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INT RODUCClON 
••••••••••••••••• 

En el proceso evolutivo de un estado, los sistemas e lns-

tltuclones se van tomando cada vez mis complejos debido 

a la cantidad de factores que inciden; y la libertad, de

recho inherente del hombre, 1e ve cada vez rnú Umlrada. 

Dentro de eaca libertad, el libre desplazamiento del ser . 

se ve n1'I reatrlnglda como ccxt8ecuencla de la evolucl&a 

de la. ,,.temu juñcllc09, &cm condlclcmd09 a 109 lnre · 

re1ea de cada pé'8. 

La llbertld de desplazamiento· del hombre 1e encuentra CCl!! 

dlclonada a· factores lnrernm, exrernoa y coyuncura.te.. 

El Interés de eaca lnve1tlgaclón, fue detectar lm facto

res que han derermlnado en altuaclme1 concreta 109 rlt

mm de loa desplazamientos buman09 y ver huta donde 109 

slatemu jur(dlcm respetan el libre delplazamlento. 

Para tal estudio dlvldlmm nuestra lnve1tlgacl6n en per(o

doa que hemm é:onalderado coyunturale1, porque con11dera

lllOI que es en estos perCod08, que 1e manlfle1can las ca

racrerC.ttca1 1obre.altente1, por ejemplo, en un momento 

... 
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de t.ensión come;> lo es la pre-guerra, una caracterÚltica 

marcada en relación con loe desplazamientc. humanos, ea 

la reatricci6n y llmitación; durante el desencadenamiento 

de las hc.tilidades (crials), la detención completa de di

ctio. desplazamientos voluntarioe y por cera parte la ace

leracl6n de loe lnvolunrarlm, al flnal de la crl8i1, lu 

neceaidade• derivadas prov0can el restablecimiento de éa· 

toe movtmlentoe, favorecld09 pero reguladoe. 

La meleccllin de pa'8ea que hemos hecho para eatudlsr la 

aituacl&l jurCdlca de lc:w extrarijeroa, obedece mú que na

da, a una clulflcaci6n de tipo eCC116mico, coq el fin de 

estudiar comparativamente eata siruact6n en alstemaa eco

n6micol y jurídiC09 dlferenre.: E. U. y Francia como 

rei>re1e11tantea del bloque capltaUara; la U.R.S.S., como 

repre1enrante del bloque socialista .-aqUf hay que mencio

nar que en nuestra idea original, pens&mmoe earudlar Cu• 

m, pero debido a .la falta de marerlal~ la Idea fue ablll- · 

donada· Y. M'xtco y Ar¡enrtna, como paÍH• en deHrroUo. 

El •todo de lnveartgacl6n urlllzado ea .deductivo 'Í de 

aniliais coq>aratlvo, e• decir, el estudio 1loba1· de" lu 

••• 
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mig,raciones internacionales y el estudio anaHtlco de ca

da uno de los psrses ya mencionados, hasta lle~r a la 

campa ración de los diferentes elementos investi~dos y 

emitir conclusiones. 

La primera parte, después de conceptualizar, caracterizar 

y clasificar el tema de estudio, anallZa los principales 

motivos que hacen posible o provocan la movilidad, El 

anilisls de los movimlentos migracorios comprende etapas 

tituladas como: l. Au~e¡ 2. R~trlccl6n y descenso; • 

3. Resurgimiento, para concluir con los problemas de di· 

chos desplazamientos humanos. 

La tercera parte, estudia cada uno de los países y la e"2 

luci6n de su derecho en relaci6n al extranjero, durante los 

períodos coyunturales internos e internacionales. 

La cuarta parte, analiza M!xico, con el ftn de estudiar • 

comparativamente su derecho frente al bloque de patses 

propuesios, su evoluci6n y aplicabilidad respecto de los 

e:xtranjeroa. 

. .. 
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Del an«Hsis comparativo al que corresponde la Qltima par

te de los diferentes sistemas jurl'dicos, es que es posible 

llegar a presentar conclusiones o plantear nuevas hip.Stesis. 

El material utilizado comprende publlcaclone1 blbliogdficas, 

peri&:Ucas y documenros, asr como lnformacl6n obtenida -

~e entrevlsras con funcionarios y especiallscas de la mate

ria. 

En el caso del eatUdlo de Ja ~.R. S. S., la mayor 1>9rte co

rresponde a las verslonea oficiales y por lo tanr.o parcia

les, encontramos el problema de la falta de material anti· 

t!tlco que nos diese una veral~n mds clentllk:a de la rea-

1&4ad. 

. . 
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PRIMERA PARTE 

l. - LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES 

A.- CONCEPTOS GENERALES. 

Es preciso antes de tocar el tema de las migraciones 

internacionales, dejar aclarados los principales con

ceptos que son utilizados en el citado tema. 

l. - MlC..RACION INTERNACIONAL. 

La enciclopedia jurídica define la mi~raci6n en los 

siguientes t6rm inos: " •.• Generalmente se utiliza 

.para significar el desplazamiento de las poblaciones 

de una soberanía nacional a otra .•• " o " •.• Como 

el movimiento de personas, que pua:te ser dentro del 

mismo esrado, a la que se denomina migraciones 

internas, o fuera de !l, de un estado a otro, y que 

se conoce como mi~raci6n internacional y que tiene 

implícita la idea del traspaso de las fronteras .•• " 

(1). Otro autor define la migraci6n como: ", .• Upa 

de las mayores consecuencias de la interacci6n en 

(1) Enciclopedia Jurídica. Plt6' 694. Tomo XIX 
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tre los cambios en la economía y la medida y la 

composici6n de poblaci6n ••. " (2) 

Renouvin sei'lala: " ••• éste término se emplea c2 

mo un desplazamiento internacional de individuos 

que deciden libremente cambiar de residencia •.• " 

(3); y en el diccionario de Relaciones lnternaciofi! 

les, se establece como " ••• Un movimiento de P2 

blaci6n de una re6 i6n a otra o de un estado a otro 

... " (4) 

. En general, podemos deducir que la ml¡sracl.6n in 

ternaclonal lleva implícira la idea de movilizaci6n

desplazamiento, m4s allá de las fronteras nacio

nales y dos conceptos: inmigraci6n y emi~raci6n 

y un sujeto denominado migrante. 

El término "mi~rant" es definido como: 

(2) Schultz, Theodore. P41!'t. 382. 

(3) Renouvin Pierre. lntroduccl6n a la POlítica Internacio
nal. Pi~ 51. 

(4) Plano y Otto Roy. Diccionario de las Relaciones lnter

nac lonales. P4~ 464. 
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" •• ,A person travelllng lnternationally with a 

view ro raklnt1. up a civillan job for a cerrain 

time in a country other than hls usual country 

of resldence (mi~rant•worlcer) or with intentlon 

of settlln~ down there for a considerable time 

withouth any inmediate intenúon of worlcing -

(non•worlcin~·mi~ranl) ••• " (1) 

2.·lNMlCRACION. 

Me. NeW utiliza doa vocabloe que definen a 

(artlr de dos puntos de viam la lnmlgraci6n: 

"urlterschichtung" ''verbershichtung". (2) 

El primero de es11>a vocablos lo explica al d! 

cir que los inmigrantes forman um estrucwra 

social diferente, cuyos mlembme no tienen d! 

rechos po!Cticos y no poseen las mismas cara!: 

terísticas de nieve! de dee&i:"rollo que el país al 

que emigran, la mayorl'a tiene poca culwra, y 

la considera como una conaecuencia de migracio· 

... 

(1) lntemadonal la~ur office. lntemational Mlara-
tlon. N1o 135. -

(2) Me. Neill WUllam. Human Ml1ratlon. N1o 91 •93. 
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nes de pa rses de menos desarrollo hacia países 

allamente desarrollados. 

El otro vocablo lo define como el resultado de 

mi~nclones de países altamente desarrollados 

hacia países subdesarrollados, do!Ue como inmi-

~rante ocupa poaiclone1 imporianrea dentro de -

loa seccorea del país al que inmi~ra. 

O sea que utiliza la diferencia de vocablo• en 

• relacl6o a una cancterísúca de cl&aificacl6n 

ecoDISmica del palia al que ae lnmi¡ra. 

Frente a escoa concepcoa existe otra 90bre lnml 

~cl6n que contradice a Me. NeW, definiendo .. 

la como el desplazamlauo de individuos ~ fami- · 

llaa entre doa re~iones que tleaen clima y modo 

de vida semejante y que ae encuentran en faaea 

parecidas de desarrollo. (1). 

Podrl'amos resumir esros concepros en la Idea de 

9ue el t!rmino inml-ncl6n lleva implícita la • 

idea de un deaplazamienro hacia dentro de la fro! 

ten de un país, de un elemenro exuanjero para 

(1) Oleter G. Bemln'8r. La lnmi1rilcl6n eo Mtxlco de • 
1821 a 1857 • Ng. 2 a s. 
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la realizaci6n de ciertos objetivos. 

3. - E M l G R A C l O N . 

El tt!rmino inmie,racl6n depende de otro que es: 

eml~racl6n en el sentido de que "el desplazamie_!! 

co hacia afuera previo, es decir, que desde el -

punro de vista sujeto nacional-desplazamiento ha

cia afuera es i!!,ual a emi6 racl6n y desde el pun

to de vlsra sujeto extranjero-desplazamiento ha

cia· dentro, i~ual a lnmlllraclc5n. 

En concreco, emil$raci6n equivale a salida, des

plazamiento del lu~ r de residencia hacia otro, 

que pi.ede ser local, es decir, dentro del mismo 

pars de orillen, o bien extrafronteras - hacia otro 

pers, el cual una vez traspasada la frontera sed 

inmillracl6n. 
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B. - e LA s ' F 1 e A e 10 N D E Los M o V' M l EN 1 os 
MIGRATORIOS. 

Los movimientos migratorios se clasifican primeramen

te en relaci6n a la distancia del desplazamiento en Con

tinenrales e lntercontinenrales. 

l. - MIGRACIONES CONTINENlALES. 

Las migraciones continenr.ales son aquellos despla

zamientos humanos realizados entre los estados -

miembros del mismo macizo continental; ", .. che 

distances indica ce ot continental mi5ratlon a re 

6enerally shorter and as a result even the lon.6er

term movements, which they tnclUde are after of 

a temporary nacure by comparislon wlth continental 

ones". (1). 

Un ejemplo de ello son los movimientos realiza-

dos en Europa de países donde había un axceden-

Le de mano de obra o bien no existía un mercado 

que lo absorbiera en su totalidad; hacia países in

dustrializados, ejemplo: el de.splazamlenro de tra

bajadores italianos, portu~ueses, espailoles y yugoe! 

lavos hacia Francia. 

0) Jmcrnutional Labour Office. opcit. pifg. 136. 
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2. - MIGRACIONES IN1ERCON11NBNTALES. 

Existe otro tipo de movimientos que provoca la 

apertura de nuevas secciones extraeuropeas de 

la raza blanca y que m4s tarde daría nacimien

to al imperialismo de las potencias, aquC oos -

referimos a las mi~raciones intercontinentales. 

Las primeras mi11traclonee intercontinentales -

coinciden con el despe~ue. de la revolucidn agrCC,5! 

·la durante la se~ma mirad del sia¡,Jo XVlll y se 

precisa haaca el movimiento de independencia de 

las colonla1; la mayorl'a de estos d~P,lazamien~ 

tos se diri~n hacia E. U. , los paCsee de Améri

ca Latina, la Commonwealth del Hemiaferlo Sur, 

en canto que el resto de Asia y Africa 1e p~

sentan menos atractivas. (!). 

(2) Internacional labour oUice, opc it. pi~ 188. 
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C.-CARAC'IERIS11CAS DE LOS MOVlMIEN'IOS 
MIGRA JOR IOS. 

Las mi6 raclones en relación al tiempo de duracl6n las po-

demos a~rupar en: temporales y definitivas y su canlcter 

puede ser: voluma rio e involunra rio. 

Dollot menciona que entre las de car4cter temporal encuen

tran que éstas pualen ser por: la b<lsqueda de otro tipo 

de clima, trabajos temporales; y mb adelante cira " ••• en-

tre las de lar- duraci6n (definitivas) la mitt.racl6n de mano 

de obra con deetino a pafsea industrializados ••• ". (3). 

M4s ampliamente podemos decir, que entre el l!.rupo de las 

temporales quedan comprendidas las mitt.raciones oomadás, 

en donde se incluyen los ~iupoa de pasroreo en busca de 

nuevas estepas o zonas donde los animales puedan allmen· 

rarse, a este tipo de movimiento se le conoce tembi6n co-. . 

mo mil!.racicSn mixra (hombre y animal), en este ~rupo en

contramos las de trabajadores que son atraliios por la fal· 

ra de mano de obra en hoteles y centros wrCstlcos, corte 

de coaecha, etc. 

. .. 

(3) . D>llot Loula. . Lea Mi_.rationa Humaines. P'l!o 6 
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l. - MlGRAClONES VOLUNlARlAS. 

Las mii:,raciones voluntarias son aquellas en que sus 

componentes deciden por moti.vos de inter~s personal, 

la bOsqueda de. nuevos espacios habitables, en el caso 

por ejemplo, de los colooos pobladores de las colonias 

americanas durante los si~os XVlll y XlX. Aquí 

se pueden incluir a aqu!llas pactadas por medio de -

acuerdos, por ejemplo: el tratado de Neuilly relativo 

a Bull!ollria qwe organiza una ml~raci6n bilateral a la -

vez que voluntaria y recíproca que suprime toda mino

ría ~riel!oll (44,000) y BQl~ra (53,000) en Grecia. (1). 

2. -_~GRAClONES INVOLUN1ARIAS. 

Las mil!r.raciones involuntarias. Como forma involun

taria de mi~raci6n encontramos las formas colectivas 

de mi~raci6n: trata de esclavos y negros; las Inva

siones Mrbaras y en tiempos mits actuales, Schulcz 

Theodore oos dice: 

(1) O>llot Louis. opcit. pi~ 68. 
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" •• ,.El concepto de migraci6n involuntaria es aplica

ble a los japoneses americaoos forzados a amooona r 

California, durante la Se~uooa Guerra Muooial; los 

alemanes expelidos a la parte este auropea, despu~s 

de la guerra; los lrabes de lo que acwalmence es 

lsrael; los europeos e íoolos que han sido expelidos 

de varios países africanos". (2). 

(2) Schultz Theodore, opcit. pi~ 378. 
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D. - p R 1Ne1 p A L Es M o I l Vos DE LA s M 1 G R A e 10 N ES 
INTERNACIONALES. 

Las motivaciones de las migraciones internacionales pode-

mos agruparlas como si~ue: 

1) Motivos ecooornlcos. 

2) Motivos políticos. 

3) Motivos sociales. 

1. - MOI lVOS ECONOMICOS. 

Desde el despe~ue de la revoluci6n industrial se hizo 

necesaria la movUlzacl6n de mano de obra, calificada 

o no, se~an el caso y las ur~encias del país al que -

lnmi~raban. 

· Este tipo de movimiento esat estrechamente li~o a 

la desi~ualdad internacional en niveles de desarrollo, 

por lo que vemos, que países alramente desarrollados 

con un lento incremento de póblaci6n adulta la deman-

da se refiere a mano de obra no calificada o bien ma-

no de ob1a que se dedique a aquellos trabajos que son 

menospreciados por sus nacionales, por las condiciones 

~jo las cuales se realizan. 
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Por el contrario, los países en desarrollo donde las 

presiones de poblaci6n son fuertes, existe un namero 

de mano de obra no asimilada por el mercado de tra

bajo y las oportUnidades para el extranjero son, por 

lo general a nivel de trabajos calificados o especiali

zados. (1). 

Sin embar~, se podría decir que el cipo de inmigra

cldn econ6mica ea ideal, pues si bien es como una 

v•lvula liberadora de preaiooea en los países sWJde

urmlladoa ya que permite extraer Ja fuerza de tra

bajo no asimilada, la provee por el otro lado.de una· 

fuerza de trabajo falrante a loa paCaea de lnml~ra

cian. 

Y bien, ello podría ser ideal si no fuera por las con

diciones en que el empleo 'de Ja mano de obra extran

jera proveniente de paraea trpicos de emigraci6n se 

realiza y de los problemas que plantea a nivel social 

la segre~cian de estos grupo• no aalmllados. (2). 

(1) Labour Office lncernacional. opcit. pi¡. 234. 

(2) Internacional Labour Oftice. opcic. pijo 231. 
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2. - MOTIVOS POLlTICOS. 

Dentro de los motivos políticos encontramos: 

2.1. - Migraciones de tipo colonial, tendientes a poblar 

territorios poco o insuficientemente poblados. 

En el caso de los territorios poco habirados, es

tos movimientos aparecen como consecuencia de 

mi~raclones transoce4nicas con destino a nuevos 

países y las riquezas que &tos pueden ofrecer. 

(2). 

Por ejemplo, hacia Africa se han realizado mi· 

graciones de blancos, primero hacia el sur, co

mo resultado de la penetraci6n brir.4nlca, mb -

tarde la holandesa. 

Hacia 1856, la lle~da de franceses y brir4ni

cos se vera compensada por la llel!illda de tk

nicos, m4s tarde llelf,lin alemanes, americanos, 

belg¡¡s e italianos, que ocupaban ya posiciones 

moderadas. 

Si antes el carilcter fue colonial, mds tarde se 

(2) O>llot Louia. apele. p&g. 49. 
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tornarl'a en institucional a través del proteccorado 

y el mandara de administrack1n, lo que lleva a la 

movillzaci6n de poblaciones, ejemplo, la emigra

ción francesa a Marruecos desde 1912, movimienco 

sin prece:tentes que aOn despul!s de haber obtenido 

su indepexuencia en 1963, contaba con 167,000 na

cionales franceses. (3). 

2. 2. - Transferencias poblaclomles. Al t~rmlno de la 

Seguooa Guerra Mundial, los movimienws mi~ra

corios adquieren mayor importancia. Millones de 

personas se habran movilizado hacia otros lu~res 

y ello alteraba la estructura demo~ñfica. de los -

parses. La demarcaci6n de fronteras y los cam

bios de re~Qnenes provocaron que la poblaci6n -

quedara en el exilio,. lo que favo recra de nueva 

vez la movillzaci6n en masa. (4). 

La finalidad . de las transferencias poblacional~s 

recrprocas, llevaba la intenci6n de no mantener 

(3) Oollot Louis. opclt. p4g. 68. 

(4) lnternational Labour Office. opcit. p4g. l. 
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en un par1 gNpos minoritarios no asimilados que 

en cualquler momento, pudiesen ser focos de con

flicto. 

Ella es aplicada por primera vez, en virWd del 

trarado de Luasana en 1923 entre Grecia y Tur

qura, rni1 tarde en base al Acuerdo de Cracovia, 

se reallza UDll transferencia poblacional entre Ru

manra (110,000 perl0Da8) y Bulijiirla (62,000). 

La repatrlaci6n e1 otra fonna de transferencia 

poblaclonal, en particular encontramos a Italia, 

dnpuf1 de la crl1l1 de 1929 recupera la mayor 

parte de sus nacionales en el extranjero, con el 

fin de satisfacer las necesidadea de mano de obra 

que se presemaron. Un discurso de Hitler, del 

6 de octubre -39-, manlfestd la lntencidn de re

patriar a l:Ddos aquellos alemanes que se encon

traban en el extranjero. . (1). 

Con el fln de terminar con el problema que pre· 

senran Ju mtaorraa y con la tendencia a restable

cer la he¡emonl'a etnica en 101 pefsn por la ellmt-

(1) Dollot Loula. apele. pi¡. 68 • 69. 
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naci6n de las mioorras raciales, cuya existencia 

planteaba problemas para la paz mundial, los • 

Trarados de Paz de 1919 y 1923, se aplican en 

el sentido de transferencia poblacional, antes, en 

19i4 el Derecto lnternaciOnal ya habl'a reconocido 

el derecho de opckSn a loa miembro• de una mi-· 

norl'a nacional en favor de la nacionalidad del e1-

rado, en Ja cual la mayorl'a de la poblacl6n perte

Dec:e a u• mi1111a raza y lo que implicaba renun

ciar a au nacionalidad. . Eate derecho fue aplica

do deepuet de 19!&, . uaa vez que 1e empa6 la -

modiflcackSn de lo• terrirorio~ de !urol:Ja •. 

3. - M:>TIVQ; .SOCIALBS. 

Las pe~ec:uclones de tip> iaclal, encoiltramoa Ja mis -

~d"lca. que ha sido la de loa jucUba y la de loa chino• 

(Callfomia 1882). 

Entre los motivos rell¡i0101 podemo1 ctrar la emigra· 

cldn de loa monjes eo,azo., dberaaoe y jUdl:>1. 

Entre loa aspec:roa sociales enconcramo1 ramblh, que 

a nivel pemonal, la bCllqUeda de un mi1 elevado nivel 
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de vida, compren:tido por la primera impresión que 

tiene el sujeto al desear emigrar, idea que será asi

milada al 1003, que su fuerza de trabajo no sera -

subempleada o bien por el deseo de satisfacer nece

sidades cultumles hasta el momento no satisfechas 

en su lugar de origen. 
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SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNACIONALES. 

1l. - EL AUGE DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES. 

(F lnes del siglo XIX a 1914) 

En el denominado régimen antiguo (siglos XVI, XVll y 
.. 

XVlll), empiezan las migraciones interoce4nicas (inter· 

continentales) con los descubrimientos geogdficos ·y 

el progreso de los transportes, lo que hace prever 

la movilización de grandes grupos humanos que caracte· 

rizan la época moderna. 

Con el descubrimiento de América y los primeros viajes 

de exploración hacia las Indias principia la emigración 

de portugueses y espai'loles hacia Occidente, Amérlca 

Central y América del Sur, ello debido a que era una 

región rica en minas principalmente, lo que la hacta 

sumamente atractiva, no así la parte norte de América 

cuya atracci6n fue moderada. 

Hacia el siglo XVII - XVlll empieza la emigración de 

franceses, holandeses e ingleses hacia la parce norte 

de América; y en el siglo XVlll, la movlllzación hacia 
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Loulslana y Canadá es más marcada, así como las colo

nias tropicales que atrajeron principalmente a france

ses, judíOB y protestantes que la nueva Franela re

chazaba. 

Hubo un contingente importante durante el siglo XVIII 

de alemanes, suecos y daneses que acapar6 parte de 

las Antillas. Un grupo más numeroso de inmigraci6n 

Involuntaria fueron los negros traídot!I de Africa como 

esclavot!I. La trata de esclavos fue practicada prin

cipalmente por hispanoa, portugueses, holandesea e 

ingleses. 

Se calcula que en 1698, había 192, 000 esclavos sobre 

una poblacl6n de 210, 000 habitantes y entre 1783 y 

1793, se transportaron 308, 000 esclavos. (1). 

Hacia 1815, cuando fue abolida la esclavltud, nos di

ce Dollot ". • • se calcula que existían alrededor de 

2. 5 a 3 millones de esclavos negros en América, que 

planteaban graves problemas de coexistencia racial, 

en tanto que las costas afrlcanaa se veían despobla-

das. (2) 

(1) Zolberg Ariatlde, op. ele. p4g. 244 - 28J. 

(2) Op. clt. p4g. 221 - 155. 
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Pero a pesar de la movilización de contingentes lnter

continenrales, después de tres siglos de descubierta, 

América se encontraba poco poblada (25 mlllones de ha

bitantes de los cuales 15. 6 estaban en el norte y 9. 4 

en el Sur), a pesar de que algunos países promov:í'an la 

inmigración; ejemplo: Argentina. 

Aparte de las motivaciones coloniales empieza ya una 

movillzact6n de mano de obra de los sectores agríco

las hacia la naciente industria manufacturera, y por 

otra parte la búsqueda de nuevos horizaontes comercl_! 

les donde pudiesen aplicar los principios de mercan· 

tUismo, pero es el ilglo XIX, que se le conoce como 

el siglo de auge de laa migraciones lnremaclonales, 

las cuales jugaron un papel importante en el proceso 

de desarrollo económico que se caracteriza por la re

lativa facilidad de desplazamiento, libertad que en

contramos confirmada en la Conferencia [nternacional 

sobre migraciones de 1889. "... Afirmam08 el derecho 

de todo hombre a la libertad fundamental que concede 

cada nacl6n, de emigrar o inmigrar y de disponer de 

1u per1ooa y de su destino como le plazca ••. " (3). 

(3) UNESCO• MigracicSn Internacional y Desarrollo Econ6-

mlco. plg. 9 y 55. 
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A la par con los desplazamient~ hL11nanos encontramos 

los de capitales de países donde era relativamente a-

bundante, hacia donde era escaso, lo que constituía 

una condición necesaria para la expansión de la eco-

nomía internacional. 

Durante cuatro períodos importantes de emigración: 

1844 - 1854; 1863 - 1873; 1881 - 1888 y 1903 - 1913, 

se produce un aumento de la exportaci6n de capitales 

de Gran Bretaña sobre todo; cada una de las cuales 

coinciden con un período de éxodo rural: de 1849 a 

1854, se calcula que 2' 000, 000 de eurq>eoa llegó a 

América de los cuales 803 procedían de Alemania e Ir-

landa. (1) 

A principios del decenio 1880, la industria agrícola 

americana influyó sobre las economías eurq>eas, ya 

que su eficiencia aumentó rápidamente produciendo co-

(1) En ambos casos había problemas. Irlanda sufría· una 
crisis entre loe campesinos (1846 - 47), conocida co
mo la "hambruna de la patata" y en Alemania una cri
sis política en 1848, y la descomposición de la eco
nomía del sudoeste, 
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mo consecuencia la baja de salarioe de Eurq>a, una e

migración cuya mayor corriente !le reg(!ltró entre 

1903 O 1913, cuando alrededor de 10'000, 000 de euro

peO!I !le dirigieron hacia América del Norte (EE. UU~) 

procedente!! en 1Clfo de Italia, Rusia, Pai'se!I Báltic.os 

y Europa e.entra!. (2) 

Durante este período se podría decir, que el movlmie.!! 

to migratorio sirvió como una llberaci6n de las pre

siones que ejercía la poblacloo europea. Además la 

emigración en gran _escala provoc6 por atta parte el 

det1arrollo de loa nueva. continente!! e•cuamente ~ 

blados, la expansiái de la producción agrícola gracias 

a la llegada de los colonos que prqxirctonaría mate

rias primas y alimentos a los países industrializados 

eurq:>eos que a su vez vendían a éstos artíclilm ya 

fabricados, fenómeno conocido como dlvlsi6n interna

cional del trabajo. (3). 

Se conoce a este período como el auge de las migracio

nes internacionales y del Ubre desplazamiento llber-

(2) UNESCO. Op. cit., cfr.· q>. cit. ~enouvin Pierre. 

pág. so. 

(3) Ofna. Internacional del Trabajo. Revl•ra lnternaclo· 

nal del Trabajo _No. 3, sept. 1952, patg. 211 y 2_12. 
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tad que es relativa si vemoe, que si bien las legis

laciones eran flexlbles, existían ciertas llmltaclo-

nea codificadas: durante 1895 - 96, en Franela exls-

eran ciertos requisitos: presentar pasaporte y men

cionar el lugar de residencia. 

"Frenchpusport law" de 1797 constituye " The 

starting polnt for modern alien1 legillation", polí

ticu similares fueron ·aplicadas en E.U., (en 1798); 

Canad4 (l 79f), y Sulza (1798 - 99), aunque muchoe de 

ellOI dejaron de funcionar. (1). 

Durante este período tegún Renouvin los paí1ea con 

emlgraci6n olltienen clertal ventaja, aumentaron IUI 

exportaciones, lnscrumento de penetraciéin comercial; 

influencia cultural, etc. , pero tambl~n cita lOI ln

coovenlentes de ~sea: 

1) Pérdida sustancial de mano de obra y 
por lo tanto de 1u capacidad de .pro
ducci6n. 

2) "Envejecimiento demogr4flco". 

3) Dlaminuclón de los efecrlvoe mlllta
re1, pues en 1u mayorra la emlgraci6n 
comprendía j6venes. 

(1) Zolherg, Arfitide1, · Op. clt. Pllg. 251. 
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En Alemania la ley de 1897 prohibe la emigración de 

j6vene11 entre 17 y 25 ai'lal, salvo loe que hubiesen ob

tenido licencia de una autoridad milltar y en Italia, 

loe J6vene11 entre 20 y 28 ab debían aolicltar auto

rlzact6n para emigrar. (2). 

(2) Renouvtn Plene, Op. cit. pq. 
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lll. - RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE DESPLAZAMIENTO Y 

DESCENSO DE LAS MIGRACIONES. (DE 1914 A LA SE

GUNDA GUERRA MUNDIAL) • 

La apertura de las hostilidades en 1914 se traduce en 

una desaceleración progresiva de las corrientes migra

torias. Se considera que entre 1914 - 1918, el núme

ro de inmigrantes hacia E. U. fue de l' 198, 000 a 

111, 000. 

