un esfuerzo en defensa de los campesinos y de 

los trabnjadores, El lo. de noviembre de 1865, ex:plde la 

que se ha dado en llamar Ley del Trabajo del Imperio, csta-

bleciendo la libertad a los campesinos para separarse en 

cualquier tiempo de la finca en donde laboran jornada de tra 

bajo de sol a sol, las dos horas intermedias de reposo, des-



canso hebdomadario (semanal), pago del salario en efectivo,

reglamentaci6n de las deudas de los campesinos, inspecciones 

de trabajo. 

El afio de 1906 fu6 testigo de dos grandes sucesos en 

nuestra lucha Je clases, en el mes de junio los obreros min.':'_ 

ros de Cananea, declararon una huelga para obtener mejores -

salarios y suprimir los privilegios a los empleados norteamc 

ricanos. 

En el mes de noviembre en la Industri3 Textil los empr!:_ 

sarios de Puebla, impusieron un reglamento de fábricas que -

dcstrula la libertad y dignidad de los hombres, de tal suer

te que, los obreros acucdicron al General Díaz sin ning6n re 

rulta<lo, dándose el triunfo a los empresarios. 

El lo. de julio de 1906, el Partido Liberal encabezado 

por Ricardo Flores Mag6n, publica un documento Prc-Rcvoluci~ 

nario, m&s importante en favor de un derecho del trabajo, en 

el que estdn delineados principios b&sicosl como mayoría 

de trabajadores mexicanos en todas las empresas, igualdad de 

salarios entre nacionales y extranjeros, prohibici6n de tra

bajo a menores de 14 años, jornada máxima de 8 horas, desea~ 

so semanal obligatorio, íijaci6n de salarios mínimos, prohi

bici6n de los descuentos y multas, indemnizaci6n por acciden 

tes de trabajo, etc. 



El 5 de octubre de 1910, Francisco !. Madero, desconoce 

el Régimen Porfirista y convoca al pueblo al restablecimien

to de la Constituci6n y la Introducci6n del Principio de No 

Reelecci6n. 

Ul 28 de abril de 1926 la Secretaría de Industria gira 

unn circular en la que previene a los Gobernadores de los E~ 

tados que los conflictos ferrocarrileros, serían resueltos 

por el Departamento de Trabajo de la Secretaría. El 5 de 

marzo de 1927, gira una n11eva circular en la que establece 

que los conflictos 4ue surgieran entre los trabajadores y la 

empresa serían resueltos por la propja Secretaría, <lichos 

problemas se refieren a la industria minera. Dcspu6s, el 18 

del mismo mes y año, se gira una tercera circular en la que 

se establece que los trabajadores y empresarios <le la indus

tria textll habían celebrado un Contrato de Ley Nacional, 

por lo que todas lus controversias derivadas de 61, serían 

resueltas por el Departamento de Trabajo de la Secretaría. 

La situaci6n creada por estas circulares, vino a ser la 

pauta para que el Poder Ejecutivo, el 27 de septiembre de 

1927, expidiera un decreto mcd.i.nnte el cual se crean la Jun

ta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje y las Juntas Federa-

les de Cancili.nci6n. Seis días después se expidi6 el Regla-



mento de las Juntas (2), donde fu6 ampliamente debatido, y -

previo un número importante de modificaciones, fué aprobado 

y promulgado el 18 de agosto de 1931, 

C).- Antecedentes a Ja Ley de 1931 

El Presidente Calles, termina s11 período el 30 de no-

viembre de 1928; al día siguiente, por muerte del Presidente 

electo fué designado como presidente interino el Lic. Portes 

Gil, y el 15 de noviembre de 1928, se le presenta para su º! 

tudio un proyecto de C6digo Federal del Trabajo con las ob-

scrvaciones de Jos empresarios, convirtiéndose en el primor 

antecedente concreto de la Ley <le 1931. 

El 6 de septiembre de 1929, se publica la ne forma Cons

titucional, inmc<liatnmentc dcspu6s el Lic. Portes Gil, envía 

al Poder Legislativo un proyecto de C6digo Pederal del Tra

bajo elabora<lo por los grandes Juristns: Enrique Delhumcau,

Praxcdis Balboa y Alfredo Iílarritu, el cual tuvo una fuerte 

oposici6n en las Cámaras en virtud de contener el principio 

de la sindicaci6n única y porque consign6 la tesis dt:l Arbi

traje obligatorio de las Huelgas, 

Dos afias más tarde la Secretaria de la Industria y Ca--

(2) lle la Cueva Mario, Ob, Cit., pp. 52-53. 
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mercio, en base al anterior proyecto, redact6 uno nuevo· al 

que no se le di6 nombre de C6digo, sino de Ley, discutido y 

remitido nl Congreso de la Uni6n. 

Los Gremios desaparecen dentro del régimen Colonial. 

La Ley del B de junio de 1813 estnblcci6 que todos los 

hombres ten!an la focul tud de establecer libremente las fá-

bricas y oficinas que quisieran sin necesidad de licencia 

de jngrcsar a un gr!.!mio. 

El Decreto Contitucional de Apntzingdn, establece en 

su Artículo 38, que ningGn g€nero de cultura, industria o ce 

mcrcio 1 puede ser prohibido a los ciudadanos excepto los que 

forman la subsistencia pública. 

D). - Ley de 1970 

En el afio de 1960, el Presidente L6pez Matees, designa 

una comisión para que preparara un ante·proyecto de Ley de .. 

Trabajo, integrada por los Licenciados Salom6n González Blan

co, Cristina Salmarán de Tamayo, Ramiro Lozano y el Ur. Ma .... 

ria de la Cueva, para que iniciaran una investigaci6n tlc las 

reformas que deberían realizarse a la Ley Federal del Traba

jo de 1931. 
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Al iniciarse el año de 1967, el Presidente de la Repú-

blicu, Gustavo Díaz Ordaz, designa ·una nueva comisi6n inte .. -

grada por las mismas personas antes sefialadas, y con el Lic. 

Alfonso J.6pez Aparicio, n fin de que se preparara un segundo 

proyecto. 

En el afio de 1968, el Secretarlo del Trabajo y Previ

si6n Social, inform6 al Presidente que el proyecto estaba 

listo; dcspu6s del 10 de mayo del mismo afio, por acuerdo pr2 

pio del Presidente de la República, se lnvit6 a las clases 

sociales a que designaran personas que se reunieran con la 

Comisi6n a efecto de realizar un conccnso y para intercam

biar opiniones, con el objeto de redactar en forma definiti

va, el proyecto que se presentaría al Poder Lcgislativo.(3) 

Participaron la clase Patronal y trabajadora a través -

de sus representantes y asesores; la primera de ellas, es d~ 

cir la patronal, fué en la postura totalmente negativa, re-

chazando todas las Normas que se proponínn mC'jorar las pres

taciones de los trabajadores. Por el contr1irio, la clase 

trabajadora, sostuvo que el anteproyecto satisfacia sus ob

jetivos. 

Con las observaciones de los Patrones y trabajadores, -

(3) De ln Cueva Mario, Ob. Cit, p, 57, 
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la Comisión redact6 el proyecto final, nl que se precedi6 

con una exposición de motivos. 

En el mes de diciembre de 1968, el Presidente de la Re

pública Lic. Gustavo Díaz Orduz, envi6 a la Cámara de Diput~ 

dos, la inicia ti va de Nueva Ley Federa 1 de 1 Trabajo J entran -

do en vigor la Ley Federal del Trabajo, el día lo. de mayo -

de 1970, abrogando a Ja Ley Federal del Trabajo del 18 de -

agosto de 1931. 

2. Nacimiento del Trabajo 

El hombre en su inicio 1 busca como necesidad primaria 

el alimento, y posteriormente un lugar donde resguardarse de 

las cuestiones climáticas y animales salvajes. Estas ncces.!_ 

dades dan como resultado que tenga que esforzarse para poder 

obtener alimento y casa y así poder sobrevivir, "Los prime

ros seres <lcl género HOMO son recolectores perpetuos e inte

grales, dados sin descanso a la recolecta, de los tubérculos, 

de raices, y pronto tambi6n a la de animales de las especies 

sin defensa, sin velocidad y sin reflejos",(4) 

(4) NOUGIER LOIS RENE, Historia General del Trabajo. Libro -
Primero, Ed. Grijalbo, México-Barcelona 1965. Pág. 16. 
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Estos "PAIW-IUMANOS", vivían en las cimas de los ncanti-

lados, siendo sus primeros gestos manuales, ayudados después 

por conchas y por el guijarro fluvial; se realizan las prim~ 

ras asociaciones, por lo que <lentro de esas primeras socied~ 

des comienzan a haber avances que no se darían si el hombre 

confiara 6nicamentc en su indlvidualitlad. 

"Toda técnica humana, la que conduce digamos mejor que 

llega a etapas como la dcsintcgraclón at6mica, o el cohete 

interplanetario, está en potencia, en germen, en esta prime

ra modificaci6n de la materia hasta entonces brota, Dn ade-

!ante la débil mano humana se prolonga )' se acoraza, peligra 

y rica de inc6gnitas. Este primer choque entre el guijarro 

percutor aporta la primer materia para transformarse y la 

prlmera herramienta. No será el primer símbolo del traba- -

jo?". (5) 

La continuidad entre el choque del guijarro es para el 

autor citado el verdadero símbolo del trabajo. Así, en ade-

lante cuando el hombre transmite la experiencia de sus descu 

brimientos, cor:iicnza a ,perpetuarse, dando origen a que las -

nuevas generaciones con el trabajo comiencen a adquirir poco 

a poco el valor social que tiene en la actualidad. 

(5) Op. Cit., pág. 17. 
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El hombre se reune en bloque y transforma la materia,· 

cuando comienza a tallar la piedra y crea nuevas formas y h~ 

rramientas a les otros miembros del clan que no tienen esta 

facilidad, "la organi2aci6n del trabajo es pronto compleja, 

corno son varias las condiciones del trabaja y diversos la su 

jeci6n y el g6nero de vida de los trabajadores". (ó) 

La talla de la madera permite al hombre que se creen ª2-

pecializaciones poco a poco y nazca Ja técnica con la cual -

va avanzando en el logro de sus objetivos. Como ha sido 

siempre, no todos están cnpucitados para alcanzar dichos ma

tices técnicos. 

El cazador confecciona sus propias armas¡ así comienza 

a ser oficio r empresa ya que aprovecha el alimento como los 

despojos de la caza, proveo de carne a las dcm6s gentes de · 

los clanes y tienen ante los ojos <le éstos un reconocimiento 

y superioridud. 

Estos avances dan origen a que el clan necesite, tanto 

de los recolectores, como de los talladores de pedernal y ca 

zndores. La vida individual comienza a no tener sentido; se 

crean espacios tanto para habitaci6n como para lugares de 

(6) Op. Cit., pág. 18. 
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trabajo y alrededor, las extensiones de tierra para la reco

lecta o la caza. 

La crcaci6n artística tiene su na.cimiento tambj én en el 

acabado de ln talln; ln belleza de la forma es completamente 

funcional. "Los mcj ores t6cnicos achclcnses, los mejores 

obreros del sílex del viejo mundo, son ya verdaderos artis-

tas, Cierto es que no todos lo son. l.a prospección de un 

yacimiento adulcnsc muestra su carácter excepcional. Hace 

IDQ<lio rni116n de afias naci6 un11 nueva clase de trabajado

res". (7) 

Todas estas tlivisiones del trabnjo que hemos comentado 

influyen para que se cree el trabajo en serie¡ así comienzan 

etapas de fabricaci6n de la madera, comenzando por la rece- -

lecta, el debate de flancos y la climinaci611 de astillas y -

los acabados de la misma. 

Estamos ante una fnhricaci6n industrial en donde todas 

las acciones del hombre tienen que ser pensadas, coordinadas 

y ejecutadas, con lo que la desigualdad social hace su apar! 

ci6n, en virtud del progreso t6cnico. 

Aparece la crcaci6n intelectual, con la creuci6n del 

(7) Ob. Cit. Pág, 2'1. 
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dibujo, representando todos los aspectos de la vida del clan, 

la caza', la rccolecci6n, etc. Estos saltos de la humanidad 

son e\ inicio de las grandes civilizaciones, 

Los líderes de los clanes, buscan nuevos l1orlzontcs, e~ 

contrando tierras en donde haya mayores recursos para subsi~ 

tir. Es la 6poca de los grandes cazadores del neolítico, 

sin embargo con esta cvoluci6n aparecen por primera vez la 

guerra y la esclavitud, El hombre se convierte en enemigo 

tlel h~mbrc. Las herramientas de caza se convierten en he--

rramientas de guerra. 

3. Primeras Contrataciones <le Trabajadores 

"Se dice que la historla comienza en las lagunas del 

Golfo Pérsico, pero ello no nos revela nada en absoluto. La 

aparición de la escritura seria inconcebible sin la rcvolu-

ci6n urbana de las sociedades neolíticas que la hizo necesa

ria" .•• (8) 

Los sumerios, pobladores de la baja Mesopotamia y cuyo 

origen se ignora hasta la actualidad predominan en el sur; -

(B) Gare 11 i Paul. llis to ria Genera 1 de 1 Trabajo, Libro 2do. 
Asia Occidental AntigOa, Ed. Grijalbo, M6xico-Barcclona 
1965, Piíg. 16. 
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así también se encuentran grupos como los arcadios quienes -

se internan en zonas del cultivo en las llanuras del norte 

donde comienzan a establecerse. 

Así en los países sedentarios, comienza a crearse la ri 

qucza, asegurada por los r1os, 

Las primeras contrataciones de trabajadores nacen en la 

baja Mesopotamia, s icndo trnbaj adores temporales que son ut_~ 

!izados para la agricultura. La temporalidad de su contrata 

ci6n obedece a que en las épocas de sequía a los trabajado-

res no se les podía ser confiado ningún trabajo remunerador, 

"Por eso el cultivador únicamente 5olín contratar a obreros 

hasta el momento en que un trabnjo urgente exigía su rápida 

ejecuci6n, se trataba de una población flotante, compuesta ~ 

de extranjeros, de emancipados, de gente pobre, sin recursos 

regulares, que durante el período de la contrataci6n eran 

mantenidos por el amo ocasjonal 11
, (9) 

El amo entregaba alimento a sus trabajadores por medio 

de raciones diarias o bien como provisión por el tiempo que 

durara su trabajo, por lo cual el obrero debería de consor-

var estos alimentos y racionalizarlos. 

(9) Garelli Paul.- Op. Cit., p. 76. 
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El pago por los servicios prestados como vemos, se efe!:_ 

tunba en especie. Un trabajador recibia un promedio de dos 

litros de cebada al día, 

Con la evoluci6n del trabajo en la agricultura nacen em 

presas especializadas en la contrataci6n de trabajadores, p~ 

niéndose a disposici6n de los empresarios que alquilaban a -

los mismos mediante cont1·atos, estipulándose en ellos el n6-

mero de obreros necesarios mediante el par.o anticipado de 

una parte del salario, marcanJ.o su vencimiento al momento de 

la cosecha, 

4, La Contrataci6n de T~3dores Extranjeros en Egipto. 

"La aportac i6n cxtrunj era a la mano de obra fue crccic!!._ 

te, ya por la atrar.ci6n nntural ejercida por el valle del n.~. 

lo sobre los n6mndas del desierto (Scdcntarizaci6n), o bien 

por fijaci6n e intcgraci6n progresiva de extranjeros llcga·

dos como conquistadores (asiáticos, nubios, libios) 1 o com-

pra de esclavos, o tambi2n, sobre todo, por lus razias giga!!_ 

tcscas <le las guerras coloniales del imperio nuevo en los 

pueblos vecinos de Egipto" ..•. (10) 

(10) Sauneron Sergc, Historia General del Trabajo, Libro 3ro. 
Ed. Grijalbo, M6xico-Barcclona 1965. Pág. 123. 
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As~, en Egipto, como una de las civilizaciones antiguas 

más desarrolladas en muchos aspectos, los extranjeros juegan 

un papel muy importante ya que dcsarrol lan trabajos como pe~ 

nes en las tierras y los talleres de los grandes templos. 

Los nubios se especializan en funciones de policía, y los 

asiáticos trabajan a menudo, como albañiles y constructores. 

Como civilizaci6n desarrollada, Egipto a<lopta una política 

proteccionista con los extranjeros ya que hayan llegado por 

su gusto o en cautiverio, son pronto adoptados, pudiendo oc~ 

par en su nueva patria puestos importantes e incluso casánd!!. 

se con las J1ijas de los adoptantes. '~lgunos, educados en -

los harenes reales, llcgnrdn m~s tarde a altas funciones de 

la corte (acopcros, etc.); otros instalados en las grandes · 

ciudades portuarias (Mcnfis, Tanis, Armana, Tebos), se cspe

cializar&n en el comercio marítimo mc<literr6nco, del que, b~ 

jo monopolio del Estado, tendrin prácticamente la exclusi- -

va".(11) 

Aunque en Egipto se practic6 la esclavitud, esta no im

plic6 la ausencia de derechos para los mismos, así el escla

vo puede .emanciparse por adopci6n, también la asocinci6n en 

una labor común, de un egipcio y del esclavo puesto a su di!!_ 

posici6n hacía desaparecer pronto lu desigualdad de su esta-

(11) Sauneron Sarge, Op. Cit. 
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tute jurídico 'para acercarles y hacer compatible su suerte -

respccti va. 

Es difícil definir con exactitud las condiciones de los 

trabajadores ya que las transformaciones internas fueron nu

merosas en los tres milenios <le su historia ya que la docu

mentaci6n al parecer de los historinrlorcs es dispersa. 

Sin embargo, por la informaci6n que hay podemos conocer 

por ejemplo que los extranjeros se dedicaron tambi6n a orga

nizar el comercio exterior por medio <.!e la navcgaci6n, propo!. 

cionnndo las tripulaciones y creando comercios y bancos por 

to<lo el valle del nilo, bencfic]ando a las instituciones de 

los templos y al Estado quien ejercía probablemente el mono

polio. 

Podemos decir de lo comentado en este apartado que la -

aportaci6n extranjera tanto a la mano de obra como el comer

cio Egipcio fue determinante para el crecimiento de esta an

tigua civilizaci6n. 

S. Contrataci6n de Trabajadores Extranjeros en Grecia 

"En la época clásica hay los ciudadanos, los metecos o 
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extranjeros domiciliados y los extranjeros de paso", (12) 

En dicha época Grecia vive sus mejores momentos¡ es el 

período de los grandes escritores, políticos y de la cons- -

trucci6n por los obreros de las grandes construcciones de la 

Acr6polis, asi como el momento del arte co1no es ln cerámica 

decorada y es en la ciudad de Atenus en <lande se desarrolla 

todo esto. 

"Entre los hombres libres hay que djstinguir los ciu<l.a-

danos de los extranjeros, que pueden convertirse en Metecos 

si eligen el domicilio en la ciudad que los acoge, se hacen 

inscribir en un registro y aceptan pagar un impucsto".(13) 

Así los Metecos trabajahnn en todos los centros ccon6mi_ 

cos de Grecia, desarrollando también trnhnjos agrícolas. 

Sin embargo, como se repite en todas las culturas los -

extranjeros ocupan un gran lugar en el comercio como import! 

dores o exportadores o tenderos y tambi6n en la venta de ma

teriales de construcci6n; ocupan igua lmentc oficios de arte-

sanos. 

(12) Bourriot Fellx Jean. llistoria Gcnerul del Trabajo, Li-
bro 4to,, Ed. Grljalbo, N6xico-Barcclona 1965, p. 231. 

(13) Bourriot Felix Jcan, Ob. Cit. P&g. 231. 
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Los trabajos que no quieren desarrollar los ciudadanos 

son encomendados a los extranjeros y esclavos, como por eje~ 

plo la manufactura de lámparas y como obreros en las cons- -

truccioncs, así apurcccn en toda clase <le actividades ya sea 

como nlbañ.ilcs, herreros, bracistas, modcla<lorcs de cera, f! 

bricnntes de sierras, afiladores, trcnzadorcs de telas, etc. 

También se dedicaron a la usura concediendo pr6stnmos a 

la gruesa, a los mercaderes; otras veces se convierten en 

banqueros, pregoneros, m6clicos y aún oradores. 11Así los Me

tecos han roto la compartimcntaci6n del mundo grupo en ciu<l!!_ 

des, facilitando 1 os camh ios, propagando lns t6cnicas, de fe!!_ 

dicndo la civilizaci6n helénica 11 
•••• (14) 

En Roma impera la esclavitud; los esclavos son conside

rados personas, pero en el derecho natural, todos los hom- -

bres son iguales; posici6n que se refuerza con el cristianis 

mo a medida de que poco a poco se va reconociendo dicha co~

rriente religiosa. 

Sin embargo, gran parte rlc la v-ida econ6mca de Roma gi-

(14) Op. Cit. pág. 235, 
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gira en torno de los esclavos, así lo~ propietarios de ellos 

les confiaban tiendas, barcos, etc., Tan es así que inclusi

ve podían obligar a su duefio en actos jurídicos generales ce 

lebradas por los siervos. 

· Asi vemos que el esclavo representa en Roma un valor 

primordial. 

"Por esta circunstancia, la posici6n del esclavo era m.:_ 

jorque la del campesino o del obrero en aquellos países mo

dernos que todavía carecen de una debida legislación labo- -

ral". (15) 

Por lo que hace a los extranjeros, eran jurídicamente -

incapaces y vivían en el vacío jurídico. "Algunos contratos 

estaban vedados al extranjero (La Sponcio, La Manapatio), P'.'_ 

ro otros, m&s modernos y con la misma funci6n econ6mica, es

taban a su disposici6n; enrecian de la Tcstamenti Factio ac

tiva y pasiva, pero para la carencia de esta 6ltima, el fi-

deicomiso ofrecía una buena solución". (16) 

(15) 

(16) 

De lo anterior desprendemos que los extranjeros podían 

Margadant Guillermo, El 
finges, Quinta Edición, 

Oh. Cit. pág. 320. 