La participación de E. U. en la guerra produjo una 

fuerte manifestación del sentimiento nacional que se 

reveló contra la corriente inmigratoria a gran esca

la de tal forma que una vez concluída la guerra, en 

1921, el Congreso aprobó la Ley de Cuotas y en 1924, 

.aprobó la Ley de Restricciones a Inmigrantes, y fija-

ba el cupo anual equivalente para cada páís de un 2% 

del número de personas df;l ese país residentes en E. U. 

al momento del Censo de 1890. 

Esta Ley prohibía y limitaba según el caso la Inmigra

ción de países de Europa Central y Sur y Orientales. 

El resultado de la adopción de estas. medidas fue el 

hecho de que muchos países aplicaroo medidas simila

res, por ejemplo, el régimen fascista italiano, orde

na a los prefectos se emitan pasaportes, cootrato de 
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trabajo, que les asegure un empleo en el país al que 

se dirigen o probar que van a reunirse con sus fami

liares Ounio de 1927); Checoslovaquia prohibe la emi

gración de homl:res menores de 40 años. (1) 

A las antiguas causas de restricción a la lnmigración, 

la nueva política proteccionista agrega nuevas restric

ciones de carácter político-económico; la prohibición 

de emigrar hacia algunos países; prohibición de salir 

a personas seleccionadas! -contingentes, defensa de 

importar más allá de un determinado tope; se combaten 

las agencias de promoción a la migración y se trata 

de retener a como dé lugar a los nacionales, adoptan

do medidas cales como en Inglaterra, canalizando hacia 

las colonias las corrientes emigratorias, a excepción 

de algunos ·países de Sudamérica que continuaban acep

tando la libertad absoluta, que se pronunciaban en con

tra, dictando medidas cualitativas o cuantltativas o 

combinadas. 

A nivel inernacional se tomaron acuerdos que conte

nían ·medidas restrictivas entre dos o más estados res

pecto a los inmigrantes, el primero de los cuales, 

(1) Renoovln, Pierre, Op. cit. Pág. 57 - 58. 
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aún en vigor firmado en 1939, tenía como antecedente 

el haber sido firmado en 1783 entre E. U. y Suecia. 

Hacia 1919, este tipo de acuerdos se multiplican en

tre países importadores y exportadores de hombres re

guland> sus relaciones mutuas y las ·condiciones de 

migración y en 1920, se celebra la conferencia de pa

saportes, concluyendo en la imposibilidad de suprimir 

dicho documento. 

En 1932, once países europeos de los que regularmente 

partía la corriente emigratoria, experim~a una emigra

ción neta de 102, 000 personas. en tanto que Argenti-

na, Austria, Nueva Zelanda , E. U. y Uruguay re

gistran una inmigracioo de 65, 000 persooas. (1). 

El único país que fue excepción en este período, fUe 

Palestina, a donde llegaron entre 1922 - 37, 2'450, 000 

judíos. Si durante el período del siglo XIX al ter-

cer decenio del siglo XX, predominaban loa germanos, 

eslavos y la~inos, empieza a manifestarse un cuarto 

elemento: el africano y el odental aslátia>, loa 

(í) Dollot Louis, Op. cit. "'g. 105 - 107: 
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cuales tuvieron que enfrentarse a las políticas discri

minatorias y no tuvieron más que dirigirse hacia lo 

que era el "Continente abierto". (2) 

Así por ejemplo, el 343 de los japoneses que se insta

laron fuera de su país lo hicieron en Brasil y Perú. 

Se puede concluir diciendo que el período de encregue

rrás el movimiento migratorio fue tan s6lo una frac

ci6n de lo que anees había sido: Si entre 1905 y --

191-f, la cifra variaba alrededor de l' 500, 000 anualmen

re en el período 1921 - 1930, cae a 600, 000 y para 

1931 - 1938 a 140, 000, todo ello como ya hemos dicho 

por las medidas restrictivas que empezaron a aplicar 

los gobiernos y la situación econ6mlca planteada por 

la crisis del 29, que agrava aún más la situación 

por el creciente desempleo y por otro lado el desarro-

llo creciente· del nacionalismo. (3) 

(2) UNESCO. Op. cit. 

(3) Ofna. lnt. del Trabajo. R ~v. Int. del Trabajo No. 3 

p¡g. 213 - 214. 
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IV. RESURGIMIENTO DE LAS MIGRAClONES INTERNACIO

NALES. (DE 1945 A NUESTROS DIAS). 

En vrsperas de la guerra (1939 - 45), se observa un 

descenso notable de los movimientos migratorios; el d~ 

sencadenamlento de las hostllldades las detiene casi 

por completo y el enfrentamiento entre los dos hemis

ferios pone fin a las .migraciones hasta 1945, tanto 

continentales, intercontlnentales como las internas. (4) 

Conclu(da la Segunda Guerra Mundial, había un mundo 

que reconstruir en muchos aspectos que requería de ma

no de obra principalmente. 

Se puede decir que los ailos de la postguerra marcan 

el resurgimiento de las migraciones Internacionales, 

existiendo varios factores que las prq>iclaron: 

1) La reunl6n con la famllla en ultramar. 

2) La terminacl6n de la guerra abrl'a la -

posibilidad de cambiar de ocupación y . 

lugar de residencia. 

3) Loa desplazamientos de repatriados y 

prlsioneroa de guerra. 

(4) Dollot Louls, op. cit. pig. 106. 



4) Repatriados de origen alemln y trasla

dados desde Checoeslovaqula, Polonia 

y algunos países de Europa Oriental. 

5) judíos que regresaban de Palestina -

(350, 000); a E. u. y Canadi (40, 000) 

y otros más a Australia y América La
tlna. (1). 

6) La presl6n demogrlflca en Italia con 

la lnstauracl6n del fuclamo provoca 
que entre 1948 - 50, abandonen Italia 

unm 510, 000 nacionales hacia países 

latlnmmerlcanos. 

7) En los Par.es Bajoe, 1e promueve la -

emtgraci6n, ya que los que deciden ex• 

patrlarse reciben tr~ preferencial en 

los paíaea que lm acogen. (Australia, 
Canadi y Nueva Zelandla). 

8) En E. U. la Ley de junto de 1950, auto

riza el ingreso de 416, 000 inmigrantes, 
entre loa que habl'a desplazados y refu

gladcs. 

9) En EurqM, 157, 000 desplazados fueron 

admitldoe en Gran Brecaná y Francia -
para su incorporaci6n deflnltlva o tem

poral al para. 

Todoa estos factores estaban moc:lvadoe por la crecien

te demanda de mano de obra, prlnclpal m6vll del resur-

(1) Ofna. lnt. del Trabajo. Op. clt. pig. 220. 
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glmlento de las migraciones internacionales. (2) • 

. En cambio países típicos de gran escala emigratoria, 

como. Polonla, Checoealovaquia, HuflgrCa y Países 8'1· 

ticoe, veían reducida sus poalbllldade1, ya cpe aua 

nacta1ale1 H · encontraban lq>edlda. para hacerlo, 

fuera del lrea del Bloque Soviftlco. 

A partir de 1945, el aumento cSe la lnmlgracl&t ha coin· 

cldldo con la dplda expan1t&t econ6mlca: de 1946 -

1948, la prlnclpal caracterl'lttca fue la escasez de - . 

trabajo .evera y frecuente, •obre todo en aqueno. -

paC.ea donde 1u fuerza de trabajo H vl6 reducida por 

la guerra. 

Bn perCodo de 1951 - .52 y 1955 y 57, se caracterl· 

zan por la expan1t&t. econ6mlca menor que en el puado. 

Durante ~atos perfodoa, el proceso de expan1l&t fue 

lento pero la demanda de mano de obra extranjera fue 

con11derable. (1). 

La creciente demanda de mano de obra estaba tambl~n 

en relacl&t con el progre10 tecnol6glco que abrCa lu 

puerta a la creact&t de nuev01 empleol, •ste progre· 

10 requerCa de mano de obra e1peclallzada, ello hu

(2) ONU, Op. clt •.. p¡g. 1 
(1) ~u. 0p. clt. ¡>q. 235. 
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taclerto punto era una llmitante pues la mano de -

obra extranjera carecía de ésta cualidad, lo que da

ba mayores oportunldades a los obreroa nacionale1, -

1tn embargo quedaban trabajOll ·que eran rechazadoe -

por é1t01, en loe cuale1 la mano de obra extranjera 

enc:ontr6 au q>OrtWlidm, ejemplo de ello, Francta. -

donde lm trabaj1dore1. Argelln08 pudieron cubrir em

plem manuala daprecladm por la. n~lonalea fran-

ceMa. 

l!1t la actuala.t.d loe moYlmlentm ml¡ratorloe •iguen 

•lendo mottvadoa por fac:toru econ6mlcm eapecatca

menrie: mano de obra. 

La finalidad de la tnmlgracl&l ea unti" ciertos "well 

deftned needa" y al mi•mo tiempo, proteaer el merca

do local de empleo de lu pre1lonea oc:Ulcnadu por 

el desempleo, evitar la reduccl6n éle q>ortUnldadu 

de trabajo a naclmale11. Con respecto a loa extran

Jeroe prtncipalmenrie, lu le¡t•laclcnea equiparan 1ua 

q>OrtUnldadea de acce10 a emplem con lu de loa na.

clanaln el hecho e• que ato toma ab y por lo ge· 

neral 1e tiende a Perpetuar el "1tatu•" Inferior del 

"forelng worlrer". (2) 

(2) ONU, Op. cit. p4g. 215 - 216. 
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Excepciones a ello, son por ejemplo, el tratado del -

18 de abril de 1951; que establece que la Comooldad -

Europea del Caróón y del Acero (CECA), respete el prln

ciplo de la libre clrculacloo entre los estados miem

bros. (1). 

El ArtCculo 48 del tratado de 1957, establece que la 

Comunidad Europea (CEE) tendrCa " ••• free mouvement of 

wage earning and salarled employes between che six -

countrles ••• " con lOI mlembrOI de 1 a C. E. C. A., excep

tuando los departamentos de Franela en Argelia y en 

otroa lugares. 

Aparte de estas excepciones, las medidas adq>tadu 

no s6lo reducen la lnmlgracioo econ6mlcamence indispen

sable slno que se le caitlni1a relegando a poalclones 

de inferioridad. En Eurq>a Occidental, ae han abier-

to las puertas al mercado de trabajo, pero se implan

tan barreras que dejan poca libertad al Juego de la -

oferta y la demanda. (2). 

(1) Paf'ses miembros: Bc!lglca, Franela, R. F. A., Italia, 

Luxemburgo y los PaC1ea Bajos. 

(2) ONU. Op. clt. pAg. 217. 
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V. - PROBLEMAS DERIVADOS DE LOS MOVIMJEN'TQS MIGRA

TORIOS. 

l. - PROBLEMAS ECONOMICOS, POLITICOS Y 

SOCIALES. 

La proolern!ttca derivada de loa movtmlentm migra

torios se puede resumir en el rle1go que preaen-

tl la formact6n de nllcleoa de extranjeros en re

lacl6n con la no ulmllacl6n y loa problemu polC

tlcoa que de ella ae deriven: delde el punto de 

vlltl econ6mlco el d9rerloro de loa nlvele1 de 

vid& de loa naclonale• y 1u conae~ctas que 

ello pueda traer a sua gooiernoe. (3). 

(3) Dollot Louls, Op. clt. p4g. 7 · 
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TERCERA PARTE. 

SITUACION JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS EN EL 
. DERECHO COMPARADO. 

VI. - ESTAoat UNUX>S DE NORTEAMERICA. 

A.- ANTECEDENTES GENERALES. 

Conalderamos el estudio de loe Estados Unidos como -

un ejemplo clülco donde la afluencia de Inmigrantes, 

darl'a origen a un nuevo paCa. Con respecto a esto, 

Osear Handlln expreH: ". • • Once 1 thought to wrlte a 

hlstory of the lnmlgranc ln .Amerlca than l di scovered 

inmlgrant were American hlstory ••• " (1), lo que slg-

niflca que· sin Inmigrantes la historia americana no -

existir(&, ni existiría corno pa(s. 

·Apoyando ·lo anterior Arthur Mann dice: " la inmi-
.. 

gración es una de las grandes fuerzas qlle han dado for-

ma a la sociedad americana. Su cultura ha emergido 

(1) Kennedv, John F. A Natlon of lnmlgrant, p4g. 64. 
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de la interrelaci6n de los inmigrantes y el nuevo am· 

biente del nuevo mundo .•• " (2). 

Para estudiar a E. U., como un país de inmigrantes es 

necesario ver el desarrollo hist6rico de los movimien-

toe migratorios que lo conformaron, para ello lo he-

ll108 dividido en tres etapas: 

1) De la colonlzaci6n a la Independencia 
(1776). 

2). Desde el inicio de su desarrollo in-

dustr.lal hasta 1914 (auge inmlgrato-
rio, "política de puertas abiertas"). 

3) De 1914, a la fecha caracrerlzado por 

la restricci6n del movimiento ~lgr•o
rio. 

l. - DESDE LA COLQ.llZAClON A LA INDEPEN

DENCIA. (PRIMERA ETAPA) • 

. Los principales motivos que tuvieron loa prime

ros colonos ingleses para emigrar hacia Am! 
rica se pueden resumir: en la bllsqueda de U-. 

bertad religiosa y polrt1ca, elevaci6n de sus • 

(2) Arthur Mann. lnmtgrans In American Llfe. pig. 13. 
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condiciones de vida y mejores oportunidades de 

trabajo (l); estableciéndoee como una ·colonia -

inglesa. 

Durante este período, aparte de los ingleses lle

garon franceses, holandeses y espai\oles de las 

costas atllntica y otro grupo de inmigrantes -

involuntarios que fueron los negros traídos de 

Afrlca como esclavos para las colonias del Sur. 

(2). 

La gran mayoría de los inmigrantes se dedicaban 

a las actividades relacionadas con el campo. 

Como ya antes hemos mencionado, la colonia ame-

ricana dependía directamente de Inglaterra, la 

cual aplicaba fuertes cargos públicos e impues-

toe y una serie de restrlccione• que no permi-

tCan au desarrollo econ6mico, lo que provocó la 

búsqueda de la ·Independencia de las trece colo-

nlaa. (3). 

(1) Cfr. Libby Faud. How to become a cltizen of Che 

U.S.A. Pltg. 77. 

(2) Efli:nov, Galklne y Loubok. Historia Moderna. p4g. 43 

(3) Llbby Paud. Op. cit. plg. 78. 



2 •• - DE LA INDEPENDENCIA A 1914. 

( SEGUNDA ETAPA). 

.f2. 

La consumaclái de la Independencia, la colmiza

clái del Oeste y el lnlclo de la lndustrlallza

cl6n ofrecen nuevos atractivos a la Inmigración 

hacia el aiglo XIX. 

Se puede declr, que para este período se adopta 

1a. po1n1a de "puerua abterw" ª 1a 1n.n1gra

c1m. 

Tom Palne, e1crlbe al reapecro en un panfleto -

de "Common aense'", ·que "the 1and of Uberty 

would recleve the fugl tlv~ in prepare ln time 

an aáylum far manklnd". (4). 

Ceorp· Washington, en 1873 declar6 que: " el 

seno de Am!rlca ead abterto para reclblr no a6-

lo al extranjero opulento y reapetable, alno a 

loa C4)rtmidoa y peraeguldoe por las naciones y 

rellgtone1 ••• " (l) 

(4) Arthur Mann. Op. cit. pfg. 4 

(1) Op. cit. plg. S. 

"-;-' 
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Estas declaraciones expresaban el apoyo hacia 

las personas perseguidas además brindaban la 

oportunidad de elevar sus niveles de vida. 

Esta política de puertas abiertas, tenía como fi

nalidad poblar y colonizar, para incrementar su 

desarrollo económico, (2). 

El resultado fue que en los ai\os 1820, el número 

de inmigrantes fuera de 150, 000, en 1840 l. 7 mi

llones: en 1870 2. 8 millones; en 1880 5, 2 mi-

llones y en la primera década del siglo XX, . 8. 8 

mUlones de extranjeros. (3). 

El economista británico, Brlndley Thomas, sei\ala 

la "existencia de una relación directa entre el 

incremento en el crecimiento económico, medido 

este en términos de producción de carbón, mineral 

y millas agregadas a las líneas .del ferrocarril", 

(4). 

Este desarrollo industrial. y económico no estaba 

desligado de lo que ocurría en el. resto del mun-

(2) Q>. 'cit. pig. 120 - 121. 

(3) Kennedy John F., op. cit. pág. 17 

(4) . Brlncley Thomas. Mlgration and economlc growth. 

Pág.' 85. 
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do y lo inter~elaciooaba con Eurq>a que empezaba 

a tener un excedente de poblaciát económicamente 

activa no absorbida por la industria, la cual -

era escasa en E. U. Así vemos, que 54. 73 de la 

inmigraciát provenía del Noroeste Europe, el -

43. 2% del Sur y Este de Eurq>a en 1895; y hacia 

1896 el 40% del Noroeste Europeo y el 573 del 

Sur y Este Europeo. (5). 

La gran mayoría de. loa inmigrantes se instala

ren en la& ciudades loa cuales tuv ieroo un gran 

desarrollo econ6mlco y 1610 el 29. 8% de la po

blacl&i urbana la !Qrmaban americanos. 

' Durante este período, la lnmlgracioo estuvo com· 

puesta de nuevo& grupos, a lo que se denomina 

~·nueva lnmlgracioo", lncoipor4ndoee a la econo· 

mra americana: Judíos (manufactura del vestir, 

comercio), trallanos (construcci6n), polacos --

. (mlnaa y manufactura del acero), irlandeses 

(ccnatruccloo c:te· vías férreas), alemanes (agrl· 

cultura e industria allmenttcla y acero), brlt4-

nlcoa (textllea, cerlmica y minas), escandlna-· 

(5) Bustamante, Jo~ge A. Espaldas Mojadas.. • p4g. 11 
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voe (prescadores), orientales (comercio) y lati

noamerlcanoe. (1). 

A medida que va aumentando esta "nueva lnmlgra

cl6n", la polCtlca de "puertas· abiertas", se va 

transformando hacia una política restrictiva. 

B1 auge de la lnmlgracl6n hace vislumbrar el pe

ligro que podría presentar el traer a un gran nú

mero de extranjeros. Con la crials de la aal

milacloo y el creciente naclonalt1mo, tm aentt

mlento anti-extranjero e~leza a mantfestane 

eat la creacl6n de organlzaclmes como "Know -

Nothlng Party", que exigía que el perfodo de na- . 

turallzaci6n se prolongara a 21 ailoa y poeterior• 

mente el Ku Klux Klan, grupo racista; ·y "Ameri

can Protectlve Associatloo", caitra loa cat611-

coe. 

Por otra parte, un sentimiento de superior~ 

de . raza de los antiguos colonos hacia loe nuevoa 

Inmigrantes expresa: "que esta nueva lnmlgra

cl6n corrompe las costumbres y vi.lores · tradlcio-

(1) Cfr. Golab. Carollne. lnmlgrant destinadm. 
Plg. "'· 45' 50 y 60. 

John F. Kennedy, Op. cit. pfg~ 10, 13, 55 y 70. 

Werngberg, Roy. P§g. 1. 
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nales de la sociedad norteamericana y perjudica 

a los trabajadores nativos ya que los desplaza 

de sus empleos". (2). 

·Al frente de este sentimiento, la "lnmlgratlon 

reatrlctloo leage" en 189-6, se presenta como la 

primera organtzacfón en contra de la "new lnml

grattoo" del. E ate y Sur de Eurqia, adoptando me

dtdu que poatertorrnett e se decretaron en el 

Congreao. ( 1 ). 

Entre 1aa prlmeru leglalactooea que limitan la 

lnmlgracl6n, encontramos corno personas Indesea

bles: exoonvlctoa, Idiotas o ··peraooaa que resul

taran ser carga pública. 

cOn el resurgimiento del movimiento anti-chino, 

en California, se decretaraa medidas restricti

vas a la lnmlgracloo de chinos teniéndose que 

rene_goclar el Tr.-do de Burllngame, en el que 

el gobierno chino, se comprometía a restringir 

(2) Bu!ltamante, Jorga A., op. cit. p4g. 11 

(1) Arthur Mann, q>. cit. pig. 59. 

. 1 
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la emigracioo voluntaria y el gobierno norteame

ricano aplicar medidas para disminuirlo. (2). 

A partir de 1907, se aplicaron medidas restricti

vas a la inmigración japonesa y entre 1921-1924, 

las. famosas cuotas a la inmigración manifestaban 

la preferencia hacia extranjeros de origen britá-

nico y n6rdico. (3). 

3. - DI! 1914 A LA EPOCA DB NUESTR05 DUS. 

(TERCERA B'I'APA). 

Este período se denomina de las restricciones al 

Ingreso de extranjeros a E. U., y en él encontra

mos v&J;"ias legislaciones emanadas de los gobier

nos norteamericanos y del Congreso princlpalmen

~ cuya finalidad era frenar la corriente inmi

gratoria; buándose en el derecho que tiene._ el --- .:· 

Estado de excluir o expulsar extranjeros indesea

bles o prohibir el Ingreso de razas de color y 

obreros ·contratados en otros países. (4). 

· La ley de 1921, establece el denominado "sistema 

(2) Kennedy, J. F. , op. cit. pig. 72 - 73. 

(3) Dollot Lalls, ~· cit. p4g. 91. 
(.C) Zorrtiquín, Becu, q:>. cit. pig. 16 - 17. 
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de cuotas", por medio del aial, la exclusión de 

extranjeros se basa en características cualita

tivas (1). Hay que aclarar que en esta dEcada 

se manifiesta can fuerza la dlacrtmlnaciln racial 

y el sentimiento de superioridad anglo-aajaia, 

as( manifestado en el Acta jobnson·Reed de 1924, 

que no s61o limita la inmlgracioo sino que apli

ca aeveras rescrtccimes a la lnmigracl6n "non~ 

anglo-saJ6n". 

El denominado sisrema nacional de cuéitu, se ba

saba en la llmltacl~ del número de lnmlgrarnes 

por nacionalidad, de acuerdo al censo de 1910 y 

sólo se permitía la entrada a un 2% del total de 

la poblaciát extranjera establecida antes de la 

fecha citada (2), ejemplo, se prohlbl6 el logre-

"º de inmigrantes a1l4tiC011, la cuoca de Gran Bre- . 

tafta fUe de 65, 361; para alemanes 25, 814; para 

los polacos 6, 488; italianos 5, 666 y 308 grlegoa. 

(3), · lo que significaba que 1u personu que que-

(1) Welnberg, Roy, op. clt. p4g. 2 

(2) Kennedy, John P., op. cit. pq. 78. 

(3) o¡,. clt. pág. 75. 
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rían emigrar ~cia E. U., procedentes de Europa 

E. y s. debían esperar anos para lograrlo, 

El Acta de Inmigración y Naturalización de 1952, 

mandene la esencia de esta doctrina basada en 

cuoras racistas. 

Sin embargo, durante los aftas que slguieroo a la 

Segunda Guerra Mundlal (1945 - 57). una importan

te corriente migratoria se dirige hacia E. U., 

debido a la escasez de mano de obra, ·principal

mente en el campo, pues en esoe momentos su eco

nomía estaba basada en el mercado b!llco, así lo 

demuestran las estadísticas del Servicio de Inmi

gración y Naturallzaci6n que registra 1'435, 000 

personas provenientes del Centro y Este Europeo 

y. numerosos refugiados, la mayor~ de Alemania, 

Austria y el Este Eurq>eo. (4). 

Esta afluencia posterior a la Segunda Guerra Mun

dial lnfluy6 para q.ae la leglslaclón sobre inmi

graci6n 8fl flexlbillzara, asC en 1965, el Coogre

so propone la ellmtnacioo de la dlscrimlnaci6n 

proponiendo que el ingreso al pa(s tenga mú en 

cuenra la capacidad de trabajo del extranjero 

(4) ONU· Op. cit. pfg. 188- 191, ver anexo cuadro 79·80. 
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PROBLEMAS EroNOMlCOO, POLITl<DS Y SOCIALES. 

Desde principios del siglo XX, se etqlez6 a sentir 

la presi6n que ejercCan los ·extranjeros en la eco-

nomía norteamericana, pues la excesiva mano de 

obra causada por la inmlgracim detenía el aumen

to en 108' salarios y esto aunado al gran p~-

80 tecnol6gico que disminuía la demanda de mano 

de obra provocaba el desempleo. 

·A nivel polítk:O, se temía que la afluencia mul

va de extranjeroa provocara problemu que altera

ran la culrura y el orden, debilitando la cme-

eión naclalal. (2). 

Y a nivel social, se presen~6 el grave pr<tiema 

de la no· asimilación de· no aglosajooe• auinen-
. . -

tando la discriminación racial y ocaaiooando vio 

lentos choques entre nacionales y extranjeros. 

B. - SlTUAClal~fºlCA DE LOO EXTRANJEROS EN EL 
DERECHO V ENTE. · . 

1. REQursrra; DE INTERNACION. 

Para poder intemarae en E. U., se sigue aplican-

(2) Renouvin, Pierre, q>. cit. pig. 60 - 64. 
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do el "sistema de cuotas". Las vtsaa se otor-

gan en orden cronológico al registro de lista 

de espera dándose preferencia a aquelloe extran

jeros que tienen cierto grado de capacitacioo y 

entrenamiento,. teniendo en cuenta lu neoestda-

des reales de E. U., y existe tambl~ el siste

ma de los ''non-quota", que incluye a lu espo-

sas e hijos de extranjeros sin Importar raza y 

sexo. 

Dentro de esta claaiftcaclm qued.ln inclu~a.: 

1). Inmigrantes admlttdoe como . Teatdentea per-

manentes. 

2). Ministros religiosos. 

3). Huc!rfanos para ser adqndoa par cludada- · 
nos norteamericanos. 

4). Refugiados autorizados por el Catgreso. 

5). Empleados extranjeros o retirados del 
gobierno de E. U. en el extranjero que 
hayan servido por 15 ano.. 

6). Los lattnoamerlcanm. "lnmlgrantl bom in 

any of the independent camtrtea of. the 

Western hemiaphere are not subject to · 
quoca llmttatloo wl.th except:la1 of aliena 
of aslatic anceatry". (1). 

· (1) Glynn Robert, q>. cit. pig. 61. • 
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Entre otros requisitos al ingreso, encontramos 

los que se podrían denominar políticos e ideo· 

lógicos, los anarquistas o que se dediquen a la 

enseftanza de ideas cootrar las al sistema poll.'t:l· 

co. americano sean miembros o hayan pertenecido 

a organizaciones comunlatas o similares, queda 

prohibido totalmente su entrada. (2). 

Loa 6rganai gubernamentale1 re1p<11aablea de la 

admlnlstracllin y Íplicact& de lu leyes sobre 

inmlgraciái soo: 

1). ·Departamento de E1tado que a trav~s de 

sus oficinas coosulares en el exterior 
expide las visas. 

2). El Servicio de Inmlgractái y Naturall • 
zación del Departamento de Justicia en· 
cargada de la planeacim sobre admlsim 
de extranjeros. (3). 

3). Servicio de Salud Ptibllca del Departamen
to de Salud y Bienestar (4) que deter· 
mina en base a los requisltoa de salud, 

(2) Llbby Faud. Op. cit. pág. 8 - 10. 

(3) Servicio creado en 1891 que entre otras funciones 
tlen.e a su cargo la admtalái, exclusloo, deportacim 
y naturalizactoo de extranjeroe y el patrullaje y vl
iUancia de laa fronteras. 

(4) Glynn, Robert, op. cit. pig. 61. 
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e.l otorgamiento de la visa. 

a.- LEGAL ESTANCIA. CALIDADES MIGRATORIAS. 

La leglslAclc5n aplicable en lot :lernpot actuales 

a. loa extranjerm ea el Acta de Inmf¡racl6n y Na

turallzaci&I de 1952, que clulftca al extranje-

ro en do8 ca1egorlU: Inmigrante• y No Inmigran-

tea. 

2.1 Lm INMIGUN'I!S. 

. LCl8 lnmf¡nnlU am deflnlttvm: ". • • Inmt

¡raDc. are ~leu wbo .-lt to· emer the 

Unlted Statea .to Uve u permanent real

dent" •. (1).' 

Para ldmltlr al Inmigrante, 1u autorlda

dea · se cercioran de que hce no vaya a 

ser una carga pdbllca o bien, en caao de 

. no poaeer loe recuraoa para amrenene, 

el extranjero debe nombrar a un ftldor. (2). 

(1) Carollne Da'lld. The rishC. ~ allen1. pl.g. 27 - 28. 

(2) ONU. q>• cit. Ñ· 218 - 220. 
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Existe la tendencia a preferir a Inmigran

tes con cierta capacitación o especiali

dad, CJ1e puedan cootrlbulr al bleaestar 

de E. u., y a l01 que ·rengan .parientes 

ctud"C:IMOI norreamerlcanoe. (3) De no 

ser u( exl8rea dOI formas de obrener la 

realdencla permanente: 

1). Por parenrnco mi clndlldaao 

ao.neamertcano o residente -

permanente. 

2). • For medio de un negocto o tra".' 

~Jo. 

Y 1e requiere de un per(odo ~ de 

. 5 ano. como realdente pera poder ak¡ulrtr 

la nauira1tzact6n americana y gozar de Jm 

mlsmoe derechoe y obllgaclme8 ·que io. ctu

dldanoe norteamerlcanoe. (4). 

2. 2. - NO INMIGllANTl!S. 

Los no lnmlgranta 8Cll aquellol emm~ 

r01 "wbo .eelc to come to the Unlted Stara 

(3) Glynn, Robert. Op. cit. pfg. 61. 

(4) Carollne David. Op. cit. plg. 21 - 28. 
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for a temporary period or purpose", el 

tiempo estl determinado por el propósito 

de la vtslta. (5). 

Podemos claslflcarlo en: 

a). Deplomltlcoa y otroa repre· 
aentantea de gobierno. 

b). Emr)leadoe de organizaciones 
1nrernac1ooalea. 

c). Vlalrantes por negocio. 
d). Turlstu. 
e). Eamdlantes por Intercambio. 
f). Trabajldorea teD1JOI'ales. 
g). Tranemlgrantes. (1). 

Aunque no clasificado como no lnmlgrante, 

podemos incluir al asilado político den-

tro de esta lleta, definido como "a per-

son who ls providlng refuge who had fled 

other countriea to escape persecutlon". 

De acuerdo a la Declaracl6n de Derechos 

Humanos donde se expme que "everyone 

has a rlght to seelc and enjoy asylum", 

el Congreso norteameri~o clta en un 

acta complementarla que "the declare rlght 

, of a asylum can noc be enforce". (2). 

(1) Welngber, Róy, q>. clt. plg. 7. 

(2) Caroline David, q,. clt. plg. 52. 



56. 

Ccn respecto a los ref ugladal, pueden In

troducirse en dos formas: 

1) Conditiooal entrance. 
2) Parole. 

La primera, es a.Ql.Mllla en la que el ex-. 

tranjero' e• ~uldo por venir de país 
' .";, ', ¡:' ·' • 

oomunia~. d'~ ~iO 0ríenr.e (3>. por 
. ·, '-:· •',.. . :· 

~·dé:De8 rae:1aiu, . ?eu1ic.u o po1rr1-

El parole ea concedido por "Attorney Ge-

neral" a perseguldoe por razooea de emer

gencia o por lnreréa ~llco, de esta 

forma se lldmitieroo 600, 000 refugiados 

cubanos y dellde 1965, 140, 000 vlemaml-

tas, camboyanos y de Laoe. (4). 

3. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE La> EXTRANJERa; 

EN E. U. •) 

. Para que el residente extranjero goce de loe mia

mos derechos y obllgacimes que loe ciudadanoe nor-: 

(3) Los paísea que comprenden: Libia, Palea~ina, Arabia 
Saudita y Turquía. 

(4) Carollne, David, q>. cit. p§g. 5.1 - Sf. 
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teamericanos, es necesario que haya entrado en 

el país legalmente como residente permanente, no 

ser menor de 18 anos; no haber inferido la ley; 

saber leer y escribir en ing~s y conocer la hls-

. torta de los E. U. (1). 

Los extranjeros son tratados ante el derecho 

· Igual que loe ciudadanoe norteamericanos, excep

to lo que respecta al derecho al voto y ademú, 

no gozan de la proteccl6n contra la poelbllldad 

de deportaei6n. 

Una de las obligaciones para los residentes per

manentes ea 'el entrenamiento del Servido Mili

tar, en caso de negarse, no podr~ obtener la 

éiudadanra norteamericana. (2). 

4.- LIMITACIONES. 

Las llmltaclonea a la admtal~ a extranjeros se 

pueden ennumerar como sigue: 

(1) Llbby Paud, Op. ctt. p¡g. 13. 

(2) Gl~n, Robert, op. cit. pig. 62. 
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1) • .Extranjeros retardados mentales y 

enfermos. 
2). Psic6patas y enfermos sexuales. 
3). Adictos y alcoh61icos crónicoa. 
4). .Enfermos contagioeOll. 
5). Pobres y sin profeai6n. 
6). Convic:to8 criminales. 

7). . Polígamoe. 
8). . Prostitutas, estafadores, tratan· 

tes o peramas que ae dediquen a 

actos Inmorales. 

9). · Trabajadores fuera de la Ley. 

10). Polizones. 

11). Extranjerm que hayan obtenido 

documentoe ilegalmente. 
12). Extranjeros sin pasaporte, visa o do

cument oe de ingreso. 

13). Anarqulatu o persmaa que ae de~ 

diquen a la enseftanza o sean miem· 

bros de organizaciooea eattrarias 

al sistema de gobierno. 

14. - Miembros del Partido Comunlata u 

organizaciatea similarea. 
15) •. Extranjeros que ae dediquen a ac

~ prohibidoe por la Jey como e~ -
pionaje, desórdenes públlcoe, ac· 

tivldades subveraivu,. y cualquier. 
acto que vaya en contra de la se
guridad nacional. 



59. 

16). Extranjeros que provengan de paí

ses con doctrino comunlstas y que 
escrlban o publlquen materlal con
trarlo al gobierno. (1). 

El Presidente puede ad'4>f:ar .medidas prevenrlvas 

cuando un extranjero pueda perjudicar loe Inte

reses del paCa, pudl~ndoee 11uspender su ingreso. 

5. - TERMINACION DE LA LEGAL ES1' ANCIA. 

5.1. - DBPORT ACION. 

Para la leglslaci&t americana, la deporta

ci6n es "a power inherenr in national --

soverelgnltyº ", •• aliena who had enter 

. the USA lnvlolation of the varios exclu-

sion claueea are deporrable ••• ", La --

deportacl6o es aplicada a loa extranje-

ros que se han establecido por m4a tiempo 

de lo permitido por el Servicio de lr,tml

graci&t o por vlolaci&t a las condiciones 

de ingresos _o bien a personas Indeseables 

por delitos crimlnalea o extranjeros que 

practiquen· o divulguen ldeu contrarlu -

al gobierno. (2). 

(1) Glynn, Robert. pfg. 63. 

(2) Llbby Faud jeHyp, op. clt. p4g. 8 - 10. 
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Podemo1 decir que, a pesar de que E. U.,, 

fue un país que se form6 búicamente de 

la lnmlgractoo de extranjeroe y que m4a 

adelante slgut6 aplicando el &latema de 

"puerta abiertas", para fomentar 1u de· 

&arrollo econ6mico y territorial, fue uno 

de loa primeros paC.ea que apllc6. medida& 

reatrlctivas a loe extranjeros, loe cua-

. les, s6lo han alelo flexibles en cuoa agu

dos de falta de mano cie obra •. 

Es uno de loe países donde la convergen· 

cla de grupoe i!tnlcos ha cauaado graves 

problemas: como la no as tmllacioo y todo 

lo que de ello se deriva. · 
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Vil. - F R A N C 1 A. 

A.· ANTECEDENTES GENERALES. 

l. - LA l.NMIGRACION EN FRANCIA HASTA 1914. 

El fen6meno de la lnmlgracldn en Franela, no es una 

novedad en el sl'1o XIX. 

En aus inicios el j:>blerno real se propone favorecer 

la lnmlgrack5n, pero una lnmlgrack5n de tipo 1elecro, 

que no Incluyera trabajadores or:dlnarioa, 11141 bien te· 

nra la finalidad de pennltlr el lngreao de trabajadores 

especlallzados. que impulsaran las actividades de los 

trabajadorea, cuyas técnicas fueran desconocidas. 

Otro tlpo de lnmlgracldn que ae vl6 favorecida, fue la 

cornpue~ta por artlatas, arteaanos, Ingenieros y obre

ros especializados con la finalidad principal de embe

. llecer y enriquecer al p¡Ca. (1). 

(1) Armen¡ptud, Aldrf. La eoeulatlon francalae au XIX e 

~ plg. 85. 

' 
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Hasta este momento, el feDl5meno migratorio se puede 

decir que era libre y favorecido. Ello se ve reflejado 

en el edicto Turgot de 1776, e1 cual permite a Jos ex-

tranjeros ejercer sin restricciones todas las actividades 

comerciales. 

M4s tarde, por Ley del 2 de mano de 1971, este sis

tema liberal de trato a extranjero• queda confl nnado: 

" ••• U sera libre a toute per10me de falre te1. ne¡p:e 

ou d' exercer telle profea1ion, art ou mttler u' elle 

tri>uvera boa. •• ". (2). 

La nonna. conforme a Jos principio• de universalidad y 

libertad adoprada por los revoluciomrloa, concede. a los 

extranjeros libertad de ejercer en Francia actividades 

comerciales e industriales, excepwamo algunas piofe

slonea que era exclusivas a ~11 nacionales franceem: 

tuñciones pObllcas, direccl6n de peri&ilcos, direccl6n 

o admlnistracl6n de esrableclmlenros d«Ucldoa a Ja en-

Los principales motlvoa que llevan a Franela a· favo~ 

cer a Ja lnmlgraci&l IOD 101 1lguléiue1: 

(2) Bendlfallah, SmaU. L' lnml11.ratlon alprlene et le drolt 
francal1, pig. 236. 



63. 

1). El· crecimienro de la poblacl6n francesa era 

lenlO y la tasa de natalidad era neg,ativa. 

2). Con el arranque del desarrollo iooustrlal, 

se hace necesaria la presencia de obreros 

manuales especializados y oo especializados. 

De todo ello, podemos deducir que la inmigración en -

Francia se encuentra estrechamente ligada a la necesi

dad de maro de obra y esta a su vez, supeditada a las 

fluctuaciones de la actividad iooustrlal. 

A partir de 1850, se empieza a sentir en Francia un 

excedente de inmigración, sin embargo, A rmen~ud, 

menciona que en este perfodo en sr la inmigración era 

dabll y que el namero de extranjeros en Francia era 

poco numeroso como lo demuestra el censo de 1851. 

(1). 

EXTRANJEROS EN FRANCIA 

AÑO NUM ABSOLUTO PROPORCION POR CENTRO 
HABITABLE 

1851 379, 289 l. 03 

(1) Girad et Scoetzel. pitg. 10. 
cfr. Armengaud. · opcit. 93. 
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AtilO NUM. ABSOLUTO PROPORCION POR CENTRO 
HABITABLE 

1866 655,036 l. 73 

1872 740,668 2.03 

1876 801,753 2.13 

1881 l '001,000 2.63 

1891 1'130,211 2.s3 

1896 l '027, 421 2.63 

1901 1'037,778 2.63 

1906 l '046, 905 2.s3 

1911 l '159,835 2.s3 (1) 

Sin embargo, coinciden en cirar que dicha poblaci6n se 

encontraba distribuG:la .en las fronteras y en los lugares 

pr6ximos a su pars de origen: belg¡as y holandeses se 

encontraban al norte del país; al este alemanes y suizos, 

italianos al slldeste y al slldoeste los espaftoles. (2). 

Durante este período, la afluencia de extranjeros se re

gistran principalmente de: B!lglca, Alemania, Suiza; Ira

lia y Espai'la, los cuales represenrabln casi el 853 de los 

extranjeros en el pars. 

(1) Armengaucl, Arüre. opcit. pd~ 95. 

(2) Suppra, mapas, opclt. p§g. 98 - 99. 
anexo fl&- 11 - 12. 
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BELGAS 128,103 

ITALIANOS 63,307 

ALEMANES 57,061 

ESPAfiiOLES 29,736 

SUIZOS 25,435 

INGLESES 20,357 

POLACOS 9,338 

OTROS 45,176 

Sin ~r1J>, el nOmero no era suficiente para hacer 

que la penuria de la falra de mano de obra desapa

reciera. 

A principios del siglo XX, con el desarrollo de los 

medios de comunicaci6n el increme1110 de extranjeros 

fue notable, principalmente de aquellos provenienres 

de fylonia y Rusia, asr como la· mlgraci6n temporal 

(saislonaire) y la fronteriza, por ella es que vemos 

que el ndmero de mclonalea belgas crece en el norte 

pues con el desarrollo de las vras f6rreas su trans

porte ya no era un problema a la lnmi~raci6n. · 

Esta nueva corriente inmigraroria promov!'fa por -
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agencias privadas o semipOblicas atrae entre los ai'ios 

1910 - 1912, unos 6,000 trabajadores por ai'io y para 

1913 unos 20,000 polacos que refonaron los trabajos 

agrfcolas. (1). 

Fue en este país donde se adopta la iniciativa de orsa

nlzar la lntroducci.6n de trabajadores dedicados a la in

dustria, y el desarrollo de la misma hace necesaria la 

maoo de obra mtSvU que segura siendo el principal de 

la poU'tica de lnmlgracfdn fmncesa. 

Poco a poco, Franela se va configurando como un pars 

de lnmlgraci6n con una. demanda considerable de mano 

de obra, mano de obra que por lo general se concen• 

traba en el sector industrial que era el que ofrecl'a -

. mejores prestaciones en comparaci6n con la agricultu

m que j~m4s atrae un ndmero extmordlnatio de extra!! 

je ros, de tal fonna queda demostrado,· por el hecho de 

que hacia 1911 exlstl'a el mlsmo nOmero de trabajado· 

res dedicados a la actividad agrfcola, que en 1891, en 

proporci~'l de 180, 000 contra 595, 000 dedicados a la -

industria. En este rensl6o de la actividad econtSmlca 

e.ncontramos que el grupo mayorirario fue de nacionali· 

(1) Annengaud, Andr!, vpclt. p1g. 105 y 55. 
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dad polaca a pesar de no ser mano de obra calificada, 

sin embar11.o. en el momento lo más importante era la 

cantidad y no la calidad. 

Otro m6vll que hace que la inmi11.racl6n se vea favore· 

cida es la defensa nacional que oblll!,ll al Estado francés 

a la creaci6n del S~rvicio de lnmigraci6n hacien:lo un • 

llamado principalmente a los pueblos ma rroqures, 

kabyles, chives, egipcios, etc. (2). 

2. • ~ 1914 A LA ll GUERRA MUNDIAL. ESCASEZ DE~ 

~DE OBRA Y LA NUEVA POLlTlCA DE lNMIGRAClON. 

Alrededor de 1914, se calcula que existran aproximada· 

mente 72, 000 extranjeros sobre un total de 125, 000 habi· 

rantes tan solo en la provincia de Brley, de los cuales -

45, 000 eran de nacionalidad italiana. 

El contar con con~omerados tan l!.ran:tes ocasion6 proble· 

mas ya que 'los mcionales se quejaban de la concurrencia 

y de la baja de salarios, lo que provocaba situaciones de 

tensi6n que en muchos casos desembocaron en problemas 

(2) Dollot Louis, opcit. pdg. 66 - 67. 
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serlos como en Marsella y Norte del país. 

Si hasra el momento la inmigraci6n habl'a tenido un ca

rácter libre y esponrAneo a partir de 1919, ésra se cor-

na colectiva y orwmizada, realizada por empresas priva

das u oficiales e incluso empezaron a celebrarse acuer-

dos para su realizacic5n con varios parses, por ejemplo: 

con Checoslovaquia, Bél~ica e Italia. (1) 

Dichos acuerdos se veran complemencados por un régi-

men de reciprocidad y ~rantra absolura que ofrecía a 

los trabajadores coooiclones de tr.abajo y salarios i~ua-

les a los ororg,ados a los 'hacionales franceses ". • • m~ 

chos de los trabajadores venidos por contralD traf'an a 

sus famllias e institutrices y conservaron su len¡suaje, 

costumbres, escuelas, peri6dicos, comercios, mdo ello 

lo dnico que provocarl'a m4s adelante serían ~rupos in

asimilables, enquistando y que no era otra cosa que el 

precio a pagar para cubrir las labores de extracción ~e 

hierro y carb6n y trabajar la tlerm, mano de obra que 

en F rancla no exlstra •.•• ". (2). 

(1) GI ra rd et Stoetzel. .E.'llncais et lnml14res L 'atcitud francaise 
l 'adapration des iralians et les polonals. 
P.fg. 9 • 11. 

(2) Beaujeau-~rnier, jacquellne. La populatlon francaise. Ng. 78. 
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Aunado a ello, hacia 1911, la construccl6n de las ree-;io

nes del norte y la reanexl6n de Alsacia y Lorena, el ere-

cimiento del comerclo y las relaciones; presenraban a Fra!! 

cia como un pars atractivo a los parses limítrofes, a los 

de reciente creacl6n que carecían de industrias y que se 

encontraban viviendo un perrodo de readapraci6n entre ellos, 

armenios, sirios, checoslovacos y rusos blancos, 11>rupos 

que fueron repatriados principalmente los africanos y los 

orlenr.ales. 

Si hasr.a antes de la ~uerra la distribuci6n de los extran

jeros se localizaba en las zonas fronterizas m&s próximas 

a sus países de ori~en, despu!s de ella, los ext~njeros 

cendran a dis¡!,re~rse por el paCs hacia la fUente de tra

bajo y regiones neramente ~n6micas, como ejemplo de 

ello, encontramos que entre 1.914 y 1931 la PJblaci6n ex

tranjera se desplaza del centro a las regiones mineras, 

lo que trajo como resultado el que los centros ae proctuc-
, 

cl6n fueran también centros de extranjeros, en donde los 

franceses represenraban la mlnorra. (1). 

(1) Armengaucl, André. La population francai~ au XXe 
siecle. pitl!.- 49-- 50 
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Hasta 1931, se considera como un perrodo de au1:1ie de 

movimientos, pero a partir del afto sll:;lllente se emple-

za a manifestar el felll1meoo qce se venra expresaooo a 

'8rtir de la crista ecolll1mlca y que era el descenso de 

las corrientes mil(,ratorias lo que ponra a una sociedad 

como la fmncesa - cuya mano de obra ~s numerosa 

era la extranjera - en ~mves problemas pues los ex-

tranjeros por lo ~eneral fonnaban grupos com .. croiJ en 

lupres dome los franceses eran num6ricamente mt'nl

moe: Parra; al norte y al centro de Francia; algunas 

regiones fronterizas (Al88cia y Lorena). 

Podemos mencionar que los contingentes de extranjeros 

mis fuertes dumnte este úempo los fonnaban: 101 lta-

llanos (800, 000), polacos, es .. iloles y beli&& (500, 000). 

. . 

Al respecto, Girard et Sroeizel menciona: " ••• el pe-

dodo de 1939 a 1945, se caracteriza por un excedente 

de partidas,. teniendo que recurrir a la mano de obra 

extranjera una vez lo~rada la paz, con el fin de llevar 

a cabo el Plan Monnet de reconstrucclc5n y moderniza· 

ci6n. •• ". (2).· 

(2) Ghanl et Stoeizel, opctt. pdg. 11. 
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Bendlfallah menciona que " •.. a ¡Brcir de 1946, bajo 

el etecco de un crascorno de la sicuaci6n demognlflca, 

la afluencia de refu~iados, las necesidades de ·recons

crucci6n de la economra y las cendenclas al liberalismo, 

se conju15illn y con el ¡Bso del Ciempo dan lu1!91lr a la ceo

rra que basa la evolucic'.Sn de la economía en un incre-

menco al nOmero de mano de obra ••• ". (1), polrtlca 

que mb adelante encontramos plasmada en el contenido 

del VI Plan Fiances. 

3. • DB 19~ A NUESTROS DIAS. 

Deapue& de 1945, la poblacic5n se encontraba por dehaJÓ 

· del nivel que cenra en 1939, la labor de reconttrucci6n, 

la necesidad de llenar aquellos huecos que habían dejado 

los eXtranjeroa en los dife"'ntea aeccores y la neptlva 

de los fmnceaes a realizar ciercoa trabajos pro'IOCa que 

la poU'tica inml~racorla sea reconuida. 

3.1. • INSTITUCIONALlZACION DEL RECLUTAMIENTO 

DE EXTRANJEROS. LA CREACION DE LA OFI

CINA NACIONAL DI! INMIGRACION. 

(1) Opclt. P's. 237. 
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En base a· 1a creciente demanda de mano de obra 

se cre6 la Oficina Nacional de lnmlgmcl6n (O. N. L ), 

como una dependencia del ¡¡,oblemo enea r¡¡,ada del re

cluramlento, seleccl6n e lntroduccl6n de los trabaja-

. dores extmnjeros, mediante la celebracl6n de acue! 

dos de lnmlgracl6n (Ejemplo, el Acuen:to celebrado 

con Italia en 1963). 

Esra Oflcll• Introduce entre 1946 - 1952, 245, 000 

extmnjeros mds 71, 400 extranjeros miembros de 

sus familias. (2). 

E's necesario dlstlngulr entre el recluramlento de · 

la O. N. L dos aspectos: 

1) Reclurar la mano de obm requerida por . 

los sectores franceses y 

2) La selecci6n de al~unas familias esco"'

das de los medios rurales de países co

mo Alemania y Noruega que fueron ubi· 

cados en algunos campos a~rícolas des

poblados del Baaslo Parlslene y el sur

oeste D'Aqultain; destinados a su pronta 

asimllaci6n y con el fln de estimular el 

progreso de algunas t!cnlcas a~rrcolas 

(2) Gira rit et Stoeizel, opcit. pilg. 11. 
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Ello alredator de los SO. (1). 

Las estadCstlcas francesas respecto a extranjeros 

Introducidos por la O. N. l., bajo su responsabUl· 

dad y de acuerdo a los procedlmtento1 oficiales 

mencionan: que lo. movimientos pennanences y 

pertfurables fueron consldembles en la frontera 

con ~lsica. 

En base a la informaci&l recolectada en ~lt1;ica 

(Annuaire Statistique de Belgique et du Conge • 

Beljlque), el nOmero de trabajadores fronterizos 

empleados en Fmncla es el siguiente: 

NOmero de trabajadores empleados en Francia 

(en mUea). 

ABRIL 30·1946 

MAR7D 31·1948 

MAYO 15·1952 

OCTUBRE 15·1955 

(1) Beaujeu-Gamler, opcit. pifio 85. 

(2) ONU, opctt. pi~ 145. 

•2.1 

54. 9 

42. 7 

48. 4 (2). 
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Calcul4ndose que para 1957, el nOmero llegó a 

600,000 o mis. (3). 

A los trabajadores y familias reclutadas después 

de la Segunda Guerra Mundial hay que agregar -

una nueva figura inmigratoria: prisioneros de -

~erra alemanes que se quedan despu& de la gue

rra como trabajadores libres (alrededor de 40, 000) 

y mb adelante a los repatriados y a los Ar~elloos 

que despu~s de los italianos formaban el grupo de 

extranjeros mis numeroso. (4). 

Es diffcil encontrar estad rsticas con datos ape~

dos a la realidad sobre todo cuando se habla de 

un movimienro migratorio, pues si bien existe la 

O. N. L , existen entradas no supervisadas, el ca-

~ de las inmigraciones ilegales, refugiados y tf! 

baJadores temporales. 

Entre 1949-57, las migraciones son fluctuantes 

debido a que 1,1;ran parte de los extranjeros reza

gados fuera de sus parsea de origen podl'an regre

sar a ellos. 

(3) Ver anexo. Groupes d 'activit~ 

(4) D>llot, Loui1. Cfr. opcit. pdg. 66. Geaujeu Garnier 

opclt. ptg. 85 y ONU. opcit. ptg. 145. 
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Sucesivamente, Francia fue aceptarüo desplazados, 

refugiados (Europa Occ., euro-as!Atioos, imochl

nos y hQngaros repatriados, beneficiados por la Ley 

de 1961; en 1965 de la provincia de Arsel 619,000; 

7,500 de Tunez; 73,000 de Marruecos, etc. 

A pesar de que el facror mano de obra es esencial 

en la economra francesa, 6ste tipo de lnmi~raci6n 

ha dismiooG:fo debido a que otros parees la necesi

ran: 1846 67% fueron lraliano•: 1959-6.f 19. ~; 

1965, 12%. aunado a ello cabe clrar que Ja econo

ml'a de los parees de emtgract6n ha Ido evolucio

nando. (1). 

Con el fin de compensar esta sensible baja, Fran

cia mira hacia la Penl'nsula lb6rica y lo demuestran 

los alguientes datos: · 

En 19~8. el nOmero mayor de inmigrantes estran

jeros es de espaftolea; en 1960, pasa ya el nGme

ro de italianos entre 1956-57 en un 18%. 1959-64 

47. 53, baja en 1965 a 32%. en que se desplazan ha

cia Alemania. Lo mismo se puede decir al iTU~ 

(1) Beaujeu, Gamler. opclr. pfg. 88 y 55. 
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portugués en expansl6n: 1956-57, 4%: 1959-1964, 

73: 1965, 313. 

En los tiempos ~ reclentes para la economía 

francesa la mano de obra extranjera, sigue sien

do un ~ran apoyo con varias ventajas: los traba

jadores extranjeros, vienen libres de roda atadura; 

con contratos renovables; se instalan don:le sea y 

no se marginan en un solo lugar del territorio, al 

contrario, de los obreros franceses que se atan a 

un lugar y les es impre~indible el transporte: el 

obrero extranjero no es especializado y por lo tan

to utlllzable en IDdo; se adaptan a todos los pues

tos que los franceses no desean, ya que no repre

sentan una competencia, sino son mis bien auxi-

lia res. (2). 

Se calcula que para 1983, la poblaci6n extranjera 

representaba en Francia el 73 de la poblaci6n to

tal, de lo cual se calcula que l '800, 000 son parte 

de la poblaci6n activa repartida como sigue: 

(2) Geaujeu, Gamier-Jacquellne. opclt. P4g. 91. 
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POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA EXTRANJERA 

A i1 o 1973 

ARGELINOS 798,000 440,000 

PORTUGUESES 742,000 370,000 

ITALIANOS 573,000 230,000 

ESPA~OLES 571,000 260,000 

MARROQUIES 218,000 120,000 

TUNE.SINOS 119,000 70,000 

YUGOESLAVOS 68,000 50,000 (1) 

Repartidos en los diferentes sectores, como si-

gue: 

273 Actividad de la cont ruccl6n 

y trabajos pGblicos. 

173 Producci6n meta111rglca. 

163 In:lustria extractlva. 

El 30 y 403 se dedica a la Industria automotriz, 

simplemente el 46% de la empresa Renault y en 

(1) Le Monde; janvier· 23 1974. pfg. 12 y ver anexo grdfica 

de barras. 
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general el 223 del personal y 303 de obreros. (2) 

Por lo general, la actual poblacldn extranjera en 

Francia se encuentra en 3 reglones: 

1). La parisina (l '364, 602 en 1973). 

2). Phone-Alpe (489, 511). 

3). Provence cote d'azur (391, 132). 

Simplemente el 123 se concentra en París. 

Se considera que tan solo tres esrados suman 

el 59% de loe extranjeros en Francia. 

Este n<lmero para el ano de 1974, rebasaba los 

4'000,000 que representa casi el 8% de( to~l de 

su población, nivel que es casi el mismo que en 

alJ6UDOs otros pa~ses europeos._ Eje~plo, Alema

nia que tiene un 63· 

Este conglomerado se distribuye de la siguiente 

manera: 

/ 

(2) Le Monde; janvler. 23 - 74 pdg. 12. 
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1) •. Ar~ellnos mayor 845,694 en 1974 
colonia 

contra 798,000 en 1973 

2). Po rWj!,Uesea 812,000 en. 1974 

740,000 en 1973 

3). Italianos 572,803 en 1974 

4). Espaftoles 570,595 en 1974 

. Consldedmo.e como los ~rupoa con . tendencia: al 

aumento: porwgueaea, marroquCes, wrcos, wne-

sinos y yugoeaJavos. (1). 

B.· SITUACDN JURIOICA DE LOS EXTRANJEROS EN EL DERECHO 
VIGENTE. 

La reglamentacú1n sobre Ja condlci6n de los extranjeros en 

Francia, es el reaullado de mGltlples acuerdos diplornfticos, 

estudios doctrinales y de abundante jurisprudencia. 

Convet:dda· Franela en un paCs que se caracterizaba por el 

esráncamlenro poblaclonal y basando su futuro en la inmlgra

cl6n extranjera, aunque ello llevaba implCciro el riesgo de la 

(1) Le Monde jutn 5 • 74. pfg. 8, 
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despoblaci6n que ha tenido que afrontar los problemas deri

vados de ella que entre otros es el control y soluci6n de un 

gtUpo de extranjeros que pugna por llegar a ser asimilado e 

integrado al seno de una comunidad nacional a partir de ésro 

que podemos decir que nace el control a la inmignci6n. (2). 