Derecho Privado Romano, Ed. Es -
1974. pág. 122. 
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ser contratados para realizar trabajos, ya que solo les eran 

vedados algunos tipos de contratos, en virtud de que en Roma 

no hubo un desarrollo en relación con el contrato de trabajo, 

7. Migraciones Internacionales 

"Los Últimos aíws del siglo XIX y los primeros del XX -

coinciden con un desarrollo sin precedentes <le las migracio~ 

nes internacionales. Entre 1901 y 1910 Estados Unidos aco-

gen 8.795.000 inmigrantes, y entre 1911 y 1920, un total de 

5, 735. ººº"· (17) 

La mayor1n de los trabajadores migratorios que hacen .su 

aparici6n dentro de esta época a los Estados Unidos provie-

nen de Uuropa, lo que contribuye a la expansi6n de la indus-

tda norteamcri.cann, pero no es exclusiva. de lo::; Estados Un.!_ 

dos las migraciones; los p:iíscs industrializados de Europa -

también atraen mano de obra extranjera que ocupa los puestos 

menos clasificados, los peor pagados, los mas duros. 

Así, Alemania atrae mano ·ae obra polaca entre 1870 y 

1914. 

(17) Tourainc Alan. Historia General del Trabajo, Pág. 154, 
Marzo de 1965, Ed. Grijalbo. 
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Bn Estados Unidos se vota en 19.24 una ley que reglamen

ta la autorización para trabajadores extranjeros; la autori

zación es revocable y temporal, esto so debe a la presión 

que los sindicatos de ose país generan sobre el gobierno de

debido a la deprosi6n económica. 

Con la disminución tlc contrntaci6n de mano de obra ex- .. 

trnnjera ouropca en los Estados Unidos, los países que usual 

mente tenían migraci6n hacia dicho país comienzan a sufrir 

en su economía, un ejemplo <le 6sto son Polonia e Italia. 

''Francia siempre atrajo a los obreros extranjeros. En 

vísperas de 1 a primera guerra mundial, su inminraci6n adopta 

un carácter sistemático y organizado. Ya a partir de 1907 -

ciertos terratenientes hacen venir campesinos polacos al no

roeste frauc<!s. Estimulada por la sociedad polaca de emigr~ 

ci6n, una corriente regular de mano de olJra se dirige prime

ro hacia la agricultura y luego hacia las minas francesas. -

Corriente que resurgiera en 1918" ..•. (18) 

También Frnncia tuvo migraci6n de español es, portugue- -

ses e italianos e inclusive argentinos, los cuales no corri~ 

ron con la misma suerte de los anteriores que recibieron far 

maci6n profesional y se quedaron muchos a radicar. 

(18) Touraine Alan, Ob. Cit. Pág. 155. 
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La crisis econ6mica que abate a Francia de 1930 a 1935 

hace que el gobierno francés tome medidas para detener la in 

migraci6n polaca, rcpa triando jnclus i ve a los pal acos que ya 

se encontraban establecidos. 

Otra corriente inigratoria importante en Francia fueron 

los argentinos; ocupando los pu~stos de poca o ninguna clas! 

ficaci6n, trabaja11¿0 en construcci6n, obras p~blicas, cte. 

Factores contrarios a ellos como el racismo, la <lificul 

ta<l clcl idioma y ln dcsco11flanzu <le la pobluci6n francesa, -

hacen que estas personas sean relegadas en cuanto n la obte~ 

ci6n de puestos import<tntes y salarios, asimismo, la falta -

de prcparaci6n a nivel profesional contribuye n lo anterior

mente expuesto. 

Por lo que respecta a los Estados Unidos de Norteaméri

ca, ningOn país ofrece como 6ste posibilidades de desarrollo 

a futuros emigrantes, corno veremos más ampliamente en el si

guiente ca1>1Lulo. 

Así los jud[os se enriquecen dentro del comercio y la 

banca, los irlandeses en la in<lus tria de la construcci6n y 

los transportes. Los italianos que por su origen campe~dno 

tenían empleos mul pagaclos, comienzan pronto con vía <le as-·· 

censo social fuera de la ley, vendiendo prateccl6n, drogas, 

cte. 
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Todos los inmigrantes como hemos visto, tienen que lu-

char contra un factor determinante; la discriminaci6n racial, 

así son relegados los negros en. los Estados Unidos a empleos 

dC menor considcraci6n y peores salarios, 
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l. Introducci6n 

Estados Unidos, siempre se ha valido de la mano de obra 

extranjera por su bajo costo, por la problemática de expan-

si6n de ese país han permitido la entrada de un gran ndmero 

de inmigrantes trabajadores y cuundo existe una crisis o no 

los necesitan, los deportan. 

Los trabajadores mexicanos han participad.o de una m.ane

ra determinante en la economía norteamcricnnu, principalmen

te en el campo ;1grícola del suroeste, por lo que en Estados 

Unidos, el estado ejerce el papel regulador en la materia de 

inmigraci6n con el fin de dar firmeza a su economía. El pr~ 

blcma de la mJgruci6n mexicana es básic3mentc ccon6mic11, su 

naturaleza real responde a Jns necesidades <le un mercado in

ternacional de mano <le obra, c11 Ja ct1al la demanda se cncuen 

tra en los Estados Unidos y la oferta proviene de M~xico. 

Los trabajadores mcxici.lnos inclocumentatlos constituyen ~ 

al engrandecimiento del erario nortcamericilno, ya c¡ue pugan 

impuest:os y no uti 1 izan en su mayoría los servicios públicos 

por temor a ser deportados; y <le esta manera contribuyen al 

enriquccimlento y cxpansi6n J.cl capital estadounidense, 
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2. Los Indocumentauos 

a) Factores Internos 

La economía mexicana ha dependido esencialmente de la -

economía norteamericana, por este factor y a caus·a del subd~ 

sur rol lo del país, miles de mexicanos inmigran a Estados Uni 

dos en busca de trabajo. 

~léxico al ser un país en vías de desarrollo, se ve en -

lo necesidad de exportar materias primas a bajos costos a -

los Estados UniJos princlpalmcntc 1 e importar tecnología y 

capitales a costos muy altos. Pero tambi6n a consecuencia 

de la vecindad gcogrúf ica con la primera potcncla tlc1 mundo, 

exportamos mano de obra barata que subsid1a en gran parte 

la economía agrícola <lcl suroeste de ese país. 

México t:imbién ~~ un país joven ya que más Je un 70'1.. <le 

su poblaci6n es menor de 30 afias; el 42t es menor de 15 afios, 

Esto trae co11sigo un serio desafio pora la sociedad y el go

bierno de México, el proporcionarles empleo y por ésto el g~ 

bicrno mexicano considera que es necesario crear anualmente 

más de un mill6n de empleos para dar trabajo a los miles de 

j6vencs que so incorporan a Ja fuerza de trabajo, por lo que 

se crea el Plan Nacional de Servicio Social, que les permite 
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cncontrnr trabajo temporal, con ayuda econ6mica y experien-

cin laboral, (1) 

La poblaci6n mexicana econ6rnicamcnte activa se estima 

en más de 18 millones y se considera que solamente tienen 

empleo cerca de 10 millones, dando como resultado B millones 

de personas en edad laboral activa que no tienen empleo o es 

tán subempleados, <lande como rcsuJ ta do que un 4 Ot de ln fuer 

za laboral de mexicanos esté desempleada o subcmplcada. 

Esto sin contur a los trabujodorcs que se encuentran 

ilegalmente laborando en Estados Unidos, que se calcula en 

3.5 millones, entonces la reserva laboral asciende a 11.5 mi 

llones de mexicanos.(2) 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, reconoce el 

gran problema que representa el desempleo y acepta de una ma 

nern realista "que la crcaci6n de empleos y el fortalccimic!!_ 

to de; los salarios reales deher6n ser gradual es, como gra ~ 

dual scr6 el logro del crccin1iento ccon6mico, a medida que -

(1) 

(2) 

García Moreno, Víctor Carlos. Los trabajadores indocumen 
tados en EE.UU., enfoque jurídico internacional. En: Gar 
cía Moreno, Víctor Carlos, rec. análisis de algunos pro= 
blemas fronterizos y bilaterales entre M6xico y -
EE.UU. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
U.N.A.M. 
IllIDEM. Pág. 104. 
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se avance en .la corrccci6nde los obstáculos y dcsequili· • 

biio.s que se contraponen". (3) 

Aunado. a todo este contexto, cada día se agrava más 

nuestra crisis alimentaria, ya que hace algunos años México 

era autosuficicntc en la pro<lucci6n de algunos productos b~

sicos coma maíz, uzdcar, trigo y frijol, pero actualmente se 

tienen que importar millones do toneladas a un costo muy el! 

vado. 

"En el campo hay esca!;;a disponibilidad de tierra para -

una poblaci6n en aumento que está emigrando en busca de tra

bajo. En el largo plazo la agricultura <leber6 ser capaz de 

asegurar ingresos crecientes a una proporci6n decreciente de 

la poblaci6n y, a lu vez, proveer alimentos y materias pri-

mas en las condiciones que demanda una economía cada vez más 

competitiva en el exterior. Estos dos prop6sitos solo serán 

compatibles 011 la 1nedlda que aumente lll productividad. Por 

ello, es prioritario revertir el desarrollo del sector agro

pecuario. En el corto plazo, la estrategia debe apoyur la -

estabilidad de precios y proteger el bienestar de la pobla·

ci6n de logritr bajos ingresos en ge11eral 1 y de los campcsi--

nos en particular". (4) 

(3) Plan Nacional <le Desarrollo 1989·1994, Imp. Talleres Grá 
ficos de la Naci6n. Junio <le 1989. 

(4) Plan Nacional de Desarrollo 1989·1994; IBIDEM. 
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b) Factores Externos 

Ya que se han citado a grandes rasgos los factores in-

ternos que motivan la migraci6n de trabajadores mexicanos a 

Estados Unidos y en los cuales cncontrumos que el aspecto 

econ6mico es el motor principal por la situaci6n en que se 

encuentra el país. Los trabajadores mexicanos in<locumcnta-

dos cruzan la frontera en busca de un trabajo mejor remunera 

do. 

Dentro de los factores externos estd la cconon1ía de Es

tados Unidos, que durante muchos afias se ha visto favorecida 

por la mano de obra mexicana indocumentada, representando un 

enorme abaratamiento en sus costos de producci6n 1 principal

mente en los estados suroeste del país, destacando la econo

mía agrícola de esos estados. 

Esta mano de obra barata ha subsidiado la economía nor

teamericana clurantc décadas, ya sea esta legal o ilegal¡ Pª!. 

ticularmentc a los poderosos granjeros del suroeste. 

El mismo Gobierno de Estados Unidos ha sido tolerante y 

hasta ha favorecido la inmigraci6n trabajadora mexicana, Pª!:. 

ticularmente en épocas de crisis para ellos, como succdi6 en 

los períodos de expansi6n¡ en la primera guerra mundü1.l, en 

la segunda guerra 1nun<lial y en lo guerra de Corca, en que 

gran parte de la fuerza laboral norteamericana fue enviada a 



de armamento, 

_·., 

necesita a nuestros trablljadores mexicanos, simplemente los 

deporta. 

Ahora bien, 11 si se da el flujo de indocumentados es por

que existen las condiciones propicias en l.a economía nortea-

mcricana", En otras palabras, los indocumentados se van a -

trabajar a los Estados Unidos porque 1lllá los necesitan pura 

levantar sus cosechas, mover st1s industrias, tender sus ric-

les, etc. (S) 

La economla norteamcrica11a explota a nuestros compatri~ 

tas y sC' beneficia enormemente con ello y hace de la mi.gru-

ci6n indocumentada una triste realidad, creada por la ccono

míu mexicana que como ya sabemos es enormemente dependiente 

de la norteamericHnA y no hi sldo capaz Je ofrecer tin empleo 

a todos y cada uno de los mexicanos por lo que emigran a Es

tados Unidos en busca de lo que no .encuentran en México. 

e) Magnitud del Problema 

Una de las mayores dificultades con las que se enfren--

(5) García Moreno, Ob. Cit., Pdg. 106. 
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tan ·los .gobiernos de México y Estados Unidos es el conocer -

el n6mc~~,de·trnbajadores indocument"dos mexicanos que labo

ran· ·en :norteamérica para poder encontrar una posible sol u- -

ci6ri á1 problema. 

La vecinda<l geográfica y los procesos de Ja economía 

han dado lugar, en diversos paises, a fcn6mcnos mlgr:1torios 

que han merecido detenido an~lisls y qu~ u menudo plantean 

problemas constuntcs y profundos. El 11caso mexicano" como -

lo han dado en llamar posee curacteristlcas importantes y es 

pecialcs. 

Por una parte, ulrc<lcdor de los jncJocumcntn<las se han 

elaborado muchos mi tos y se han exagerado los volúmenes de 

los mismos, estas cifrus iban de los 2 u los 12 millones, m~ 

ncjados con fines políticos, pero se ir~n destruyendo a me<l! 

da que se rea] leen investigaciones serias sobre este proble-

ma. 

frente a estas cuestiones, México ha def.cncliclo invaria-

blemcnte el respeto a los derechos httmanos y la necesidad de 

hallar con objetividad y espíritu de justicia, soluciones 

que vayan a la raíz del prohlcm'l y para avun:ar en el esfuer

zo de conocimiento ya emprendido, con anterioridad por espe

cialistas serios sobre el tema, la Secretaría del Trabajo y 

Prcvisi6n Social tlispuso en 1977, la rcalizaci6n de una en--
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cuesta nnciOnal en materia de emigraci6n a nuestras fronte--

ras norte y a los Estados Unidos. (ENEFNEU). 

La responsabilidad institucional de esta investigaci6n 

recay6 en el Centro Nacional de Informaci6n y Estad!stjca 

del Trabajo (CENIET) que por conducto de un selecto grupo de 

investigadores recopil6 durante casi dos años un considera-

ble acervo de datos tendientes u esclarecer la naturaleza y 

los alcances del movimiento migratorio de trabajadores de 

nuestro pais hacia los Estados Unl<los. (6) 

Con Ja creacl6n de la base estadística mínima necesaria 

para conocer más a fondo el problema migratorio mexicano a 

Estados Unidos, se persiguieron dos objetivos básicos: 

l. Conocer el fen6mcno en forma comprensiva¡ 2, Poder dise-

J1ar nuestra política exterior en materia Je Lr¡ibajadorcs cm.!_ 

gran tes. Esta informaci6n científica sirve para crear un -

cuerpo b4sico, un acervo estadístico amplio y de acceso gen! 

ral sobre el fen6meno, tanto en lus esferas públicas como 

acad6micas en ambos lados de la frontera.(7) 

(6) Los trabajadores mexicanos en ll.U.A.; resultados de la -
Encuesta Nal. de Emig. a la Front. Nte. del País y a los 
EUA Sec. del Trab. y Prev. Soc., Centro !/al. de InJ'. y -
Estadística del Trabajo, México, junio 1982, Pág. B. 

(7) ENEFNEU, CDNIET, Op. Cit., P,g. 13. 
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Uno de los objetivos fundamentales en la ENEFNEU fue co 

nacer el fen6meno de la cmigraci6n mexicana a Estados Unidos, 

es preciso mencionar que el estudio es un trabajo sobre mi·

graci6n en tres vertientes básicas: lu migra tarja intcrnaci9_ 

nal, la interna y la no mlgraci6n de la pohlaci6n mexicana. 

Se realiz6 una Encuesta Nacional de Hogares durante di

ciembre de 1978 a enero de 1979, se visitaron 115 locnlida-

dcs y 62,500 viviendas levantando tm censo de aproximadamen

te 300,000 individuos. Se selcccion6 a la poblaci6n por ti

pos de los cuales el V y el K son los que interesan para 

nuestro estudio. La poblaci6n de tipo V. - migrantcs en Est!!_ 

dos Unidos. Son personas de 15 años y/o más años <le edud re 

sidcntcs 11nbitualcs de la vivienda censada, que en el momen

to de la entrevista se cncueñtran en Estados Unidos trnh<'ljO!!_ 

do o buscando trabajo, y que tienen familiares en México que 

pueden informar sobre ellos. La pohlaci6n de tipo IL - Mi

grantcs que han regresado de Estados Unic.los. Son personas 

de al menos 15 afias de edad que han trabajado o buscado tra

bajo por un d.ía calendario o más en Estados Unidos durante -

los 6ltimos cinco anos (desde el lo. de enero de 1974 hasta 

el momento de la cntrovista), y que se encuentran vivjcndo -

en la Repób!ica Mexicana en el momento de la entrcvista.(8) 

(8) ENEFNEU, CENlllT, Ob. Cit. pp. 31, 32, 
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Según la Encuesta de la ENEFEU el volumen del flujo mi

gratorio fue de 990,719, de los cuales 519,301 eran trabaja

dores ausentes de México en cr momento <le la entrevista en -

diciembre de 1978 y 471,418 eran migrantes de retorno en M6-

xico. (9) 

El servicio de inmigraci6n y Naturalizaci6n (SIN) de 

lls ta dos Unidos, en el afio de 1978, fecha en que estaba como 

comisionado el Sr. Chnpman, reportaba que hab1a 8 millones 

de mexicanos indocumcntndos en ese país; las estimaciones 

que expresa Ja cifra de varios millones fueron realizadas en 

divers11s ocasiones por el Comisionado del SIN, General Chap

man, en el peri6dico Satt niego Uni6n., el 12 <le diciembre de 

1978~ en el mismo sentido cxprcsal>an estas cifras los orga-

nismos gubernamentales, incluso el Presidente e.le Estados Un.!_ 

dos. 

Estas cifras son infundadas ya que no fueron obtenidas 

de una investigaci6n científica, sino con el resultado de 

consideraciones meramente subjetivas, con prop6sitos políti

cos del General Chapman, y era el presentar estas cifras en 

Washington para presionar al gobierno con el -fin de resolver 

el prohlema en forma unilateral y favorecer al sector poU:t.!_ 

co más conservador de ese país. 

(9) !BIDI:M, p. 73. 
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Estas cifras elevadas fueron utilizadas para obtener 

fondos para el SIN y reforzar la vjgilancia policiaca, ya 

que pretendían resolver el problema en forma unilateral.(10) 

Como podemos observar en los datos proporcionados ofi-

cialmente por la SIN y los obtenidos por el CENIET existen -

serias diferencias en cuanto nl monto. 

En 1975, el SIN declaró que en Estados Unidos hab1" más 

de 12 millones de extranjeros i.lcgulcs, se efectuaron varias 

propuestas legislativas, el SIN por temor a críticas baj6 su 

estimaci6n a 8 millones. 

En el ano de 1980 la Oficina de Censos de los Estados 

Unidos, redujo la estimaci6n a 6 millones y en 1982 Robert 

Warron, un experto eu censos con experiencia de 10 afias en -

estu actividad dcclar6 "que el número de extranjeros ilcga--

les dentro de las Estados Unido• llegaba a la cifra de 1.5 

mi llenes u no m5s de 3 mill enes" (11) y que de éstos, uno o 

dos millones probublcmcnte sean mcxicunos. 

(10) 

(11) 

ZAZUETA, Carlos I I. Consideraciones acerca de los traba 
jadores mexicanos in<locumenta<los en los Estados Uni<losT 
mitos y realidades; en: Revista Mexicana del Tra~, -
Tomo II N6m, 2, Sa. época, Secretaria del 1rabaJo y -
PrevisiÓn Social, México, abril·junio, 1979, p. 27, 32. 

PRESS, Robcrt M. Las estimaciones de los extranjeros -
ilegales ondula, ha sido exagerado el temor de una inva 
s i6n si lcnciosa ; en: J SLA Servicio de Informaci 6n en -
Lntinoam6ricn, Volumen 24 1 Núm. 1, E.E.U.U., 1982, p. -
1 s. 
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Por primera vez en los Estados Unidos, el cálculo de 

los trabajadores mexicanos indocumentados que se encuentran 

en ese país, concuerda con las estimaciones reportadas pur -

el gobierno mexicano, 

Robctt Warren opin6 con rclaci6n a las Últimas estima-

cienes de extranjeros lndocumcnt3dos, efectuadas por el go-

bicrno de Estnclos Unidos, que no cncontr6 ninguna mctodolo- -

gia estable o firme para proporcionar esos resultudos y que 

esos números nunca tendrán base, ya que "ellos fw~ron utj !i

zados pura varios prop6sitos y que esos propósitos fue el g~ 

nar mayor confianza del Congreso paru el SIN". (12) 

La cstimnci6n de 12 millones de ilegales aún se sigue 

utilizando; así Rudolph Oswald, Director Investigador del -

AFICIO, cit6 esos datos en una entrevista y al preguntdrse

le si tenía alguna manera de justificar el ampli:imentc desa

creditado cálculo, "rcspon<li6 que no". (13) 

Al presentar sus proposiciones, el Presidente Rom1l<l 

Reagan al Congreso sobre la Ley de Inmigración en el año de 

1981, los oficiales de su gobierno se basaron en el estudio 

del año de 1980 efectuado por el equipo de Censo. El Comi-· 

(12) PRESS, Op. Cit., p. 15 
(13) !BIDEM, p. 15. 
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sionado del SIN Doris M. Meissner, dijo que el estudio sobre 

trabajadores extranjeros indocumentados se estima de 3.5 mi

llones a 6 millones. El Procurador General William French 

Smith, en su testimonio ante la Cámara lle Representantes y 

al Subcomit' de Inmigraci6n, expres6 que esos cálculos eran 

"hechos b~sicos". (14) 

En realidad el estudio efectuado por el despacho del 

Censo no tlicc que existan 3.5 a 6 millones de ilegales en Es 

tados Unidos, sino que expresa que el total es abajo de los 

6 millones posiblemente de 3.5 a 5 millones.(15) 

De cualquier forma, el gobic1·no mexicano cuenta ya con 

un estudio científico sobre el volumen del flujo migratorio, 

efectuado por el CENIET, el cual nos reporta la cantidad de 

990, 717 trahajndorcs mexicanos indocumentndos en los Estndos 

Unidos. 