Existen dos legislaciones en Franela respecro de los extran-. 

jeros que son la Ordenanza No. 452658 del 2 de mviembre 

de 1945 y lo• Oec retos de 38 los cuales han suscitado , 
probl~mas en su aplicaci6n, pues para unos es la de 38 que 

debra .er aplicada y para otl08 la 00 45; sin embaraJ'), en 

Ja realidad pntctlca son las dos legislaciones combinadas las 

que se aplican. 

Ademts, existen una serle de reglameniaclones complemen

IB rlas que a extranjeros se refieren, ejemplo: el Oecrero

Ley d!' junio de 1936, sobre el cóntrol de la actividad pro

fesional; la Ley de 12 de noviembre de 1938 relativa a la 

carla de Identidad para los exttanjeros, la cual fue modifi

cada en· 1939 y ~sta a su vez en 1940. 

(2) Bendifallah, S. opcit. pdg. 237 • 38. 
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Sin embargo, es la· ordenanza del 2 de ooviembre de 1945, 

la que con más amplitud toca el tema. 

l. - REQULSI'!Q§ DE INTERNACION. 

En base a la ordenanza del 2 de roviembre de 1945, re

lativa a la internaci6n y esr.ancia de los extranjeros en 

Francia, que fue b4sica para la creaci6n de la O. N. l, 

los requisitos para la intemaci6n y legal es rancla en -

Francia son aquellas formalidades propuestas por la 

O. N. L y el r!gimen administrativo especial que com

prende una carra de estancia v1Uida sel!>an la calidad mi

gratoria bajo la que se interna y una carra de trabajo, 

adem4s de los documentos de identificación (pasaporte, 

ecc. ), excepto los extranjeros miembros de la. C. E. E. 

y los provenientes de los parses con los que se han ce

lebrado convenciones particulares, ejemplo: acuerdos 

A rgelo-franceses. 

2. - LEGAL ESTANCIA Y CALIDADES MIGRATORIAS. 

De acuerdo al tiempo de residencia de lo$ extranjeros 

en Francia se clasifican en: 
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a). Residentes temporales. 

b). Residentes ordinarios. 

c). Residentes privilegiados. 

2.1. - RESIDENTES TEMPORALES. 

Pertenecen a esta calidad, los turistas, es-

tlldlantes y trabajadores temporales, asr co-

mo, los extranjeros que vienen con el fin de 

permanecer una temporalidad limitada, sin 

la voluntad de esrablecer su residencia onti-

naria. Esra calidad de extranjeros debe por

tar una carta de "residencia temporal¡', _cuya 

duracl6n no puede ser mayor de un ado y es 

considerado como "no oportuno" para auiort-

zar su estancia co~ residente. (1). 

La carta de estancia temporal menciona "es

tudiante", si el extranjero prueba que su es: 

tanela temporal en Francia tiene el fin de -

ejercer la enseruinza (docencia) o bien re.ali-

(1) Bend ifallah, S. pág. 279. Ord de Nov. 1945. A rts. 

Cap. 11, A rts. 9, 10, 11, 12 y 13. 
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zar estUdios: menciona "turista" si éste prue

ba poder sostenerse por sus recursos econ6mi

cos durante s~ estancia y protesta oo rt!$llzar 

en ese lapso de tiempo actividad asalariada en 

Francia. 

Ante el oficial del Estado Civil, no pueden ce

lebrarse matrimonios de extranjeros residen

tes tempo ralea a menos que proteste someter-· 

se a las comiciones fijadas por el Decreto del 

Ministerio de justicia o del Interior. 

El derecho francés, dentro de la calidad de 

residente temporal no incluye al asilado polr

tlco, sino es tratado como un capl'tulo aparte 

dentro de la legislacl6n francesa dedieada a • 

los. refugiados. Sin embargo, y teniendo en 

cuenta, el asilado polCtlco se encuentra sujeto 

a un derecho especial que no es comCln a los 

ciUdadanos franceses cuya categorra de extra!! 

jeros tiene cadcter de temporal sujero a CO!! 

dlcionea ajenas a su control y deseo. 
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El concepro de asilo se utiliza en Francia, es 

faculr.ativo del Estado el cual en uso de su so

beranea dispone en virtud de una regla judUca 

o en ejercicio tradicional de su cortesía prote

ger en su terrirorfo u otros sitios bajo su auto

ridad (embajadas o buques de guet't'a), a Indivi

duos cuya vida o libertad se encuentran amena

zadas por el Esmdo de su nacionalidad, el cual 

a su vez los persigue por motivos polnicos, 6t 

nlcos o religiosos. (1). 

De lo que hemos podido deducir, que los prin

cipales beneficiados de este derecho de aEiUO 

son: 

l), Perse~ldoa poll'ticos. 

2). vrcnmas de persecuciones a los 

cuales no se les reprocha· ninguna 

lnfraccl6n. 

3). Los desarralpdos. 

Dentro del derecho franc6~, se ha instiwli:io un 

sistema de proteeci6n suplemenraria que consls-

(1) Roschette Jacquellne. fil Derecho de AsUo en Francia. ~g. 55. 
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te en el esrawto de "retuglados" y en base en 

la Ley del 25 de julio de 1952 se crea la Ofici_. 

na Francesa de protección a los refugiados y -

apatriados. 

LDa refugiados en Francia ae encuentran clasi

ficados· como sigue: 

1). Refugiados que entra ron ante. de 

1939, cuya com lcl.6n se enc~entra 

ya definida y FZSD de derechos ad-

qulridOle 

2). LDa refugiad09 a que se refiere la 

Convenci6n de 1951 (sobre el eara-

wro de los refugiados). Ginebra, 

28 de Julio de 1951. 

3). Loa refugiada. de hecho. 

En la acwalldad, para obr.ener el derecho de 

asllo en Francia ae requiere que el extranje

ro pruebe que se encuentra en peligro o es -

vrctirna de persecuciones que ponen en pell

gro su vida ·o llberllld. (2)• 

Francia recomce que el Esrawr.o del retuaila-

(2) Rochette, jacquellne. opclt. pdg. 159. 



86. 

do sea regido por la legislación del domicilio, por 

lo que resulta venllljoso para el asilado. Primero 

que nada, tiene derecho a trabajar, esto debido a 

que Francia tiene especial int.er!s en que &tos ro 

1e encuentren en condiciones inferiores a naciona-

lea, que los hag11n ineeguroe e inasimllables. 

Se ha creldo el Se"icio Social de AyUda a los In

mt~rantea. 

Bl reconcclm!enn:> de la O. F. P. R. A. (1), confiere 

al lntereude> proteéci6n jurídica de la Convencido 

de G_tnebn de 1951, lo que le.permite libertad de 

circulacl6n y seguridad de existencia. 

Independientemente ·de la na~uralizaci6n, a la muer· 

t.e exlaren trea razones por las que este derecho. 

puede dane por mnclulao: 

1). Pa rtlda volunra ria del asilado. 

2). Devolucl6n o regrao oblipdo; cuan'.lo 

el extranjero ae encuentra ilegalmente 

en el pal'I. 

3). Expu11MSn. 

... 
(1) Oficina Francesa de Protecci6n a Refugiados y A pdtridas, 

creada el 25 de julio 4e ,952. 
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En el éaso de la devoluci6n y la expulsliSn, para 

el extranjero puede traer consecuencias difíciles, 

ello ha sido tomado en cuenta por la le~slaci6n 

francesa en el Decreto del 2 de noviembre de -

1938, y confirmado por la Ontmanza del 12 de 

enero de 1945, por el Confinamiento. (2). 

· .E•ra medida couiste en que si el extranjero -

expuludo demueeua •rar impo1ibiUClldo para· 

·uUr del para Ha obll~o por onten del Mini! 

tm del Interior a taldlr en un lua¡,Jr que se -

le aal¡ae y paar a compaiecer peri&licammte 

ame la• aulDridldea pollcialea, ello ha aido -

ramb~ adopcado en la ConvencliSn de 1951.: -

pero como eate recurso (earar impoaibilirado) 

puede aer eegrimldo en IDdol 101 caaoa, la ~ 

mlniatncliSn puede alegar "ur¡ieocia ablolura" 

a fin de bloquear al anterior recurso al refu

illdo expulMdo. 

Conflnldo al extranjero, podd ae~ulr tiaba

jamo excepto ejerciendo profeaionea liberales. 

(2) Rocheue, JacqueUne. opclt. pi¡. 160. 
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2. 2.- R.ESIDENTES ORDINARIOS. 

Dentro de la calidad de extranjere>11 resl

deatu ordlnar&o9 encontramo. a. aquelloe, 

cuya lntencl&a -manlfe1tada y Juatiflcada 

ante la prefecalra del departamento donde 

pieftle ndlcar· e. la de atablecer su re-

1ldeacla en Fr.acla. 

Lm extnnjerm re.ldentea ordlnartm de• 

ben. p<.i$r una •cana de raldencla. ordl

narla~. 9'l.lda por 3 ab y renO\fable •. 

l!n el cuo de que el citado extranjero du

rante 1u eatancla no vaya a daempellar al
i 

¡una ICdYldld profmklnal, debed· jUtl • 

ficar a recUnol que pO.ee para smcener-

1e: en cuo contrario -que vaya a ejercer 

una proteat&l ualariado, delJerl ccmtar · 

· coa previa autorlzac:Ula del mlnllr.erf.o 

del trabajo 9'119 contiene 1u condlclcme8 

que le .er"1 lmpuatal por la admlnlltra· 

· el& pGbllca y 1m datCll •obre la Zona (•) 

donde &re puedJ ejercer 1u ICdvldad (1.) 

(1) BeaJUallah, s., ~· cit. ptg. 279, art. 7, 14 y, 15 •. 

'} 
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2.3. - EXTRANJERQ; Rl!SIDl!NTES PIUVILl!GlADOS. 

En primera lnsrancta. aoo aquello9 extran

Jerm que justifican una re1ldencla no In- . 

terrwq>lda, no menor de 3 ana.. mayora 

de 35 ab al mmneato de IU ID11ernacl&I, 

la ed8d • puede prolongar a S ab en el 

· cuo de menara naldente1 en Prancla. (2) 

Dldlo plao de 3 ab puede reduclne • 

1). Extranjerae, pedre· o m8dre de . 

alllo tranch. 
2). Ex~anjel'C9 ca18dol con france

ce1 que bayaa couervldo 1u na
clanalldad de orlpn. 

3). BxtTanJerw que . ._,... perdido 
1u aaclmalldld · por· ballene ca-
18 cm extnnjerm. 

4~ La. que llAJlll prarado •rvl· 
ca lq>oraalle1 a Prllléla o 
bien que bapn l8l'Vldo ea 1u 
unldadea de COmbate del eJ•rca- · 
to francl1 o aliado, lm cua· 
lel no • encuentran 1ujeflal al· 

requlllto .de la edad. 

(2) Belldlfallh, s •• 0

q>. · clt. 279¡80. art. 16, 17 y 18. 



_La carta de re1idencla tiene una validez 

de 10 ano. y ea renmab1e por pleno dere

cho. 

l!n cuanto a derechOI ctvlla eapeclalmea

re 90Clalea y prolalonalee, loe raidlln· 

re• prlvl.Jesl8dw ¡oua _de una -ccnHct& 

eapeclAI determluda por el aumeaeo de la 

admlnlBrncl.&l _pGbltca, pero debedn mm

·blen IOllc~ la BlltOl'lucita pua pod8r -

ejercer acd•tdld prote81ona1 rerwnda. 

IUlm .... de 10 dc8 de ruldené:ta po

drln de pleno derecho, en 1U demlllda de au

tortzacl& de ejerctcto, e.cq¡er el lu¡ar _ 

donde ejerced la pr*91&1. Eare 1Cmt11e 

de 10 ano. H reduce a raz&l de uno por 

hijo menor ndlcado en Franela. 

La pc!rdlda de la calidad -de extranjero re

•ldente prl•IJeslldo a flculcadvo de una 

com .. l&I apect11 forma por: . 

1). El prealdenre del Trillunal 
Civil. 



2). Jefe de la Prefecrura de Ser

vtclo a w. extr111jeros. 
3). Consejero del Prefecto. 

91. 

4). Mlnlatro del Interior, o bien del 

Mlnt.terlo del Jnterlor cuando la re.l
dencla del extranjero u mayor a lo. 
6 meM8 cmMCUdvm fuera del terrl-

torto fnncá •In autortucl&l del Mini! 
terlo del Interior. (1). 

3. - DBUCHQ; Y OILIOACDES Dl!L EXTRANJERO 

BN FRANCIA. 

Sobre io. derecbo9 a que te encuentnn_9Ujeto1 

lm exttanJerm ea Francia. 'ferntW que '9tm. pue

den agruparme en 3 cacegoña1: (2) 

1). Derecbm pollkic:m. 

2). Deiecho. pGhllcaa. 
3). l)erecbcl9 prtv.SO.. 

1). Lo. derecbo9 paUtlcol, ion .exctu.lvaa de lo9 

cludldanm francae1. En ello queda compren

dido el derecho a vetar y a eer electo, ejer

cer functana p4blicu, . derecba. de lm que e1-

th exclu&b lo9 extnnjerm, •In excepcU!n 

alpna. 

(1) Beaufallb, S., q>. clt. pfg. 281. 

(2) Gtrard et: Sroem~. ap. ctt. pi¡, 12. 
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Esta restriccl6n se ve compenaada por la po

•ihllldad de permldr al extranjero expreaar 

aua opinlonea, bajo 1u reaenu del orden 

públlco. 

2). Entre los derecbos pabllcOI, enconrramm que 

el extranjero al 1e enmentra 1Ujeto al p1go 

de tmpuMcm • 

. Ex18te una b!ndencta a la Igualdad de den-

cJa soclaln, ccntrtpUeata a lu rectcclo

nea en el campo profmloftal, coa el flD prin

cipal· de ntrar. ealreammtentm entre tralla

J..._. 

La Ley del 10 de 16J08CO de 1932. llndla. 1.11 

determlUdo porcentaje, el nGmero de traja

dores que pueden tralleJtr en aJaunu empre

sas lndu.trtalea y comerctalu, promedio que 

varea encre 1<>¡ y 80%-

Concemlente a la particlpact&l ea la orpal

zaci&I de la em¡jreau, vena que la. extran· 

Jerm pued.!n 1er electoree mú no eleclm, 

participan en 1u elecclane• de delegldm de 

· penonal y a&o la car.egorra de re81denle -

prtvllegt.do puede partlc'1ar como candldaro 

ele¡tble. 
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En el caao de la asistencia, los extranjeros 

que se benefician de la ley de alistencla or

gánica, deben sus países de origen haber si

do parte de una Convencl6n especial con Fran· 

cla, de no ser asr, 1610 podrfn ser benefl

clartos de aslatencla bmpttalaria. En cuan

to a la nlnez, ella es aplicada lndisttntamen-

te. 

Gozan loe extranjero. al igual que los france· 

ses de derecho a la tegUrldad social, preata

clonea famWarea, accidentes de trabajo y en

. fermedldea. 

3). En cuanto a los derechos privadoe, la leglsla

cl6t francesa trata de asimilar, tanto a ex· 

tr8njeroe corno nacional.ea en condiciones lgua· 

lltariaa, pero aplica a la vez de la recipro

cidad dlplomAtlca. 

4, - LIMITACIONES. 

Desde el punto de vista político, los extranjeros 

quedan exclu!d08 del Servicio MUitar. 

El derecho al voc:o es otra llmltacioo, a•r como 
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el de ser elegido y ejecutar funcione• públicas. 

En derecho slndlcal sln ser elegible wt extranje

ro dtSpate del derecho de elector de comi~ a -

condlcl6n de tener 5 ano. de residencia. 

En relacl6n con lu llmlt&Clone•. en el terreno 

de la actividad encootramos una llaca de activi

dades prohlbtdu a lm extranjeras. 

l. La ley del 9 de jullo de 1934 y 

Ley 67 -s del 3 de enero de 

196 7, prohlbe al extranjero la 

propiedad de nava francesu. (1) . 

2. La ley del 31 de mayo de 1924, 

prohibe la propiedad a enranje..: 

I'08 de aercnavea. 

a. Ley del 6 c1e octubre de 1914, 

donde prohibe coocealones de 

energía hldrlullca. 

4. Decrew Ley 12 de noviembre de 

1938, prohibe la conc:eal&a de 

(l) Bendtfallah, Small, pfg. 247 - 248. 
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servlclos plibllcos. 

5. Decreto del 14 de noviembre efe 

1949, prohlblendo la llcencla 

de tranaportea forlneos. 

6. - Ley del 2 de febrero de 19·'2, agen

cias de viaje•. 

7. - Ley del 11 de abril de 1936 y De

creto Ley del 11 de agoato de 

1936, sobre fabrlcaclooea de gue-

rra. 

8. La. ley del 13 de junlo marca un 

régimen eapectal para loe extran.,. 

jer08 en la Banca. 

~&tas m~ldaa, tienden a desaparecer para aque· 

lloa naclonalea de la Comunidad Econ6mlca Euro

pea. 

5. TBRMINACIOO DE LA LEGAL ESTANCIA. 

La termlnacl6n de legal eatancta puede aer de 

trea lnstltuctooea: 



a). Expulal6n. 
' 

b). Extradlclón. 

e). Deportacl6n. 

S. l. - EXPULSlON. 

96. 

· La expulsl& et el resultado de calificar 

un acto o conducta como neg•lvo y amena-

zante al orden público. 

En el derecho franma, encootramoa la ex-

pulal&t en el Are. 2 de la Ordenanza del 

2 de noviembre de 1945, que estipula lo 

siguiente: " ••• Le• ~n aont en ce 

qui concerne leur séjour en France soumls 

. aux dlsposltloos de la pdsente ordenance 

sous reserve des cooventlons internatlona-

· les oo des lols et ~lements a~ciaux y 

apportan dérogation". (1) 

Los principales motlvoe a la aplfclacl&l 

de la expulsioo en Franela: 

(1) eendlfallh, q>. cit. pi¡. 136 - 137. 
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1). Que la presencia del extranjero 
sea considerada como una amena
za al orden y crédito público. 

2). Aquel extranjero cuya escancia 
legal no se haya. realizado por 

medio reglamentario. 
3). Al que ya ha sido expulsado y 

se relnterna sin autortzacioo. 

PROCEDIMIENTOS. 

Primero que nada, la expulsién es wia de-. 

cteloo adoptada por las autoridades Judi

ciales o admlntetratlvaa respecto de un. 

extranjero que se requiere salga del paCs. 

(1). 

Ello por lo general, ea prenunciada como 

arresto por el Mlnletro del Interior. 

· La expulsi&t puede ser apelada, sl lo so

licita el extranjero dentro .de los 8 días 

siguientes, ante el Ministró del lncerior. 

La expulalál puede ser apelada, al lo.so

licita el extranjero dentro ~ kJe 8 d(u 

1igulentea, ante el Ministro del Interior 

y una comlilál especial, delante de 108 -

(0 .Rochette, Jacquellne, p¡g. 160. 



98. 

cuales podra el extranjero exponer todos 

los juicios de valor que el dé en contra 

de su expulsic5n. (2) 

Excepto en loe casos de "urgencia absolu

ta", en el que no exl.ate la apelaci6n. 

En el caso de que . el extranjero llegase 

a justificar o probar su imposlbllldad de 

abandonar el país; el Ministerio del In

terior ·decldlri el lugar donde radicará 

y perl6dlcamente se debed presentar ante 

las autoridades policiales, medida llama

da confinamiento. 

5.2. - DHPORT ACION. 

La deportac16n encuentra su· base legal en . 

la Ordenanza de noviembre de 1945 y sus 

elementos constitutivos en el Cap. lil de 

la misma. 

El sentido literal de la palabra deporta

cl6n evoca el poder de loa polic(as fron

terizos para rechazar el ingreso al terrl-

(2) Beudefallah, S. , q>. cit. p§g. 282 - 284. 
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torio frana!s a una persooa que por moct

voa de competencia, derecho de eataa auto-

rldadea pero que no dan lugar a cmsecuen

clu legales • 

• 
Los prlnetpalee madvm que pl"OYocan la 

deportacl6n 1qn lu aigulentea: 

1) La lnternact&I ea el púa 1ln 

b doc:umenr09 (puaporte, vt-

1a, etc.), ~en caa-
venclcnes y zeglamena vlpn-
tel. 

. 2) Aquéllol emanJero1 que •ln 
jUltlflcar IU eltancla y lln 
carta de estancia, que le per-
mlte legal estancia. por tre1 
me1ea. 

3) Aquel que sin carra sigue ra-
. ' 

dlcando o utilice · tftulm no 
vllidol. 

4) Daa fakm de Identidad. 

De hecho. entre la deponacl&I y la expul

sl&I, la diferencia e1 la lntencl&I del. 

Jegh:lador de aplicar el arresto, expul

al&I • della mas gravem que la residen

cia y legal e1tancla (en el cuo de la de

portact&I)~ 
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5. 3. - EXTRA DICION. 

l!1 principio de. la no extradicl&l a delin

cuente• politice. en Franela lo encaatra

nq enunciado en la Ley de 1927 y la Con•
ttu1cl&l de 1946. · (1). 

1!1te principio 1e bua en la9 •fauleata 

J111tlftcaclmetl: 

·1). El dellnc:uent.e polfttco • pell

¡raeo, 161o. a IU adllerno. nunca · 

al S.Cldo' que le .... 

2). Se teme que •l • cancldiera la. 

extndlci&a del dellocuente po

llttco 6lee ..,. Jmplo por ,.. 

ldvenariOll polttco. mt8 que 

por.Juecu. 

El cmcepto de dellnc:uencie pollttco, • 

dlffcll de definir en Fnncla, .,.._ are 
~·ti en funct&I de cada ñpmea, pero por 

Jp ...... 1e tiende a ampliar la detlnl.; 

cl&t del dellncueme polltl.co, cm el fin 

de que al conceder• la excndlcl&t pue

da aer 1111tratda de la9 lancklne8 ipllca· 

(1) RocbeÍr.e, Jac:quellne, q». cit. Ñ• 156. 
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bles a delincuentes polltlcos, que sen 

más severas que el delito común. 

En la mayor parte de 108 acuerdoe celebra· 

dm aobre extradlcl.ón por Francia 10 cmal

dera que lo. deliu. de ·un atentado cmtra 

el jefe de Estado no sea COll91derldo como 

delito poll'tico (2), excepto 108 firmados 

con kalla y Suiza. y tue en virtud de es· 

ta c14uaula que los c&mpllcea del ueatna· 

to del Rey AleJlndrO 1 de Yugoeelavla y 

Mouleur Bartbou, mtntetro de Reilacia>ea 

!xcerlores hechu en 1934, pudlnen 1er 

extradlbldm. Francia es Parte de la 

Convenclooea sobre prevenct&I y aanclonea - . 

al gen~tdlo de 1948 y por medio de ·la 

cual, loa signatarios se comprometen a CCJll• . 

ceder la extradicl6n de 1Cl8. genocidios (grao· 

des crlmtnalea de guerra y atenudoa cat • 

tra la humantdld). 

En el supuesto de un delito catexo. Francia 

manifiesta su tendencia en el hecho de so-

licitar au extradlcl&t. sobre la base de 

que el delito político o va acompallado de 

(2) Rochette, Jacquellne, q>. cit. p4g. 157. 

·-------



102. 

un delito cometido de orden común que ame

rita .u extradlcl&. 

6 .. - PROBLEMAS ECOIOMICQ;, POLITICCB Y~-
ciALBS. · 

Cada, ve~ .e. mAa notorio el hecho de que loe par

..,. lnduatrtal~ ucilk:en mano de obra prove~ 

nlente ·de par.u CCft. poblacl&l ¡alcpante, sln In

fraestructura econ&nlca, ll008Nmbrldoe a vivir 

en condlclooea precarlu y que 1e encuentran dea

provista1 de proteccl&. de las· autorldade• en 

WI par.e.. dende 11e ~cuentran • 

. Su caadld& de proletariado loe ha hecho entrar 

en el juego de Ja oferta y la demanda y atraf&a 

como resultado de una deaventaja cal&lderable en 

donde le encuentran can caltratm mal definidos, 

dealguale• a 1C11 celebrad<» ccn respecto de 109 

naclonalea del ·paC. dmde ahora ae encuentran, 

mal pagados, empleadal en aqlJt!iloe trabajos que 

no alrecen nl caidlctonea mínlmu de seguridad 

e higiene y deaprotegld<» por lu legtalaclo-

ne1 (1), esta •ltuact&l genera CGlfllctoa, provo

ca rechazos, oatractamo, tenslme• raclales. 

De1de el punto ·de vtata social, la presencia de 

(1) Le Monde Januler. 23 - 74 plg. 12. 
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numerosa poblacloo extranjera crea prublemaa cuno: 

dea6rdenes y crlmlnalldad, sobre todo en las gran

des cludadee y el problema mú graw es la no-u.! 

milacl6n de esos grupc:l9 mlnortrarloll que se recha

zan mutuamente cai la poblact&l fraoceea y &Ull 

cmtumbrea, que en el cuo de lcw extr111jeros eu

rq>eoe, no es tan mare.da como cm loe ~ 

orlentaJa y oorafrtcanoe. (2). 

. 
en el llerreftO de la lnml¡i:act&I: 

1). La ratseencla a la arbltrarledld 

admln18crartva y polfttca. 
2). Creciente particlpacl&a de lo8 tn

ml¡rldo9. en 1u lucbu obreru. 
3). Apartct&t de temlonu nc••lu y. 

poll'ttcu ·entre loe lJrupo8 mlnori· 
tarloa tnml¡radoe y 1ectoree ~ la 
poblacl&l. 

3. EL DESl!MfLEO. (1) 

En Valenc::e, la Culw; la Rocbelle, Alx-en·Proveace, 

Parfs han 1ldo e1cenartcw de buelgu de hambre de 

loe inmlgrldoe y con ello han provOC.SO la creacl6l · 

(2) Armen¡aud, AndR. La pq>Ulatlon fraocalae au xxf' • 
1 al.ecle. pfg. 56 y 57. 

(1) Le Mcmde, 23 Januler - 1974 pi¡. 12. 
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de comit& de resistencia que apoyan esas actividades. 

Existen casos que van mis all' de lo que podría lla

marse "los problemas típicos de los ~rupos inmi~ran

tea", uno de ello• es el que preaenran en Francia los 

Africanos del Norte y mb propiamente loa A rgellnos, 

caso que no ae encuentn aCln rejlamentado del todo y 

que deápu& de graves incidentes mclales en Marse

lla, la dec.isl6n de M. Boulnatine fue suspender la -

emigracl6n hacia Francia. (2). 

Ya hacia 1955, un eswcllo realizado por el lnstiwt 

dfWdea demographlquett, menciona que el ~rupo que por 

cifras de arribo se. distingue en Fmncla es el A rge-

lino. (3). 

LOS ARGELINOS EN FRANCIA. 

ARRIBOS RETORNOS SAL.00 MIGRA TOR!2 

67,200 22,300 45,000 

80, 700 54,200. 26,500 

83,400 75,200 8,200 

89,400 65,200 24. 200 

(2) Suppra, op. clt. plg. 12 
(3) Inatiwt d '!tudes demographiques. Lea Algeriens en France. 

pfg. 45. 
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AÑO ARRIBOS RETORNOS SALDO MIGRATORIO 

1951 142, 700 88, 100 54,600 

1952 148, 700 134, 100 14,600 

1953 134,100 122,600 1,160 

194 7-53 746,300 561, 600 184, 700 

Extranjeros en Francia según la naclonalldad de origen 

(1) 

!!!§. 1946 31-12-51 

ITALIANOS 450, 800 598, 500 

ESPA~OLES 302,200 J.C6, 200 

POLACOS 323,500 132,900 

BELGAS 153,300 69,300 

ALEMANES 24,900 55, 000 

SUIZOS 53,500 335,700 

OTROS 335;•00., 335,:700, ./ 

1'743,600 1'869, 600 

(1) Inatltut d'études demographlques, q>. clt. pig. 49. 
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Decíamos que ·al el problema de la aslmllacl6n de ex

tranjeros es un grave problema m!s hacia la población 

argelina, ya que reviste prq>orclonea aln medida en 

relacioo a otro tipo de lnmlgrante, el argelino se en

frene~ a un medlo dlferenr.e, un lenguaje desconocido, 

una coocepct&t existencial y diferente a au dogma, sus 

coovtcclones rellglmu y filos6ftcu de trabajador y 

una salida tradicim cultural lnco~attble con una ct

vUlZacl6n de prq¡reao c:on1tante; que lo hacen mú sen

sible que cualquier otro a cualquier auceso. (2) 

El inmigrante argelino presenta ademú otra caracterC.-

tlca el no pretender siquiera dedicarse a otra actlvl-

' dad que no sea la de· comerciante, tradid 6n legada por 

sus predecesores. (3). 

(2) Pendlfallah, s. , q>. cit. pi¡. 15. 