3. Características socio~~~§.!!!..!~.~-c!_~!!.._~~-l!_!!!_f?}!tado 

Mexicano 

a) Motivos para migrar 

Podemos decir que en las migraciones de trabajadores m~ 

(14) Ibídem, p. 15. 
(15) PRESS, op. cit,, p. 15. 
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xicanos tenemos causas objetivas subjetivas; entre las prim~ 

rus están la vecindad, compartir una extensa frontera con el 

país más desarrollado del mundo, Estados Unidos, las vías de 

cornunicaci6n hacla el norte, la diferencia del desarrollo 

econ6mico entre los dos países manifestándose 6ste por una -

demanda de mano de obra barata; entre las causas subjetivas 

est6 el deseo de migrar para obtener un mejor ingreso econ6-

mico 1 su af&n Je aventuro, conocer nuevos lugares, viajar, -

mejores condiciones de vida como resultado de un ingreso más 

elevado que el que tienen en M6xico. 

l!l fcn6mcno nligrntorio lo encontramos en todos los -

países que tienen como vcc.. ino fronterizo a uno o más desarro 

llado, tal es el caso de los países del norte de Europa que 

tienen inmigrantes clel sur, siempre en busca ele ganar más di_. 

nero, ya que en su país de origen no obtienen el mismo ingr~ 

so realizando el mismo trabajo y a<lcm&s, por la paridad de -

las monedas. 

Otra atracci6n del indocumentado mexicano paru emigrar 

a los Estados Unidos es Ja tradición hist6rica ya que por la 

vecindad, las raíces de muchos pobladores de Jos lugares a 

los que se dirigen, son mexicanas y el sentimiento nntural 

que renace cuando se enteran que esos territorios del suroe~ 

te de Estados Unidos pertenecieron a México y fueron "vendí .. 

dos" o más bien robados hace much,os años, les trae un sen ti-
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miento de que no son extrafios en esa~ tierras, ya que las 

sienten suyas. 

Podemos concluir que el motivo principal de la migra- -

ci6n de mexicanos a Estados Unidos se debe a una dccisi6n i!!_ 

dividua! derivada de una motivaci6n particular de carácter -

suhjetivo, por una realidad objetiva íjUe se <la en ese país, 

Hay mucho escrito sobre las causns por las que emigran 

los trabajadores mexicanos a Estados Unidos, y dependiendo 

del autor, cita causas diferentes en importancia. 

En 1926 el investlgador Manuel Gamio nos proporciona 

los siguientes datos: 
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Causas por las que salieron del país Número 

Por la Revoluci6n Mexicana (1910) 17 

Afán de aventura y deseos de viajar 9 

- Más altos salarios y mejoría econ6mica 21 

Dcsocupaci6n o subocupaci6n 3 

Para estudiar en Estados Un.idos 

Otras cnusas 9 

To t a 1 61 

FUENTE: GAMIO, Manuel. El inmigrante mexicano. La historia 
de su vida; con notas de Layo, Gilbcrto, M6xico, -
UNAM, 1969. 
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En este informe los que destacan son los que emigraron 

por percibir mds altos salarios y mejoría econ6mica¡ en se-

gundo lugar, por la Revoluci6n Mexicana, en esa época del C.'!_ 

t·lldio; en tercer lugar, el afán de aventura y c.leseos de via

jar¡ en cambio una minoría dijo que por desocupaci6n.(16) 

De 1910 a 1930 los motivos para emigrar de la mayada -

de los mexicanos son percibir más altos salarios. 

En la Investlgaci6n de Wayne A. Cornelius, en el ano de 

1977, más de 77% de los inmigruntes entrevistados declararon 

haber ido a Estados Unidos para encontrar un trabajo y aumc~ 

tar su ingreso; en el estudio s6lo el 9% mencion6 la falta -

trabajo en su comunidad <le origen; al interrogárseles sobre 

cuál era Ja causa por la que emigraban a Estados Unidos, en 

lugar de a una Ciudad de México, la mayoría, 471, respondi6 

que era porque los salarios erun más al tos en Estados Unidos. 

Seg6n este autor, los motivos para migrar son no s6lo -

la falta de trabajo sino de trabajo razonablemente bien pag~ 

do, ya que desde 1971, el ingreso real de las familias mexi-

(16) GAMJO, Manuel. El inmigrante mexicano. La historia de 
su vida, con notas de Layo, Gilberto, M6xico, UNAM, 
1969. 
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canas .. ha sido gravemente perjudicado por el incremento de la 

tasa de infliici6n. (17) 

Otros autores han asociado la migración indocumcntadu -

con las necesidades de una poblaci6n rural analfabeta y des

poseída, como nos informa Vernon M. l!riggs. (18) 

En la Investigaci6n de Alejandro Portes, de 822 indo~u

mentados, el 49.si respondi6 que el motivo principal para 

emigrar a los Estados Unidos era po1· trabajo, salarios y co!!_ 

diciones de vida, y al prcgundrseles cuál era en su opini6n 

el mayor problema de M6xico, el 61.1~ mcncion6 la pobrcza 1 

el desempleo, precios altos y dificultades ccon6micas.(19) 

Otro estudio sobre 919 ilegales mexicanos aprehendidos 

por el SIN, rcport6 que un tercio de los ilegales origina- -

rios de los siete estados mexicanos que proporcionan el raa--

(17) 

(18) 

(19) 

CORNliLJUS, Wayne, A. La migraci6n ilegal mexicana a los 
Estados Unidos: conclusiones de investigaci6n recientes 
implicaciones políticas y prioridades de investigación 
en indocumcnta<los: mitos y realidades, Centro de Estu-
dios Internaciones, El Colegio de México, 1979. p. 84. 

BRIGGS, Vcrnon Jr. Trabajn.<lores mexicanos en el mercado 
del empleo de los Estados Unidos. Un <lilema contemporú 
neo, en: Revisto Internacional del Trabajo, Vol. 92, -
N6m. 5 1 Ginebra, nov1cmbrc, 1975, p. 410. 

PORTES, Alejandro. La inmigraci6n y el sistema intcr. 
Algunas caractcríst icas <le los mexicanos emigrados re .. -
cicntemcntc a los Estados Unidos. Un: Rcvistn Mexicana 
de Sociología, Vol. XLI, Núm. 4, México, 1979. p. 1261. 
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yor número de inmigran tes, tenían trabajo en sus comunidades 

de origen ·antes de· partir a Estados Unidos. (Bustamantc, 

1976). (ZO) 

Como podemos observar, unos autores mencionan como cau

sa principal el desempleo, pero otros y son los más, que el 

mexicano emigra en busca de mejor salario. 

b) Ocupaci6n en M6xico 

Para situar el origen ocupacional de los trabajadores,

tenemos que la encuesta reporta que 6 de cada 10 migrantes -

se encontraban bajo el rubro de labores agropecuarias. De -

los trabajadores no agrícolas, 17 de cada 100 pertenecieron 

a este rcngl6n. Estas <los categorías concentran a 77 de ca

da 100 trabajadores migrantcs. 

Para la poblaci6n de tipo V, tiene importancia relativa 

mayor los trabajadores no agrícolas, mientras que para la p~ 

blaci6n de tipo W, son más importantes los trabajadores agr.!_ 

colas. 

La cxplicaci6n a este fcn6mcno pudiera encontrarse en -

(ZO) CORNULIUS, Op. Cit., p •. 73, 
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la estacionalidad en 1 os patrones migra torios, dontle se des

tacan dos hechos: A. Existe una complemcntaridad en la de-

manda y oferta de trabajo agrícola, expresándose en una de-

manda pronunciatla en la primuvera y verano y un abatimiento 

de la misma en otofio e i11vierno, por los ciclos de produc- -

ci6n agrícola; B. Para una mayoría de los trabajadores inm! 

grantes su actividad ccon6mica se desarrolla principalmúntc 

en México y Estados Unidos. Dando como resultado que los -

trabajadores no agrícolas tengan mayores incentivos para pe!_ 

mancccr temporadas más largas en Estados Unidos, ya que la -

demanda es distinta. (21) 

En el cuadro que sigue encontramos que los más bajos 

porcentajes se encuentran depositados en los funcionarios y 

personal directivo con el 2.21, y el 2.31 correspondi6 a los 

migrantcs que eran profcsionalc~ y t6cnicos a comparr1ci6n 

del 59.6% que eran trabajadores agrícolas. 

Lo que nos da un parámetro para detcrminnr que la migr~ 

ción mexicana no es selectiva por ocupaci6n, ya que el traba 

jo de personas calificadas es cubierto por los norteamerica

nos y parte del trabajo no calificado lo cubren los migran-

tes mexicanos en el suroeste de Estados Unidos. 

(21) ENEFNEU, CENIET, Op. Cit. pp. 104, 108. 
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"Con lns características de la economía norteamericana 

que se encuentra en las etupus m~s avanzadas del desarrollo 

y la industrializaci6n, podemos su11oncr en base a nuestra i~ 

formación empírica, que a medida que el sector servicios si

ga creciendo se mantendrá una demanda de trabajadores no ca-

lificados y scmicalificados,(22) 

Algunos estudiosos norteamericanos de este fcn6mcno, 

sostienen que la demanda de trabajo en Estados Unidos será 

superior a la oferta en los pr6ximos 20 afias, lo que creará 

una presi6n en los niveles U.e cmigraci6n. 

J.as condicjones po1Ítico-ccon6micas asociadas con la v~ 

cinda<l <le M6xico y Estados Unidos, m~s el creciente aumento 

de trabajadores no calificados en M6xico, hará ele la emigru

ci6n continua y creciente de este país, una condlci6n sine 

que son para el desarrol 1 o mutuo con estabilidad política y 

social. (23) 

(22) GINZBERG, Eli, y Vojta, George J. Thc scrvice sector of 
thc U.S. economy, en: Scientific American, Vol. 224, 
Núm. 3, March, 1981, pp. 32, 39 .. 

(23) REYNOLDS, Clark, 11'. Labor market projections for tho 
United Statcs and Mexico and thcir relevance to currcnt 
migration controvcrsics, Food Rescarch Institutc, Stnn
ford University, July 6, 1979, p. 34. 
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Ocupnci6n 
Trabajadores mexicanos 

Total inmigrantes 
Poblaci6n V Poblaci6n W 

Total 796. 216 407,209 388,926 
100.1 11.9 100.1 

Profesionales 18,066 14,615 3. 4 51 
Técnicos 2.3 3 .6 0.9 

Personal administrativo 25,550 8,888 16,662 
3.2 2.2 4.3 

Comerciantes y ven<lcdore:s 26. 8 53 11, 391 15,462 
3.4 2. 8 4.0 

Trabajadores en serv1c1os 75,131 35,975 39,153 
diversos y transportes 9 .4 8. s 10 .1 

Labores agropecuarias 474,355 220,287 254. 068 
59.6 54.1 65.3 

Trabajadores no agrícolas 137,507 91,378 46,129 
17.3 22.4 11.9 

No especificada 21,164 20,157 1,007 
2. 7 4.9 0.3 

FUENTE: CENIET, Encuesta Nacional de Emigraci6n a la Fronte 
ra Norte del Pais y a los Estados Unidos 1978-1979~ 
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c. Tiempo empleado para conseguir trabajo en Estados 

Unidos. 

Hl tipo de trabajos que los migrantcs mexicanos consj-

gucn por lo general, son poco atractivos para los norteamcri 

canos ya que existe mucha elasticidad en cu11nto a salarios,

seguridad social, condiciones de trabajo, etc., por lo tan-

to, los trabajos que los indocumentados obtienen se cncucn-

tran en la rama ocupacional secundaria y no primaria que son 

para los norteamericanos. 

El tiempo empleado para conseguir trabojo es importante 

conocerlo, ya que nos muestra la necesidad de mano <le obro -

no calificada y semicalificada en la economía estadounidense. 

Seg6n rcport6 la encuesta re11lizadR en 1978 por el -

CEN!ET 2 de cada 3 migrantcs mexicanos ilegales obtuvo em

pleo antes de completar siete días de b6squeda. Por otra -

parte, 77 de cada 100 migrantes tord6 menos de dos semanas -

en conseguirlo. Una minoría m5s tard6 más de tres semanas o 

estuvo desempleado abiertamente y fue s6lo el 0,31. 

La mayor~a de los trabajadores ~ntrcvistados rcport6 

que consiguieron trabajo en muy poco tiempo en los Estados 

Unidos, la que sugiere la existencia de una permanente dcma!:'_ 

da de cierto tipo de trallajadores como es el cuso de los in-
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docume1itados mexicanos-poi- las· causas ya éonocidas·, su bajo 

costo y buen rendimiento en el mercado laboral norteamerica-

no. 

Ao,ui también se relaciona la temporalidad de estos tra

bajos ya que los migrantes mexicanos permanecen cierto tiem

po del año en Estados Unidos y el restante se regresan a Mé

xico para estar con su familia. 

Como ya señalamos, la demanda existente en Estados Uni

dos y la oferta en M6xico, fluct~a este fenómeno segón los -

tiempos ya que en el momento que existe una crisis se redu- -

cen las oportunidades y se incrementa el número de deporta-

clones, pero en cuanto pasa la crisis se abren de nuevo los 

oportunidades de trabajo. 

La economía mexicana, como se demostr6 en los indicado

res del desempleo abierto, tendremos que concluir que a pe-

sur del desempleo y subemplco cr6nico, no exporta desempleo 

a Estados Unidos.(24) 

d) Impacto Econ6mico 

Es muy dificil o más bien imposible hacer un dlculo en 

(24) ENEFNEU, CEN!E'f, ~· p. 124. 
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forma aproximada de la cantidad de divisos que nuestros com

patriotas envían a sus familias cada año desde los Estados 

Unidos, daclo la clundestinidad en que se encuentran y las 

irregularidades en los envíos. 

Desde 1978 estimaban que los indocumentados remitían 

nuestro país una cantidad aproximadamente de tre mil millo-

nes de d6Jares, o sea unos 180 a 190 d6lares mensuales, por 

familia. Y cuando el inUocumentado rcgrcsabn a México se s!!_ 

pone que en sus bolsillos traía más o menos de 400 a 800 d6-

lares.(25) 

En Estados Unidos, algunos tc6ricos y acad6micos consi~ 

dcran que el dinero que ganan los inllocumentados sangra de 

unci manera importante la economía de ese país, sin ponerse a 

considerar que el indocumentado tiene que erogar hasta más 

del 40% de sus ingresos para costearse sus gastos personales, 

como son vestido, calzado, alimcntaci6n, transporte, etc., -

y además pagan impuestos )' no hacen uso de los servicios so-

ciales; no consideran que nuestros indocumentados, durante w 

muchos uilos, han subsidiado la economía del suroeste de ese 

país, por el bajo costo de su mano de obra, produciendo y re 

produciendo riqueza.(26) 

(25) GARCIA MORENO, Op. Cit., p. 113. 
(26) GARC!A MORENO, Op. Cit., p.113. 
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Con respecto a México, que es un país en vías de desa-

rrollo, se hn dicho que la emigraci6n de sus trabajadores 

les trae vCntajas y desventajas. Las ventajas son el que i!!_ 

grcsan divisas al país y que los trabajadores al estar en 

contacto con la agriculturil m6.s tecnificada del mundo, aprc!!_ 

<len a operar maquinaria agrícola y se percatan ele los méto-

dos m~s avanzados para hacer producir más la tierra, por lo 

que regresan mds capacitados para el trabajo agrícola. 

11 Pero por otro lado, las dcsve11tajns se pueden resumir 

en el llamado "costo social", es dccii·, las familias se cle-

sintegran; los indocumentados son objeto de injusticias so-

ciales y laborales por parte de t1n sistema que, además de e~ 

plotarlos, los deporta cuan<lo ya no los necesita; st1fren las 

consecuencias de una política migrntoria ambigua que abiert~ 

mente decide cuándo y a quiénes deporta, en una forma extre

madamente subjetiva. (27) 

4, Explotaci6n y derechos humanos 

Los trubajaJorcs migratorios mexicanos en muchos casos 

son víctimas de abusos por parte de sus empleadores y de al-

(27) GARCIA MORENO, Op. Cit., p. 113. 
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gunos nOi-teamcricanos; con mucha frecuencia aparecen noti- -

cias en la prensa mexicana y nortcamcrj cana espccialmen te en 

la zona fronteriza, de c6mo son vejados, explotados y humi-

llados. 

Podemos mencionar infinidad de casos, por ejemplo en el 

afta 1979, en el sur de California, unos mexicanos indocumen

tados fueron atados, castigados físicamente y después bala-

cea<los con perdigones por un granjero y sus hijos¡ meses de~ 

pu6s el jurudo los <lcclur6 inocc11tes. Asimismo, las accio-

nes criminales en contra de los trabajadores indocumentados 

o contra los mcxiconorteamcricanos o mejor conocidos como 

chicanos son frecuentes en los c11erpos policiales del sur y 

suroeste de Estado,; Unidos. En octubre de 1980, dos poli

cías de Houston, Texas, Tcrry Denson y Stephen Orlando, fue

ron condenados a s61o un ano <le prisi6n por haber detenido a 

un mexicano en estado de ebriedad, al que después de golpea!. 

lo lo ahogaron. Algunas org:rnizacioncs pto defensa de los -

derechos humanos, así como organizaciones chicanus, protcst~ 

ron por el vcrc<licto y pidieron que se realizara una invest! 

gaci6n federal sobre el caso; estas quejas llegaron hasta el 

Gobernador de Texas y al Procurador Hstatal; el descontento 

fue mayor cuando el jurado que los declar6 culpables recome!!_ 

d6 que se pusieran a los asesinos en libertad bajo palabra y 

se dejara la multa en suspenso. 
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En el peri6dico Excélsior de la ciudad de México, de f.':_ 

cha 6 de julio de 1984, aparece un reportaje del periodista 

Víctor Pay:fo, enviado por ese diario a tres granjas en la lo 

calidad de Vista en el Estado de California, y pudo consta-

tar como viven cientos de ilegales mexicanos, nos relato es

ta triste realidad con el testimonio <le uno de ellos llamado 

Pedro Chtívez; en el que cuenta que: 

"Primero hay que amarrarse el cintur6n y hacer sufrir a 

lu familia para poder re11nir algunos centavos para llegar 

Tijuanu. Allí es donde, ya lejos del terruño, comienza a en 

trar el miedo a cualquiera, hasta al más templado. Pero son 

tan tas las historias que se cu en tan que no sabe uno si son -

verdad o son mentira, pero vuelve uno a la vida cuando al ba 

jar del cami6n ya en Tijuana, se encuentra uno con el golpe 

del polic.ía. Hay "que entrarle", y según el sapo es la pc-

drada. Si uno sabe humillarse, son buenos quinientos pesos, 

y si uno trata de oponerse, qul~11 sabe M cuánto puede llega~ 

Después, si uno se "porta bien" el scfior pol.ic1n hace ~ 

el favor de señalarle con quién llegar para que lo cruce al 

otro lado. Todo va peor cada ve:. 

El pollero o coyote es el que se encarga de pasarlos al 

lado estadounidense y pone sus condiciones, que van desde el 

cobro de 300 a 500 d6lares y comienza la selecci6n. 
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Huy que dar desde luego el "entre", dcspu6s uno tiene -

que confiar en la gente, porque si no, no hay negocio. Lo -

citan a uno cerca de la línea fronteriza y se tiene uno que 

esperar durante diez o veinte horas o dos o más días, medio 

tomando y comicnclo, cuando bien se puede o aguu de la que 

sea si es que hay. Al final llega el pollero y ordena quien 

debe ir con qui6n, Separan a las mujeres y a los niños y 

tambi~n a los que calculan que pl1cJcn traer dinero. A ellos 

les dan las mejores atenciones. r~ro qué terrible es queda! 

se dentro de la mejor sclccci6n porque a las mujeres las vi~ 

lan y los que traen dinero les ctuitan mucl1as veces hasta la 

vida. 

Luego, ya que se cruz6 la línea, hay que esp~rar cscon

ditlos entre la yerba y los monticulos de tierra. Pnsndo rnuN 

cho tiempo, quién sabe cuán to, a unos los hacen correr. A N 

mí me toc6 por suerte llegar a ttn cami6n con caja refrigera -

dora. Nos metieron a ochenta y seis. Ibamos muy apretados 

y gracias a que protestamos porque nos venían doliendo las -

costillas y las piernas, ya no metieron más gente. Nos adN

virticran que si hacíamos ruido nos iba a agarrar la 11migra 11 

y nos iban a rechazar, o meternos a la cárcel o a matarnos, -

porque eso de entrar aqui sin documentos está muy penado. 

Después encendieron el motor del congelador y hasta nuestras 

escupitinas se hacían hielo. Algunos comenzaron n ponerse -

enfermos, pero nadie se atrevía a hablar, No queríamos en--
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frentarnos a la sentencia. Un ruido y nos pescaría la "migra''. 

A todos los de ese cami6n nos atrajeron a las granjas 

do Vista, aquí en California y nos presentaron con un señor 

que dijeron era el patrón. Es un chino -amcr icano que se lla 

ma Jorge Inmoto, El les di6 unos billetes a los coyotes y -

de inmediato nos llev6 para el cerro, en los despoblados le

jos de la granja y a medio espafiol le elijo a uno de los que 

ya estaban aquí que nos enseñara como vivir. 

~ran como las ct1atro de la rnafiana, hace unos seis meses 

y ya el e.lelo estabu clarran<lo, era una madrugadn fría, pero 

pronto entramos en calor cuantlo con palas, picos y azadones 

tuvimos que escarbar unas cuevas. Nosotros las conocemos e~ 

me tumbas. Se nos advirtió que antes ele llegar a meternos a 

ellas metiéramos un palo, porque il vect-5 llegan las víbonts. 

!~ego nos fuimos a trab1tj¡1r al campo a arreglar los surcos. 

Laboramos hasta que se apag6 el día y esa primera noche cua

tro de los que acababan de llegar conmigo fueron llevados en 

una camioneta de Inmoto a la linea y cntrcgndos n los de la 

"migra". Despu6s supimos por qué. A tres los había mordido 

una víbora y a otro lo había picado una a rafia. Nos recomen

daron que fuéramos aquí adelante, para proteger la entrada -

de nuestras cuevas, pero desp116s de tanto tiempo, nos damos 

cuenta que eso no si rvc de nada porque el calor de nuestras 

cuerpos atrae a las víboras y a las arnfias y a veces amanee~ 
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mas con ellas. Tenemos que abrir los ojos para darnos cuen

ta de que si no tenemos compañía y en caso de que así sea, -

hay que esperar a que llegue un compañero que nos ayude a es 

pnntarlas. Por eso c5 bueno vivir tres o cuatro dentro <le 

una de las tumbas. Los que pasan la noche a la intemperie 

no la pasan mejor que nosotros, pero esos son los m&s cobar

des, porque tienen miedo que despu6s de alguna lluvia la ti~ 

rrn se reblandezca y los deje atrap¿tdos, porque cuando eso -

ocurre, mucre por asfixia como ya ha sucedido". (28) 

Este tino de relatos que nos ponen la carne de gallina 

como comunmentc se dice, los podemos encontrar como ya lo 

mencionamos, diariamente en la prensa o en la televisi6n y 

sin embargo no hacemos nada por remediarlo. Y luego nos 

cuestionamos por qué nuestros compatriotas soportan esto y -

más, lo que encontramos como respuesta es que J.cbi<lo a la i.K 

norancia y a la mala informaci6n no protesta ni reclama un 

trato corno seres humanos porque untes de indocumentados en 

un país que según su política exterior es en pro de los dere 

chas humanos, son seres humanos, por lo que merecen ser tra

tados como tales y si no ocurro esto, denunciarlo a los c6n-

sulcs mexicanos en Estados Unidos que son los que protegen a 

los nacionales cjuc tienen problemas en el extranjero. 

(28) PAYAN, Víctor; Cuando más un hoyo en la tierra pnra es
conderse; en: Exc61sior, México, D.F. , año LXVIII, Tomo 
V, N6m. 24517, 6 julio 1984, p. 16, el, 1,2,3. 
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En los informes de los c6nsules mexicanos en los esta-

dos del sur de los Estados Unidos, que rinden al gobierno de 

México con frecuencia reportan los casos en que intervienen 

porque los mexicanos a menudo son objeto de explotaci6n )' 

hasta de castigos físicos por parte de patrones y oficiales 

norteamericanos. 

Son muy frecuentes las noticins sobre trabajadores mcxi 

canos que reciben un salario inferior al miínirno general, 

del cual efectdan deducciones poi· concepto de seguridad so-

cial las cuales no son depositadas por los patrones, ya que 

posteriormente estos trabajadores son delatados por 103 pa-

trones a las autoridades, la víspera del día de pago, que no 

reciben compcnsaci6n de horas extraordinarias y que son víc

timas de vejámenes personales; como dijo un funcionario con

<lenanUo la explotaci6n de trahajndorcs extranjeros: 11a nadie 

le preocupa, puesto que los extranjeros in<locumcntados no 

son los electores ele nadie". 

Hay muchos granjeros que contratan trabajadores indocu

mentados y dcspu6s de 10 6 15 días de trabajo los reportan a 

la patrulla fronteriza, para que Jos aprehendan y los depor

ten, todo esto para. evitar pagarles su salario y al día si-

guientc contratan otros para hacerles lo mismo. 

Los indocumentados temen hacer cualquier reclamnci6n 
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porque· corren el r_iesgo de ser deportados, raz6n por la cual 

aceptan la; condiciones que les imponen los patrones, 



C A P I T U L O III 

INSTITUCIONES FORMALES 
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No ha sido posible determinar cuando se iniciaTon los -

desplazamientos de trabajadores migratorios de N6xico hacia 

el vecino país del norte, aunque para algunos estudiosos de 

este tema las migrucioncs tienen su origen a partir del si--

glo XIX. 

La cmigraci6n de los trabajadores mexicanos hacia los 

Estados Unidos no es un problema siqui9ra de los 6ltimos -

treinta nfios; ya a fines del siglo pasado y principios del 

presente se habla del atractivo que presentaba la prosperi-

dad creciente de los Estados Fronterizos de la Uni6n Americ~ 

na a lu poblaci6n de nuestro país, no solo necesitaba de me

jorar econ6micamcnte, sino ávida ele aventuras, (1) 

Diego L6pez Rosado, se refiere al período de 1821 y di

ce: "México sufría una situaci6n completnmentc contraria a 

la que los lcgisla<lorcs querían darle. No solo se consi- -

guicron colonos extranjeros que vinieran a poblnr el país, 

sino que la poblaci~n tendía a disminuir por varias causas: 

La Guerra, las enfermedades y la cmigraci6n. México estuvo 

dando fuertes contingentes de hombres a otros países, duran

te ln 6poca de su historia, muchos fueron los mexicanos que 

(!) bl universal, México, D.F. 10 de febrero de 1953, 
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se trasladaron a vivir u Estados Unidos, Cuba y Ccntroamóri· 

ca. 

Esta situaci6n prevalcci6 con sus altas y bajas en Nóxi 

co hasta después de lu Revoluci6n Mexicana". (2) 

La carencia de trabajo en los Centros de poblaci6n así 

como la imposibilidad de obtener <le la tierra los elementos 

necesarios para cubrir lus necesidades, son las causas que -

generan que nuestros compatriotas busquen mejor suerte en ·

otros países, principalmente en Estados Unidos. 

Las tierras del poís estan agotadas por los intereses y 

rutinarios cultivo~, erosionadas y faltas de agua sufjciente 

y oportuna sin fuertes inversiones y trabajos apropiados pa .. 

ra los cuales nuestra clase campesina no tcníu ni capacidad 

econ6mica ni prcparaci6n t~cnica. Por ello las cosechas son 

inseguras y resultan insuficientes debido a los primitivos -

sistemas de cultivo que tenemos. 

"La miseria obliga a les hombres sobre cualquier res- -

tricci6n a buscar <lon.t..lc lo encuentre, y al precio que sea n~ 

cesario, el pan <le sus hijos. La pobreza despierta el espí-

ritu aventure1·0, de lugar) si fuere necesario la vida por -

una existencia fácil y placentera que creen poder encontrar 

(2) LOPEZ ROSADO DIEGO. CURSO DE HISTORIA UE MEXICO. EDITO· 
RIAL CAT.tiDRA, S.A. MEXICO 1954. 
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en otros ·países,: percfcon perjUicio y negándole a su patria 

la P.osibÚÍdadde una prosperidad general y arm6nica". (3) 

Bs necesario analizar que la problemática de los traba

jadores emigrantes se acentúa con el estallido de la segunda 

guerra Mundial. 

Al tomar participaci6n los Estados Unidos de Norteam6r! 

ca necesitó de mano de obra para trabajos de puertas 1nueblcs 

plantaciones de algod6n y también Je remolacha, además de -

mantenimiento de camiones y vías férrcns. 

A principios de 1942, los ct1ltivadores <le remolacha de 

California se dirigieron a su gobierno sugiriéndole que se -

contrataran trabajadores mexicanos. llabían ngrava<lo la esca 

sés de brazos a causn de la guerra, no solo ahí, sjno en mu

chos otros aspectos de los campos de la industri;1 de Estados 

Unidos de Norte América. 

Ya entonces se tenía conciencia de los inconvenientes -

causados por la inmigraci6n libre y desordenada de Mexicanos 

a los que mas tarde se les llamaría espaldas mojadas y de --

las atrocidades <le que estos eran Víctimas, desde el momento 

en que los traficantes <le carne humana los enganchaban, 

(3) El Universal. La Riqueza más preciada. M6xico, D.F. a 
9 de junio de 1953. 
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Cuando México declar6 la guerra a las potencias del 

eje, Alemania, Italia y Jap6n, el 22 de Mayo <le 1942, fue i_!! 

vitado por los Estados Unidos para cooperar con la mano de -

obra de sus braceros. 

11 En algunas conferencias internacionales, cuando se ha- -

bla de los contingentes para que la guerra se ganara, las r~ 

presentncioncs de México afirmaban con plena uutori<lad que -

habían contribuido con mas <le 100,000 hombres, ya que nues-

tros trabaja<lores de granjas, ffibrlcas, camiones, muelles y 

puertos, habían hecho posible el envío al frente de los no1'-

teamcrlcnnos c1ue antes se dedicaban a esta tarcu''.(4) 

En tul virtud los trabajadores mexicanos, contribuyeron 

a que la economía norteamericana no sufriera tanto los efec

tos de la guerra, ayudando en el interior, debiendo ser mere 

ce<lores de la gratitud de propios y extraños. 

Al finalizar la guerra sobrevino la repatriaci6n rápida 

e inesperada y nuestro gobierno comcnz~ a tener problemas .. M 

muy serios, ya que no contaba con r.te<lios de transporte por 

ferrocarril, carretera o aéreo para atender de un día para 

otro a todos los que quer~an retornar al pJÍs, 

(4) Dr, Uc Alba Pedro. Siete artículos sobro braceros, Méxi
co. D.!', 1954. 
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2. Primeros Tratados México-Estados Uni<lq_s_. 

A causa de la intervenci6n de Estados Unidos en la Se--

gunda Guerra Mundial, hubo escasez de mano de obra en los 

campos ngrícolos de esa naci6n: ya que los trabajadores de 

ese país que se dedicaban 11 las labores agrícolas, fueron 

utilizados en las fábricas e industrias <le aparatos bél.icos; 

del mes de septiembre de 1941 a septiembre de 1942; de 

1'615,000 (fe esos trabajoclores agrícolas, 649,000 ir1gresarcn 

a las fuerzas armudas y 921,000 fueron o trabajar o varias 

industrias, por lo qt1e no 11abía trabajadores en los campos y 

la producci6n agrícola corrfn gr11vc riesgo de perderse por -

falta de mano de obra. (5) 

La Oficina <le Administraci6n de Alimentos para la Gue-

rra, del gobierno ele los Estados Unidos, intervino en la bús 

queda de la ~oluci6n a ese problema.. Ln opini6n general de 

los interesados era de que se transportaran trnbaja<lores ex-

tranjcros pura los trabajos ugrícolas. 

Por lo que el Departamento <lel Trabajo sugiri6 la impo!_ 

taci6n de trabajadores del exterior. El Gobernador Olson de 

California, atendiendo a las peticiones <le los poderosos gr~ 

pos agricolas, pidi6 telcgr,ficamente al Director del War --

(5) DEL PINAL, Jorge. Los Trabajadores Mexicanos en los Es
tados Unidos en: Trimestre Econ6mico, Vol. XII, N6m. 45, 
México, 1945, p. 2. 
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Manpower Comisi6n (Comisi6n Bélica del Trabajo), el Sr. Me

Nutt "sobre la necesidad de la transportaci6n de miles de 

trubaja<lores mexicanos para evitar las desastrosas consccue!!_ 

cias de pérdidas de cosechas" (6) en el mismo sentido, un 

estudio realizado por el Dr. L.A. Adams, de la Universidad 

de California concluy6 que la cosecha del año de 1942 serín 

desastrosa sin la ayuda de los trabajndorcs extranjeros, - -

principalmente los mexicanos.(?) 

También se unieron a la petici6n los productores agríe! 

las de todos los estados del suroeste desde Texas, Nuevo Mé-

xico, Arizona, junto a los de California. 

Por otra parte 1 el panorama in terno de México se carac

teriza por el esfuerzo gubernamcn tal destinado u crear las -

bases de un desarrollo industrial acelerado, para lo cual de 

b!a establecerse la infraestructura nccesari~. Esto implic6 

que gran cantidad <le recursos financieros, t~cnicos y <le pe~ 

sonal capacitado, se destinara a este objeto, <loscuidílndo 

las necesidades del c;:impo mexicano y provocando una rccesi6n 

en la producci6n agrícola. La agricultura resulta así inca

paz de proporcionar ocupaci6n a una poblaci6n rural que car~ 

c1a de los medios técnicos y econ6micos para hacer producir 

( 6) DEL PI NA!. JORGE, Op. C it . p . 5 . 

(7) IBIDEM, p. 6. 
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la tierra. Se inicia también una explosi6n demográfica en -

el medio rural que hace más difícil el reparto de los bcncf~ 

cios obtenidos por la Revoluci6n <le 1910 para el campo. Es-

te abandono del agro por parte de las autoridades mexicanas 

determin6 en gran medida los movimientos ele poblaci6n haciu 

los centros urbanos donde se iniciaba el auge de las zonas 

industriales. Con ello nace también una oferta de mano <le 

obra 4ue se encuentra disponible para aprovechar la oportun!_ 

dad que la guerra brinda a los mexicanos en Estados Unidos. 

(S) 

En esas circunstancias 1 los mexicanos que habian sido -

repatriados en anteriores ocasiones y muchos otros que nunca 

hnbian pisado suelo norteamericano, fueron solicitados y 

bienvenidos en los Estados Unidos, para realizar trabajos de 

puertos, muelles, agricultura, así como para el mnnte11imicn

to de los caminos y de vías f~rrcus. 

El subsecretario del Departamento de Estado, Sr. Summer 

Wells, inform6 al Secretario <le Relaciones Exteriores de Mé-

xico, Sr. Ezequiel Padilla, que varios industriales y agri~· 

cultores de Estados Unidos, se habían dirigido al Dcpartame~ 

to de Estado con el fin de que se permitiera la inmigraci6n 

(B) AMEZCUA SUAREZ, Everardo. Aspectos políticos <le la ce- -
rricntc de trabajadores mexicanos a los Estados Uniúos, 
obra in6dita, N6xico, 1975, p. 2. 
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de trabajadores mexicanos a ese país para "mantener ol ritmo 

de producci~n dom6stico necesario para aprovisionar a los 

ejércitos" {9) a partir de entonces, se empezaron a estu

diar los primeros convenios bilaterales para pcrmi.tir la cm~ 

graci6n de trabajadores mexicanos a Estados Unidos; después 

de más de un afio de solicitar por parte <le los interesados 

agrícolas rlel suroeste para la importaci6n de trabajadores 

mexicanos, co11 el fin de que ayudaran a levantar sus cose-

chas, se llcg6 a celebrar tm acuerdo bilateral entre Estados 

Unidos y México, para la inmigraci6n temporal de trabajado--

res. 

Este convenio so suscribi6 el 4 de agosto de 1942, en -

el cual se fijaron las bases legales de la contrataci6n; con 

6sto se inici6 el programa de Mano de Obra Mexicana, conoci

do como ''Programa de Braceros". 

Por la ureencü1 y la necesidad de trabajadores mcxica-

nos que tenia Estados Unidos, las medidas que tomaría debe-

rían tener continuidad por todo el tiempo que durara la cri

sis y se tenía que actuar de inmediato. Como el llamado fue 

de gobierno a gobierno, M6xico pidi6 que en ese asunto se -

respetaran los derechos de los mexicanos quo fueran a traba-

(9) DE ALBA, Pedro. Siete artículos sobre el problema de los 
braceros, M&xico, 1954. p. 6. 
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jara ese país, la protecci6n debía inspirarse en los princl 

pios de la legislaci6n social mexicana, debiendo disfrutar -

de condiciones de trabajo semejantes a las garantizadas a 

los trabajudorcs mexicanos en nuestra Constituci6n Política; 

en los Estados Unidos estuvieron de acuerdo con esta pcti- -

ci6n. 

Los primeros convenios no previeron todas las modalida

des, que posteriormente se presentaron, pero sentaron las b! 

ses de respeto al ser humano y el principio de igualdad eco

n6mica que con anterioridad no existía, por lo que por falta 

de reglamcntaci6n para los trabajadores emigrantes) habían -

sido objeto de una sistemático explotaci6n por largos afias. 

El Gobierno Mexicano tom6 para poder enfrentar los pro

blemas que se pudieran pre;;i.;ntar al empezar a funcionar el -

convenio por lo que el 23 de julio de 1942, se establecieron, 

por medio de un Decreto, las atribuciones i1ara <livers~s dc-

pcndencins referentes a la migraci6n de trabajadores mexica

nos a los Estados Unidos, 

La Secretaría de Relaciones Exteriores debia hacer ges

tiones diplomáticas para asegurar las garantías fundamenta-

les a los trabajadores mexicanos; la Secretaría del Trabajo 

y Previsi6n Social se responsabilizaría de los arreglos de 

carácter econ6mlco la Secretaría de Gobernaci6n se encarga--
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ría de impedir la emigraci6n ilegal de trabajadores en trán

sito e impedir los abusos por parte de los reclutadores; la 

Secretaría de Agricultura se encargaría de ver que los impl~ 

mentes que proporcionara el gob icrno de Estados Unidos, los 

recibiera el Banco de Crédito Agricola y formularía un plan 

para que esos implementos se usaran de la mejor manera, así 

como los ahorros de los trabajadores; la Secretaría de Salu-. 

bridad y Asistencia Pública, se haría cargo y responsable de 

que el estado físico de los trabajadores fuera bueno. 

Los principales puntos del acuerdo entre los dos países 

fueron los siguientes: 

Los trabajadores mexicanos no deberían ser usados para 

desplazar a trabajadores locales, si110 solamente para cu

brir la escasez; que no podían ser empl e<tdos en ningún scrv!_ 

cío militar; no sufrirían actos discriminatorios de ninguna 

naturaleza; los gastos de transportaci6n de ida y de vuelta 

garantizados, así como los viáticos durante el viaje; no se 

les usaría para reducir los salarios normales de los Estados 

Unidos; las cláusulas del acuerdo comprendían la formuluci6n 

de contratos; la entrada y salida de los trabajadores de Es

tados Unidos, transportes, salarios, condiciones generales ~ 

de empleo, ahorros y determinaci6n del n6mero de trabajado-

res por reclutarse. En el capítulo referente• trabajo y s~ 

larios, entre otros, scfiala que el salario mínimo por hora -
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que recibirán los braceros será de 30 centavos de d6lnr, 

habiendo la responsabilidad de que los salarios que reciban 

sean superiores a este mínimo establecido, cuando las remunc 

raciones de los trabajadores americanos de lu misma rcgi6n y 

por ln misma actividad sean más altas; las que establece las 

obligaciones de los empleadores en el caso de que el trahaj~ 

tlor se encuentre inactivo contra su voluntad, pues en tal si 

tuaci6n el trabajador recibirá por el 751 del t6rmino para 

el que haya sido contratado (exceptuando los domingos), la 

cantidad de d6lares diarios a título de subsistencia, rcci 

biendo por el 25% restantes del tiempo del contrato y duran

te el cual los trabajadores pcr1nanczcan slr1 trabajo, subsis

tencias en los t6rminos en que estas se proporcionen a otros 

trabajadores agrícolas en los Estados Unitlos. Se autoriza-

rían deducciones hasta de un 10% de los salarios de los tra

bajadores como un ahorro qu~ tendría depositado el pat1·6n y 

que le sería devuelto al trabaj~1Jor a su regreso a México. -

El trabajador debería garantizar cuando menos tres cuartas 

partes del tiempo de duraci6n del contrato. El trabajo de 

los braceros se destinaría exclusivamente para la agricultu

ra. 

Los braceros serían libres de hacer sus compras en los 

lugares que ellos quisieran. Las habitaciones y las intala

cioncs sanitarias deberían estar en buenas condiciones. 
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Basados en el convenio celebrado entre nuestro gobierno 

y el de los Estados Unidos, se elaboraron los contratos indl 

viduales, a los que deberían sujetarse los interesados, los 

cuales tenían las bases del convenio internacional. 

El convenio bilateral es un tratado internacional entre 

los dos países, celebrado en virtud de facultades específi-

cas del Congreso concedidas por la Constitución Politica, 

que es la Ley Suprema del pais. 

El contrato inaiv1dual de trabajo debe ser firmado por 

el trabajador y el patrón, oficialmente suscrito y garantiz! 

do por los dos gobiernos, un el cual las disposiciones del -

acuerdo internacional se consideran expresamente corno parte 

integrante del mismo. (Artículo 1) 

El primer contingente pura trabajar en California lleg6 

en septiembre de 1942; los primeros braceros que llegaron 

fueron a trabajar en la agricultura; pero en abril de 1943 

se ampli6 la contrataci6n para trabajar en empleos no agríe~ 

las, principalmente para mantenimiento de vías férreas, este 

trabajo no continuó despu6s de la guerra, por lo que termin6 

en el afio de 1945. 

El convenio de 1942 y sus enmiendas posteriores tuvie-

ron como suplemento la Ley P6blica 45, del 29 de abril de --
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1943; esta legislaci6n que posteriormente fue enmendada en -

varias ocasiones, contenía normas parn los aspectos naciona

les de mano de obra agrícola durante la emergencia de la gu~ 

rra, como para los trabajadores extranjeros, expirando dicha 

Ley a fines de 1947, así que, de 1948 en adelante, la impor

tación y contrutaci6n de trabujadores agrícolas extranjeros 

se ha apoyado en la IX Excepci6n a la sccci6n 3, de la Ley -

de Inmigraci6n de 1917. 