(3) El problema de la no ulmllacillo de los argelinos, _no 
ea· una novedad y as( nos lo demuestra jullen André al 
citar que la poUl:lca de colontzaci&t francesa fue de 
car4cter asimtlador a trav& de todos los medloa que 
pudo (escuelas, servicio militar, urbanizaci6a), a di
ferencia de la inglesa, reservada y separatista. Ci
ta en la plg. 92 ''La colonia francesa de Argelia pre
s.ent6 problemu que no ae plantearon en las otras, 
puea ahí exlstCa territorio favorable al poblamiento, 
una poblact6n tn~f'gena que no pod(a aer eliminada y 
que poeeCa una ·clvtllzaclón basada en el Islam y por 
lo tanto Impenetrable a la prq>aganda crlatiana. De 

(caitln'1a 11g. p4¡. ) . 
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Todo ello ha provocado un cierto trato e1pecial por 

parte del gobierno fran~1 que ha motivado la cele

bractoo de aaaerdoi en que se lee garanttcen mejore• 

. cmdlciate• de vida, seguridad para los trabajldores 

argelina., etc. ejemplo de ello son: La ConvenctOO 

Argelo-Francesa para la seguridad aoclal, acuerdo so

bre la circulacloo y eatancla en Franela de loe resl

denta Argelln<11 y 1u1 famlllU. (1). 

(1) Ver anexo Loa Argelino. en Franela. 

c<mtlnuaci&l cita (3) 

hecho fue la única de lu coloalu que obtuvo .u In
dependencia por medio de la guerra puea 1u otra• lo 

fÚeron por el hecho de haberse coovertldo a Rep. au
t&lomas dentro de la idea de Federalllmo que eagrlmi6 
en 1958, Charle• De Gaulle. 
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Podemos concluir que uno de loe principales factores 

que llevan al gobierno frands a adq>tar medidas de 

aceptaci6n y fomento a la tnmtgracl& ea au lento cre

clml~nto derru:wrlflco, lo que oca tona que· au ecCl\Olllfa 

dependa en gran parte de la mano de obra extranjera; 

a pesar de los problemas que plantea la coocurrencta 

de grupoe ~tnlcm que dtfl'cllmertte aon utmUadOll y 

que frenre al derecho franc.!a _goan de una cierta pro

tecct&t; la realidad u ~ ae encuentran en de1ven

taja CCl1 reapecto a Jm nacionales francesea y au es

tancia CXX'ldlclmada a l01 requerimientos y fluctua

cimea de loe . aeccores ecoo6mtcoa. 

·' !_ .. : .. \'.. 



VllL UNION DE Rl!PUBLlCAS SOCIALISTAS 
SOVIETlCAS. 

A. - ANTECEDENTES. 

t09. 

l. - LOS MJVIMIENTCl> MIGRATORIOS HASTA ANT~ 
DE LA REVOLUCION DE 1917. 

Durante la epoca zarista, se podría decir que los 

movimientos migralDrios estaban dlrillldos mfs que 

·nada hacia el exterior: emi1raci6n. Dlnioee dos 

~ranfea corrlentee: a nivel continental, dtrtgl--

do hacia Slberla y Asia Central y Extracontl.nen-: 

tal · (18~ - 1914), hacia los Estados Unidos y {;a

nadd, rotal de cuya emt~racll'Sn, se calculd a l~,000 

personas. La mayoría de estos emiirantes eran ju

dlOs y el realD eslovacos, udranlanos, besanbios 

y rodlenes. (1). 

Bl hecho de emi~rar requerfa de un penniso de no 

Ida de 5 aftas de duracida y con fines bien deter· 

minados (eslUdlo, comercio, etc.), pero en el ca-

(1) D>llot Loul1, op. cit. P'g. 80. 
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so de los judíos, este permiso fue otorgado por 

tiempo ilimitado ya que representaba grupos no 

deseables en la Rusia Zarista. (2) 

Durante este período las fronteras a la inmigra

ci6n se encontraban prácticamente cerradas y la 

polCtica poblacional tendía mle a promover las 

migraciones de Rusoa hacia la fronteras y zonas 

ai1n poco habitadas(Slberia), cm el fin de lo

grar un mayor dominio político y su integraci6n 

al proceso de desarrollo del país. 

A principios del Siglo XX, se registró un movi

miento inmigratorio compuesto por Chinos, que 

se dirlgi6 hacia el norte ocupando las antiguas 

provincias tributaria•. La mayor parte de ellos 

eran agricultores que buscaban nuevaa tierras. 

Estos grupos entraroo por Moogolia y Manchurla, 

a fo que se ha llegado a denominar "lnvasl6n mo

dema". Con la construcci6n de ferrocarril Es

te-Manchuria y sud Manduria, dicha movilizaci6n 

ae vi6 facllltada. Aparte de la búsqueda de - -

(2) Renouvin, Pierre, C\l· cit. plg. 53. 
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nuevas tierras de cultivo, la miseria y la lnes

tabUldad hacían que loe chinos se movilizaran, 

hacia las fronteras rusas, ·con el fln de inmigrar 

temporal o definitivamente. (1). 

De esta manera, se registraron grandes corrlen-

tes inmigrantes de chinos entre 1920 y 1925 

(400, 000 por allo), llegando a su máximo en 

1927: 1'178,000chtnoe. (2). 

2. DE LA llEVOLUCION DE 1917 A 1936. 

Con la lmplantacl&i del estado socialista, la po

lítica migratoria fue modlflcada y a6lo algunas 

medidas del régimen zarista eran urgentes como: 

ayudar a loe colonos que se dlrtgl'an a las fron:. 

teras rusas con otros pa(ses y la dlamlnuci&t de 

las tarifas de transporte. (3). 

La nueva política cootemplaba la prohibicl&i de 

emigrar fuera de las frooteras sov~ticas, pero 

(1) Dollot Louis, q>. cit. p4g. 54 .: 60 •. 

(2) Efimov, Oalklne y Zoubek, pig. 406 - 410. 

(3) Dollot Louis, q>. cit. pig. 55. 
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segúCa siendo' fomentada la migrncioo interna ha

cia lugares casi despoblados con el fin de desa

rrollar dichas poblaciones. (4). 

L<l8 cambios en el dglmen afectaron princlpal

menre a las burgueaw extranjera, que ahC ra

dicaban, lu .cuales empezaron a realizar una se

rle de complots y bloquea. en caitra del nuevo 

dgimen exigiendo garantf'as para 1ua lntereaea. 

Debido a ello se efectuaron catferenctaa tendien

te• a regular la altuacl&I Jurfdica de loa ex

tranjeroa en U.R.S.S.; ejemplo de ello, fue la 

Conferencia de ~nova de 1922, en donde los pa(

aea capltallatu apoyadoa por algunos paCsea 

0rientale1 se propatl'an lograr un trato prefe

rencial o eapecial para 1us nacionales: oportu

nidad para vivir en zonaa reservadas, exenci&t 

de impuestos, no jurtadlcci&t de los tribunales 

sovl~ttcoe y todo tipo de garantraa hasta la li

bertad de explotacl6n de las empresas extranje

ra pr~eatu que desde luego, fueron rechaza

da (1), pues adem41 de absurda atenraban con

tra el principio de 1oberan(a del estado. 

(4) Renouvln Pierre. op. cit. pi¡. 57 y 58. 

(1) Bogulavwlti y Rubanov. La 1ltuacl6n jurCdlca de kw 

:a!anie?:. en li OIC&i. 
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Restablecidas las relaciones con 108 par.es capi-

tallscaa algunas empresas se comprometleroo a 

equipar empresas rusas a cambio de cedérseles una 

parte de la producci& ml8nta que pod(a ser extraí

da del. pafa. Estae e111>reau H establecieron 

prlncipalment.e en Siberla y 1aa zona fronrerl-

zaa. Dicbo8 contrato& no ofrecían •ln embargo, 

trato preferencial a loa extranjeros y • dieron . 

por concluibs hacia loe aftce 30. 

3. - cafSOLIDACIOt DEL l!ST ADO SOVIETICO HASTA 
.NUESfldi DIAS. 

A partir de entcncee, la curW.ldad Por conocer 

aua eo11tumbre1 y forma de vida ha sido el princi

pal m6vU de la afluencia de extranjerm hacia 

u.a.s.s., y otro aspecto tal vez m'8 serio: las 

l>ersecuclooea polftlcas aplicada a participan-

tes en el movimiento obrero lnrernacional y la 

lucha antlfaaclsta, que hacen a mucha. extrmJe- · 

r~ aollcitar el asUo. (2). 

SI bien la UR$, no acepraha de. muy buena gana la 

lntroducci&t de extranjel'09 occldentlle1 en au 

terrotorlo, ello no algnlflcaba que ae hubiera 

(2) ldem. q>. cit. 11upp(a. pfa. 8. 
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aislado del resto del mundo, m4s plen se llmlta -

ba a aceptar a los nacionales de loa llamados 

países de "Soclalist democracies" o sea, los 

países del Este de Eurq:>a que CD nforman el "Concll 

for mutual asslstence Economlc" CMEA. 

A los cuales, sl se les coocedleroo prefe-

renclas. (3). 

Con la mayoría de los cuales, se firmaron conve-

nlos bllaterales, ejemplo: Acuerdos de Colabo

racl& Clendflco-Tc!cnlco-Cultural-U. R.S.S. -Polo-

nla, 5/111/47; U.R.S.S. -Checoeslovaquia 11/Xll/47; 

U.R.S.S. - Ruman la 17 /Il/50 etc. , que entre los as

pectos acordados estaban el de facllicar el ln

tercamblo de especlallstas avanzados. (1). 

· Como coosecuencla del crecimiento del comercio 

lnternaclonal, se han adecuado las políticas mi

gratorias, tendientes a ser mú flexibles, así 

vemos que U.R.S.S., importa de occidente maquina-

(3) Los países miembros del CAME soo: . Albanla, Bulgarla, 

Cuba, Checoeslovaqula, Alemania Democr4tlca, Polenta, 
Moogolla, Rumala y U.R.S.S. 

(1) Sherman T. Robert. Civil and polltlcal rlghts of allens 
In the U.R.S.S. Plg. 10 
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ria y exporta productos primarios, lo que provo

ca obviamente presiones para la admisión de ex

tranjeros y la búsqueda de garantías para ellos. 

Durante la administración de Ntxon, se fomenta

roo las relaciones con E. U. y se concluyeroo 

acuerdos sobre ccq>eracioo en Agricultura, salud 

y energía, lo que mis delanre dl6 pauta para la 

discusión de im estatuto legal de loa ctudadanm 

americanos en la U.R.S.S. (2) 

4. - LEGISLAClON SOVIETICA SOBRE EXTRANjER~. 

La legislaci6n aplicable a extranjeros se ha ido 

modificando en relacl6n ccn los cambios ecai6mi

cos y políticos producto de la implantaci6n de 

un nuevo r~glmen. 

De la revoluci6n de octubre de 1917, a la conso

lidación del estado socialista, con la promulga

ción de la coostituci6n de 1936, podemos dlstin.:. 

(2) Suppra. op. cit. p4g. 573. 
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guir dos etapas: 

l. De 1917 a 1922, en que cada una 
de las Repúblicas aplica aus pro
pias leyes con re1pecto a extran
jeros (3); perCodo en el que ae dic
tan variu leye1 importantes: La 

Ccn•t1Euc1&i de la a. s. P. s. R. (4), 
de 1918, en el ml1mo ano una legls
lacim •obre el derecho de asilo 
y la del 29 de agosto de 1921, so
bre el procedlmlento de expulsl6n 
de extranjeros. 

2. Va de8de 1922 y la promUlgacl6n 
de la cawtl&uc16n de 1924, huta 
1936. 

En ·que la 1lmaci6n, no varra, haa
'J llegar a la constltucim de -----

.1936 que ~atablece que es el soviet 
supremo, qulen se encarga de las I!. 
laclone. Internacionales, leglsla-
c~ civil y judicial y lo relativo 
a los derechol de loa extranjer~. 
(Art. 16 de la Const. 36). (1) 

En cuanto a la determinaci6n de la legislacilln 

aplicable en aiestilln de extranjeros, existen 

2 categorCaa en •u trato. 

(3) Boquelavslcl y Rubanov, q:>. cit. plg. 17 
(4) República Federativa Socialista SoviEtica Rusa. 
(1) Shermau T. Robert. q:>. cit. pig. 574. 
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1). En base a un acuerdo de nacloo mú 
favorecida donde se estipula un 
trato Igual a cludadanoa ruaa:a y 

extranjeros.. basado en la recipro
cidad. 

2). O de forma regular anteponiendo la 
soberanía IOY~tlca y aplicando su 

leglalacl&t. (2) 

B.. srruACJall JURIDICA' DE LQ; EXTRANJBRQ; EN 

U.R.S.S • 

. 
cilla hay que cener en ~nra lOI prlnclpW. en que se 

maa el dereclio aov~lco. 

De acuerdo coo Bugolav1kl y Rubanov, la leglalaclái 

1ov1Artca e1t4 bulda en el principio de soberanía 

del· estado, del cual emana la fae&,altad de permitir o 

negar la lnternacl&i de extranjerOI a su territorio. 

Sln embargo, a diferencia de nwchoa paíaea, en la 

U. a. s.s., río existe ninguna llmltacl&t al Ingreso de 

extranjeros, ni cuenta con un· sistema de c:uotu (Co

mo E. u.), ni problemu de vlsfldo, contra la poatura 

de mucho8 países occldentale8 doiide se niega el lngre· 

(2) Bogulasusky y Rubanov, op.:. cit. p¡g. 29. 
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so a nacionale.s provenientes de parses.: comµnlstas. 

(3). 

Aunque lo anterior no slgnlfica que la entrada a 

U.R.S.S., sea libre e indiscriminada. 

l. - REQUISrfOS DE INTERNACION. 

Para internarse legalmente en U.R.S.S., es nece

sario pmeer puaporte y visa expedidos por una· 

autoridad competente. (1). 

Algunoa turi1tu por ejemplo, en ocasiones no 

necesitan eatoe document08, ello como cmsecuen

cia de acuerdoe bilaterales celebrados coo la -

U.R.S.S. 

2. - LEGAL EST ANClA. CALIDADES MIGRATORIAS. 

La legislación soviética clasifica a los extran

jeros bajo dos categorías: 

1). Residente temporal 

2). Residente permanente. 

(3) Bugolavalti y Rubanov, q>. cit. p4g. 51 

(1) Sherman T. Robert, q>. cit. p4g. 571. 



2. 1 RESIDENT.E TEMPORAL. 

Loa primeros son aquelloa que per

manecen por tiempo derermfnado y 

poaterl.ormenté regresan a SUI luga

re• de origen. AquC quedan 1nc1ur

d08 turiaw, tran1mlgranre1 y ea

rudfantea. 

E•te tipo de extrlftjero, at& suje

to a la 11pUcacl&I de multa por 

vlolaclona como:. vllltar luprn 

no eepeclflcad09 en la vl•a, da· 

vlact6n de la rura especificada y 

no notificar el cambio de residen

cia. (2) 

Como resultado de la ·ce&ebracl& 

de cmvenfOI de lnrercambfo cultu

ral, se determina un determinado 

porcentaje de extranjeroa e1cudlan· 

tes y 1e han formado acuerdoa para 

enaeftanza auperior .e inclu9fve ee 

lleg6 a crear la Unlverstd8d de la 

Amistad de los puebl01. 

(2) Sherman Robert. op. cit. plg. 578. 

119. 



2. 2 RESIDENTE PERMANENTE. 

A éste se le ha definido como per-

sonas ". • • who legally enters and 

who are engaged in induatry or In 

a commerctal, profe11looal or slmt· 

lar acttvlty not . prohlblr.ed by 

law. (4). 

Para obrener e1ra calidld hay que 

hacer una •olicltud previa al So

viet Supremo de la U.R.S.S. o de 

la RepGbllca Federal del Terrl~ 

rio donde reside (1), no requir~n

dose un determinado per(odo de re

sidencia para lograrlO. 

Como residente permanente, pocl(a 

desplazane libremente de .un lugar 

a otro, exceptuando aquell08 luga

res dc:inde ae requiere de una Auto

rizaciál eapeclal, como 100 las 

· fronteras, por razone• de 1egurt-

dad de Estado. (2) 

120. 

(4) Sherman T. Robert. q>. cit. pig. 578 - 579. 
(1) Art. 3, de la Ley de Cludadan(a de la URSS, pig. 20. 
(2) B•Jgolavskl y Rubanov. pág. 56 - 59. 
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La ca~a de resldencla se otorga des

de el visado, carta que no es facill-

tada a turistas o visitantes tempora-

les. 

Dentro de la claslflcacl6n de resi-

dente permanente encontralTlOl!I al as l -

lado político. La conatituci6n so-

vilttca emtlpula CfJe " ••• la U.R.S.S. 

CCl'lcede el derecho de aallo a loa ex-

tranjerm per.egutdm por defender 

la. lntere.ee de loa trabajadorea y 

· 1a cauaa de la paz, por parttc:tpar 

en movimientol revolucionarlos y de 

llberacl.ón nacional. (3) 

El derecho de uUo, puede· ser nega

do a rerrortatu y 1ecue1tradore1. 

Una vez aceptado, el asilado adquie

re talm loa derechos otorgadoa a -

loa cludadanm con excepci6n del de

recho a votar y ocupar puestos pt1" 

bllcoe; de lo que palemoa deducir 

(3) Art. 38 de la Constltucl&a Fundamental de la U.R.S.S. 
pág. 20. 
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que son tratados como res identee y 

no como ciudadanos. (4) 

3. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJERai 
EN LA U.R.S.S. 

Para determinar los derechos y obligacione& de 

los extranjeros en U.R.S.S., hay que partir de la 

idea de que en la legislaci6n soviética, si par-

te de la igualdad racial y de las nacionalidades 

así el art. 3 de la Ley de Ciudadanía de la URSS, 

del 19 de agoeto de 1938, se establece que a los 

extranjeroe se lea concediera la ciudadanra "cual-

quiera que aea su nacionalidad y raza". 

Se puede decir que exceptuando el derecho al vo

to y a ocupar cargos públicos, todos los derechos 

son extensivos a los extranjeros. (1) 

El Soviet Supremo, ha utilizado para reglamentar 

la conducta y privilegio de los extranjeros la 

ley interna basada en la teoría de "nacional re

gime", que equivale a la igualdad de loa extran-

jeros con los ciudadanos. Sin embargo, al Igual 

qu~ muchos países se han decretado ciertas modlfi-

(1) Bogulavski, op. cit. plg. 38 - 39. 
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. caciones a la ley por razones de seguridad nacio

nal protecci6n a la economía, utilizando el prin

cipio de reciprocidad en relación al trato qie 

reciben los sovlétlcos como extranjeros. (2) 

Los derechos aplicables a extranjeros son caal 

los mismos para residentes temporales y permanen

tes gozan de derechos soc:lo·econ6m!cos, otorga-

dos por los Artículos 118, 119 y 120 de la Cats

tibJci6n (3), mlentru que los Art. 124, 127 -

Y' 128 son extensivos a todat loa extranjeros (ll-

bertad de religi6n (art. 124)), Inviolabilidad 

de la persooa (127), e lnvlolabilldad del domici

lio (128). 

El art. 122, de la legislacioo civil establece 

que todos los extranjeros gozan de la misma capa

cidad jurídica que loe ciudadanos soviéticos te

niendo en cuenta la reciprocidad internacional 

tratindose de restricciones. 

Otros derechos consagrados por la Ley son: la Li

bertad de prensa, reunión y credo (art. 125), con-

dlclonado todo ello a que no se atente en coiltra 

(2) Art. 118. De los derechos y garantías al trabajo; 

Art. 119. Derecho al descanso; Art. 120. Derecho a 
la seguridad econ6mlca. 

(3) Shermo.n T. Robert. q:>. clt. p§g. 584 - 585. 
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de los derechos de los trabajadores, por el con• 

trario que ayuden a fortalecer el sistema socia

lista por lo que existirán ciertas restricciones 

en caso de que las autoridades lo crean conve-

niente. (1) 

Con respecto al trabajo, el art. 118 establece 

que todos tienen derecho al trabajo con goce de 

sueldo de acuerdo a la calidad y cantidad de Es-

te, sin embargo, ciertos empleos estln reserva-

dos a los ciudadanos sovlEticos, ejemplo: for

mar parte de las tripulaciones aéreas y (C6dlgo 

aEreo de 1935, art. 18) marítimas (Código mar(· 

tino de 1929, art. 53), las cuales deberin es· 

car conetituídas exclusivamente por ciudadanos 

éovtEtlcos. (2) 

Son exc::lul'dos los extranjeros tambfén en las ac

tividades mineras y s6lo pcxlían efectuarlas por 

medio de permisos especiales expedidos por el 

"Councll of peoples commlsears of the URSS"; 

a menos de que exista un tratado, los extranje-

ros pueden dedicarse a actividades reservadas a 

.loe nacionales, ejemplo de ello, el Acuerdo 

U.R.S.S. -Finlandia, firmado el 21 de febrero de 

1959, relativo· a la pesca. (3) 

(1) Sherman T. Robert. op. cte. pAg. 584 - 585 
(2) Bugolavskl. pág. 96 
(3) Cf. Sherman. pág. 586. Bugolavskt op. cit. p4g. 97 
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La legislación soviética se encuentra basada en 

la no discriminación racial, sexual o religiosa, 

por lo que la mujer se equipara al hombre en -

cuesti6n de derechos (derecho del trabajo, y sa

lario igualitario), principio que se aplica tam

bl!n a las mujeres extranjeras. 

La legislación laboral otorga protección al tra-

. bajador condiciones de seguridad e higiene y la 

prohibición de trabajo de horas extras, ademú, 

el trabajador extranjero goza del derecho al 

descanso anual retribuCdo por la empresa o in

dustria donde labora y vacaciCllea especiale• 

por parte del gobierno cuando ae les permite vi

sitar su país de origen, asistencia ~dica gra

tuita en hospitales, policlínicas y dlspenaa-

rioe y en caso de incapacidad temporal, gozan de 

los mismos subsidios que loe ciudadanos aovi~ticoe. 

En el cáso de poseer t(tulos profesionales és· 

tos deberán ser legalizadoe en la URSS, para 

que tengan validez jur(dlca, sin embargo, en al

gunos acuerdos concluídoa (bilaterales) se estl· 

pula, que los documentos expedidos por los 6rga

nos del país de origen son reconocidos en la 

URSS, sin necesidad de legalizacioo. (1) 

~l) Bugolavski, op. cit. p§g. 97 • 104. 
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Las leyes soviéticas permiten a los extranjeros 

poseer a nivel. de uso persooal, una vivienda, ar-

:ículos de uso doméstico, automóvil y demás artí

culos que satisfagan sus necesidades materiales 

y culturales, sln concedérseles la propiedad prl-

vada. (2) 

Los extranjeros pueden celebra~ contratos de 

arrendamiento, de vivienda, compra venta, bienes 

y el Estado tiene el derecho a la confiscaci6n 

y requisici6n de ellos cuando lo crean convenien-

te. (3) 

Otro de. los derechos de que gozan los extranje· 

ros, son los derechos de autor, invención y edu-

caci6n. (4) 

Uno de los derechos más importantes es el acceso 

a las cortes (are. 59 del Código Civil de --

Procedimientos), en donde se permite a los ex

tranjeros invocar el proceso de procecci6n para 

(2) Sherman T. Robert, op. cit. 589 y are. 25 y 37 del 
Código Civil de la URSS. 

(3) Art. 31 del Código Civil. 

(4) Bugolavski, op. cit. 88 - 94 are. 121 de la Cona· 
tltucl6n. 



sus intereses, el art. 37 de la Constitución al 

respecto está ". . . los ciudadanos extranjeros 

tienen derecho a apelar a los tribunales y a -

otros organismos del Estadei para defender sus 

derechos personales y familiares ••. " (5), dere

cho de que gozan también las empresas y orga

nismos extranjeros • 

.f.- LIMITACIONES. 

·Existen ciertas excepciones de partlclpacl6n de 

los extranjer<l8, por ejemplo, la negacl6n al de· 

recho político, es decir, no pueden elegir n l ser 

electos para lDA órganos de pcx1er del Estado y · 

órganos de justicia: ni ser incorporadoe al ejér

cito nl obligaciones de tipo militar. 

Además de los derechos, existen obligaciones 

que deben ser observadas tanto por los ciudada

nos soviéticos como los extranjeros: observar 

las leyes y disposiciones administrativas, obede

cer las normas de desplazamiento, disposiciones 

sobre divisas y régimen aduanero, no pueden de

decarse a la especualción (1) 

(l) Bugolavskl, op. cit. pág. 45 - 47. 
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Es obllgatorla la observancia de la no inferen

cia en los asuntos internos, el respeto ·a las 

costumbres de la comunldad y la observancia del 

· orden público. (2) 

Con respecto a los impuestos a menos de que exia

ta un tratado de. exenci6n, los extranjeros est4n 

sujetos al pago de· ellos, ejemplo, la Convenci6n 

entre URSS y E.U., del 20 de junio de 1973 y 

ratificada el 15 de diciembre de 1975, por medio 

de la cual quedan exentos de pagos de impuesto 

loa empleados gubernamentales· de E. U. , loe par

ticipantes en programas de intercambio entre E. U. 

y URSS, sobre ciencia y tecnología, por lo menos 

durante un ai'lo exceptuando los maestros y ,estu

diantes norteamericanos . e individuos que desean 

adquirir técnica, o profesioo o experiencia co

mercial entre E. U. y la URSS. (3) · 

S.- TERMINACION DE LA LEGAL ESTANCIA. 

5.1. - EXTRADIClON EN LA U.R.S.S. 

La legialaci6n aCNiética admitirá la ex· 

tradlcloo baslndose en tratados, acuerdos 

y convenciones celebrados con otroa pa~ses. 

(2) Art. 130 y 131 de la Con1tituci6n. 

(3) Sherman, op. cit. plg. 592. 



El principio de extradición no rige para 

los ciudadanos extranjer08 acogidos bajo 

el dgimen de asilo. 

Los tratados determinan los requialtos pa

ra que la extradlcl6n proceda: el delito 

debe ser castigado por las leyes del país 

que pide la extradlcic5n, la pena deberl 

ser por lo menoe de un ai'.io de prisión, el 

delito no deberá haberse cometido en el 

·paCs al que se solicita la extradlclOO. 

(1) 

S. 2. - J?XPULS ION. 

El procedimiento de expulsión estipula que 

todo extranjero que realice actividades 

vida o cooducta incompatibles coo la URSS, 

será expulsado. Ello slgnlflca que cual

quier extranjero que realice actoe que 

puedan lesionar la estabilidad económica, 

política, que violen a la leglslaci6n so

viética serán expulsados. Para lo cual 

el 6rgano capacitado sed el Soviet Supre

mo. (2) 

(1) Bugolavskl, q>. cit. p4g. 139 - 140. 

129. 

(2) Ofr. Bugolavskl, op. cit. p4g. 18 y Serman plg. 574. 
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Una de las características de la política poblaclonal so

viética es el desplazamiento de su población hacia las zo

nas de poca población y fronterizas con el fin de desarro

llarlas e integrarlas, por lo general, nunca ha recurrido 

a la inmigración para poder realizarlo, así lo demuestra 

la mínima afluencia inmigratoria. 

Los pequei'los grupos burgueses extranjeros que existieron 

hasta la Revolución de 1917, al ver frustado su deseo a 

un trato especial, abandonaron el país. 

Otra de las caracterCsticas, es que hasta antes de su cam

bio de sistema era un país de emigracloo, que en '1a actua

lidad se encuentra restringida y sólo puede darse dentro 

del bloque socialista. La afluencia de inmigrantes redu

cida principalmente a Intercambio tecnol6gico y ciend'fi-

co, cultural y refugiados políticos. 

Frente al derecho los extranjeros son equiparados con los 

nacionales sovl~ticos, pero debido a la poca informaci6n 

obtenida, fuera de la versión oficial no se puede emitir 

un juicio real sobre la verdadera situacioo y de los pro

blemas que se pre1entan. 
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IX.- ARGENTINA. 

A.- ANTECEDENTES GENERALES. 

1. - ARGENTINA, UN PAIS DE INMIGRACION. 

(INMIGRACION HASTA 1914). 

Sin duda que el país latinoamericano en que la 

política de "puertas abiertas" a extranjeros aún 

es vigente es A r ge n t in a • 

· Sin embargo, la política de puertas abiertas no 

fue aplicable durante loe tlempce de la colonia, 

en que la corona no aceptaba el ingreso de extra_!! 

jeros a las Indias. En 1670, una de las leyes· 

comenzaba con el siguiente plrrafo: " ••• consi

deramos que no hay prohlbicloo mis respetada que 

la de pasar a nuestras Indtas a extranjeros sin -

nuestra licencia ..• " (1), ·y para obtenerla era 

necesario .pasar una serle de obatlculoe. 