El programa <le importación y contratacl6n de mexicanos 

en la posguerra, además de basarse en lu autorizaci6n legal 

ai1tes moncio11ada, se hu regido por una serie de convenios 

ejecutivos internacionales, fechados el 10 de marzo y 2 de -

abril de 1947, el 21 de febrero de 1948 y lo. de agosto de 

1949. Dl de 1950 se bas6 en los t6rminos del convenio de --

1949. 

Cuando expir6 el ucucr<lo original, el 31 ele diciembre -

de 1947, el programa continu6 ele hecho y en forma reglament!': 

da, hasta 195l. En ese año fue reestablecido en virtud de -

la Ley Número 78; ya que el Congreso promulg6 esa J.ey, la - -

cual reemplaz6 los anteriores ejecutivos¡ los patrones argu

mentaban que no había suficientes trabajadores nacionales d~ 

bido a la guerra de Corca, que los norteamericanos nativos -

110 estaban capacitados, que eran menos eficientes para dese~ 

pci\ar el trabajo agrícola que requería mantener el cuerpo e!!_ 
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corvado y que los solicitaban con el fin de facilitar la 

producci6n de artículos alimenticios agrícolas; seg6n lo co~ 

sidcrc necesario el Depnrtnmcnto <le Agrjcultura 1 mediante la 

traída de trabajadores agrícolas de MGxico. Lus faculta des 

que se le otorgaron al Depurtamento de Agricultura parn ese 

fin 1 fueron conflrmadas, sin modificaciones de fondo por la 

Ley P6blica 319 de la LXXXIV Legislatura. 

En el ano Je 1947 se celebr6 el primer convenio mcxica-

no nortcumcricano, para colocar bajo contrato a los mexica-

nos que se hallaban sin documentos en ese país; esta mancr~ 

de contrataci6n fue la característica predominante del pro--

grama d.c braceros de ese afio a los posteriores. 

Aproximadamente unos SS mil extranjeros mexicanos cele

braron contrato de braceros en ese afio. Esta medida fue to-

mada porque les resultaba más <lifícil contratar <l mexicanos 

residentes en México, ya que los patrones mexjcanos se qucj~ 

han de que esos trabajadores hacían falta en los campos mex.!_ 

canos; y los patrones de Estados Unidos estaban de acuerdo -

con la lcgislaci6n de dichos trabajadores, ya que eran expe

rimentados y además se ahorraban los gastos de transporte.(10) 

(10) VAN HECKE, Maurice, Clark, Noble, Leiserson, William, -
Lucey, Robert, Odegard, Pete, Pullcr, Verdcn. "Informe de la 
Comisi6n Presidencial sobre la investigaci6n de los di
ferentes aspectos que presenta el trabajo extranjero en 
los Estados Unidos". En: Problemas Agrícolas e Indus- -
triales de México, Níim. 1-2, Vol. X, México, 1958. p. -
130. 
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El Servicio de Jnmigraci6n y Naturalizaci6n de los Est~ 

dos Unidos, con el fin de legalizar a los indocumentados que 

se encontraban trabajando en ese país, puso en práctica un 

procedimiento artificioso, las Agencias del gobierno de los 

Estados Unidos, encargados del cumplimiento de ln Ley y las 

que tenían a su cargo conseguir trabajadores. 

Este procedimiento era el siguiente: el Servicio de In

mj gran tes y Na tura 1 i zaci6n 11 dcportaba 11 al inmigrante sin <lo -

cumentos; esta <leportaci6n consistía en que lo llevaban a la 

frontera, dándole una nota de i<lcntificaci6n. Posteriormen

te el ilegal pedía atravesar la frontera, como ya habia sido 

deportado, cambiaba su situuci6n de ilegal por la de extran

jero, pudiendo ingresar nucvamen te a 1 país y s cr contra ta do 

legalmente. 

Con el fin de que no fuera un estímuío para que pasaran 

más 11 espalclas mojadas 11
, el convenio de agosto de 1949 se ca_!!, 

trataron del interior de México 19,625 trabajadores agrl'.co-

las y se legalizaron 87,220 "espaldas mojadas".(11) 

En el nño de 1950, nuevamente se acord6 contratar 1'es-

paldas mojadas" basados en ln intcrpretaci6n del convenio de 

1949, pero solamente podrían ser cont1·atados los ilegales 

(11) VAN HECKE, op. cit., p. 118. 
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que se habian introducido antes del 27 de· julio de 1950. 

lll acuerdo internacional sobre trabajadores agrícolas -

migratorios de M6xico, del año de 1951, ya enmendado, conti!'_ 

ne los siguientes derechos, principales de los trabajadores -

contratados: 

Al trabajar se le facilitar6 transporte gratuito (Art. 

6); el trabajador tiene derecho a elegir la clase de trabajo 

agricola que mis le agrade (Art. 13); el salario no sor6 in

ferior al que para igual trabajo se paga en la regi611 a los 

tragbajadores norteamericanos (Art. 15); y será suficiente 

para cubrir sus necesidades normales de vida (Art. 16); si 

los servicios del trabajador dejan de necesitarse antes de 

la expiraci6n de su contrato, el patr6n deberá notificárselo 

por escrito (Art. 25); el bracero disfrutará imparcial y ex

peditamente de los derechos que las leyes de los Estados Uni 

dos les con~eJan (Arl, 35). 

Las disposiciones del acuerdo internacional se conside

rará expresamente como parte integrante del contrato indivi

dual de trabajo, éste contiene además los derechos siguien-

tes: alojamiento higiénico y adecuado; el patr6n proporcion!!_ 

rá seguro de riesgo profesional; si el trabajador queda imp! 

dido para trabajar, deberá recibir manutcnci6n por los días 

que esté incapacitado hasta un máximo de 6 semanas; los sal~ 
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rios -s'e_-pa-garán elí:-'perfodó-s no_ mayores a dos semanas; el pa-
-: - : ' • ... 

tr6n suminiStrará 'inédios de transporte. 

Como se puede observar, en el convenio internacional se 

fijaron las bases sobre los salarios, la calidad de la trans 

portaci6n, de la casa habitaci6n, atenci6n médica, duraci6n 

del trabajo y otros muchos derechos, lamentablemente no en -

todos los casos se cumplieron estos derechos, que les confe

ría el contrato internacional, ya que fueron muchas las vio

laciones a estos mismos derechos, por parte <le los empresa-

ríos agrícolas norteamericanos, debido a múltiples causas; -

a los braceros se les garantizaba el pago <le salarios no in

feriores a los prevalecientes para trabajaUorcs nortcamcric~ 

nos, sin embargo, no se cumplía efectivamente con esta disp~ 

sici6n. (12) 

Asimismo, muchos braceros no ganaron un salario sufi- -

ciente para satisfacer sus necesidades primordiales y coti-

dianas. En el caso de que el bracero est6 esperando la rcn~ 

vaci6n de su contrato, ~u posici6n t!S muy <lelicaJa, ya que -

es raro el caso de que un bracero no desee que se le renueve 

el contrato, pues tiene la esperanza de que le ofrezcan mu-

chas horas de trabajo, con lo cual liquidará sus deudas; si 

(12) GALARZA, Ernesto. Los trabajadores migratorios en tic-
rra extraña. En: Problemas agrícolas e ·industriales de 
M6xico. Núm. 1-2, Vol. X, México, 1958, p. 51. 
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en esas condiciones se les pitle que firme un documento en 

donde se releve a su patr6n de toda obligaci6n anterior, lo 

hará inmediatamente y así quedarán sin efecto algunos de los 

derechos que el contrato internacional de trabajo protegía y 

que pedía que se le dieran las condiciones de tJ·ato y decoro 

normales pnra un ser humano. 

La responsabilidad y vlgilanclu del cumplimiento del 

contrato y de la conducta de las partes contratantes en la -

práctica, no se llev6 adecuadamente; as1 los empresarios 

agrícolas podían contratar 11hraceros 11 sin tomar en cuenta 

los centros <le rcclutumien to vig.i lados por el gobierno de M§_ 

xico para que se cumpliera con las estipulaciones del conve

nio, por Jo que al gobierno mexicano en estos casos, le fue 

materialmente imposible supervisar que se cumpliera con las -

garantías del convenio a favor del bracero; la colaboraci6n 

de la policía fronteriza para dejar pasar a trabajadores co

mo brnccros, sin tomar cJl cuenta si estaban autorizados o no 

por el gobierno mexicano, la falta de poder del gobierno de 

M6tico para que se cumpliera efectivamente con las estipula

ciones del convenio, por parte de los granjeros nortcameric! 

nos y la indiferencia del gobierno <le los Esta.dos Unidos a -

las clcnuncias prcson tadns por el gobierno de México, como 

fue el caso suscitado e.n el mes de octubre, en que miles de 

braceros lograron burlar a las patrullas fronterizas en El -

Paso, Texas, y se introdujeron ilegalmente, pero en lugar de 
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expulsarlos, por ucci6n unilateral de los Estados Unidos, 

los braceros indocumentados fueron confiados bajo palabra a 

los agricultores que necesitaban de sus servicios, este fue 

el llamado "Incidente de octubre". (13) 

La práctica llamada "<lrying out 11 que consistí.a en que .. 

la policía fronteriza detenia a un determinado número de il!'._ 

gales y los llevaba a la frontera para que pisaran suelo mex!_ 

cano, posteriormente reingresaban a Estados Unidos como bra

ceros; los granjeros en muchas ocasiones hacían peticiones a 

la policía fronteriza sobre el número de braceros que reque

rían y experiencia de trabajo, 

Con respecto a lo estipulado de que quedaría estricta-

mente prohibida la discriminaci6n en perjuicio <le los brac! 

ros por motivos el.e raza o nacionalidad, no se cumpli6, ya 

que con frecuencia se olvidaron de este compromiso; asimismo, 

en algunas ocasiones no se les pagaba el salario convcnido,

pagÚndolcs uno inferior a los rn~nimos estipulados en el con~ 

venia, además de las demás violaciones que se fueron presen· 

tanda como que algunos braceros no contaron con albergues 

adecuados para resguardarse del frío y de la lluvia ya que 

eran lugares inc6modos e insalubres. (14) 

(13) VAN HECKE, Op. Cit., p. 118. 

(14) "El fücodo de nuestros braceros mexicanos". En: Revista 
de economía, Vol. 6, Núm. 2, México, febrero 28, 194 3, 
p. 26' . 
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En los afies de 1951 a 1959 hay un aumento considerable

de braceros que salen u Estados Unidos; y a partir de 1960 -

comienza a Jisminuir ln salida; para 1964 encontramos la ci

fra de 179,298; en el afio de 1965 factores econ6micos elevan 

la desocupaci6n en los Estados Unidos, para combatir esta s! 

tunci6n se dictan medidas rcstr.ictivas, en consecuencia en -

esta época, disminuye notablemente el número de braceros, 

siendo en 1965 s6lo 19.970; en 1966 son 6, 133 y ya para 

1977 son 6,000 y como ya lo expresamos anteriormente, de 

1942 a 1964 fueron un total <le braceros udmitidos de 

5 1 050,093. 

Sin la ma110 de obra calificada y noble de los braceros 

mexicanos, las pérdidas para los norteamericanos hubieran s! 

do cuantiosas; para México, en parte pcrjudic6 a nuestros na 

cionnlcs el programa <le braceros, ya que se qued6 sin los 

trabajadores suficientes el campo mexicano, ya que la mayo-

ría prefería ir a 1 os Estados Unidos y ganar más el in ero, por 

lo que nucstn1 agricultura rcsinti6 esa falta de trabajado

res agrícolas, asf en la rcgi6n naranjera de Montemorelos, -

en el Estado de Nuevo Le6n, hubo peligro de que se perdieran 

las cosechas en los Estados ele Sinaloa y Sonora, en las 6po

cas de las cosechas de algod6n en las que se requieren gran

cantidud de personas paro su rccolecci6n, no había trabajad~ 

res que realizaran estas labores; en cot1sccuencia, en lazo

na norte del país se dejaron grandes extensiones de tierra -
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buena para el cultivo sin sembrar porque sus poseedores emi

graron al país del d6lar pero la agricultura no fue la única 

en resentir el éxodo de nuestros compatriotas; la gana<ler1a 

fue también afectada por la emigraci6n, ya que no había pas

tores ni vaqueros para que realizaran estos trabajos. 

Pero los efectos de la falta de trabajadores no s6lo se 

dej6 sentir en el campo mexicano sino que hasta en las ciud!: 

des era difícil conseguir trabajadores, lo que naturalmente 

reabund6 en contra de nuestra economía, debido a que en esta 

época se hallaba en plena cxpansi6n y demandaba productos 

agrícolas y la in<lustriu estaba en pleno desarrollo y ncccs! 

taba de mano de obra caljficada, la cual en muchos casos se 

encontraba trabajando como bracero en Estados Unidos. 

Correspon<liú al sexenio del Presidente Manuel Avila 

Camucha (1940-19·16) iniciar el llamado Programa de Braceros. 

Las relaciones y los términos de trabajo habinn sido 

preparo dos por la Fnrm Sccurity A<lministrution; los c6nsulcs 

mexicanos y algunos flmcionarios <le la Secretaría del Traba .. 

jo de México supervisaron el cumplimiento de los convenios y 

auxiliaban o los trabajadores mexicanos qt1e llegaban a tener 

algún problema. 

El J.o. de julio de 1943 la Farm Security Administration 



84 

fue sustituída por la War Food Administration; con cote ca~ 

bio los granjeros norteamericanos se vieron favorecidos ya 

que no sólo tenían que reclutar a los trabajadores, sino 

que el gobierno pagaba transporte y administraci6n. Gracias 

a la demanda producida por la guerra, los agricultores te- -

níun un gran mercado para sus productos y además precios al

tos, Por cuanto a la mano de obra rcsul taba barata y sus g!!_ 

nanc ia s fueron ex ce pe ional es. Entre 194 3 y 194 7 el gobierno 

federal esta<louni<lcnsc asign6 aproximadamente 120 millones -

de d6larcs para la importación de mano de obra mexicana. A 

los braceros se les aseguraba tan s6lo 33 dólares por cada 

semana de trabajo.(15) 

En el nfio de 1948 se procede a renovar los acuerdos an

teriores, s61o c¡uc ahora se establecieron distintos niveles, 

es decir, entre gobierno mcxicnno y patrones estadounidenses, 

sirviendo el gobierno de \''ashington coino aval. Para los 

granjeros rcsultnba atractiva la posibilidad de recibir mano 

de obra barata y con pocas ~xigenclas de seguridad social, 

La actividad agrícola a lo largo de la frontera de Es!!!, 

dos Unidos, recibi6 en esos años un impulso y estímulo muy -

importante y acus6 por ello una marcada expansión. 

(15) MCWILLIAMS, Carey. Al norto de México. Siglo Veintiuno, 
México, 1968, pp, 321-323, 



85 

El gobierno estadounidense vi6 con buenos ojos la rela

ci6n que en esta forma se establecía entre los dos países, -

pues ello significaba adquirir un instrumento valioso de pr~ 

si6n contra el gobierno mexicano, recurriendo a la amenaza -

de cerrar la frontera a los trabaj aclares. Por otra parte, 

incapaz de resolver los problemas de desempleo en el campo y 

las consecuencias que la industrialiiuci6n acclcr~1da traería 

sobre el mercado Je trabajo n~cional, el gobierno mexicano -

quc<l6 así en una posici6n bastante inc6mo<la: por una parte 

no podía alentar abiertamente la emigraci6n de trabajadores 

a Estados Unidos, y por la otra tampoco podía cerrar la fro!); 

tera a esta corriente y poner fin a la dependencia creada, 

Las expectativas que esta relaci6n cre6 en la poblaci6n 

mexicana de lus zonas denominadas expulsoras de mano de obra 

fue grande, así como la corrupci6n y las componendas que se 

generaron. Miles ele trabajadores viajaron a las zonas fron

teriza~ con la e5pcranza de poder cugancharsc en algunos gr~ 

pos que salían al otro lado con contratos de trabajo asegur! 

do. Se pagaban sumas considerables como soborno para lograr 

el ansiado fin, al grado de que se lleg6 a afirmar que algu

nos diputados y funcionarios menores recibieron sobornos me

diante los cuales se habían comprometido a arreglar la sal.i

da de trabajadorcs,(16) 

(16) MCWILLIAMS, Op. Cit., p. 324. 
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El acuerdo de 1948, firmado por el Presidente Miguel 

Alemán Vnldés (1946-1952) estuvo vigente hasta el año de - -

1951 1 cuando so renegoci6 un nuevo convenio que se caractcr! 

z6 por incluir por primera vez 1 un contrato tipo de trabajo, 

el cual fue reformado sucesivamente entre 1954 y 1963,(17) 

Es interesan te destacar que algunos elementos de la ini 

ciutiva privada mexicana se opusieron sucesivamente a todos 

los convenios porque consideraban que ello implicaría una 

disminución en la oferta interna de trabajo y por tanto un 

aumento en el precio de la mano de obra agrlcola. 

Los trabajadores mexicanos participaron en las cosechas 

de remolacha, uva, tomates, duraznos, naranjas, ciruelas, l.! 

m6n, algod6n y otros. En algunos lugares, como los estados 

comprendidos por la cordillera de las Rocallosas, represcnt~ 

ron la mitad de la mano de obra cmplendu en la cosecha de --

341 mil acres de remolacha. Solamente en 1944 1 el valor de 

las cosechas levantadas por trabajadores mexicanos se estimó 

en 432 millones de d6lares. (18) 

El convenio de 1951 se discuti6 en el contexto de la -

crisis de Corca y cuando la inmigraci6n ilegal a los Estados 

(17) AMEZCUA, Op. Cit., p, 3. 
(18) MCWILLIAMS, Op, Cit., p. 324, 
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Unidos había alcanzado cifras alarmantes. Ante ello el go -

bierno estadounidense procedi6 a una regularizaci6n de ex

tranjeros ilegales en el periodo de 1948 a 1951. 

Junto al proceso de contrutaci6n de trabajadores obra

ceros, se había da<lo un incremento considerable en el tr~fi~ 

ca ilegal de mano de obra. La causa de 6ste no s6lo hay que 

encontrarla en la falta de oportunidades existentes en Méxi

co, sino en las necesidades del sistema ccon6rnico de Estados 

Unidos, para el crnil. la explotnci6n de la mano de obra bara

ta proveil.iente de México, significaba importantes ganancias, 

Los niveles de ingresos en el campo y la industria den

tro de México no podian ni remotamente competir con los ni.V!'_ 

les que incluso en el marco de la cxplotaci6n a que eran so

metidos los trabajadores, se dah• en el norte. S6lo en 1946 

fueron detenidas 60 mil 11 cspaldas mojadas". 

Para el año de 1954, el nivel de trabajadores ilegales 

es tnl que origina la opcraci6n ºwctback", por lo cual se de 

portan 1'067,168 trabajadores. Con tal motivo se negoci6 un 

nuevo acuerdo entre el gobierno de México y los patrones es

tadounidenses con vigencia de diez años. El número de tra

bajadores contratados se redujo, pero di6 margen al aumento 

de ilegales. 
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Las asociaciones y sindicatos de trabajadores agrícolas 

de Estados Unidos se opusieron al ingreso de trabajadores m~ 

xicanos. Incluso las grandes organizaciones como la AFL-CIO 

de California, calificaron la contrataci6n de trabajadores 

mexicanos de 11competencin Ucsleal'' ya que según ellos ten

dían a bajar el valor de lo mano de obra y obtenían menores 

seguridades sociales, estableciendo precedentes peligrosos 

para los agremiados de las grandes centrales. 

Otro de los argumentos esgrimidos por los que se opo- ~ 

nían a los trabajadores mexicanos fue que 'stos, al enviar 

dinero a sus familias estaban extrayendo considerables recu!. 

sos del país. Lo falso de este argumento salta a la vista,

por cuanto las organizaciones defensoras del trabajador mcxi 

cano pudieron demostrar que 6ste gastaba en Estados Unidos -

la mayor parte de sus ingresos, y que los envíos n. sus fami

lias no representaban, en conjunto, una suma considerable. ~ 

Cabt! agregar que para un pnis como Estados Unidos que se ha 

convertido en importador de capitales, las salidas de recur~ 

sos por el concepto en ·cuestión resulta Ínfimo, comparado 

con los recursos que obtiene de México por Licencias, in ter~ 

ses sobre la deuda externa, transícrcncin de tecnología y la 

venta <l.c matorias primas a bajo precio. A pesar de lo infa!!_· 

til del argumento, fue presentado ante la Cámara de Represo!:'_ 

tantcs. 
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Para entonces, M~xico estaba en el último año del scxc· 

nio del Presidente Adolfo L6pez Mateas. La presi6n do la 

AFL-CIO y la Uni6n Farm Workers ante el Congreso estadouni-

dense fue uno de los elementos más importantes para que no 

se rencgociara el convenio de 1964, 

Cuando el Congreso de Estados Unidos ratific6 la inici~ 

tiva que ponía fin al "Programa Bracero", el gobierno de Mé

xico se encontr6 con que el país no estaba en condiciones de 

asimilar la fuerza de trabajo que ya no podía entrar al veci

no pa~s. Por ello, se proccdi6 a sondear las posibilidades 

de un nuevo convenio, encargándose nl Congreso de la Uni6n,

por medio de las reuniones interparlamentarias, de llevar 

adelante este proyecto. Durante las primeras reuniones en·~ 

trc legisladores mexicanos y estadounidenses, se mancj 6 el 

argumento de que la existencia de un instrumento juriUico 

con plena uceptaci6n por ambos gobiernos ayudada a dismi- -

nuir los ingresos de ilegales a Estados Unidos, 

Durante el sexenio del Presidente Gustavo Díaz Ordaz 

(1964-1970), la radicai negativa del Congreso de Estados Uni_ 

dos, fue ln causa principal que impidi6 un nuevo convenio. 
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3. Proyecci6n del Artículo 123 Constitucional en los 

Tratados Celebrados. 