Estas medidas en un país de escasa mano de obra, 

(1) Gorl, Gaslón. Inmigración t colonizacloo en Argen· 
~ p~.3. 
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sin industria,. ni cultivos, provocó la pobreza y 

el traso. Además una presión en la conciencia 

de los res ldentes, que aún a pesar de los cambios 

en la legislación, hubo de pasar mucho tiempo an

tes de que hubiera un cambio en el pensamiento 

en que se contemplara la posibilidad de abrir 

las puertas al libre comercio y se comprendiera, 

la importancia de promover la inmigracloo como 

una medida para poblar el extenso territorio y 

traer corrientes culturales que combatieran las 

irregularidades heredadas del régimen colonial 

espai'lol. 

En sus inicios, se prq:>onen traer extranjeros 

ofreciéndoles empleos y más delante se decreta 

un documento que sería la base de la nueva polí

tica inmigratoria y de colonización: El decre-

to del 4 de septiembre de 1812, cuyo artículo 

lo. declara: ", .• el gobierno ofrece su inmedia

ta protección a los individuos de todas las nacio

nes y a sus familiares que quieran fijar su domi

cilio en el territorio del estado, asegurándoles el 

goce de todos los derechos del hombre en soci~ 

dad ••• " y el art. 2o. citaba ". • • A loe extran

jeros que se dediquen al cultivo de los campos, 

se les dará terreno suficiente y se les auxiliad 
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en sus primeros establecimientos rurales y en el 

de sus prcxlucciones." (1) 

Durante la guerra de mayo, muchos extranjeros 

fueron atraídos a las luchas (1816), así que más 

adelante, los combatientes en dichos ejércitos ob

tuvieron la ciudadanía. (2) 

1. l. · LAS CAUSAS Y LA NUEVA POLITICA 
lNMIGRAtóRIA. 

Convencidos que con la población existente 

no se pcxlrían colmar las extensiones de te

rritorio desocupadas, -no s6lo .Argentlna, 

sino la mayoría de los países sudamerica

nos- se inaugura una nueva polCtlca: "de 

puertas abiertas", y así lo declaran las -

constituciones anteriores a las actuales, 

declarándose a favoi: de la libre inmigra

ción, ejemplo de ellO', la constituci6n Uru-

guaya de 1830 " ••• libre entrada de todo 

individuo ..• " (3) 

(1) Gori Gaslón, op. cit. p&g. 36. 
(2) Alberdi, juan B. Bases y puntos de partida para la 

organizad& de la Repíihlica de 18 
·Argentina. pig. 31. 

( 3) Zorraquín Becu, Horacio. El pr~lema del extr,e
ro en la reciente ·Íeg{a a-
cl& latinoamericana. pag. 148 
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Los nuevos estatutoe políticos en Argenti

na, se mostraban como una antítesis a la 

legislación de Indias, ahora la inmigra

ción· adquir(a un carácter prioritario en 

la inspiración gubernamental: se bueca

ba la venida de Europe06 cuya prttecci6n 

serta garantlzada. 

Alberdl en la parté XV, de Bases y PUntoe 

de partida menciona, que la lnmtgracl& ea 

vlata como una medida de cultura y progre· 

so para Am&rlca del Sur " ••• Eurq>a noe 

dar~ el esp!rltu nuevo, sus hibleos, in

dustrias, pfactlcas de clvillzac16n, en 

la gente que nos ·envíe ••• " "Para plas

mar en América, la libertad inglesa, la 

cultura francesa, la laboriosidad del hom· 

bre de Europa, es necesario traer pedaZOll 

vivos de ellos. que· radlcarloe aquí ••• " 

" .•• ¿Queremos que los h&bltos de discipli

na e industria prevalezcan? ••• " llenem06 

de gente que posea hondamente estos hlbl

tos, sl queremoe ver agrandadoe nuestra. 

estadoe en poco tiempo, tratgama. de fuera 

sus elementoe ya forna doe ••• " " ••• Educa.!!. 

do a nuestras muas tendremoe orden y al 

tenerlo vendrl la poblac16n de fuera ••• " 
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" ••• eso es invertir en progreso ••. " (l) 

AsC coo tcxia la fe puesta en la lnmigra

ci6n Europea en 1'824, se crea la Comislón 

de Inmlgracl~ y un afio mú tarde un re

glamento denominado "Del General de las 

Heru", en el que se describián lu venta-

jaa de venir a Argentina, entre otras: em

pleo, alojamiento, orientación, proceccl~ 

contra abusos, gastos de alimentaci6n, 

exención del servicio mllltar, civil for-

zoso, libertad de creencia, etc. (2) 

La importancia de este documento radica 

en el hecho de que promueve los primeros 

pasos para llevar a cabo la idea de poblar 

el territorio con inmigrantes eurq>eoa me

diante la creaclát de colonias agr~colas. 

Los primeros grupos de pobladores fueron 

principalmente grupos postergados de portu

gueses, irlandeses (descontentos), italla-

ROi, espailoles, galeses, valdenses (perse

guidos por sus creencias religiosas), fran

ceses, Judíos, armenios y alemanes. 

(1) Alberdi, Juan B. Parte XV, op. cit. plg. 70 y 55 

(2) Gorl Gasl6n, op. cit. p4g. 36. 
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Aquí hay que aclarar que a pesar de que 

la leglslacilin enarbolaba la libertad, hubO 

un grupo que siguió siendo perseguido 

y segregado: el judío. (3) 

La primera forma de organización de loa ln

mlgrados, fueron las colonias, sistema me

diante· el cual, por un cootrato el extran

jero podía trabajar la tierra, gozar de -

su usufructo, dando una parte al gobierno, 

pero en ningún momento se cooced(a la pro

piedad; este 11ltimo aspecto provoc6 una 

serle de problemas que estaban m~ que na

da en los planteamientos de la organiza-

ción que se dló a las colonias • . · .. 

(1). Las tierras no fueron donadas 
directamente a los colones P! 
ra que cm el aliento de la -
propiedad conservaran el esef 
ritu de trabajo. 

S~lo se habían vislumbrado los problemas 

más inmediatos, para atraer extranjeros 

y que eran libertad de creencia, dlsposl

ctón de inmuebles adquiridos, garantías, 

(3) De este grupo hablaremos mú adelante. Lewln, Boles:-
lao. C6mo fue la Inmigración Judía a Argentina. p4g. 11 y 12. 
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proteccilin, etc. , de ahí que esté fuera 

el primer fracaso al que se enfrentó el 

pa~ en su idea de desarroll o a través de 

la inmtgraci~. (1) 

En 1853, se encuentra un nuevo eap~ritu 

en las "Bases" cuyoe artículos 20 y 25, 

se citan las urgente• necesidades del mo

mento y para promover el progresoen Ar-

gentina. Se. acordaron loe derecho9 civi

les a los habitantes, sin distinci~ en

tre naciooalea y extrinJeros a (· ~ce:r, . . ' 

industria, comercio o profesi~, ~r 

bienes rafees, comprarlos o enajenariO., . 

navegar r(os y coetas, ejercer libremente 

culto, testar y casarse, exencllin en el 

pago de impuestos forzoeoe o extraordina

rios y la facilidad de adquirir la nacio

nalidad d.espués de dos aftoe de residencia 

.catt!nua. 

El art. 25, seftalaba "E• deber del gobier

no fomentar la inmtgracl~ eurq>ea" y es

tablece. " ••• no se pod~ re1trlnglr limi

tar o gravar el ingreso en ~1 territorio 

(1) Gorl, Ga1l&t. op. cit. pq. 41 y· SS. 
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de Argentina de los extranjeros que ven

gan con el objeto de laborar la tierra, 

mejorar la industria, lntroduclr y ense-

i'lar cienciu y artes ••• " (2) 

oe aquí en adelante, la colonización se re! 

liza a través de cootratoa que respoodían 

a la necesidad de poblar reglones desier

tas y hacer que se cultive la tierra, por 
, 

lo que ae requer~ de urgencia inmigran-

tes agricultores. 

As( fue, como se formarm colaiias como 

Esperanza a la derecha del R~o Salado; es

ta colonia present6 problemas en sus ini

cios que fueron resueltos por la coodona

cloo de las deudas (que adqulrCan con el 

gobierno), se lea llber6 del pago de la 

tercera parte de la cosecha y se les otor-

g~ a los 5 ai'los el t~lo de propiedad. 

Otra coloítla, fue San Carlos coostltu~ 

por Plamooteae• y Saboyanoe producto de 

. una lnmlgraci~ dirlg~ Cal cootratoa 

suscritos desde sus pa~s de origen, en 

loe cuales quedaban comprometidoa a tr&IJ! 

( 2) Gorl, Gaslón, op. cit. plg. 4 7 y 55. 
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jar el primer afio más de la cuarta parte 

de veinte cuadras, entregar un tercio de 

la cosecha durante 5 afio&, bajo pena de 

perder su prq>iedad. Cumplido lo pacta

do quedaban duei'lo& de la tierra, cosechas 

y animales. (1) 

Cada una de las colonias fue adquiriendo 

·una característica de acuerdo a su eape

cialldSd, San· Carloe aobresali~ en 

.Agricultura, como Esperanza se convirti6 

en Centro Comercial e industrial de gran 

infiuencia. 

San jerónimo se caracterizó por su expe

riencia en la ganadería -poblada por sui

zos- y m4s tarde se torn6 .en agrícola. 

A fines de 1863, loe capitales extranj~-

ros se lanzaron a la gran aventura, pi-

dlendo grandes extensiones de territorio 

con planes atractivos a la lnmlgracl~ 

de hasta 30, 000 extranjeros, eón el fin 

de colmizar el norte, sobre el R~o Para

ni y Salado, para lo cual te firmaron --

(1) Margulis, Mario. Migración y ma~inalidad en la 
sOCieaaa Argent a. plg. 38. 
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nuev011 cootr~toe, 1u.e planet1 lnlclale1 -

fueron mediocres pero de1p~• coattnuaron 

la tndtcl&l de San Carlm y l!mperanza. 

'. BaCM aunu colaalM • ·dedk:aron a la 

· agrlculmra qaÍe 1le¡6 a IMI' floreclen1e 

por IU cercal'a a lCJ9 rl'oe, en tanto que . 

en· ~l 1ur 1e utendfa la ·puderf:a. 

Tal era la fiebre de c:oloalur con lnml-

. Sr- que IA tierra p(Üiuca __ dm~, rea·. 

tada o enajealda era lauftclem:e por lo 

que· • IUYo que recurrir a la aprq>la· 

e~ o bien ~ e.tldo DIVO que ldqutrlr-

..... pnlCIGI ..... 

. ' 

··.'.'Hacia 1a76, .. ..; ~ una 1eJ que ~tlpu-

laba el rfctmen 11 que quecfabl ~ 

la 1nrñ1gract6n dlcrando inedldu ~ 1•

.nn~ y facilldadea para kw vlajel'CJ9. 

agr~ o lnduatrtalea. Sin emblrgo. 

kw pr.oblemu de no cumplimiento de lm 

contratoe hacCa ~ la lnmllnel&l no 

conviniera en lo que 1e esperaba. 

El perfodo de 1870 - 1890, fue uno de 

lm de mayor afluencia, pues en 1u colo

nlu agrfcolu, ganaderu, lndu.trlales 
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se bab('an creado lu CORdlclonea que po

dían hacer atractiva la lnmlgracl~ espm

~ (1) 

SALDO MIGRATORIO DI! ULTRAMAR 

AROS MILJ!S AROS MILIS 

1857-1860 11 1891-1900 370 

1861-1870 77 1901-19U> · ·1, 120. 

1871-1880 85 1911-1920 

1881-1890 . 638· 

. . 
A la par cm etta corrtenDa mfar~la, 

la c:awolldlc~ del poder pol~lco ~lerl· 

tldo a la exportac~, hace que Ar¡ent(na · 

caiga dentro del ~:rea br~tca.- . 

l!ntre 1880 - 1913, la lnven~ a~ a 

. 269 

u con•bUCC~ de un modemo ferrocarrll 

y 1e for~ una nueva ecmom('a blNda· ea 

. la exporw:l~ de pmtucf.ol ~. 

(2) 

(1) Ofc. Maquila, Mario. q>. cit. . ola· 36 - 38. CCll Oo· 
. rl, cu~-: qt. ele. Ñ• 90. 

(2) GermÜl, Glno. A•tmtlact&a de m;¡r- en el me· 
dlO urnn: pa¡. 
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Pero con el conflicto lntemaclonal de 

1914, el movimiento migratorio se suspe.!!_ 

di6, no uf su mercado de export11cl6n, ~ 

vtrt~11doee Ar¡entina en lino de lo8 prin

cipales exportadores de este ~ríodo de 

linaza y maíz y principalmente de carne -

en el mercado inglés. (1) 

2. - DE 1914 A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

Buenoe Aire1, capital y puerto principal contabe 

hacia 1914 con l. 5 mlllone1 de lnml¡rante1. Se 

puede decir que durante lCll aftol de la Primera 

Guerra Mundial cerca del S<>% de la poblaci&r na

cional eran extranjeros y tentan cerca del 80%, 

del capital en comercios y 60% de tlendaa de ar

tesanl'aa. 

A pesar de que loa grupoe extranjeroe empezarcn 

a presionar, lnmigracl6n contlnucS como: " ••• a 

essential lngredient of. country' 1 pro9perlty 

and allowed lt to contlnue virtually tanrelt rlc

ted •.• " (2) 

(1) Mac NeW Wllliam, op. cit. pfg. 147. 

(2) Mac Neill Wllliam, op. cit. ~· 151. 
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En 108 aftoe 20, los grupoe de extranjeros que 

arrlbaroo, prOcedían de Alemanla, Franela, Rusia 

y grupos judfOll. 

Durante el per~odo de la depresi&I, la polf_tlca 

sobre inmlgracl&I cambla pues se requería de una 

seguridad •obre el empleo en Argentina, debido 

al gran n4mero de deaemplead<la que alcanz6 hacla 

1932 de 334, 000, aunando a este problema, la 

Ellle anti ·•mita, contribuye en la formulacl&I 

de la polltlca inmigratoria de loe aftoe 30. 

3. - DE 1945 A NUES'IlUll DIAS. 

Se coneldera que entre loa allos 1945 - 1948, el 

auge econ6mico alcanzado por Argentina fue ncita

ble (export6 700 a 1, 500 millooe1 de d6lares y 

tuvo un crecimiento econ6mlco de un 10% anual). 

Este período tuvo au repercualones en la inmi

gracl6n, registrando una gran afluencia de euro

peoa, pues habiendo aumentado el número de em

pleoe, en las industrias de un 163, se manifle1-

, ta por la urgente necesidad de abrir la1 puertas 

a la lnmlgracl~ eurc.,ea debido a la escasez de 

.mano de obra. (1) 

(1) ONU, q>. cit. lnternatlooal Mlgratlon, p~g. 155 y 156. 
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Per~ en su "Flrst flve-year plan", en 1946 anun 

el~ la intenci~ de estimular la tnmlgracl& de 

artesanos agrCcolas y técnicos con el fin de po-

· ·blar ~reas rurales, ~ facllldldea 

para que te establecieran. Se calcula que entre 

19'6 y 1955 Argentina ocupa el cuarto lugar de 

loa paí9es que reciben Inmigrantes; de laa alguien 
. . ' -

te1 ~.clonalldade1: ltallanm 365, 000 (453), ea-

paftole. 148, 000 (23%) del toral. (2) 

Con la ca('da de Fer~ en 1955, la sltuac~ te 

t~ CClllfuaa y aua repercualonea en el terreno 

econ~mlco se ~lcle~on aenttr l:ajOll en relaci&I 

con loe acroe per~od09 de a u 1 e econ6mlco. 

Se perdieron mercadoe como el de Oran Bretafta, 

se prov~ un de1equillbrlo ea la .balania de pa· 

goa y ana inflacl~ que dur6 20 aftal. Con esta 

sttuac~ era de eaperar1e un descenso de la ln

mlgracloo europea. Sl despu!a de la segunda 

Guerra Mundial era atractiva . a la lnmlgracl6n 

(1955 + 84, 000), en 1u actuale1 clrcunatan· 

claa el n~mero .e ve reducido (entre 1960 - 1964 

·a 17, 000). (3) 

(2) Mc::i Nelll, op. cit. p4g. 155. 

(3) Me Nelll, op. cit. p4g. 159 - 162. 
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Bn 1967, el gobierno prohibe el empleo de inmi

grante• ilegales, pero dicha medida fue ·~ mo

me~a, ya que meses deapuc!a todo volvCa a au 

anterior altuac~ todo ello fomenr.do por em

preau prlvedu, puea lat trabajlldoree que a 

ellm Inmigraban eran "deteablea", no eran aln-. 

dlcallzldoa no eran protegldOll por la ley y po

d~ pag~nelea t.joe aalarloa, ejeq>lo de eate 

tipo de lnmlgract~ am loa peraguaya. (1969 + 

600. 000 cuando menoe), aeguldos por bollvlanoe 

• y uruguaym, loe que al final ~ quedan for

mando "clnturcne• de mleerta". Deepu& del 

golpe a Salvador Allende, emigran . hacia Argenti

na 150, 000 chilen<111 aproximadamente. 

Hacia 1969, "Internattonal Cathollc Mlgradm 

Commtaatm", estim6 que de 1'580, 000 Inmigran-
. . ' 

· tea de SudalMrica, reald~án en ·Argentina, lo que 

ec¡ulvalta a un 6. 5% de au poblaci~ toral. 

De eatoll, mú del q llegaban llegalmeftte y el 

·gobierno loe algu~ tolerando, a peaar de que a 

medladoa de Ja década de loa HMRtu, el gOble! 

no concedl~ amnllt~a a loa lnmlgrantea Uegalea 

para que actu&llzaran au altuacl&t •~lo 200, 000 

lo hicierm, por lo que ae Calcula que probable-

mente unoi 500, 000 no lo efectuaron. 
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En la actualidad, la economía argentina, presen

ta la siguiente sltuaci6n, en la Industria se en-

cuencra saturada la oferta de trabajo, la deman-

da de mano de obra excede a la oferta del sector 

manufactUrero, no así la agricultura que ae pre

senta men08 lnreresante como lo demuestran las 

siguientes cifras: 1974, 1'670, 525 contra 

1960, 1'462,465; en la actualidad 1'418,670, 

por lo que no resulta extrailó la aceptacioñ del 

gobierno Argentino de 5, 000 refugiados vietnami

tas que adem4s de ser una expresión de humanidad 

y solidaridad del gobierno Argentino, es una ex

presión de interés, ¿por qué? es fácil respon-

der, si se recuerda que el vietnamita es un exce-

lente campesino, acostumbrado a trabajar la tie

rra en condiciones precarias, lo que resulta In

teresante para las exigencias de mano de obra en 

el campo Argentino. 

4. - PROBLEMA'IICA DERIVADA. 

PROBLEMAS ECONOMlCOS, POLITICCB Y SOCIALES. 

Argentina no se ha encontrado coo graves proole

mas debidos a la asimilación de grupos de extran

jeros aún en la actualidad, sin embargo, podemos 

decir que durante la colonia, hubo un grupo re-
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chazado, no aslmUado por el resto de los Argen

tlnos, que fue el judío, que hay que aclarar, ju

gó un papel muy importante en la vida económica 

del pars. (1) 

Este grupo hacia 1899, contaba con 16, 000 miem

bros de diversas procedencias y oficios, represen

tantes de· grandes casas comerciales lmportadoru, 

obreros manuales de Europa Orlental y Occidental. 

La avercl.ón a los judCos tiene sus orígenes, des

pués de la revoluci6n de mayo que es cuando se 

. permite el ingreso a extranjeros. 

Los primeros judíos vinieron por decisión perso

nal o aconsejados por agentes de lnmlgracl6n; as( 

en 1888 las primeras 8 familias arriban, las cua

les ante los problemas del antl-semltlsmo renun

cian. 

Más adelante 50 familias y un grupo de 824 miembros 

arriban, los cuales aunados a los grupos ya exis

tentes dan lugar a una comunidad agrícola llamada 

Molsesville formada por judíos del Imperio ruso. 

(1) . 

(1) Lewin Boleslao, op. cit. p•ag. 87 - 156. 

(1) Lewln Boleslao, op. cit. p4g. 107 - 55. 
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De 1900 a 1906 la . vartacl&t del ingreso fue 

de 17, 795 a 47, n9. Desde 19<M, el aumento 

no e61o fue cuantltadvo, •lno a1alltatlvo: hle 

procedente• de R&111la dupu& de 19n5, lejm de 

dedicarse a la agricultura, se d18ttn¡ul6 por a

tar compuesto por obrerq callftcUJm en medtllla 

y pequelll indulltrla; e.ce grupo eq>leza a lnlta

lar •ua prq>io. tallera y mi. lde ... le dbrlcu, 

in¡raando ur a la clae media en pJeDo uceuo. 

De 1914 - 1934, IDp'M•: 1914 • 116, 276: 1921 

= 136, 712; 1931 =- 236,602 y en 1939 • 300, 000 

Judro., lncorporlndaee tambl& a la clue media: 

tienda de rcpa, mueble•, tallerea de·:veatidos, 

teJ Ido, etc. ~ como e111>leldm de cftclna, 

comercio, obreros a domicilio, prote.orea y arte-

sanm. El 55% se dedlc6 a. la lndullCrla y el rea

to a actividades comerciales. (2) 

B. - . srrUACI~ .JURIDICA DEL EXTRANJERO EN 
ARGENTINA. 

En la a~alidad, la poslci6n Argentina respecto a ~ 

inmlgracl6n sigue siendo de "puerta abierta", a.r 

lo demuestra el ilrtículo 25 de la Coastltucl&t ". • • el 

gobierno federal puede recibir lnmlgraci&I 11n· reatric

ción, ICmite ni impoelclón de impuestos e1peclale1 a 

(2) Supprap. ~· cit. pig. 151 y 55. 
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la entrada en el territorio de Argentina a extranjeros 

que lleguen con el prqic5sito de aumentar la industria 

a fomentar la ensei'lanza de artes y ciencias". (1) 

Ello es posible por medio de la Comisión Naclooal para 

la colontzaci& y la lnmlgract& creada por decreto en 

1958, la cual entre .u1 funclanea tiene: 

1). E•tudlar planea de colonlzacl&l 

e lnmlgracl&l. 

2). Establecer loe atudarea que re

glr&n la lnmlgracl&. 
S). Prqxner la celebract&l de acuer· 

do9 lnternaclonale8 .a fin de que 
la lnmlgracl&t aea posible. · 

4). Celebrar acuef1;1oe con las provtn

ctaa donde 1e establecerln loe 
lnJnlgrante1 • 

. 5). Coordinar la accl&t ·goblernO
empresa privada de colontzact&. (2) 

l.· REQUISlTOS DE INTERNACION. 

A pesar de que la lnmlgracl& sigue siendo· promo· 

(1) A statement of the laws of Argentina ln matters 
Affectlng bu1lne1S. p4g. 14 • 24. 

(2) Suppra, ~· cit. p4g. 18. 
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vida por la ley existen ciertos requisitos que 

deben cumplirse para lograr una estancia legal 

en Argentina. 

· Desde el punto de vista administrativo, es impor

tante ademh de los documentOll básica. (pasapor-

te, vlaa). un permi.o de desembarco otorgado por 

la dlrecclál gener~l de lnmlgraci6n, a través del 

consulado, cuya validez ea de un ano a partir de 

la fecha de conce1l& de vl1& consular, siendo es~ 

te permiso no necesario en el caso de aqu~llos 

que lngre1&n por realdencla temporal: turistas, 

tranamlgranres, excepto loe artistas a quienes 

se ccnsldera como residentes temporales con o sin 

cootrato. 

Entre los requisitos sanitarios, el decreto 

22, 737 de 1956, prohibe el ingreso a: 

1). Personas afectadas por enfer
medades contagiosas con afec
clooes, a menos que se encuen· 

tren coovaleclentes. 
2). Enfermos mentales. 
3). Enfermos cong~nltoe. 
4). Adictos a drqJaa. 
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2. - LEGAL ESTANCIA Y CALIDADES MIGRATORIAS. 

Dentro de las leyes A r~erninas, .no se encuentra una 

clasiflcacl.6n de extraojeroa tan rigurosa como en -

otros países, pero se distinguen dos tipos de extra~ 

jeroe: 

a). Los realdencea tempo.ralea. 

b). Los realdentet deflnltivoe. 

El a rtfculo 12 de la Ley 817, define al iruni~rante co

mo: " ••• for purposes of lhe laws, a inmi~~nt is -

any Corel~r, wllher labour artisan, industrialist, 

farmer or teacher, not over slxty of ~ m~ral an:I 

skills, who comes IO rhe Republlc ro rake up resldence 

rhere in a steam of sailio~ vessels by second or third• 

class passa~e or wlrh rhe. trip pald for by the nation 

or a provldence, or by a prlvate interprise pron,u>tiog 

inmigration arti settlement.. • ". (1). 

2.1. - RESIDENTE TEMPORAL. 

Se considera como residente temporal, a aque

llos' que m requieren de un permiso de desem-

(1) Suppra. opcit. p&., 14. 
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barco; incluyendo a los nacionales de parses 

con los cuales se haya firmado acuerdo sobre 

·.ello: alcos oficiales, miembros de justicia, • 

presidentes de cimaras de Comercio, direc· 

rores de corporaciones, cuya presencia en el 

país sea usual, hombres de ne~ioe, eclesll! 

tlcoa, escucUantes, profeaorea y aderaa lnvila· 

doa a participar en Ar*'entim. (2). 

Como ruldeate temporal, el extranjero m -

puede deaempe&ar comercio o empleo remu

nerado, excepro artlaraa y atleraa por cuya 

raz6n han. ln~resado en el para. 

·La dumck1n de la residencia temporal ea 

90 dl'aa prorroai,ables, no exlatieooo límite 

en el caso de eatUdlantes y eclesi&sticoa. 

En ésra cateaPrl'a se incluyen los wriaraa 

cuya esrancla es de tres meaes prono¡a• 

bles. La. visa de wriara ea el caao de -

naclomlea de paíaea americanos a loa Pf'2 

'(2) Suppra, opclt. pi~ 16. 
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venientes de Dlnamarca, no es necesaria, 

en el caso de Chilenos y Uru~ayos o na

turalizados es mis. que suficiente su pasa-

porte y credencial de identidad. (1). 

El tranaml¡rante de viaje por Arientintlna, 

hacia país vecino, requiere de vi• y su 

dumcl6n es de 10 dl'as. (2). 

Oenno de la cJa•ificaci&I de realdente -

temponl, . la le¡ialack1n a r¡emim no eaf!_ 

blece requl1i10• eapecialea para que 101 -

extranjel'OI nao admitldoa, . exi•tielklo do• 

excepciones: 

1). El nativo o nawrallzado como 

cl1Jdada~ americam que venp 

como ealLldiante, tiene permlao 

de trea meses, comprobando • 

que es" inecrilO en una lnltlt,!! 

ci.6n de euellanza y el. tiempo 

que IOma d de acuerdo con el 

Plan de Estudios. 

2). Los nativos mwrallzado• de • 

los par.es. miembro• del Acue! 

(l} Suppra, opclt. pilg. 17. 

(2) Hay que aclarar que este per(odo, se amplía a 30 días 
a nacionales, daneses y suizos. 
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do Interamericano del Esrawro de 

·Extranjeros - de la Habana - 1928, 

pueden ser llamados a servicio mi· 

Uta r o social, (ayUda a car.htrofes) 

y sujeros a comrlbuclonea ordinarios 

o extnoldimrlos corm cualquier na-

cional extranjero. 

·· 2.2. • RESIDENTES PERMANENTES. 

Respecro a la residencia permanente, e. nece

sario cumplir con los documenros adminlstratl· 

vos (pasa~rte, visa, permiso del llbre ingreso), 

~nlrarlos (certlflcado m&lico y vacunact6n), 

~· que 111da, este es el tipo de lnm11'ract6n 

promovida por la lei!lislaci6n. argentina. 

3. • DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS 
EN A RGENllNA. 

La base lE:~l sobre la que reposa la igualdad entre ex• 

tranjeros, la encontramos en el artrculo 20 de la Cons· 

tltucl6n que cira c¡Ue 101 extranjeros que entran al para 

iPzan de todas los derechos civiles al igual que loa el~ 

dadano1 ar¡entino1 y es refrendada por el artrculo 14 
' . 

que dice: 
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", •• All the inhabirants of the natlon enjoy follows 

ri~ts in accordance with the laws that regulates 

their excerclsea namely to work. aod engage in 

usetul aoo lawful loouatry, to enp~ ln oavegiatlon 

alld tnde, to petltion dte authoridea ID assemtble, 

to eoter, remaln ln travel throu~ and leave Arg~ 

tina terrlrory ID pullah dteir Ideas ln the presa, -

wilhout prevloua ceuorahlp, ID use and dispoe of 

lhelr property to asaociare for useful purpo&e9 ID 

trecly profe.a dtelr reliP>n. to rmch aad to learn. •• " 

y el artkulo 16, " ••• AU ita inhabiraata are eguals 

llefore the Jaw and maay obraln employment with not 

olher requlerement chao thelr fetness for lt equality 

ln lhe beata of raxation aoo publlc charjers ••• ". (1). 