En virtud de una emigraci6n de braceros anárquica, re-

sultaba una ignomiosu explotaci6n ejercitada al amparo de la 

ilegalidad. 

Los trabajadores mexicanos ilusionados en trabajar en -

los Estados llitidos de Norteam6rica, con el objeto de lograr 

mejores salarios fueron víctimas de gente que sin ning6n mi

ramiento los explotaban y siguen explotando, cobrándoles ele 

vadas sumas <le dinero con la finalidacl <le atravesar la línea 

divisoria "Bor<lcr" en forma por <lemás audaz y peligrosa, pa-

ra parar en manos de peores explotadores: los granjeros que 

les hacían trabajar con un jornal de hambre, bajo la amenaza 

de ser entregados a la policía perseguidora de espaldas mo--

j adas. 

"El ingreso de México como potencia beligerante en la -

Segunda Guerra Mundial, fue entonces cuando se estudiaron 

los primeros convenios bilateral~s para que se permitiera el 

paso de trabajadores mcxicanos''.(19) 

(19) DE ALBA PEDRO, DR. Siete artículos sobre braceros. Méxi 
co, 1954. 



91 

Como el Derecho es cambiante y al ser la contratación -

de trabajadores mexicanos en el extranjero, una materia nue

va, los primeros convenios no previeron todos los aspectos, 

pero si en cambio sentaron un principio de igualdad ccon6ml

ca y de respeto a la persona humana que antes no existin. 

Fueron diferentes aspectos como el alojamiento, alimen

tación, transporte, garant5.as de regreso, horarios en las la 

bares y máximos y mínimos de permuncncin, así como la apli

cación de las leyes de trabajo de uno y otro país. 

México presento su postura, sosteniendo con empeño la -

cláusula en que se halla en que no habrá discriminaciones r~ 

ciales contra los trabajadores extranjeros, así como lo ref~ 

rente al pago de salarios justos, alojamiento, uslstancia m~ 

dica, facilidades de transporte y pcrniso J~ traer sus aho--

rros. 

Los trámites correspondientes a la contratación de br~ 

ceros, fueron encomendados en esa época al Oficial Mayor de 

la Secretaria de Relaciones Exteriores, scftor Ernesto Hidal

go, avocándose a la tarea de cuidar todos los aspectos en Ja 

contrataci6n de trabajadores migratorios, con apego a nucs-

tra legislación obrera, c1·eándose una Comisión Tripartí ta, -

origen de la Comisi6n Internacional, completada por los Ofi .. 

ciales Mayores de las Secretarías de Gobernación, Trabajo y 
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- Previsi6n. Social:" ·-EL primer convenio entre los países para -

li1 -contratac.:Í.6n de braceros, fue discutido, aprobado y firm!!_ 

do, 

De dicha discusi6n y aprobaci6n, un funcionario de la -

Farm Security Administration, durante una rcuni6n protocola

ria al t~rmino de las negociaciones expres6: ''Felicito a 

los comisionados mexicanos y· también a mis compafieros, por-

que a partir de la implantaci6n de estos convenios, los org!:'_ 

nismos federales, que en los Estados Unidos tienen a su car-

go resolver los problemas de mano de obra que ha creado la -

guerra, dispondrán de. poderosos elementos para garantizar la 

vida, la seguridad y los derechos <le los trabajadores agrí

colas americanos, en estados donde la leglslaci6n del traba

jo es muy deficiente y atrasada.(20) 

El artículo 123 establece de manera clara el contrato 

<le trabajo migratorio al establecer en la fracci6n XXVl lo 

siguiente: "Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexi 

cano y un empresario extranjero, deberá ser legalizado por -

la ·autoridad competen te y visado por el C6nsul ,\e la naci6n 

a donde el trabajador tenga que ir en el concepto de que, 

además de las cláusulas ordinarias se especificarán claramo~ 

te que los gastos de repatriaci6n quedan a cargo del empres!:'_ 

ria contratante, (21) 

(ZO) llxcélsior. Contrataci6n de Braceros, M6xico, dic. 1953, 

(21) Constituci6n Polltica de los Estadris Unidos Mexicanos, 
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Asimismo, la ley reglamentaria del artículo 123, estn-·

blcce en su artículo 28, para la prestaci6n de servicios de 

los trabajadores ·mexicanos fuera de la RepúbU.ca se observa

rán las reglas siguientes: 

l. Las condiciones del tragajo se harán constar por es

crito y contendrán para su validez las estipulaciones si

guientes: 

a) Los requisitos sefialados por el articulo 25. 

b) Los gastos de transporte, repatriaci6n, traslado ha~ 

ta el lugar de origen y alimentaci6n del trabajador 

y su familia 1 en su caso, y todos los que se origi-

nen por el paso de las fronteras y cumplimiento de 

las disposiciones sobre migraci6n, o por cualquier -

otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva 

del patr6n, el trabajador recibirá íntegro el sala-

ria que le corresponda, sin que pueda descontarse 

cantidad alguna por estos conceptos. 

e) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que 

otorgan las instituciones do seguridad y previsi6n 

social a los extranjeros en el país nl que vaya a 

prestar sus servicios. En todo caso, tendrá derecho 

a ser indemnizado por los riesgos de trabajo con una 
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cantidad igual a ln que sefiala esta ley, por lo me -

nos. 

z. El patr6n señalará domicilio dentro de la República 

para todos los efectos legales; 

3. El escrito que contenga las condiciones de trabajo 

será sometido a la aprobaci6n de 1'1 junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje dentro de cuya jurisdicci6n se celebr6, la cual, 

despu6s de comprobar los requisitos de validez a que se re~

ficrc la fracci6n I, determinará el monto ele la fianza o del 

dcp6sito que estime suficiente para garantizar el cumplimic!!_ 

to de las obligaciones contraídas. El dep6sito deberá cons

tituirse en el Dance de México o en la Instituci6n Bancaria. 

El patr6n deberá comprobar ante la misma junta el otorgamie~ 

to de la fianza o la con tinuaci6n del dep6sito. 

4. El escrito deberá ser visado por el C6nsul de la na

ci6n donde deben prestarse los servicios, 

4. La Organiznci6n Internacional del Trabajo como Organis

mo Protector del Trabajador Migratorio. 

Como consecuencia de la revoluci6n indus trínl, a fines 

del siglo XIX, se sinti6 la necesidad de regular internncio-
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nalmente el trabajo. En el año de 1900 se fund6 la Asocia-

ci6n Internacional para la protecci6n legal de los trabajad~ 

res, integrada por 6rganos permanentes con sede en la ciudad 

de París, Francia. 

Las primeras reuniones fueron iniciativa de particula-

res después pasando a ln esfera gubernamental, al término de 

la Primera Guerra Mundial, en la Conferenciá de Paz, se esta 

bleci6 una Comisi6n de I.egislaci6n Internacional del Trabajo, 

a la cual se le encomcnd6 que elaborara un proyecto pn ra 

constituir una instituci6r.. pLrmanente que formara parte de -

la Sociedad de Naciones, 

El 11 de abril de 1919, la Conferencia de la Paz, ndop

t6 el proyecto que constituye el origen de la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, y en el afio de 194b se asoci6 a -

lus Naciones Unidas. 

La OIT fue fundada por los gobiernos como centro de co

laboruci6n internacional con el fin ele asegurar la pnz en ~ 

el mundo, eliminando la injusticia social, mediante el mejo-

ramiento tle las condiciones de trabajo. (22) 

La OIT, ha creado un cuerpo de doctrina en forna de - -

(22) "La O.I.T." en: Revista Internacional ucl Trabajo, Vol. 
77, Núm. 4, Oficina Internacional uel Trabajo, Ginebra, 
Suiza, abril, 1968, p. 12. 
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acuerdos internacionales denominados convenios y de recomen

daciones sobre los derechos de los trabajadores, políticas 

de empleo y formaci6n profesional, condiciones de trabajo y 

seguridad social. Las normas establecidas por la OIT, el re 

sultado de las discusiones ct1 la Conferencia Internacional 

del Trabajo que se reune todos los años y en la cual cada 

uno de los países miembros están represcntaclos. 

La OrganJzacl611 Internacional del Trabajo comprende: la 

Conferencia General que la integran todos los delegados que 

han sido designados por los estados miembros de la OIT, es -

el 6rgano superior y se reune en scsi611, una vez al nfio; el 

Consejo de Administraci6n, integrado por 48 personas, 24 re

presentantes de los gobiernos, 12 rc¡1rescntantcs patronales 

y 12 representantes de los trabajadores; y la Oficina Inter

nacional del Trabajo, que estd bajo la direcci6n del Consejo 

de Administraci6n. 

Una caractcr1stica especial de la OIT es que en sus de

liberaciones participan represen tan tes de los gobiernos· y f!:_ 

prcscntantes de las organizaciones patronales y de trabajad~ 

res. 

La OIT es un organismo especializado de la ONU, su la-

bor ha sido muy importante para todos los trabajadores 'del 

mundo. En lu reuni6n de la Conferencia Internacional del 
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Trabajo que se cfectu6 en Filadelfia el 10 de mayo de 1944,

adopta la declaraci6n de Filadelfia "relativa a los fines y 

objetivos de la OIT, y de los principios que debieran inspi

rar la política <le sus micmbros 11
, en la cual contiene entre 

otros, los siguientes puntos: que el trabajo no es una mer-

cancín; que en cualquier lugar del mundo la pobreza constitu_ 

ye un peligro para la prosperidad <le éstos; que to<los los se 

res sin U.is tinc i6n de raza, e redo o s cxo t icnen derecho a 

perseguir su bienestar material y su desarrollo espritual en 

igualdad de oportunidades; el logro de con<liciones que pcrm! 

tan llegar a este resultado debe constituir el prop6sito ce!!. 

tral de la política 11acional e internacional; que la OIT, 

ticnCl la oblitaci6n de fomentar entre las naciones del mundo 

programas relacionados con el trabajo en todos sus aspectos, 

como el que se proporcionen los medlos para el Lraslado de ~ 

trabajadores, incluída:; la:; migracionc!:i <le mano de obra y de 

colonos, con las garantías de todos los seres humanos, como 

medio paru elevar su nivel de vi<la. 

En los principios de la O!T deben tener el carácter de 

Universales, y así cstfin contenidos en el punto V de la De~

claraci6n .. de Filaclelfia que textualmente dice: 

"La Conferencia afirma que los principios enuncia<los en 

esta declaraci6n son plenamente aplicables a todos Jos pue-

blos y que si bien en las modalidades de su aplicaci6n hay -



98 

que tener debidamente en cuenta el grado de desarrollo so- -

cial y econ6mico de cada pueblo, su aplicaci6n progresiva a 

los pueblos que todavía son dependientes y a los que han lle 

gado a gobernarse por si mismos interesa a todo el mundo ci

vilizado". 

Uno de los principales objetivos de este Organismo es 

la protecci6n de los trabajadores en el extranjero, por lo -

que desde su fundaci6n se ha ocupado de este problema que c~ 

da díu se torna más agudo. 

En el artículo 19 de la Constituci6n de la OIT, tiene -

especificada entre sus funciones la de presentar n los esta

dos miembros las propuestas que haya adoptado la Conferencia 

en sus sesiones de trabajo. 

Estas propuestas pueden tener dos formas, de convenio 

o de recomendaciones, Los convenios y las recomendaciones 

son instrumentos internacionales que contienen normas aplic~ 

bles al trabajo, establecidas por los gobiernos, los patro-· 

nes y los trabujudorcs conjutnamentc en la Conferencia lnte! 

nacional del Trabajo. 

Los convenios son decisiones de la Conferencia y regla· 

mentan ciertos aspectos de las condicione? del trabajo, del 

bienestar social o de los derechos del hombre, relacionados 
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rios se pagarán en períodos no mayores a dos semanas; el pa

tr6n suministrará medios de transporte. 

Como se puede observar, en el convenio internacional so 

fijaron las bases sobre los salarios, 1~1 calidad <le la trans 

portaci6n, de la casa habitaci6n, atenci6n médica, duraci6n 

del trabajo y otros muchos derechos, lamentablemente no en -

todos los casos se cumplieron estos <lcrcchos, que les confe

ría el contrato internacional, ya QllC fueron muchas las vio

laciones a estos mismos derechos, por parte de los emprcsa-

rios agrícolas norteamericanos, debido a múltiples causas; -

a los braceros se les garantizaba el pago de salarios no in

feriores a los prevalecientes para trabajadores nortcamcric~ 

nos, sin embargo, no se cumplía efectivamente con esta disp~ 

sici6n. (12) 

Asimismo, muchos braceros no ganaron un salario sufi- -

ciente para satisfacer sus necesidades primordiales y coti-

dianas. En d caso de que el bracero est6 esperando la rcn~ 

vaci6n de su cont1·ato 1 su posici6n es muy delicada, ya que -

es raro el caso de que un bracero no desee que se le renueve 

el contrato, pues tiene la esperanza de que le ofrezcan mu-

chas horas de trabajo 1 con lo cual 
0 

liquidará sus deudas; si 

(12) GALARZA, Ernesto, Los trabajadores migratorios en tie-
rra extraña. En: Problemas agrícolas e industriales de 
México. Núm. 1-2, Vol. X, México, 1958, p. 51. 
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en esas condiciones se les pi<le que firme un documento en 

donde se releve a su patr6n de toda ob1igaci6n anterior, lo 

hará inmediatamente y asf quedarán sin efecto algunos de los 

derechos que el contrato internacional de trabajo protegía y 

que pedía que se le dieran las condlclones de trato y decoro 

normales pa rn un ser humano. 

Lu responsabilidad y vigilancia del cumplimiento del 

contrato y de la cond11cta de las partes contratantes en la -

pr6ctica, no se llev6 adecuadamente; así los empresarios 

agrícolas poclían contratar "braceros 11 sin tomar en cuenta 

los centros de reclutamiento vigilados por el gobierno ele M~ 

xico para que se cumpliera con las estipulaciones del conve

nio, por lo que al gobierno mexicano en estos casos, le fue 

materialmente imposible supervisar que se cumpliera con las -

garantías del convenio a favor del bracero; la colaboraci6n 

de la policía fronteriza para dejar pasar a trabajadores co

mo braceros, sin tomar en cuenta si estaban autorizados o no 

por el gobierno mexicano, la falta de poder del gobierno de 

México para que se cumpliera efectivamente con las estipula

ciones <lcl convenio, por parte de los granjeros nortcameric~ 

nos y la indiferenciu del gobierno de los Estados Unidos a -

las denuncias presentadas por el gobierno de M6xico, como 

fue el caso suscitado en el mes de octubre, en que miles de 

braceros lograron burlar a las patrullas fronterizas en El -

Pa!:iú, Texas, y se introdujeron ilegalmente, poro en lugar de 
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expulsarlos, por acci6n unilateral de los Estados Unidos, 

los braceros indocumentados fueron confiados bajo palabra a 

los agricultores que necesitaban de sus servicios 1 este fue 

el llamado "Incidente de octubre". (13) 

La práctica llarna<la "drying out" que consistía en que -

la policía fronteriza detenía a un determinado número de il.i:_ 

gales y los llevaba a la frontera pura que pisaran suelo mex! 

cano, posteriormente reingresaban a Estados Unidos como bra

ceros; los granjeros en muchas ocasiones hacían peticiones a 

lu policía fronteriza sobre el número de braceros que reque

rían y experiencia de trabajo. 

Con respecto u lo estipulado de que quedaría estricta-

mente prohibida la discriminaci6n en perjuicio de los brac.i:_ 

ros por motivos de raza o nacionalidad, no se cumpli6, ya 

que con frecuencia se olvidaron de oste compromiso; asimismo, 

en algunas ocasiones no se les pagaba el salario convcnido,

pagándoles uno inferior a los míninos estipulados en el con

venio, además de las demás violaciones que se fueron presen

tando como que algllilos braceros no contaron con albergues 

adecuados para resguardarse del frío y de la lluvia ya que 

eran lugares inc6modos e insalubres. (14) 

(13) VAN HECKE, Op. Cit., p. 118. 

(14) "El Hxodo de nuestros braceros mexicanos". En: Rnvista 
de economía, Vol. 6, Núm. 2, M&xico, febrero 28, 1943, 
p. 26' . 
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En los afies de 1951 a 1959 hay un aumento considerable

de braceros que salen n Estados Unidos; y a partir de 1960 -

comienza a disminuir la solida; para 1964 encontramos lu ci

fra de 179,298; en el año de 1965 factores econ6micos elevan 

la desocupaci6n en los Estados Unidos, para combatir esta s!_ 

tuaci6n se dictan medid¿1s restrictivas, en consecuencia en -

esta época, disminuye notublcmentc el número de braceros, 

siendo en 1965 s6lo 19.970; en 1966 son 6, 133 y ya para 

1977 son 6,000 y como ya lo expresamos anteriormente, de 

194 2 a 1964 fueron un total de braceros admitidos de 

5'050,093. 

Sin la mano de obra calificada y noble de los braceros 

mexicanos, las pérdidas para los nortcamer icunos hubieran si 

do cuantiosas; para México, en parte pcrjudic6 a nuestros na 

cionalcs el programa <le braceros, ya que se qued6 sin los 

trabajadores suficientes el campo mexicano, ya que la mayo-

ría prefería ir a 1 os Estados Unidos y ganar m~s dinero, por 

lo que nuestra agricultura resinti6 esa ful ta de trabajado

res agrícolas, así en la rcgi6n naranjera de Montemorelos, -

en el Estado de Nue\'O Le6n, hubo peligro de que se perdieran 

las cosechas en los Estados de Sinaloa y Sonora, en las dpo

cns de las cosechas de algod6n en las que se requieren gran

cantidnd de personas para su recolecci6n, no hab.ía trabajad~ 

res que realizaran estas labores; en consecuencia, en la zo

na norte del país se dejaron grandes extensiones de tierra -
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buena para el cultivo sin sembrar porque sus poseedores emi

graron al país del d6lar pero la agricultura no fue la única 

en resentir el éxodo de nuestros compatriotas; la ganaderia 

fue también afectada por la emigraci6n, ya que no había pas

tores ni vaqueros para que realizaran estos trabajos. 

Pero los efectos de.la falta de trabajadores no s6lo se 

dejé sentir en el campo mexicano sino que hasta en las ciud~ 

des era difícil conseguir trabajadores, lo que naturalmente 

reabund6 en contra de nuestru economía, dchi<lo a que en cSta 

época se hallaba en plena cxpansi.6n y deraandaba productos 

agrícolas y la industria estub~ en pleno desarrollo y ncccs! 

taba de mano de obra caJ ificada, la cual en muchos casos se 

en con traba trabajando como bracero en Estados Un i<los. 

Correspondi6 al sexenio del Presidente Manuel Avila 

Garnacha (1940-1946) iniciar el llamado Programa de Braceros. 

Las relaciones y los t~rminos de trabajo l1ab1an sido 

preparados por la Farm Sccurity Administration; los c6nsulcs 

mexicanos y algunos funcionarios de la Secretaría del Traba

jo de México supervisaron el cumplimiento de los convenios y 

auxiliaban a ·los trabajadores mexicanos qt1c llegaban a tener 

algún problema. 

El lo. de julio de 1943 la Farm Security Administrntion 
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fue sustituída por la War Food Administration¡ con ente en! 

bio los granjeros norteamericanos se vieron favorecidos ya 

que no s6lo tenían que reclutar a los trabajadores, sino 

que el gobierno pagaba transporte y administraci6n. Gracias 

a la demanda producida por la guerra, los agricultores te- -

nían un gran mercado pura sus productos y además precios al -

tos. Por cuanto a la mano <le obra resultaba barata y sus g!!_ 

nancias fueron excepcionales. Entre 1943 y 1947 el gobierno 

f'c<lcral estadounidense asign6 aproximadamente 120 millones -

de d6larcs para lu importaci6n <le mano de obra mexicana. A 

los braceros se les aseguraba tan s61o 33 d6larc• por cada 

semana de trabajo.(15) 

En el año de 1948 se procede a renovar los acuerdos an

tcriorcs 1 s6lo que ahora se establecieron distintos niveles, 

es decir, entre gobierno mexicano y patrones estadounidenses, 

sirviendo el gobierno de Washington como aval. Para los 

granjeros resultaba atractiva la posibilidad de recibir mano 

de obra barata y con pocas ~xigencias de seguri<laü social. 

La actividad agricola a lo largo de la frontera de Es!!!_ 

dos Unidos, recibi6 en esos años un impulso y cst Í.mulo muy ~ 

importante y acus6 por ello una marcada cxpansi6n. 

(15) MCWILLIAMS, Carey. Al norte de M6xico. Siglo Veintiuno, 
México, 1968, pp. 321-323, 
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El gobierno estadounidense vi6 con buenos ojos la rela· 

ci6n que en esta forma se establecía entre los dos países, · 

pues ello significaba adquirir un instrumento valioso de pr~ 

si6n contra el gobierno mexicano, recurricnc.lo a ln amenaza 

de cerrar la frontera a los trabajadores. Por otra parte, 

incapaz de resolver los problemas de desempleo en el campo y 

las· consecuencias que la industrializaci6n acelerada traería 

sobre el mercado <le trabajo nacional, el gobierno mexicano 

qucd6 as{ en una posici6n bastante inc6raoda: por una parte 

no pod1a alentar abiertamente la emigraci6n de trabajadores 

a Estados Unidos, y por la otra tampoco podía cerrar lu fro!!_ 

tera a esta corriente )' poner fin a la dependencia creada. 