Así tenemoa que entre 101 derecho& y obll¡acionea 

encontramoa: 

1), Ante la Ley un extranjero puede ser ad· 

mitido ain ll'mlte en la llldustrla o co-

merclo. 

2). No esr4 oblia!JldO a papr contribuciones. 

(1) Srarements of the laws. P4~ .23. 
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3). No está obligado a presrar servicio mllirar. 

4). Puede adquirir propiedades privadas, trans

feribles (por muerte), o tmsmitirlas. 

5). En cuanio a inversiones, no existe un por-

ceoraje Umlrante para el estranjero ni un de-

cenninado por ciento que deba esrar en manos 

de naclonalea. (2). 

6). El· nClmero de extranjeros trabajadores de las 

empresa& mbcras (gobierno-empresa privada), 

que requiere de un determimdo porcenraje de 

nacionales argentinos. 

7). · Ejercer Ubremeete su profeai6n. 

8). Crear empreaas comerciales con el ·simple 

hecho de probar que han sido orpnizadas de 

acuerdo con las leyes de ... paf's de origen. 

4. - LIMllACIONES. 

A pesa r de las ventajas que i!PZ8 el extranjero en A rgeli

tlna, existen cierras Umiiacionea mrntma• de particlpa

ci6n. 

(2) El ingreso o retiro del espiral extranjero, no requiere de la 

previa autorlzaci6n del ,pblerno, y no se encuentra sujeto a 
llmiraci6n. ••• 
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1). No p1.1ede ser mlembro del cuerpo dlplomitlco, 

comandante u oflclal de las fuerzas armadas. 

2). No puede invertlr en el ramo de manufactura 

de armamenr.os. 

Adem4s, queda prohibida la entrada al paCs a: 

1). Desempleados. 

2>• Persona• que se daliquen a la prostitucl6n o 

lo hayan hecho en el pasado. 

3). Exconvicr.oa y perse~ldos. 

4). Expulsadoe con anterioridad de A rgentlna. 

5). Peraoma que promuevan violencia y prediquen· 

doctrinas opuestas al r6glmen. 

6). Menores de 16 al'los. 

7). Mayores de 60 anos. 

8). Pollzonea. 

A pesar de ello, el artCculo 11 del Decrer.o 22737 cita que 

se pueden admitir extranjeros tenieooo en cuenta las cir· 

cunstancias en los sl~uientes casos: 

1). Cuando las condiciones físicas, econ6micas y 

morales y la capacidad de trabajar de Ja fa· 

milla a la que pertenecen sean solventes. 

2). Cuando exista la posibilidad de sostenerse 

en caso de incapacidad. 
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ARGENTINA 

Podemos decir que, Argentina, es un pafs que ha tnves de 

su historia ha necesitado y continda nece1lraooo la afluencia 

de extnnjeros para poder ·desarrollar su economía en base 

a la colonlzacl6n de cierras zonas, que cuentan con poca po

blacl6n, motivo por el cual no se han integrado a .la economía 

argentina con el resultado 6ptlmo. 

Es por ello, que la política poblaclonal de A r8entina de "pue! 

tas abiertas", ha otorg¡ado IDdo tipo de facilidades a los ex

tranjeros. 

Y es el Qnico país de los que estudiamos, donde no presentan 

problemas de a~imUaci6n, debido a que la gran mayoría de la 

poblacú5n argentina tiene su ascemencia en la inmigracl6n. 
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CUARTA PARTE 

LOS EXTRANJEROS EN LA LEGJSLACION MEXICANA. 

A.· ANTECEDENTES GENERALES. 

l.· HASTA LA EPOCA INDEPENDIENTE~ 

Se puede decir que hacia M6xlco no se han regi•tndo 

grames movimlentoe mllftlDrlo• como aucedl6, por • 

ejemplo: hacia A rgentlna o Esrados Unidos. 

Se puede conalderar que los primeros inmigrantes fue· 

ron los espaftoles conqularadores y colonl7.adores IMa 
, 

adelante y que movidos por la amblci6n de riqueza ve

' nl'an a la colonia, regresando ricos a la Metr6poll. 

Durante este perrodo ae puede asegurar que oo hubo 

lnml~racl6n que no fuera eapaftola, pues los monarcas 

·procuraron alejar de aua colonias, elemes:i1D• extranje· 

ros, mantent&ldose asr haara ·~ momenlO de la adqul· 

alcl6n de la tmepemencla y fue ha•~ reconocida eara 

que loa nuevos gobermdorea expidieron leyes eobre -

extranjeros. 
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En sr, nunca· exlsti6 un rechazo absoluto hacia el in-

greso de extranjeros, por ejemplo en la !poca de -

lcurbide (1820 - 1823), en que nace una agencia de -

control a inmigrantes, llamada comlsi6n de coloniza .. 

cl6n que efecru6 un proyecto de ley dorde se manlfe! 

raba la necesidad de atraer extranjeros con camcter 

permanente, (1); · con el fin de poblar las zonas --

-~fmnterlzas por las constantes amenazas de invasi6n 

como la de las californias, donde hubo penetracl6n 

rusa y en el oriente an~osajones. (2). 

Dicho proyecto otorgaba garantías como facilitar la 

adquisici6n de propiedades y derechos civiles; sur

gen asr empresarios que se dedicaban a reunir fa

milias para trasladarlas al país obteniendo tierras 

para los colonos como para ellos. Adem4s, se -

les concedían facilidades para obtener carta de na

wrallzaci6n con el simple requisito de tener un o~ 

cío "Otil", y la exenci.6n de impuestos. 

Esta Ley podemos decir asimilaba el elemento ex-

(1) Dleter Beminger. La inmigraci.6n en M6xlco 1821-~· 
plg. 36. 

(2) opclt. plg. 21 y 55. 
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tranjero, sobre todo, aqu!l que contribul"a al desarro-

llo econ6mico con tecnologra y capital. (1). 

En 1824, la Ley de colonización cenra el fin de colo

nizar zonas despobladas fracasando por no otor-r ga

rantías a los extranjeros y restringra la libertad de -

culto. 

En el período de 1821 a 1857, la inmi~ración se -

vera limitada por los crecientes conflictos del peís 

· cre400ose una stwación de desconfianza y poca hos

pitalidad hacia el extranjero. (2). 

De 1830 a 1840, se formularon varios proyectos 

con el fin de impulsar la colonización de Texas y 

Coatzacoalcos, zona estrat6gica y de seguridad en 

el pri~ero (3), y zona de. riqueza la segunda -

(Coaczacoalcos), prefiriendo a los anglosajones. -

Una vez mits la inestabilidad política y las inter-

venciones extranjeras hacen que ello fracase. (4). 

opcit. p4g. 37 y 38. 

opcit. pit~ 53 y 55. 

opcit. pág. 87 y 91. 

El gobierno, para que dicha colonia tuviera !xlt:o seleccionó 
a los inmigrantes firmando contrato con un italiano para que 
enviara 200 concllldada11os. Al1n asr, fracas6. 
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En 1856, se pildleron realizar ciertos p19yecios de 

Inmigración con los cuales se otorgaban derechos a 

la adqulsici6n de inmuebles a los extranjero~, ranro 

· rurales como urbanos. 

Por el proyecto de 1856, se esrablecl6 una colonia 

modelo en Veracruz cuyo objetivo, era demostrar 

los beneficios de la lnmigraci6n. (5). 

En la apoca de Juirez, la economra se diriglii al 

tomento de la minerra corno caplial extranjero. y -

el volumen' de la inveni6n se concentraba en este 

1ec1Dr, ·lo que provoc6 la presl6n de los if>bierme 
. ' 

extranjeros principalmente el de E'srados Unidos. -

L:a polCtlca de Ju4rez, acrecenr6 la desigualdad IO· 

clal, pues si bien, los bienes ya no eslaban en ma-

nos de terratenientes, comerciantes, ajlotisras, mi-

neros e Industriales. 

La depéndencla de blenea manufacwmdoe produci

dos por las meudpolis industriales y su condlclc1n 

de para produclDr y exporrador de materias primas, 

hacl'an f«cll el camino para que el capiral extranje

ro fuera invertido en aquellos seciorea donde por 

· '(5) . Oleter. opcit. Pltg. 53, 54, 183 y _ 185. 
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lo ~eneral obcenllln cuantiosas l!Jlnanclas. 

Asr, la bur~eal'a extranjera impuso sus intereses a 

la soci«iad mexicana. (1). 

PQ!erms concluir que este perCodo 1e caracterlu -

por la poca lmni3rack5n extranjera, oca•lonlda por 

Ja lneatabllldad eco1111mica, poUtlca y social, loa ·

conarantea aPlpea de estado y la no continuidad poi(-. 

tü:a de Jo• pemanra, adem•a del aentimienr.o de 

déaconfianza hacia el extranjero debido a la• lava.., 

alonea sufridas (Guerra de ·texu, Guerra de loa -

Pastelea). 

Sin embarsa, ea en la fpoca del Porflrlamo, que · 

se da una afiuencla conaldenble de lnmigrantea, -

1'racla1 a la polltica de tom~r.o al deaa nollo indua-. 

trlal, atrayendo capiw y teenolo¡la extranjera para 

loara do. 

2. • EL PORFIRIA TO. 

(1) Dunlil, Ponte VCcror M. M&ico, · la torm.tci6n de un f!(I 

depel!!iente. Piia&- 49. 
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Una de las principales características de este período 

fue el desplazamiento de los capitales nacionales por 

extranjeros de la minerra, Industria y comercio; y 

que rrufs adelante control6 las actividades nuevas co· 

mo los ferrocarrUea, el 4rea extractiva (petrdleo, • 

principalmente), lo que produjo aerioa enfrenramlentos 

entre la bur&uesl'a nacional, la clase media y los capi· 

ralea extranjeros. (1). 

En este período los principalee ínverslonlsraa son: -

Estados Unidos, Gran Brerafta y Francia en la minería, 

Industria, bienes rarees, explotaciones a~rrcolas, pe

cua rlas y forestales dioooae especial uato al c:apiral 

inglés, para evitar que cayera M!xico bajo el dominio 

americano, sin embargo, no se oponía a la lnversl.6n 

de éstos. (2). 

El capital extranjero lfPZ6 de grandes concesiones, -

tales como: franquicias y concesiones de diversa 1~n-

dole, como exencl6n de impuestos fa:lerales, im¡:>Orta· 

cl6n de maquina ria libre de derecho, etc. · (3) y sus 

(1) Durand Ponte, opcit. pd~ 51. 

(2) opclt. suppra. pdg. 85-88. 

(3) Ley del 3 de junio de 1893, sobre exencl6n de impuesros 
a quienes emprendieran industrias nuevas. 
opclt. Durand. pdg. 99. 
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capitales con el fin de que vlnleran a invertir y contri

buir en el desarrollo econ6mlco del país (facilidades de 

entrada, estancia, inversl6n, etc.). 

AsC, sur~e una de las mits importantes legislaciones apll· 

· · cables a extranjeros, la llamada Ley Vallarta, en 1886, 

donde se determinan los derechos y obli~ciones a los 

extranjeros. (4), 

De los artículos 30o. al 40<>., encontramos estlpulados 

los derechos y obll-ciones de los extranjeros inspira· 

dos en las doctrinas europeas, y los ·artículos 31 y 38 

conc~en autoridad al w;>biertX> del país para hacer sa• 

lir a los extranjero& que se consideren perjl.kilciales. 

El artículo 32 cita las restricciones que se manifies· 

tan hacia los extranjeros y el artículo 36 nie~ la par· 

ticipaci6n de extranjeros en los asuntos políticos. (5). 

3. • LA CONS'Il'IUCION DE 1917. 

Las contradicciones sociales derivadas del modelo pri· 

(4) Siquei~s, Jos! Luis. Derecho Internacional Privado. 
p¡f~ 35. 

(5) Arellano (,arcl'a, C. Derecho Internacional Privado. 
p¡f~ 304. 



166. 

mario ·exportar ·y la polltlca IDQDOpolizadora de los ~ 

flnaoc1eros provocaron el movimlenro revolucionario. (1) • 

. Foeterlor a la Revoluci6n la mayorCia de lo1 planea P>lCti· 

cos enn de teooencia aatlexnanjera y la Co~tlwci6n de 

191 i a produclD de um sx>lrtlca naciomU1ra y ea una d~ 

trlna bauda en la llO illterveilci6n. (2). 

Se aplican loa p~aclpio1 de la reforma j&arilia, se dec1! 

ra el cantcter laico de la educacl6n y la llberwt de 

creencia.· (3). 

Delde el momenlD de au promul¡¡,aci&l, su lnterpreraci&l 

y apUcacl& conatl~y6 una de las fuentes mjs imporran

tes de confllccos entre el iObleroo mexicano y los capi

raUsraa extranjeroi (4). Pero a pesar de las limltaelo· 

nea, loa capiralilras extranjeros comimaron acrecenran

.do su pod'er econ6mlco y polrtlco apoy•ooose en el go·

bletDO para la defensa de sus interesea. A este res·

peclD, OUrand Ponte noa dice que 611D se debi6 a que -

eara defensa eaa.avo diri»ida principalmente a la clase • 

. (1) Meyer, Lo remo. Lo• apupoe de repre1i6n extranjeros !! 
el Mfxlco Revolucionario. Pi~ 52. 

(2) curaoo Ponre, opclt. · pi• 131. 

(3) opclt. 1uppn. P'Ko 53. 
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dominante, pero a loe capit.allsras extranjeroa e imperia

lisras nunca se les impidl6 su creciente partlcipecl6n den

tro de la ecommra. (5). 

El artículo 27 Consticucloaal, limita la adquiaici6n y en 

la pa rtlcipaci6n de lo• exttanjer08 ea ciertos aectDres, 

y en caso de adquirir bienes, 6'1D9 deben comldenrse 

como oacloaala teapa:ID a loa miamo• y por lo ruto, 

no invocar la pnKeCCi&l de eua piernoe. 

· El a rtrculo 32, concede prefereacla a .to. mexicalll:M .,. 

bre loa estnnjeroa ea lpldld de circuurancla8 ea el!! 

pleoe, carp o coml•ioan del gob~roo. 

El artículo 33, ororMA las gannd'aa individuales a loa ex

tnnjeroa y reserva al poder ejecutivo la facUlrad de ha· 

cer abandonar el terrirorlo nacional sin previo juicio al 

-extnnjero cuya presencia ae juzKtJe Inconveniente y proh,! 

be la pa rticiplcidn de &toe en. loa HUDIDa poll'tic:oe del 

para. (1). 

En ar, esra leglslacidn pretendl'a pramlzar la 11u11>noml'a 

econ6mica y polrtica y eliminar .Ja. prlvilegi09 que loa -

(5) [)Urand Ponte, opciL pdg. lff - l.fS. 

(1) Constituci6n PoH'ttca de loa Earadós Unidos Mexicano•. 
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extranjeros habl'fln adquirido durante el Porflriaro, lo que 

lleva a una contradicci6n entre la política aplicable y la 

economra existente dominada por empresas extranjeras y 

a una serie de presiones de los ¡»íses cuyoE\ capitales· se 

encontraban en el país. (2). 

Esta situaci6n se continú6 hasta 1934, cuando Cárdenas 

destruye el poder econ6mico de las viejas clases terrate

nientes, restringe el poder del clero y el enclave petrole-

ro es derrotado, fonaooo así al capital extranjero a ace.e 

tar la nueva legislaci6n. (3). 

Los cambios es tnicturales en el período 1934 - 1940, 

fueron, entre otros, la reforma agra ria, la nacionaliza--

ci6n del petr6leo y ferrocarriles y la creciente participa

ci6n del Estado como promotor del desarrollo econ6mico; 

trataooo con ésto, de eliminar el control del capital ex

tranjero de la economl'a nacional. (4). 

Esta siwaci6n genera una legislaci6n basada en la - -

(2) DJraoo, Ponte. opcit. p4g. 149. 

(3) opclt. p4g. 181. 

( 4) Ren! V llla rreal. "Del proyecto de crecimlenio y sustituci6n 
de importaciones al desarrollo de sustitu
cl6n de exportaciones. Revista de Comer-
cio Exterior. -

P4~. 316. 
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Ley de 1886, sobre todo en el Cap. IV llamada "Ley de 

Nacionalidad y Naturalizaci6n de 1934. (5). 

En la cual se manifiestan los derechos y obligaciones de 

los extranjeros (garantías in:Hviduales, exenci.6n del ser

vicio militar, obli~ci6n del pa~ de impuestos, respecto 

a las leyes e instituciones, etc.), y se restringe la adqui

sici6n de tierras, aguas y la explotaci6n de minas, aguas 

o combustibles, minerales; sdlo en los casos en que la 

Ley lo permita. (1). 

Hacia 1936, la Ley General de Poblaci.6n se ocupa por pri

mera vez, de la protección de los nacionales en sus activi

dades econ6micas, profesionales, artísticas e intelectuales, 

asr como de la distribución poblacional planificada, creái1do

se la Dirección General de Poblaci.6n para estos efectos, de

jitooose a la Secreiarra de Gobernación como encargada de 

estudiar el nOmero adecuado y la temporalidad de los ex-

tranjeros, tomaooo en cuerna el problema étnico y la~. nece

sidades económicas y culturales del pars. 

Para ello se establecieron las llamadas "Tablas diferencia-

(5) A rellano Gil reía. opc le. pit g. 307 - 308. 

(1) Extranjería, Turismo y Población. plg. 208 - 207, Arts. 

30, 31, 32 y 34. 
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les", en las que se ciraban las necesidades del pafs en 

materia de Inmigración, las características que debían 

poseer los inmigrances (raza,. sexo, estado civU, ocupa

ción, mailos econ6mkos) y la calidad migrarorla y su 

temporalidad: ejemplo de ello, las Tablas Diferencia

les en 1941, prefirieron solteros, con el fin de crear 

familias mestizas. (2). 

Es hasta Ja Ley General de Poblaci6n, de 1937, que to· 

~ndo en cuenta el objetivo y temporarlidad de la esran

cia del extranjero que se de:finene las calidades mi~rato

rias; se aplica el principio de reciprocidad respecto al -

tntnsito, migraci6n y turismo; y nace el derechq de asi

lo estipulado en el A rt. 58, "los extranjeros que vengan 

de su país huyendo de persecuciones políticas, sentn ad

mitidos por las autoridades d!-'! migraci6n", teniendo en 

cuenta los tratados internacionales relativos al trato de 

extranjeros: y el Cap. lll menciona los requisitos de in 

temacl6n (sanitarios, administrativos, etc.). (1). 

Durante el período llamado "desarrollo estabilizador", -

(2) Zo rraquín Becu, opc it. 43-63. Arta. 7, · fracc. Ill y IV y 

84°. p. 2, de la Ley General de Poblaci6n. 

(1) G6mez Díaz, juan. ~y General de Poblaci6n de 1937. 

Pdg. 79. 



171. 

(1940 - 1970), podemos encontrar una cierta estabilidad eco

n6mlca, · polrtlca y social; una política econ6mica basada en 

el modelo de crecimiento econ6mico e lncll;strializaci6n; vía 

sustitucl.6n de importaciones que permitid se abrieran las -

puertas a las empresas extranjeras privadas, pero en esta 

ocaslc5n, a constituir parte del complejo inclustrial que pre

verl'a bienes de consumo al mercado nacional y no explotar 

los recursos naturales. Asr vemos que la inversl.6n exter

na directa de Estados Unidos, fue de un 803 pasan:lo de -

566 millones de d61ares, en 1950 a 1,081 millones de dc5la

res, diez anos m4s tarde, y a 2,822 millones en 1970; y 

en tiempos m4s actuales, rebasanio los 3, 000 millones de 

d6la res. (2). 

La relativa establldad del pal's y el control de los diferen

tes sectores a trav!s de la sln:llcalizacic5n permitieron al 

Estado aplicar las medidas necesarias, para el mencionado 

desarrollo econ6mico, lo que repercuti6 en la inversl6n ex

tranjera y los préstamos Internacionales para la inclustrlali

zaclc5n favorablemente. En conclusi6n, podemos decir que 

este perrodo se caracteriza por la apertura y la inmi&ra

cl6n y capitales extranjeros. Asr, durante el !'!gimen de· 

(2) Ren! Vlllarreal, __ opclt. pllg. 317. 
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Alemin, (l 946 - l 952), ninguna ley prohibi6 o limic6 el 

porcentaje de la invetsi6n extranjera. (3). Pero en un 

período anterior (Avlla Camacho 1940 - 1946), a con

secuencia de la Segurkla Guerra Mundial, hubo una sus

pensi6n de garantías a los extranjeros y una Umitaci6n 

a la adquisici6n de negocios y bienes inmuebles (4), -

ademis, un decreto -suspende la expedici6n de certifica

dos de nacionalidad mexicana a las personas de origen 

. --c. alemin>-JíOngaro, italiano, japon!s o rumano. (5). 

Al térmioo de la Se~unda Guerra Mundial la Ley General 

de Poblaci6n de 1946 estipula, que el aumento de la po

blaci6n se procurada con inmigraci6n tratando de atraer 

grupos de fltcll asimilaci6n, para beneficio nacional y fa

cultamo a la Secretaría de Gobemaci6n, ayudada por el 

Servicio de Migración para tales efectos. (1). 

Las posteriores legislaciones (L6pez Mateos 1958 - 1964, 

Ley General de Poblaci6n de 1962), no pr~sencaron cam

bios considerables, hasta la actual legislacl6n, elaborada 

en el perícido de Luis Echeverrra en 1976. 

(3) D.11:and Ponte, opcit. p4g. 267 • 

. (4) Oiarlri Oficial, 7 de junio de 1942, Arts. 1 y 2. 

(5) Diario Oficial, 20 de agosro de 1942. 

(l) De la Pina, Rafael. Estatuto Legal de los Extranjeros. 
P4g. 91 - 123. 
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B.- SlTUAClON JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS EN 

EL DERECHO VlGEN1 E. 

1. - REQUISllOS DE INlERNACION. 

En tiempos recientes, durante el r!,imen de Echeverrra, 

se promulgó la Ley General de Poblaci6n. En esta legis

lacl6n se establece como órgano encar~o de la política 

población, or-nizar y cooniinar los servicios de vigilan

cia, entrada y salida de nacionales y extranjeros y apli-
.. 
car la le~islación correspomiente (1), a la Secretaría 

de GobemacicSn. 

La internaci6n de extranjeros al peCs, se encuentra suje

ta a una serie de requisiios establecidos por la le~isla-::' 

ci6n del país y las convenciones internacionales. 

Los denominados requisitos diplom4ticos son la visa o -

acto jurídico realizado por el esrado al que preteooe In-

(1) Secretaría de Gobernaci6n 1976. Leyes, decretos y rep

~· p.tg. 117. 

Are. 7 • 

.. 
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ternarse el extranjero y mediante el cual se permite que 

su pasaporte produzca efecros jurídicos en el país al que 

in~resa. (2). 

Un requisito importance se cumplirse son las normas sa-

nirarias y así, el C6clis<> Sanlrarlo en el título duodécimo, 
! 

daiicado a los servicios de sanidad Internacional y cuyo 

órgano facultado para ejecutar las disposiciones es la Se

creiaría de Salubridad y Asistencia, esrablece como ·requi

sitos: 

1). Certificar poseer buena salUd física y 

mental y . no ser portador de males -

cooraglosos, ·adicto a drogas. 

2). Y establece, que puede· negarse el in

greso a cuanio extranjero se e~uen

tre af~rado por algtln mal estipulado 

como peligroso o se sospeche de ello. 

(3). 

Dentro de los requisllDs fiscales encontramos el pago de 

(2) Siqueiros, Jos6 Luis. filntesis de Derecho Internacional Pri

!,!do. Ng. 337. y Cap. X del Re

gJ.amenro para la expedición de visas y 

Pasaportes. 

(3) C6dif> Sanitario y sus disposiciones reglamenrarias. Plfgs. 90 
y 55. 
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impuestos de migración, cuotas que varían según la cali-

dad migratoria bajo la que se Internan, de $100. 00 a - -

$1, 000. 00 o ~s elevadas cuo1Bs. (1). 

En los denominados requisitos econ6mioos, encontramos 

que el Artículo 27. del Re&)amenro de la Ley General de 

Población cita que un elemento de impooimenro al ingreso, 

es el hecho de que el extranjero no posea una profesi6n 

o cualquier otro ma:tio honesto de vlda. 

2. - LEGAL ESTANCIA. 

De acuerdo con la Ley General de Po~lacl6n, los extran

jeros se internan en el paCs bajo las siguientes calidades: 

1). No inmigrante. 

2). Inmigrante. 

3). Inmigrado. 

2.1. - NO INMIGRANTE. 

No inmigrante, compreooe la siguiente claslficacl6n:. 

(1) Secrerarla de Gobemaci6n. opcit. Ley de Impuestos a la -

. M i¡raclcSn. 

Ng. 179 - 180. 
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a). TURISTA. - Cuyo objetivo de incernaci6n es 

recreativo, artístico, deportivo o culwral y 

en general, toda actividad no lucrativa y su 

esrancla IX> excede los 6 meses. 

b). TRANSMIGRANTE. - Extranjero cuya esran

cia de peso por nuestro pars tiene por obje

to ir hacia otro país y su permiso no exce-

de los 30 días. 

e). VISl'IANTE. - Cuyo fin de internaci&5n es de

sarrollar alguna actividad ICcita y hooesra, 

lucmtiva o no, no mis all4 de 6 meses. 

d). CONSEjERO. - Con aucorizach5n de 6 meses 

de esrancia con el fin de asistir a Congresos, 

Asambleas o Sesiones de Consejo Administra-

tivo, prestar asesoría o funciones propias de 
1 

sus facultades. 

e). ASILADO POLITICO. - Aquel extranjero que 

se interna para proteger su vida o libertad ; 

sujetos de persecución política en su país de 

origen. 

En este caso la temporalidad de su estancia 

esr4 en relaci6n a cada caso, por lo general 
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cuaooo ·cesan las causas. que dierc:m ori~en 

al asilo, cesa su período de estancia. 

f). ESTUDIANTE. - Con el fin de realizar -

ciertos eswdios, iniciarlos, continuarlos 

o perfeccionarlos en planteles educativos 

oficiales o particulares. La duraci6n es~ 

sujeta al tiempo de duración de sus estu

dios. 

!!!). VISITANTE DlSTINGUlDO. - Esta calidad 

se otorga en casos especiales para inter

narse o residir hasra por 6 meses a in

vesti~ores, cientlficos o humanistas de 

prestigio o prominentes. Su estancia pue

de ser prorrogable. 

h). VISITANTE LOCAL. - Aquí quedan com

preooidos los viajeros para que visiten el 

puerto o zonas fronterizas por no mis de 

3 días. 

i). VISITANTE PROVISIONAL.· Permiso que 

se ororga para que el extranjero regula· 

rice su documenraci6n de internacl6n por 
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30 dl'as. (1). 

2. 2. - INMIGRANTE. 

El Artículo 44 de la Ley General de Poblaci6n 

define como inmigrante a "el extranjero que 

se interna en el para con el fin de radicarse 

en & ••• " 

Y en su c~sificacl.6n se incluye: 

a). RENTISTA. - Es aquel que con medios 

o recursos para vivir de los inter~ses 

que éstos produzcan se interna o bien 

como lnvestipdor, tknico o cientffico 

cuando se coni~ldera benefico al pars. 

b). INVERSIONISTA.- Se interna con el • 

fin de que su capital se invierta en la 

industria o secr.or de la economra don

de pueda contribuir al desarrollo del -

pa(s. Considemmos necesario, ampll· 

ar un poco a este re&Pe;cr.o. 

(1) Secretaría de Gobernacl6n. opcit. Ng. 121 y 122. 
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A peaar de que el orcten jurG:lico postula la 

igualdad entre nacionales y extranjeros, exis

ten una serle de limitaciones a la actuacl6n de 

c!stos (extranjeros) en ciertos ren~ones de la 

economra derivadas de la propia constitucl6n o 

de la leglslaci6n especial, por ejemplo: en pe

tr15leo, minerra y ener~ra elktrlca. 

Respecto del petr15leo se han dado varias dislJ2 

siciones: desde las ordenanzas Reales de Mi

nería vigentes de 1783-1884, en que el subsue

lo es propi~ad del rey; m4s delante cuando el 

rc!gimen de Maximiliano (1865) Ja concesi6n de 

explotacl.c5n esti sujeta y limitada a ser otorl!ill· 

da por autoridades competentes • 

. Durante el porfirlaro, el Goblemo F~eml po

d(a ororgar concesiones y adem4s se daban una 

serie de privilegios para su explotacidn, lo que 

fue bien aprovechado por empresas extranjeras, 

y personajes como Werimen Deckinson Pauson 

y Edwaltl Dohemy. 

La Ley de 1909, concede la propl~ad exclusiva 

al afto,del suelo de bienes como como combusti-
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bles y minerales. Y es_ la Constituc i6n de 1917, 

que se reserva el dominio exclusivo e inaliena-

ble a la naci6n y s6lo el Gobierno Federal pue

de conceder permiso de explocaci6n. 

Esta medida y las leyes reglamentarias del 26 d~ 

diciembre de 1925, provocan como respuesta la 

dlsminucl6n de la producci6n petrolera, co1TX> co!! 

secuencia de la abstenci6n por parte de las com

pallfas a realizar nuevas perforaciones, que aull! 

.do al retiro de sus dep6sitos bancarios provoca 

la crisis de 1927-1928, y que hacen que el -

nuevo régimen legisle dejando fuera el Artículo 

27, a los hidrocarburos. (1). 

La. cuarta fase de su resJ.amentaci6n se inicia -

con el decreto de expropiaci6n petrolera en 1938, 

difrcn porque tuvo que enfrentar una serle de -

ataques y desacatos a las disposiciones. 

Actualmente, el Artículo 27 Constitucional y la 

Ley ResJ.amentaria del mismo, rigen la explota

ci6n del petroleo (2), sobre energra el!ctrica, la 

(1) Meyer, Lorenzo. opcit.. p:tg. 20 - 23. 

(2) Méndez Silva, Ricardo. · El régimen jurléllco de las inversiones 
extranjeras en M~xico. 
Pllgs.. 94 - 100. 
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Constiwci6n de 1917, oo incluye refereocia algu

na. Sino, hasta 1932, en base al Artículo 73 que 

concede al Congreso la facultad de legislar, y a 

solicitud del Ejecutivo se solicita una reforma -

al Artículo 27 Constitucional, sobre energía el~ 

trlca que una vez aprobada en 1933 y promulgada 

en 1934, flja el t!rmlno de las concesiones a 50 

anos. Pero la mcionallzaci6n de la imuacria -

el&:trica culmlna con la adici6n al A rtCculo 27 

Conatltuclonal p4rrafo Vl " ••• no se otoragu:Cn 

concealonea y la naci6n plOVechanf lo• bienes y 

recurso• nawrales que se requleran para flnes 

de presiaci6n de servicios •.•• " (3). 

Casi el mlsmo desarrollo ha pre.entado el régi· 

men de propiedad minera; prlmeramenre como 

propiedad de la colonia (etapa colonial), n1's ta! 

de propiedad de la naci6n (etapa ilQepeB:Jlente). 

Pero .durante el pr:ofirlalD la mlnerra fue objeto 

de propiedad privada sln necesidad de previa con -· 
cesic5n, hasta llepr a la Constituci6n de 1917, 

que establece en el Artículo 27 que es dominio 

directo de la naci6n la explomci6n de mmerales 

y con respeclD a las concesiones, el Artrculo 76 

(3) Cfr. Art. 27 Constitucional; MlndeZ Silva. opclt. - Piia, 102. 
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de la Ley Minera de 1961, exige mita del 513 

en maros de mexicanos, el 663 del capital. 

Dentro dei' rensJ.6n minero hay que subrayar que 

respecto a la explotacl6n irracional que se hacía 

de azufre, el gobierno decret6 la mexlcanizaci6n 

de las empresas, comprando no s6lo inversioni,:! 

tas privados mexicanos, sino quedaooo en manos 

del gobieroo un alto porcentaje • 

. Respecto a la legislaci6n forestal, en 1960 se -

emite una ley cuyo artículo 87, condiciona pera 

objeto de concesi6n de explor.aci6n, ser mexicano 

y prohibe la absoluta participacl6n de extranjeros. 

(1). 

Podemos concluir citan:lo a la legislaci6n, para 

promover la inversi6n mexicana y regular la inve! 

si6n extranjera, promulgada en el régimen de -

Echeverrra que se resume: 

(1) Méndez Silva. opcic. Págs. 108 y ss. 
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El A'rtículo 3°., clr.a el contenido de la· cláusu-

la Calvo, el Artículo 4°., las actividades reser-

vadas al estado o mexicanos o sociedades mexl-

canas (Radio, T. V. , Transportes a!reos, marí

timos, urllaoos, interurllanos, explotacl6n fores-

ial, etc.), y remarca la lmperiosa necesidad de 

concentrar un mayor porcentaje en manos mexi-

canas, poniendo como IDpe m&ximo a la inver-

ai6n extranje:ra el 4~ (2). 

c). PROFl!SIONJSTA. - Se permite su ingreso 8610 

en casos excepcionales, y previo registro de 

su tCtulo ante la Secrer.arlá de Educacl6n PC1-

bllca. (3) •. 

d). CA ROO DE CONFIANZA. - Con el fin de asu

mir cargos de confianza (dlreccldn), en empre

sas establecidas, siempre y cuardo no haya du

pllcidad de cargo y sus servicios ameriten la 

lnternacl6n. 

e). CIEN11FICO. - Extranjero que se interna para 

dirll6ir o realizar lnvestlgaclones o dlfualdn de 

sus conocimientos, realizar trabajos docentee 

(2) Echanové T. Carlos, Manual del Extranjero. Ngs. 287 y ss. 
y M~ndez Silva. opclt. P4g. 108 - 120. 

(3) Ver nora de T6cnlco. · 
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en favor del desarrollo a juicio de la Secreta

ría de Gobernaci6n. 

f). TECNICO. - Cuando a juicio de la Secretaría de 

Gobernaci6n se requiera la internacl6n de t&:ni-

cos, en caso de que no puedan realizar los tra-

bajos residentes mexicaoos. (1). 

g). · FAMILIARES. - Son aqu!llos que se internan 

para vivir bajo la dependencia econ6mica de pa

rientes consanguíneos inmigrantes o inmigrados. 

(2). 

2. 3. - INMIGRA[(). 

Es una calidad que se adquiere despu!s de 5 aftos 

(1) Respecto a T!cnicos y profesionistas, la Ley. Federal del Trabajo, 
Art. 7, condiciona el desempefto de sus funciones. 1). Toda em
presa en M!xlco debed emplear el 90% de t!cnicos y profesionis
tas mexicanos, salvo que una especialidad determinada no pueda 
ser realizada por mexicanos, el patr6n podrá emplear temporal-. 
mente a trabajado ·es extranjeros en una proporci6n que oo exce
da del 103, y con la oblig¡1ci6n de capacitar a trabajadores mexi
canos en la especialidad de que se trate. Y el Art. 372, excluye 
de participaci6n en las directrivas de los sindicatos: 

a). Menores de 16 aftos. 

b). Extranjeros. 

Nueva Ley Faieral del Trabajo, Art. 7 y 372. 

(2) :Z.Orraqurn, Becu. opcit. Pltg. 71. 
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de residencia legJll en el país, cuya coooucia ha

ya sido honesta, respeb.losa de la Ley y a solici-

tud se concooe, en caso de oo hacerlo, se le can-

celad la documenraci6n debieooo salir del país. 

3. - OERECOOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS EN 

MEXICO. 

El cooocimienro de los derechos y oblipclones vigentes 

de las personas ffsicas o morales se obtiene del resulra-

do de los acuerdos internacionales, la constituci6n y las 

leyes re~amenrarias. 

En materia de acuerdos internacionales hay que citar: 

1). La Convenci6n sobre la Coooici6n de los 

extranjeros, celebrada en la Habana en fe-

brero de 1928 y dentro del marco de la -

VI Conferencia Panamericana, sus aspecros 

sobresalientes compreruen: 

a). El pleoo reconocimienro a la liberrad 

del esrado a legislar sobre extranje· 

ros y la subordinacidn de &Iros a las 
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jurisdicciones locales, lo que constituye 

el respeto a la soberanra del estado. 

b). Excluye del servicio mUlmr. 

c). Consa~ra la igualdad entre nacionales y 

extranjeros en materia tribulBrla. 

d). Prohibe la igualdad entre mcionales y 

extranjeros en asuntos internos y acti· 

vldades poU'ticas. 

2). La convencl6n sobre .Derechos y Deberes de 

los eslados de Montevideo. celebrada el 26 

de diciembre de 1933, en el marco de la Vil 

Conferencia Panamericana sobre la con:tici6n 

jurlaica de los extranjeros y que eqtre lo • 

nu1s sobresaliente cira: 

a). La reafirmaci6n de la tendencia latino· 

americana sobre la igualdad de trato -

.. entre nacionales y extranjeros, ante el . 

perecho, condenando la existencia de pri

vilegios a favor de los derechos extran· 

jeros y en detrimento de la soberanra • 

nacional. 
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3). La LX Conferencia Panamericana. Bogot4 de 

1948, establece la no reclamacl6n de la pro

tecci6n diplom!ttlca antes de haber 81!J>tado -

las estancias de los tribunales competentes 

del estado donde se encuentre. (1). 

4). La declaracl6n Universal de los Derechos Hu

maros en 1948, que a grames ras~s. esta

blece la isualdad de los hombres, respeto. a . 

los derechos fundamentales, libertad, seguri

dad e integridad, justicia, tmnsllo, derecho 

de asilo, derechos políticos, etc. (2). 

Ante el derecho mexlcaoo, Garcl'a Arellano 

clasifica los documentos esenciales de cada 

«rea legislativa: 

a). Aspectos civiles: Derechos a: adqui

rir bienes por testamento, limit4ndose 

-(1) Garcl'a Arellaro, opcit. Plt~ 329 - 333. 

(2) Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. O. N.U. 
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a la reciprocidad Internacional. 

b), Derechos de propiedad sobre bienes in

muebles y bienes raíces, sujer4ndose 

a las disposiciones establecidas en el 

artículo 27 y su ley reglamentaria. 

c). Aspectos Mercantiles: Derecho a dedi

carse al comercio, soci~es y agen

cias mercantiles con la obllgatorledad 

de sujetarse al Cdcllgo de Comercio y las 

convergentes (Ley General de Sociedades 

Mercantiles y Legislaci.6n sobre tnversi6n 

extranjera). 

d). AspectÓs Laboral!!: Como ya lo hemos 

citado en la nota aclaralDria a la cali

dad migratoria de profesionlsras o tkni

cos, este aspecto se encuentra regulado 

por la Ley General del Trabajo en el -

Art. 7, respecto a la proporci6n de em

bajadores mexicanos las condiciones de 

ingreso del extranjero y sus limitaciones 

en la particlpaci6n en la organlzacic5n sin

dical. Cabe mencionar que los artículos 

189, 216, 217 y 246, limitan la pa rtici

pacic5n en el sentido de que es exclusivo 

a trabajadores migratorios, el formar -
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¡xi.rce de tripulaciones de buques, aerona-

ves y ferrocarriles. (3). 

e). Aspectos fiscales: Citaooo el Art. 4 de 

de la Convencl6n sobre la condici6n de -

los extranjeros de la VI Conferencia Pan! 

mericana celebrada en la Habana en 1948, 

en materia fiscal, los extranjeros tienen 

obli~ci6n de pa~r las contribuciones a 

las que se encuentran sujetos los ciudad! 

nos mexicanos. Si bien se habla de una 

igualdad de pago fiscal entre nacionales 

y extranjeros, cabe mencionar, que exi! 

te un impuesto de exclusiva apUcaci6n a 

extranjeros, publicada el 3Q de diciembre 

de 1960, en el Diario Oficial, la Ley de 

Impuestos ·sobre lnmlgraci6n, fija los de

rechos e impuestos de migraci6n que de· 

her.In pal1Jlr bajo cualquier callda<l, ml&f! 

toria los extranjeros. (1). 

(3) Ver nota de piglna "Calidades Mlgmtorias", inciso C, "Profe
sionisras" y Ley Federal del l rabajo, arts. 7, 154, 189, 

216, 217, 246 y 372. 

(1) Secretaría de Gobernaci6n, opclt. Ley de Impuesto sobre • 
M(graci6n. 
·"'' 
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Hasta aquí, hemos hablado de las obligaciones y derechos, 

pero falta citar las limiraciones a las que se encuentran 

sujetos: 

1). El inml~rance oo puede ausenrarse p:>r m4s 

de 18 meses continua o intermitentemente, 

bajo el riesgo de penler su calidad migm· 

to ria. 

2). El extranjero no puede dedicarse a activi· 

dades que no le hayan sido permitidas: en 

caso contrario, requiere de la autorizaci6n 

de la Secrerarl'a de Gobernacl6n. 

3). El inmlgrádo no puede pennanecer mis de 

dos aftos fuera o en un lapso de diez anos 

ausenrarse 5, bajo riesgo de perder dicha 

calidad migratoria. 

4). · Como producto de la Convenci6n de la Haba

na, el extranjero queda excluliio de la obli· 

¡¡;atorledad del servicio militar. Sin embar· 

go, existe la obll~ci6n de prestar servicio 

de policl'a, bombero o milicia para la pro

tecci6n del lugar donde se encuentra contra 

car4strofes naturales o peligros que no pro· 

ven~n de la guerra. 

5). El art. 7, de la misma establece la prohl

ci6n de inmiscuirse en los asuntos políticos 
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o acclvidades polrtlcas privacivas a los ciu

dadanos mexicaros. 

4. - TERMINACION DE LA LEGAL ESTANCIA. 

4.1. - LA oEroRTAClON. 

SegQn Arellaoo Garcl'a, deportar es el acto por el 

cual se oblii!,ll a un extranjero a sallr del país -

cuardo no reune o deja de reunir los requisitos 

necesarl.oe para su internación en el para. (1). 

Ello lo podemos encontrar concretizado en el Art. 

lo.5 de la Ley General de Población en el <;ap. Vll, 

dedicado a las sanciones "el extranjero que incurre 

en las hip5tesls previstas en los Ares. 95, 97, 98, 

99, 100 al 104, 106, 1~7 y 118, de esta Ley se 

le cancelad su calidad migratoria y sed expulsa-· 

do del pars, sln perjuicio de que se le apliquen las 

penas establecidas en dichos preceptos" (2), que se 

pueden resumir como si~e: 

(l) Arellano Garda, opclt. pilg, 387. 

l2) Echaoove 1 .. Carlos, opcit. p4g, 35. 



192. 

1). Cua'n:to se internan ile~lmente. 

2). Cuando lo ordene la Secretaría de Gober-
_J 

naci6n en un plazo determinado y no se ha 

acatado • 

. · 3). Cuando oculcen o no declaren su condtci6n 

de expulsados para volverse a internar al 

país. 

4). Cuando se hailitn pasar como de otra cali

dad migratoria a la que tienen. 

5), Cuando se dediquen a activklades UCclras 

o colaboren para que las realicen otroa. 

6)~ Los que hayan declando datos falsos. 

PROOEOIMIEN10. 

Del A rt. 97 del ReglamenlD de la Ley General de Pobla

cl6n, se deduce. que la deportaci6n es derivada de una de

cisi6n acordada por la Secretaría de Gobemaci6n y que una 

vez dlcrado el acuerdo de deporraci6n, se aseguranl a los 

extranjeros en esraciones migratorias o sitios adecuados 

para ello. Las autoridades federales o locales y las em

presas de transportes deberfn facilitar la reallzaci6n de -

las 6nienes al respecto. (1). 

(1) Echanove, Carlos. P4g. 102. 
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4. 2. - LA EXPULSION. 

Al igual que la deportaci6n, la expul i6n es un 

acto por el cual un extranjero se ve J°blil!Jldo a 

aban:tona r el paCs por motivos, que r este caso 

van mucho n1's allf del incumplimie to de cier-

tos requisitos administrativos. 

La exptdsi6n en México, queda da en el 

Art. 33 constitucional, pero"el 

. donar el territorio nacional iJunediara 

sin necesidad de un juicio previo, a 

jero cuya permanencia juz~ue inconve i~te". 

Lue~ entonces es: 

C.· ANAL 1515 COMPARA TlVO. 

Faculrativo del Ejecutivo. · 1). 

2). 

3). 

Puede ser inmaiiato y sin juicio prevh>. 

A juicio del Ejecutivo, cuando sidere 

al extranjero inconveniente. · (2). 

(2) Constituci6n de los Esrados Unidos Mexicanos. 

A rt. 33 Constitucional. 
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Si bien Méxlco es un pds donde no se han reglstrado grandes 

movimientos inmigratorios, sr cuenta con un nQmero conslde- · 

rabie de extranjeros, debido a que no han sido rechazados to

talmente a pesar de que existe cierto sentimiento de desconflan· 

za hacia ellos, por el papel que han jugado en el desarrollo de 

la his1Drla. · 

Una de las .características que presentan los extranjeros, es 

su activa partlcipacl&l en la economía, nunca como mano de 

obra no calificada, subempleada o sujeta a las fiucwaciones ·de 

la ecooomra, raz6n. por la cual se han caracterizado como gru· 

pos de presl6n que han pugnado hacia un trato especial ante la 

Ley. Que al bl~n, en otro tiempo obwvieron ciertas conceslo· 

nea, en los tiempos actuales la leglslaci6n se IDma reguladora 

provocando disminuci6n en clerlDs privllegl(>s. 
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CONCLUSION BS. 

Como ruultado del anülala de la informacl6n obrenida a 

lo largo de nue1tra tnvestigacl6n y 1tnretizada en 108 -

cuadras precedenre1, hemae llepdo a la 1lgutenre1 c!co

clualonea: 

l. El desplaz.imlento de la mano de abra 

es la can1tanre en el juego de la mt

¡racl6n inrernacloaal~ 1u principal -

objetivo • dlnamlzai' ciertos 1ecco

rea de la ecoáomra del pali al que • 

dirigen y como una fuga de pre1l6n en . 

el cuo del pa(1 de 1u naclonaltdad, 

sin negar que en aJ¡unoe cum ion 

factor de apoyo ecm&nico, por 1al dl

vllu que aportan. · 

2. La mlgract6n tnremactonal ae ve fo

mentada o re1trlnglda de acuerdo a 

fac:torel ecai6mtC01, poll'tlcc. y I<>"' 

clalea, o bien a almaclana crf'tlca 

naciorialea o lnreraaciona.lea. Ejem· 

plo: Son 1aa polft:tcu de libre del· 
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plazamlento a flnes del siglo XIX -

cuyo objetivo era el apoyo de la ma

no de obra extranjera, para el desa

rrollo de las nacientes industrias. 

3. Por lo general, el elemento extran

jero es conducido y coocentrado en 

los sectores que requieren de apoyo 

o bien en los trabajOI que son me-

nospreciados por lOI naciooales del 

país al que se dirigen, dada su ba

ja o nula callficacl6n ••• 

Argentina, por ejemplo, es uno de 

los países que concentr6 por muchos 

años al elemento inmigrante en el 

sector agrícola con la fina lldad de 

colonizar y desarrollar la agricul- · 

tura y la ganaderra. En la actua

lidad, dado el desarrollo de su in

dustria y otros sectores, ademAs, 

el riesgo de despoblaci6n y descui

do del campo, reconcentra una vez 
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más al extranjero no calificado pa-

ra trabajo del campo; ejemplo de -

ello, loe 5, 000 refugiados vieblami

tas. 

En el caso de Francia, pafs que de

bido a su tasa de natalidad negati

va, se caracteriza por la alta inmi

gracl6n, concentró en un principio 

al extranjero Inmigrante en el sec

tor extractivo <minas), y reciente

mente al obrero c8ltficado se le 

concentra en el sector industrial, 

(automotriz prlnclpalmence) y al no 

calificado en los trabajoe despre

ciados por los nacionales franceses, 

ya sea por ser considerado indigno, 

o por las mínimas condiciones de se

guridad que ofrece. Es cal vez 

por ello que es uno de los paCaes 

en donde es marcada la discrlmlna

clón, a pesar de la gran necesidad 

que de ~l se tiene. 
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Respecto a los EE. UU., si bien es 

un país que se forma por inmigrantes 

y que a lo largo de su historia pre

senta afluencias numerosas de extran

jerOll, sus legislaciones se adecuan 

a los intereses de desarrollo, tor

nlndoee flexibles· o restrictivas res

pecto del inmigrante de acuerdo a 

las nece11ldades, ejemplo de ello fue 

la flexibilidad durante la ll Guerra 

Mundial, momento en que debido a la 

coocentracl6n de su poblaci6n activa 

en la industria de guerra, otros sec

tores debieroo ser ocupados por mano 

de obra extranjera, sin emb9rgo, hay 

que subrayar que una vez satisfechas 

las necesidades su política se torna 

restrictiva, discriminante y altamen-

. te selectiva. 

En el caso de México, tal vez la 

afluencia no es tan numerosa, aunque 
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hay que sei'lalar que en un período 

de su h Lstorla se tnvltó y di6 faci

lidades a grupos extranjeros con el , 

fin de poblar algunas reglooes, pe

ro el desarrollo de loe acooteci- · 

mlentos provoca que las legislaciones 

se tornen desconfiadas del elemento 

extranjero, aunque no restrictiva, 

pero si reservada. Sin embargo, 

hay que notar que al no fueron gran

des loe contingentes, con lOll peque

ftca grupos se mCJ11ilizara1 grandes 

capitales que se implantaron y ejer

cieren. Influencia sobre loe aecto

·res blsicos de la economía del país 

y ello tal vez en correspondencia. a 

la gran necesidad de desarrollo y 

apoyo financiero, continúa practi

cindoae reguladamente. 

La s ltuaci6n soviética, se presenta 

diferente a los otros paCses anall- · 
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zados ya q~e no se caracteriza por 

grandes afluencias de extranjeros, 

pero si por su gran movilidad inter

na sobre todo hacia aquellas regio

nes que debido a au baja poblaclál, 

no habl'an logrado desarrollarse e in

tegrarse, en las zmas que requerían 

protecci6n, aqur hay que meñcionar 

principalmente, la zcna franerlza. 

4. ·En loe peñodoa hiat6rlco8 analiza

dos existen clcloe en que se ·remarca 

la cOllcentracl&i y canallzact&t en 

relaci&i a las necesidades de progre

so o a las situaciones críticas. 

Podemos apreciar que el período que 

precede a la la. Guerra Mundial, ~e 

caracteriza por la libertad de des

plazamiento y que corresponde a las 

necesidades de colonlzacl6n y desa· 

rrollo y a las nece1idade1 crecien

tes de mano de obra para la naciente 

industria. 
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Durante este período: Alemania, Ita-

lla, Suiza, Belglque (Bélgica), In-

glaterra, Espaila, Franela y algunos 

pal'ses aslAticos, China· prlncipalmen· 

te y ciertos grupos judíos, fuemn 

los principales proveedores de la ma-

no de obra requerida. 

Esta sltuacl6n, empieza a aenttr cam

blOB durante la prlrm ra post-guerra, 

por un lado, empieza a tomar fuerza 

el sentimiento· naclmallsta en algu

nm paCses lo que provoca que las po

líticas poblaclonales se tornen regu

ladoras y dlscrlmlnatortas y de ocro 

lado, loe avances de la industria y 

el desarrollo de los países, requie-
. . 

ren de un elemento extranjero no cuan

titativo, sino de mano de obra con 

mayor grado de callficactón, raz6n 

por la cual c!ataa polCttcas aparte de 

reguladoras y dtscrtmlnatorta se 

tornan altamente aelecttvaa. 
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Durante este tiempo, la mano de obra 

extranjera se concentr6 en la mayo

ría de los casos en el sector indus

trial en los países desarrollados y 

en loa países de menor desarrollo, 

los grupos de inmigrantes y sus capi

tales se concentran en los sectores 

básicos de las economías. 

Cabe mencionar aquC, que el fen6meno 

de la migración internacional está 

en estrecha relaci6n coo los niveles 

de des igualdad de desarrollo de los 

diferentes paCses. Los principales 

movimientos de mano de obra se dan 

de países en desarrollo hacia paCses 

desarrollados en canto, que el movi

miento a la inversa: de países desa

rrollados hacia países en desarrollo, 

se caracteriza por movilizar mano de 

obra calificada que ep la mayoría de 

loe casae no aporta experiencia a 

loe trabajadores de loe paCses que 
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les reciben y en mayor proporci6n mo

viliza a la par, con los inmigrantes, 

grandes cantidades de capitales, enta

blindose así la relacl6n de dependen

cia. En el caso de los trabajadores 

migratorios de economías no desarro

lladas, a países desarrollados, el 

trabajador no tiene acceso, por lo ge

neral, a los niveles de capacitaci6n, 

releg4ndosele a ser de por vida traba

jador no especializado, ya que de lo

grar un nivel de calificación, entra-

ría en abierta competencia ·tanto con 

los trabajadores de su país o con los 

trabajadores de los países que les re

ciben. Durante este período; los 

principales proveedores de mano de obra 

fueron: Alemania, Italia, Bel'gica, 

Checoslovaquia, Espafta, Polatia y gru

pos mlhlmos de rusos blancos, france

ses y judíos; para el caso de .loe paí

ses en desarrollo, loe principales 
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proveedores de capitales fueroo: In

glaterra, Francia y EE. uu. 

El desarrollo de la 11 Guerra Mundial 

paraliza momentineamente las mlgraclo· 

nea voluntarlu y por ~ro lado, ace

lera laa involuntarias. ConcluCdaa 

las. hostilldade• ~lchoa movimientos 

se . ven dlnamlzadal, de un lado por las 

movUlzaclonea mulvas de ie(uglados, 

repatrladm, etc., pero de1de el pun

-~ de vista de la mano de obra, el ob

jetivo del de1Plazamlento bua su in· 

teiia en la eacáez de trabejadore1, 

derivada de la misma guerra y en la 

urgente necealdad de reconatrulr tan· 

to f!slcainente, como econ6mlc:anlente a. 

los Estadol. La movllldad derlv~ 

de éataa necesidades conjuga no s6lo 

a los parSe1 clúlc:os de exporucl&i 

de mar.o de obia, alno, que para este 

t.lempo entran abiertamente en el jUe• 



205. 

go, orientales, asiáticos, norafrica

nos, latinos; es por ello, que a este 

período hlst6rico se le coooce como 

"el regurgimlento y auge de las migra

ciones internacionales". 

Satisfechas las necesidades de la 

postguerra, las políticas poblaciona-

les y las legi&laclaies se van tornan

do cada vez mú reguladoras y comple

jas, lleg4ndoae a casos de llmltaclln 

abaoluta, 1u cuales pueden correspcn

der a una sattafaccloo o a una sltua

cl6n de su mercado de empleo o bien a 

una polítl~ protecclonlata que no 

puede darse el ~ujo de afraltar reac

ciones negativas por patte de sus na

clooales o por grupos extranjeros con

centrados, focos de problemitlca cons

tante. 

s. Como ya hemos mencionado, en la lntro

ducci6n la libertad de deeplazamlen· 

to, con la evoluci6n de 108 e.Udoe 1e 

ha Ido reducol endo y regUlando a trav~s 
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de las legislaciones que están en re

lación directa a los intereses y re

querimientos de ciertos grupos, legis-

14ndose a favor o en contra de acuer

do a sus necesidades. 

6. - El elemento Inmigrante en los países 

desarrollados es difícilmente asimila

do y en la mayoría de los casos des

protegidos de ·las legislaciones, sub

empleados, viviendo en condlclooes in

frahumanas, segregados y empleados en 

trabajos que ofrecen las mlhlmas con

diciones de seguridad o considerados 

Indignos. 

· En el estudio de loe países seleccio

qadoe encontramos que de acuerdo a 

las necesidades sus políticas poblacio

nales se tornan aslmiladoraa o no: 

EE. UU., se caracteriza por su políti

ca de cuotas de por si, reguladora y 

discriminante y altamente selectiva, 
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donde el elemento extranjero es difícilmen

te asimilado, donde generalmente el -

trabajador no calificado es subempleado 

y desprotegido. 

Franela, aunque requiere· de un gran 

número de mano de obra, su política 

es selectiva y discriminatoria, segre

gante sobre todo, con los grupos nor

africanos y orientales, los cuales son 

utilizados para los peores trabajos; 

sin embargo, es uno de los países que 

da un marco amplio a la participación 

dentro de la vida polCtico-social. 

Argentina, es tal vez de los países 

estudiados el mis liberal, pues desde 

siempre ha basado su política pobla

cional en el libre desplazamiento y . 

la asimilación. 

U. R. S. S., tal como lo plantea la 
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blbllografía ~tUizada podría decirse 

que su legislaci6n es asimUadora e 

ideal, aunque a nuestro parecer, ello 

no es maá que una versl.00 oflclal y 

aún sin contar con el apoyo de bibllo

graffa antlt~tlca nos atrevemos a afir

~ que es altamente reguladora y ce-

. losa de la partlcfpacloo del extranje

ro aún dentro del gran iu1mero de faci

lidades y llbertadea que plantea. 

M~xi~, consideramos que su leglsla

cl6r1 Idealmente estricta y reguladora, 

aunque pr4ctlcamerte deja demasiados 

m4rgenea de partlcfpacloo en Ingeren

cia a los extranjeros, desgraciadamen

te aú.n en sectores claves. 

Idealmerxe estricta y reguladora, prac

tlcamente despreocupada, liberal y asl

mlladora. 
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