Las expectativas que esta relaci6n cre6 en la poblaci6n 

mexicana de las zonas denominadas expulsoras de mano de obra 

fue grande, así corno la corrupc16n y las componendAs qt1e se 

generaron. Miles de trab11jadorcs viajaron a las zonas fron

terizas con la esperanza de poder engancharse en algunos gr~ 

pos que salían al otro lado con contratos de trabajo asegur! 

do, Se pagaban sumas consi<lcrables como soborno para lograr 

el ansiado fin, al grado de que se lfrg6 a afirmar que algu· 

nos diputados y funcionarios menores recibieron sobornos me-. 

diantc los cuales se habian comprometido a arregl¿1r la sali

da de trabajadores,(16) 

(16) MCWILLIAMS, Op, Cit., p. 324. 



El acuerdo de 1948, firmado por el Presidente Miguel 

Alemán Valdés (1946-1952) estuvo vigente hasta el año de - -

1951, cuando so renegoció un nuevo convenio que se caractcri 

z6 por incluir por primera vez, un contrato tipo de trabajo, 

el cual fue reformado sucesivamente entre 1954 y 1963,(17) 

Es interesante destacar que algunos olementos de la ini 

ciativa privada mexicana se opusieron sucesivamente a todos 

los convenios porque consideraban que ello implicaría una 

disminuci6n en la oferta interna de trabajo y por tanto un -

aumento en el precio de lu mano de ol>ra agrícola. 

Los tTabajadores mexicanos participaron en las cosechas 

de remolacha, uva, tomates, duraznos, naranjas, ciruelas, l! 

m6n, algod6n y otros, En algunos lugares, como los estados 

comprendidos por la cordl 1 lern de los Rocallosas, represen t.!!, 

ron la mitad de la mano de obra empleada en la cosecha de --

341 mil acres de remolacha. Solamente en 1944, ol valor de 

las cosechas levantadas por ttabajadorcs mexicanos se cstim6 

en 432 millones de d6lares. (18) 

El convenio de 1951 se discuti6 en el contexto de la -

crisis de Corea y cuando la inmigraci6n ilegal a los Estados 

(17) AMEZCUA, Op. Cit., p. 3. 

(18) MCllILLIAl-IS, Op. Cit., p. 324. 
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Unidos había alcanzado cifras alarmantes. Ante ello el go 

bierno estadounidense procedi6 a una regularizaci6n de ex

tranjeros ilegales en el período de 1948 a 1951. 

Junto al proceso de contrataci6n de trabajadores o bra· 

ceros, se había dado un incremento considcruble en el tráfi .. 

co ilegal de mano de obra. La causa de 6ste no s6lo hay que 

encontrarla en la falta de oportunidades existentes en Méxi

co, sino en las necesidades del sistema ccon6mico de Estados 

Unidos, para el cual la explotnci6n de la mano de obra bara

ta proveniente de México, significaba importantes ganancias. 

Los niveles de ingresos en el campo y la industria den

tro de México no podían ni remotamente competir con los niv~ 

les que incluso en el marco de la explotaci6n a que eran so

metidos los trabajadores, se daba en el norte. S6lo en 1946 

fueron detenidos 60 n.iil "espaldas mojadas 11
• 

Para el año de 1954, el nivel de trabajadores ilegales 

es tal que origina la opcraci6n "wctback", por lo cual se de 

portan 1'067,168 trabajadores. Con tal motivo se negoci6 un 

nuevo acuerdo entre el gobierno de México y los patrones es

tadounidenses con vigencia de diez años. El nt'imcro de tra· 

bajadorcs contratados se redujo, pero di6 margen al aumento 

de ilegales. 
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Las asociaciones y sindicatos de trabajadores agrícolas 

de Estados Unidos se opusieron al ingreso de trabajadores m;: 

xicanos. Incluso las grandes organizaciones como la AFL-CIO 

de California, calificaron la contrataci6n de trabajadores 

mexicanos de 11competcncin tlcslcal'' ya que según ellos ten- -

dl'.an a bajar el valor de la mano de obra y obtenian menores -

seguridades sociales, estableciendo precedentes peligrosos -

para los agremiados de las grandes centrales. 

Otro J.c los argumentos esgrimi<los por los ·que se opa- -

nían a los trabajadores mexicanos ~uc que 6stos, al enviar 

dinero a sus familias estaban extrayendo considerables recuE_ 

sos del país. I.o falso de este argumento salta a la vista,

por cuanto las organizaciones defensoras del trabajador mcx! 

cano pudieron demostrar que éste gustaba en Estados Unidos -

la mayor parte de sus ingresos, y que ].os envíos a sus fami

lias no representaban, en conjunto, unn sum~ considerable. -

Cabe agregar que para un país como Estados Unidos que se ha 

convertido en importador de ca pi tales, las salidas de recur

sos por el concepto en cuesti6n resulta Ínfimo, comparado 

con los recursos que obtiene de M6xico por Licencias, in ter~ 

ses sobre la deuda externa, transferencia de tecnología y ln 

venta de materias primas a bajo precio. A pesar de lo infa~· 

til del argumento, fue presentado ante la Cámara de Represe~ 

tantes. 
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Para entonces, México estaba en el último afio del sexe

nio del Presidente Adolfo L6pez Matees, La presi6n de la 

AFL-CIO y la Uni6n Fnrm Workers ante el Congreso estadouni-

dense fue uno de los elementos más importantes para que no 

se renegociara el convenio de 1964, 

Cuando el Congreso de Estados Unidos ratific6 la inici~ 

tiva que ponía fin al "Programa Bracero 11
, el gobierno de Mé

xico se encontr6 con que el país no estaba en condiciones de 

asimilar la fuerza de trabajo que>'' no podía entrar al veci

no país. Por ello, se procedi6 a sondear las posibilidades 

de un nuevo convenio, encargándose nl Congreso de la Uni6n, -

por m.edio de las reuniones interparlamentarias, de llevar 

adelante este proyecto, Durante las primeras reuniones en-~ 

tre legisladores mexicanos y estadounidenses, se mancj 6 el -

argumento de que la existencia <le- un l11strumtnto jurídico 

con plena accptaci6n por ambos gobiernos ayu<lar!a a dismi .. -

nuir los ingresos de ilegales a Esta<los Unidos. 

Durante el sexenio del Presidente Gustavo Dfa: Ordaz 

(1964-1970), la radical negativa del Congreso de Estados Uni 

dos, fue ln causa principal que impidi6 un nuevo convenio. 
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3. Proyecci6n del Artículo 123 Constitucional en los 

Tratados Celebrados, 

En virtud de Wla emigraci6n de braceros anárquica, re-

sultaba una ignomiosa explotaci6n ejercita<la al amparo de la 

ilegalidad, 

Los trabajadores mexicanos ilusionados en trabajar en .. 

los Estados Unidos de Norteam6rica, con el objoto de lograr 

mejores salarios fueron víctimas de gente que sin ningdn mi

ramiento los explotaban y siguen explotando, cobrándoles e~e 

vadas sumas ele dinero con la finalidad <le atravesar la línea 

divisoria "Bortlcr" en forma por demás audaz y peligrosa, pa

ra parar en manos de peores explotadores: los granjeros que 

les hacían trabajar con un jornal de hambre, bajo la amenaza 

de ser entrega<los a la policía perseguidora de espaldas mo-

jadas. 

"El ingreso de México como potencia beligerante en la 

Segunda Guerra Mundial, fue entonces cuando se estudiaron 

los primeros convenios bilaterales para que se permitiera el 

paso de trabajadores mexicanos", (B) 

(19) DE ALBA PEDRO, DR. Siete artículos sobre braceros. Méx.!:_ 
co, 1954. 
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Como el Derecho es cambiante y al ser In contrataci6n -

de trabajadores mexicanos en el extranjero, una materia nue

va, los primeros convenios no previeron todos los aspectos, 

pero si en cambio sentaron un principio de igualdad ccon6mi

ca y de respeto a la persona humana que antes no existía, 

F11eron diferentes aspectos como el alojamiento, alimcn

taci6n, transporte, gara11tfas de regreso, horarios en las la 

bares y m~ximos y mínimos de permanencia, así como la apli

caci6n de las leyes de trabajo de uno y otro país. 

México presenta su postura, sosteniendo con empeño la -

cláusula en que se halla en que no habrti discriminaciones r!!._ 

ciales contra los trabajadores extranjeros, así. como lo reí~ 

rente al pago <le salarios justos, alojamiento, aslsÍcncia m§. 

dica, facilidades de transporte y permiso de traer sus aho- -

rros. 

Los trámites corrcspon<lientcs a la contrntaci6n <le br!!. 

ceros, fueron encomendados en esa época al Oficial Mayor <le 

la Secretaría de Rclaclones Exteriores, señor Hrnesto Hidal

go, avocándose a la tarea de cuidar todos los aspectos en la 

contrataci6n de trabajadores migratorios, con apego a nucs-· 

tra legislaci6n obrera, creándose una Comisi6n Tripartita, -

origen de Ja Comisi6n Internacional, completada por los Ofi· 

cinles Mayores <le las Secretarías de Gobernación, Trabajo y 



Previsi6n Social. El primer convenio entre los países para -

lU contrataci6n de braceros,, fue discutido, aprobado y firm~ 

do. 

De ,dicha discusi6n y aprobaci6n, un funcionario de la -

Farm Security Administration, durante una rcuni6n protocola

ria al término ele las negociaciones expres6: 11 Felici to a 

los comisionados mexicanos y también a mis compañeros, por-

que a partir de la implantación de estos convenios, los org! 

nismos federales, que en los Estados Unidos tienen a su car

go resolver los probl~mas de mano de obra que ha creado la -

guerra, dispondrán de poderosos elementos para garantizar lu 

vida, la seguridad y los derechos de los trabajadores agrí

colas americanos, en estados donde la lcglslaci6n del traba-

jo es muy deficiente y atrasada,(20) 

El nrtículo 123 establece de mar1cra clara el contrato -

de trabajo migratorio al establecer en la fracci6n XXVI lo 

siguiente: 11 Todo contrato de trabajo cclcbra<lo entre un mexi 

cano y un empresario extranjero, deberá ser legalizado por -

la autoridad competnntc y visndo por el C611sul Je la naci6n 

a donde el trabajador tenga que ir en el concepto de que, 

además de las cláusulus ordinarias se especificarún claramc!!_ 

te que los gastos de rcpatriaci6n quedan a cargo del empres! 

rio contratante.(21) 

(20) lixc6lsior. Contratación de Braceros, México, dic. 1953. 

(21) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Asimismo, la ley reglamentarla del artículo 123, esta-e 

blece en su artículo 28, para la prestaci6n de servicios de 

los trabajadores mexicanos fUera de la República se observa

rán las reglas siguientes: 

l. Las condiciones del tragajo se harán constar por es

crito y contendrán para su validez las estipulaciones si

guientes: 

a) Los requisitos señalados por el artículo 25. 

b) Los gastos de transporte, reputriaci6n, traslado ha~ 

ta el lugar de origen y alimentaci6n del trabajador 

y su familia, en su caso, y todos los que se origi-~ 

nen por el paso de las fl'onteras y cumplimiento de 

las disposiciones sobre migraci6n, o por cualquier -

otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva 

del patr6n, el trabajador recibir' íntegro el sala-

ria que le corresponda, sin que pue<la descontarse 

cantidad alguna por estos conceptos. 

c) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que 

otorgan las instituciones de seguridad y prcvisi6n 

social a los extranjeros en el país al que vaya a 

prestar sus servicios. En todo caso, tendr~ derecho 

a ser indemnizado por los riesgos <lo trabajo con unu 
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cantidad igual a lu que scfiala esta ley, por lo me -

nos. 

2. El patr6n señalará domicilio <lentro de la Rep(Jblica 

para todos los efectos legales; 

3. El escrito que contenga las condiciones de trabajo 

será .sometido a la aprobación de la junta de Conciliación y 

Arbitraje dentro de cuya jurisdicci6n se celebró, la cual, -

despu6s de comprobar los rcq11isitos de validez a qtte se re-

fiero la fracción I, determinará el monto <le la fianza o del 

dcp6sito que estlmc suficiente para garuntizar c1 cumplimic!!_ 

to de las obligaciones contraidas. El depósito deberá cons

tituirse en el Banco de ~~xico o en la lnstituci6n Bancaria. 

El patrón deberá comprobar ante la misma junta el otorgamie!!_ 

to de la fianza o ln continuación del depósito. 

4. El escrito deber' ser visado por el Cónsul de la na

ci6n donde deben prestarse los servicios, 

4. La Organizaci6!1_I.nternacional del Trabajo como Organis -

mo Protector del Trabajador Migratorio. 

Como consecuencia de la revoluci6n industrial, a fines 

<lel siglo XIX, se sintió la necesida<l <le regular internacio-
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nalmente el trabajo. En el año de 1900 se fund6 la Asocia-

ci6n Internacional para la protecci6n legal de los trabajad~ 

res, integrada por 6rganos permanentes con sede en la ciudad 

de París, Francia. 

Las primeras reuniones fueron iniciativa de particula-

res después pasando a la esfera gubernamental, al térmirlO de 

la Primera Guerra Mundial, en la Conferencia de Paz, so esta 

bleci6 una Comisión <le Legislación Internacional del Trabaj~ 

a la cual se le encomcnd6 que elaborara un proyecto para 

constituir una instituci6n pt:..rmancntc que formara parte de -

la Sociedad de Naciones. 

El 11 <le abril do 1919, la Conferencia de la Paz, adop· 

t6 el proyecto que constituye el origen de la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, y en el afio de 1946 se nsoci6 a 

las Naciones Unidas. 

La Ol'f fue fundada por los gobiernos como centro <le co

labornci6n internacional con el fin Je asegurar la paz en -

el mundo, climiJ1ando la i11justicia social, mediante el mejo-

ramiento <le las condiciones de trabajo.(22) 

La OIT, ha creado un cuerpo de doctrina en forma de - -

(22) "La O.I.T." en: Revista Internacional del Trabajo, Vol. 
77, Núm • .\, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 
Suiza, abril, 1968, p. 12. 
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acuerdos internacionales denominados convenios y de recomen

daciones sobre los derechos de los trabajadores, políticas 

de empleo y formaci6n profesional, condiciones de trabajo y 

seguridad social. Lus normas establecidas por la OIT, el r!!_ 

sultado de las <llscusioncs en la Conferencia Internacional -

del Trabajo que se reune todos los años y en la cual cada 

uno de los países miembros están representados. 

La Organi zaci6n In ternacionul del Trabajo comprende: la 

Conferencia General que la integran todos Jos delegados que 

han sido designados por los estados miembros de la OI'f, es -

el 6rgano superior y se reune en scsi6n, uno vez al ano; el 

Consejo de Administraci6n, integrado por 48 personus, 24 re

presentantes de los gobiernos, 12 1·cpresentantcs patronales 

y 12 representantes de los trabajadores; y la Oficina Inter

nacional del Trabajo, que está bajo la direcci6n del Consejo 

de A<lministrnci6n. 

Una caract(.'!rÍstica especial de la OIT es que en sus de

liberaciones participan representantes de los gobiernos y rE_ 

prcscntantcs de las organizaciones patronales y de trabajad~ 

res. 

La OIT es un organismo especializado de la ONU, su la-

bor ha sido muy importante para todos los trabajadores del -

mundo. En la reuni6n de la Conferencia Internacional del 
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Trabajo que se efectu6 en Filadelfia el 10 de mayo de 1944,

adopta la declaraci6n de Filadelfia ·~elativa a los fines y 

objetivos de la OIT, y de los principios que debieran inspi

rar la política de sus miembros", en la cual contiene entre 

otros, los siguientes puntos: que el trabajo no es una merww 

cancía; que en cualquier lugar del mundo 1a pobreza constitl!_ 

ye un peligro para la prosperidad ele 6stos; que todos los S! 

res sin distinci6n de raza, credo o sexo tienen derecho a 

perseguir su bienestar material y su desarrollo espritunl en 

igualdad de oportunidades; el logro de con1.H cienes que pcrm.!_ 

tan llegar a este resultado debe constituir el prop6sito ce~ 

tral de la política i1acional e internacional; que la OIT, 

tiene la oblitaci6n do fomentar entre las naciones del mundo 

programas relacionados con el trabajo en todos sus aspectos, 

como el que se proporcionen los medios para el traslado de -

trabajadores, inclu(das las migraciones Je mano de obra y do 

colonos, con las garantías de todos los seres humanos, como 

medio para elevar su nivel de vida, 

En los principios ele la OIT deben tener el carácter de 

Universales, y así están contenidos en el punto V de la De-~ 

claraci6n.• de Filadelfio que textualménte dice: 

"La Conferencia afirma que los principios enunciados en 

esta dcclaraci6n son plenamente ·aplicables a tocios los pue-

blos y que si bien en las modalidades de su oplicaci6n hay 
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que tener debidamente en cuenta el grado de desarrollo so- -

cial y econ6mico de cada pueblo, su aplicaci6n progresiva a 

los pueblos que todavía son dependientes y a los que han lle 

gado a gobernarse por si mismos interesa a todo el mundo ci

vilizado". 

Uno de los principales objetivos de este Organismo es 

la protecci6n de los trabajadores en el extranjero, por lo -

que desde su fundaci6n se ha ocupado de este problema que ca 

da dín se torna más agudo. 

En el artículo 19 de la Constituci6n de la OIT, tiene -

especificada entre sus funciones la de prcsentilr a los esta

dos miembros las propuestas que haya adoptado la Conferencia 

en sus sesiones de trabajo. 

Estas propuestas pueden tener dos formas, ele convenio 

o de recomendaciones. Los convenios y las recomendaciones -

son instrumentos internacionales que contienen normas aplic~ 

bles al trabajo, establecidas por los gobiernos, los patro-

nes y los trabajadores conjutnamentc en la Conferencia Intc! 

nacional del Trabajo. 

Los convenios son decisiones de la Conferencia y regla

mentan ciertos aspectos de las condiciones del trabajot del 

bienestar social o de los derechos del hombre, relacionados 
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con el trabajo. 

El convenio debe comunicarse a los Estados Miembros; en 

el término de un año a partir de la fecha de la clausura de 

la reuni6n de la Conferencia, cada Estado Miembro se oh liga a 

someter n la nutoridac.l competente este convenio, para que le 

den forma de ley o a nivel :interno adopten otras mctlidas ¡ -

si el Estat.lo Miembro obtiene el consentimiento de las autori 

dades competentes, debe comunicar la ratificaci6n del mismo 

al Director General¡ si el Estado Miembro no ratifica el CD!!_ 

venia, no recae sobre 61 ninguna obligaci6n ¡ s6lo tiene que 

informar al Director General <le la Oficina Internacional del 

Trabajo, sobre el estado de su lcgislaci6n e indicarle las -

causas que impiden o.retrasan la ratificaci6n. 

El Director General de la Oficina Internacional del Tr!!. 

bajo, comunica los con\·cnios que h~m sido ratificados por 

los Estados Miembros, al Secretario General de la ü:'iU para 

que sean registrados. 

Las recomendaciones son propuestas de la Conferencia r~ 

ferentes a uno de los puntos de la orden del día, que debido 

al as un to trata do no se adopta en f arma de convenio en el m2_ 

mento ue dictar la decisi6n. 

Una de las características de la rccomendnci6n es que .. 
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no requiere ser ·ratificada por los Hstndos Miembros, están -

encaminadas a orientar la acci6n a njvcl nacional. La reco

mendaci6n se comunicará a todos los Estados Miembros para su 

exumcn, con el fin de que la incluyan en su lcgislaci6n na-

cionnl. Los Estados Miembros tienen la obligaci6n de sorne-

ter la recomcn<laci6n H la uutoridatl competente e informar al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, s!!. 

brc el estado de su legislaci6n y la práctica de los asuntos 

trata dos en la recomcntlaci6n cxpl icundo en qué medida se han 

puesto o se puederl poner en cjecucl6n las disposiciones con

tenidas en la recomendación. 

A continua.ci6n enunciaré algunas recomendaciones sobre 

trabajadores migratorios. 

Recomendación 1. Sobre el desempleo, se refieren rc-

clutnmi.cnto de trabajadores de un país para ir a trabajar a 

otro, que este reclutamiento s6lo se permita cuando estén de 

acuerdo los interesados, el país de origen y el país reccp-

tor y de los trabajadores, así como los patrones que estén -

interesados en contratar la mano de obra mígrante. 

Rccomenduci6n 2. Relativa a la igualdad tle trato de 

los trnbajadorcs extranjeros, que se garunticc en los conve

nios bilaterales a los trabajadores y a sus familias el ben! 

ficio de las leyes y reglamentos de protecci6n obrera y el -
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·der~cho· a sindicalizarse como a los nacionales del país que 

los recibe, 

Recomendaci6n 62. Relativa a la coluboraci6n entre los 

estados en materja de reclutamiento, colocaci6n y condicio-

nes de trabajo de los trabujudores migrantcs, pide la cele-

braci6n de acuerdos bilaterales o plurilateralcs de aquellos 

miembros donde los movimientos migratorios revisten gran im

portancia. 

Recomendaci6n 151. Adoptada por la Conferencia en la -

reuni6n número 60, en el año de 1975, En la que se proponen 

medidas para lograr que huya igualdatl de oportuaidades y de 

trato para los raigrantcs y sus familias propone tambi6n que 

los miembros de la OIT, elaboren y pongan en práctica una !J~ 

lítica social, para que-lbs trabajadores migratorios y sus -

familias puedan beneficiarse con las ventajas que otorgucn,

cn igualdad de condiciones a les nacionales Jal país que los 

rcc ib e, a su vez tarnb ién no hace <lis t inción en e 1 trato -

igual a trabajadores legales o indocumentados pidiendo se 

oriente a los indocumentados para que regularicen su situa-

ci6n irregular, en fin, que se respeten los derechos humanos 

ea toda su cxtens i6n, 

En cuanto a los convenios, a continuaci6n expondré alg!:!_ 

flOS de los cuales tratan el problema de los trabajadores mi-
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gratorios. 

Convenio 66. Adoptado en Ja rcuni6n número 25 de la 

Conferencia en el año de 1939, contiene disposiciones que re 

glamcntan las distintas fases de los movimientos migratorios, 

solicita trato igual a que los nacionales en lo referente a 

condiciones de trabajo, rcmuncraci6n, derecho de afi1iarse a 

las organizaciones sindicales. 

Convenio 97. Referente a ln rcuni6n n6mcro 32 de la 

Confcfcrcncla en el afio de 1949. Incluye los mismos princi

pios que el convenio 66, ya que constituye una revisi6n del 

mismo, además de la protccci6n <le los trabujndorcs qt..e pres

tan sus servicios en el extranjero, sugiere que los países -

que tienen este problema celebren convenios bilaterales para 

la soluci6n del problema, considera como trabajaJor migrante 

a toda persona que está suhordinada a un patr6n, si trabaja 

por su cuenta no se considera un trabajador migrante. 

Convenio 143. Adopatado en la reuni6n n6mcro 60 de la 

Conferenciu en el afio de 1975, sobre las medidas contra las 

organizaciones ilegales o clandestinas de migrantes, con fi· 

nes de empleo, y contra los cmple::1dorcs de in<locumentados, -

al trato de igualdad que se debe dar a los migrantes, ya 

sean legales o ilegales, que se examinen las legislaciones ~ 

nacionales para que se incorporen los acuerdos internaciona-
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para que se suprima el fenómeno de la migrnci6n indocumenta

da y en contra de los empleailores de esa mano de obra ilegal 

aplicando sanciones civiles, administrativas o hasta penales. 



C A P I T U L O IV 

EL ARTICULO 28 DE LA J.EY FEDERAL DEL TRABAJO 
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El articulo 28 <le la Ley Federal del Trabajo conceptua

liza procesal, sistemáticamente y racionnlmentc la regula· 

ci6n do los trabajadores mexicanos fuera <le la República, y 

para tal efecto, el ordenamiento citado establece lo siguic.!! 

te: 

ARTICULO 28.- Para la prestaci6n de servicios <le los 

trabajadores mexicanos fuera de la república, se observarán 

las normas siguientes: 

I, - Las condiciones de trabajo se harán constar por e.~ 

crito y contendrán las siguientes estipulaciones. 

A) Los requisitos scñaln<los en el Artículo 25. 

B) Los gastos de transporte, repatriaci6n, traslado has 

ta el lugar de origen y alimentuci6n del trabajador y de su 

familia, en su caso, y todos los que se originan por el paso 

de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre -

migraci6n, o por cuenta exclusiva del patr6n. El trabajador 

percibir~ íntegro el salario que le corrcsponcla, sin que pu_c:. 

da descontarse canti<latl alguna por esos conceptos. 

C) lil trabajador tendd derecho a las prestaciones que 
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otorguen las instituciones de seguridad y provisi6n social -

a los extranjeros en el país al que vaya a prestar sus serv_b, 

cios. En todo caso, tendrá derecho a ser indemnizado por -

los riesgos de trabajo con una cantidad igual a la que sefta

la esta Ley, por lo menos. 

D) Tendrá derecho a disfrutar, en el centro <le trabajo 

o en el lugar cercano, mediante arrendamiento o cualquier -

otra forma, de vivienda decorosa e 11igiénicn. 

II.- Hl patr6n scfialar5 domicilio dentro de la rcpÓbl~ 

ca para todos los efectos legales. 

111.- El escrito que contenga las condiciones de traba

jo será sometido a la uprobaci6n de la junta de conciliaci6n 

y arbitraje dentro de cuya jurisdicci6n se celebró, la cual, 

<lespufs Je comprobar lus requisitos de validez. a que se re·

ficrc la fracci6n I~ determinará el monto de la fianza o del 

depósito que estime suficiente para garantizar el cumplimie! 

to de las obligaciones contraídas. El dep6sito deberá cons

tituirse en el Banco de ~t6xico o en la instituci6n bancaria 

que este designe. El patr6n deherá comprobar ante la misma 

junta el otorgamiento de la fianza o la constituci6n del dc

p6s i to. 

IV.- Una vez que el patr6n compruebe ante la junta que 
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ha cumplido con las obligacio.nes contraídas, se ordenará la 

cancelación de la fianza o la devoluci6n del dep6sito. 

A su vez el Artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo -

establece las condiciones de trabajo mínimas que deberán ca~ 

tener los contratos de trabajo >'que son las siguientes: 

I.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y 

domicilio del trabajador y del patr6n. 

II.- Si la relaci6n de trabajo es por obra o tiempo de 

terminado o tiempo indeterminado, 

111.- El servicio o servicios que deban prestarse, los 

que se terminarán con la mayor precisi6n posible. 

IV.- El lugar o lugar o los lugares donde deba prestar

se el trabajo. 

V.- La duruci6n de la jornada. 

VI.- La forma y el monto del salario. 

VII.- El día y lugar de pago del salario. 

VIII.- La indicaci6n de que el trabajador será cnpacit~ 
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do o adiestrado en los términos y los planes o programas es

tablecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo 

dispuesto en es ta Ley, y. 

IX.- Otras condiciones de trabajo tales como días de 

descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y 

el patr6n. 

El artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo que ha si

do transcrito anteriormente tiene por objeto el velar que -

las condiciones de trabajo con las que fu6 contratado el tr~ 

bajador mexicano para prestar sus servicios en el extranjero 

no sean contrarias al Derecho J>ositivo Mexicano, esto es a -

lo establecido por el Articulo 123 constitucional y a su ley 

reglamentaria, la Ley Fe<lcral del Trabajo; además ({UC dichas 

condiciones <le Trabajo sean aprobadas, sancionadas y garant,! 

zudas por la autoridad competente, la que en este caso ser~ 

la junta de conciliaci6n y arbitraje dentro de cuya jurisdi~ 

ci6n se celebró el escrito donde se contienen las relaciones 

de trabajo. 

El fundam"nto original ·de ln regulaci6n de los trabaja-
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dores mexicanos en el extranjero, se encuentra en la frac- -

"Ci6n XXVI del Artículo 123 constitucional, que en formo ex-

presa ordeno que todo contrato de trabajo celebrado entre un 

mexicano y un empresario extranjero debe ser legalizado por 

la autoridad municipal competente y visado por el C6nsul de 

la naci6n adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto 

de que, además de las cláusulas ordinarias, se especificará 

claramente que los gastos de la repatriación quedan a cargo 

del empresario contratante. 

El apoyo legal de la regulaci6n de los trao1jadorcs me

xicanos en el extranjero se encuentra en el Artículo 28 de -

la Ley Federal del Trabajo. En dicho artículo se hayan im-

plícitos los oleme11tos y análisis que son a saber: 

1.- La intervenci6n de una autoridad laboral. 

2.- La rclaci6n obrero patronal. 

3.- El garantizar el cumplimiento de las condiciones de 

trabajo. 

3, Apl~~<;:l~ugatori~~ad del Artículo 28 de la L~t-~~

ieral dt:.J:!:abaj_~. 

Es de Derecho explorado que el Artículo 28 de Ja Ley Fe 
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deral del Trabajo que ha sido transcrito en el presente capi 

tulo tiene una aplicnci6n nula en la vida diaria de las rol~ 

cienes obrero patronales entre los trabajadores mexicanos y 

los empleadores extranjeros, de ahi la nugatoriedad del /\r.1:_1 

culo 28 y en consecuencia su inobservancia por las partes. 

La falta de aplicaci6n y en consecuencia la nugatorie .. -

dad del articulo 28 de la Ley Federal del Trabajo tiene di-

versus causas que a continuaci6n se enumeran: 

l. - Adquiere nulo interés para el trabajador mexicano,

asi como para el patr6n extranjero el cumplimiento Ucl Artí

culo 28 de la Ley Federal del TraVajo en virtud de que gene

ralmente los trabajadores contratados en territorio mexicano 

para prestar sus servicios en el extranjero perciben un sal~ 

ria mucho mejor que el que pudieran p~rcibir en la RepÚbljca 

Mexicana. 

2.- Porque implicaría procedimientos burocráticos y ga! 

tos 011erosos para el patr6n extranjero. 

3.- Porque si el trabajador mexicano insiste en la ob-

servancia del Artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo fre~ 

te a un empleador cxtranj ero pudiera verse in tcrrurnp ida su -

contra taci6n, 
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4.- Porque no existe cocrcibilidad alguna para el pa- -

tr6n extranjero en relaci6n con la aplicaci6n del Artículo 

28 de la Ley Federal del Trabajo. 

S.- Porque no existe sanci6n alguna en caso de no otor

gar fianza para el patr6n extranjero, ni mucho menos para -

el trabajador mexicano por su inobservancia. 

6.- Igualmente es inaplicable y nugatorio el Artículo 

28 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que para el caso 

de que exista controversia algt1n:1 entre las partes, el traba 

jo mexicano unicamcntc podrá demandar si se establcci6 domi

cilio dentro de la Rcpúbl ica mexicana, lo cual no se da en -

la mayoría de los casos. 

7.- tis inaplicable y nugotorio el Artículo comentado 

para el caso de que el trabajador mexicano sea contratado en 

el extranjero y de acuerdo a las leyes del país del patr6n 

empleador, y en consecuencia la Ley Federal del Trabajo se 

encontraría en la imposibilidad de velar por los intereses 

del trabajador mexicano, pues nos encontraríamos ante un corr 

flicto de leyes en el espacio que sería solo posible de sol~ 

cionar, mediante la aplicaci6n <le tratudos los cuales son -

aún mayormente nugatorios que el precepto legal que se está 

comentando. 
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8.- Porque las autoridades del servicio exterior mexic~ 

no, tanto embajadores como cónsules del país en donde se - -

presta el servicio por parte de un trabajador mexicano en el 

extranjero no tienen el mayor inter6s ni velan por la aplic~ 

ci6n del Artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo. 

9.- Para el cumplimiento del precepto legal material 

del presente anúlisis, la Ley Federal del Trabajo en el Art.f. 

culo 892 (Primera del Capítulo que regula los procedimientos 

especiales) establece que el caso de la fracci6n III del Ar

tículo 28, es decir: la aprobaci6n del contrato de trabajo -

que celebra un mexicano para trabajar en el extranjero, <lebc 

llevarse u cabo mediante el procedimiento que establece el -

cap~tulo mencionado que regula 11 Los procedimientos espacia-

les". 

Lo anterior quiere decir, que si \In mexicano es contra

tado para prestar sus servicios en el extranjero, el contrn

to de trabajo que debe cumplir los requisitos antes expues-

tos, debe ser aprobado por la junta de conci1iaci6n y arbi- -

traje respectiva mediante el procedimiento de juicio espe- -

cial, para el cual deben seguirse los trámites que se csta-

blccen en los Artículos 893 y siguientes, o sea: 

Debe presentarse una demanda ante la junta de concilia· 

ci6n y arbitraje respectiva, (no se precisa si dicha demanda 
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deberá ser presentada por el patr6n o por el trabajador), la 

cual debe admitirse, emplazarse a la demanda para que des- -

pués de diez días hábiles del emplazamiento se celebre una 

audiencia en In que se oiga a las partes, se ofrezcan pruc- -

bas y se dicte sentencia. 

De lo anterior se desprende un juicio de carácter espe

cial en el que ni el patr6n ni el trabajador estan dispues-

tos a llevar por que es burocrático y fuera de toda 16gica. 

4. Derogaci6n de la Pracci6n III del Artículo 28 ~

tículo 892 en lo Conducente de la Ley Federal del T~~~ 

12.· 

Como se ha señalado en este capítulo el Artículo 28 <le 

la Ley Federal del Trabajo fué creado para la aplicaci6n y -

protccci6n del trabajador mexicano en el extranjero; sin em

bargo el Artículo 892 nos lleva a gestiones burocráticas y a 

"un juicio de contrataci6n 11 , el cual a todas luces resulta 

injustificado. 

Si bien es cierto que los procedimientos especiales fue 

ron creados dentro de la ley que se comenta para obtener un 

trá:mitc más r~pi<lo que en los procedimientos ordinarios, en 

raz6n de la importancia del asunto o de la sencillez del 
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mismo, tambi6n es cierto que el trlimi te para la contrataci6n 

de un trubajaJor mexicano para prestnr sus servicios en el -

extranjero puede tardar hasta un mes ya que de acuerdo al A! 

tículo 893 de la Ley Federal del Trabajo "El procedimiento 

se iniciará con la prcsentaci6n del escrito de demanda, en 

la cual el actor podrá ofrccc1· sus pruebas ante la junta CO!!!, 

pctente, la cual con <liez días hábiles de anticipaci6n, cit! 

rá a una audiencia de concJliuci6n, demanda y excepciones, -

pruebas y re1oluci6n la que deber' efectuarse dentro de los 

quince días hábiles siguiente• a la fecha en que se haya - -

presentado la demanda o al co11cluir las i11vestigaciones u -

que se refiere el Artículo 503 de ésta ley". 

Expuesto lo anterior, proponemos en virtud Je todas lus 

apreciaciones que se han comentado en este capítulo: la der~ 

gaci6n de la fracci6n III del Articulo 28 de la Ley Federal 

del Trabajo, así como 1 a parte conlucoatc del Artículo 892 -

de Ja misma ley. 

Corresponder' al legislador el crear los mecánismos 

adecuados para simplificar la contrataci6n de los trabajado

res mexicanos en el extranjero y pensamos qi1c lo más a<lecuu

do paru simplificar dicha contrataci6n es que las partes in

teresadas celebren un convenio con las condiciones de traba

jo en base a la normativldad que establecen las fracciones I 

y Il del Articulo 28 de la Ley Federal del Trabajo, el cual 
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deberá presentarse ante la junta de conciliaci6n y arbitraje 

en el lugar donde se celebre mediante la comparecencia de -

las partes para que dentro Uel mismo acto 1 previa ratifica-

ci6n del convenio y siempre y cuando no contengn renuncia de 

los derechos de los trabajodores, la autoridad apruebe dicho 

convenio en términos del Artículo 33 <le la Ley Federal del 

Trabajo y fije mediante acuerdo que emita el monto de la -

fianza o dep6sito pnra garantizar las obligaciones contrai-

das por el patr6n contratante. 

Asimismo el dcp6sito o fianza deber~ quedar en custodja 

de la Secretaría General de Coordlnacl6n Administrativa de -

la junta de conciliaci6n y arbitraje <le acuerdo con las fa-

cultades que le otorga el Reglamento de la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje en la Fracción IV del Artículo 24 y 

qut establece lo siguiente: 

Artículo 24.- La Secretaría de Coordinaci6n Administra

tiva hará funciones de administración y enlace con las auto

ridades de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, así 

como en el orden interno coordinará una eficiente administr~ 

ci6n do personal de recursos materiales y servicios para lo 

cual tendrá los siguientes objetivos: 

IV.- Proporcionar los servicios de archivo general, ca~ 

rrespondencia y custodia de documentos y valores a cargo de 

la junta en su conjunto y efectuar estudios para determinar 
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las reglas generales que sobre tales servicios deban obser-

var cada una de las unidades. 

Una vez cumplido el requisito por parte del patr6n con

tratante del dcp6sito o fianza, la autoridad deber& expedir 

constancia de registro de las condiciones de trabajo y debe

r' enviar a la Secretaría de Relaciones Exteriores copia ce~ 

tificada de dicha constancia con la finalidad de que se 

anexe el pasaporte correspondiente; lo anterior a efecto de 

que el Gobierno Mexicano tenga el control y los datos de los 

trabajadores mexicanos contratados en el extranjero. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Las primeras contrataciones de trabajadores -

nacen en la baja Mosopotamia, siendo trabajadores temporales 

que son utilizados para la agricultura. 

SEGUNDA.- Los ultimes años del siglo XIX y los primeros 

del siglo XX, coinciden co11 un desarrollo sin precedentes de 

las migraciones internacionales; siendo el pa.ls que más rec.!_ 

be u trabajadores los Estados Unidos de Norteam6rica; todos 

los inmigrantes tienen que luchar contra un factor <letermi-

nuntc; la discriminaci6n racial. 

TERCERA. - Existen dos factores que moti van la migraci6n 

de trabajadores Mexicanos u los Estados Unidos de Nortcumér!_ 

ca. 

A) rACTORES INTERNOS.- La economía mexicana depende é~ 

pecialmcnte de la ccono1nía norteamericana; ~1 plan nacjonal 

de desarrollo 1989-1994 reconoce el gran problema que rcpre • 

senta el desempleo y propone como meta la crcaci6n de em

pleos y el fortalecimiento de salarios; aunado a todo este -

contexto, cada día se agrava m's nuestra crisis alimentaria, 

por lo que los trabajadores mexicanos cruzan la frontera en 

busca do un trabajo mejor remunerado. 
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B) FACTORES EXTERNO, - Dentro de estos factores se en-

cuentra la economía norteamericana la cual se ha visto favo

recida por la mano de obra mexicana in<locumentuda, represen

tando un enorme abaratumicnto en sus costos <le producci6n -

subsidiando a dicha economía durante décadas. 

CUARTA. - Podemos decir c¡ue las migraciones de trabajad."_ 

res mexica11os al extranjero tienen causas objetivas y subje

tivas; entre las primeras cst5n la vecindad, compartir una -

extrema frontera con el país m's desarrollado tlel mundo; en· 

tre las causas subjetivas se encuentra el deseo de migrar P_l! 

ra obtener un mejor ingreso ccon6mico y mejores condiciones 

de vida como resultado de un ingreso econ6mico y mejores co~ 

~iciones de vida, como resultado de un ingreso más elevado -

al que tienen en México. 

QUlNTA. - Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, los -

Estados Unidos de Norteam6ricu, a través de su Departamento 

de Estado, solicit6 del Gobierno mexicano a fin de que se 

permitiera la inmigraci6n de trabnjudorcs mexicanos a ese 

pa~s, con este motivo por primera vez se firma un convenio -

bilateral el 4 de agosto de 1942, pidiendo N6xico el respeto 

absoluto de los derechos de los trabajadores, debiendo dis-

frutar de condicione~ de trabajo semejantes a las garantiza

das a los trabajadores mexicanos en nuestra Constitucl6n Po

lítica; con esto se asienta un principio de igualdad ccon~m~ 

ca y de respeto a lns personas humaníls que antes no existía: 
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SEXTA. - La Organizaci6n Internacional del Trabajo nace 

como consecuencia de la revoluci6n lndustrial a fines del si 

glo XIX, creando un cuerpo de Doctrina en forma de acuerdos 

internacionales denominados convenios r de rccomcnc.lacioncs -

sobre los derechos de los Trabajadores, políticas de empleos 

y formaci6n profesional, condiciones de trabajo y Seguridad 

Social, su labor ha sido muy importante para todos los trab~ 

jadores del mundo. 

SEPTIMA.- El artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo, 

regula la contrataci6n de los trabajadores Mexicanos fuera -

de la Rep6blica, en dicho Articulo se hayan implícitos los 
elementos y unálisis que san a saber. 

A).- La intervenci6n de una autoridad laboral. 

B).- La relaci6n obrero-patronal. 

C).- El garantizar el cumplimiento de las condiciones -

de trabajo. 

OCTAVA,.- m funuamento original de la contrataci6n de -

los trabajadores mexicanos en el extranjero tiene su funda-

mento en la Fracci6n XXVI del Artículo 123 de nuestra carta 

magna fijando las condiciones generales para dicha contrata-

ci6n. 
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NOVENA. - Es de Derecho Explorado que el Artículo 28 de 

la Ley Federal del Trabajo, tiene una aplicaci6n nula en la 

vida diarin de las relaciones obrero-patronales entre los 

trabajadores mexicanos y los empleadores extranjeros de ahí 

que la nugatorledad de dicho Artículo y su inobservancia por 

las partes. 

DECHIA. - En lo conducente el Articulo 892, de la Ley F~ 

dernl del Trabajo (Primero del capítulo que regula los proc~ 

dimientos especiales) establece dicha forma para el caso de 

la Fracci6n 111 del Artículo 28 de la misma Ley, lo que nos 

lleva n un juicio <lo contrataci6n en el q11c r1i el patr6n, ni 

el trabajador cstan dispuestos a llevar, porque es burocrát! 

co y fuera ele totla 16gica. 

DECIMO PRIMEM. - Proponemos la derogaci6n de la Frac- -

ci6n III del Artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo, así 

como la parte conducente del Artículo 892 de la misma ley; -

corrcsponderli ul Legislador el crear los mecánismos adecua-

dos para simplificar la contrataci6n de los trabajadores me

xicanos en el extranjero. 

DECIMO SEGUNDA. - Con la finalidad de simplificar la co!'_ 

trataci6n de los trabajadores mexicanos en el extranjero pr~ 

ponemos que las partes interesadas celebren un convenio con 

las siguientes bases: 
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A),- Deberá contener la normatividad que establecen las 

Fracciones I y II del Artículo 28 de la Ley Federal del Tra

bajo. 

ll). - El convenio deberá presentarse ante la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje en el lugar donde se celebre media! 

te la compnrecencia <le las JlU~tcs, para que tlcntro del mismo 

acto y previa ratificaci6n del mismo y siempre y cuando no -

contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, la nu 

toridad apruebe <licho convenio y fije mediante acuerdo que -

emita, el montu de ln fianza o dcp6sito para garantizar las 

obligaciones contruidas por el patr6n contratante. 

C).- El dep6sito o fianza deberá quedar en custodia de 

la Secretaría General de Coordinacl6n Administrativa de la -

Junta de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con las facul

tades que le atoren el reglamento. 
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