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TERCERA SECCION 

SECRETARIA DE GOBERNACION  

DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial de Migración 2014-2018. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 9o., 22, 26, 28, 29, párrafo primero, y 32 de la Ley de Planeación; 9o., 27, 28, 31, 
37, 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 se aprobó el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que 
regirán la actuación del Gobierno Federal durante la presente administración; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para 
llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco 
metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y 

México con Responsabilidad Global, lo cual incluye además tres estrategias transversales: Democratizar la 
Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género; 

Que la meta nacional México con Responsabilidad Global tiene como objetivo, entre otros, la ejecución de 
políticas públicas dirigidas a atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples 
dimensiones, involucrando aspectos tales como la diversificación al interior del flujo; los lugares de origen y 
destino; los perfiles migratorios; las estrategias de cruce e internación; la repatriación, inseguridad y los 
derechos humanos, y 

Que la Secretaría de Gobernación elaboró el Programa Especial de Migración 2014-2018, conforme a las 
directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, esta dependencia lo sometió a la consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo, por lo que 
he tenido a bien emitir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba el Programa Especial de Migración 2014-2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Programa Especial de Migración 2014-2018 será de observancia obligatoria 
para la Secretaría de Gobernación y las entidades paraestatales coordinadas por la misma; las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán a sus disposiciones cuando dicho 
programa incida en el ámbito de sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO TERCERO. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que resulten 
competentes, de conformidad con el Programa Especial de Migración 2014-2018 y las disposiciones jurídicas 
aplicables, elaborarán sus respectivos programas y anteproyectos de presupuesto. Estos últimos deberán 
destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas 
del Plan Nacional de Desarrollo y de dicho Programa Especial. 

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Gobernación, con la participación que conforme a sus atribuciones 
les corresponde a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en los términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables, dará seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento 
de los objetivos establecidos en el Programa Especial de Migración 2014-2018, y reportará los resultados 
obtenidos con base en las metas e indicadores correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

TRANSITORIO  

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos 
mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de las Mercedes Martha Juan López.- 

Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.- En 
ausencia del Secretario de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción XII, y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Función Pública, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la 
Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde.- Rúbrica. 
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PROGRAMA Especial de Migración 2014-2018. 

 

PROGRAMA ESPECIAL DE MIGRACIÓN  2014-2018 

MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Instrumentos internacionales 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Internacional para las Migraciones relativo 

al Establecimiento en México de una Oficina de Representación. 

Convención sobre la Condición de los Extranjeros. 

Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones. 

Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, adoptadas 

durante la Septuagésima Sexta Reunión de su Consejo, el veinticuatro de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, 

que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

Protocolo de Firma Facultativa sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

Convención Internacional con el objeto de asegurar una protección eficaz contra el Tráfico Criminal 

conocido bajo el nombre de Trata de Blancas. 

Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores. 

Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad. 

Protocolo que modifica el Convenio para la represión de la trata de mujeres y niños, concluido en 

Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la represión de la trata de mujeres mayores 

de edad, concluido en la misma ciudad el 11 de octubre de 1933. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 

Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

Enmiendas al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares. 

Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. 
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Convención sobre Asilo. 

Convención sobre Asilo Diplomático. 

Convención sobre Asilo Territorial. 

Convención sobre Extradición. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Retiro de la Declaración Interpretativa que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos formuló al 

aprobar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de 

Niños en los Conflictos Armados. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía. 

Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al 

depositar su instrumento de ratificación Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados. 

Convenio Internacional con el fin de asegurar una protección efectiva contra el Tráfico Criminal conocido 

bajo el nombre de Trata de Blancas. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Declaraciones 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No son Nacionales del País en que Viven. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Códigos y Leyes 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Ley de Migración. 

Ley de Nacionalidad. 

Ley de Planeación. 

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Ley General de Población. 

Ley General de Víctimas. 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 
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Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. 

Ley de Inversión Extranjera. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Ley de la Policía Federal. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Ley Federal de Derechos. 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Ley de Extradición Internacional. 

Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

Ley sobre la Celebración de Tratados. 

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Ley de Seguridad Nacional. 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

Ley de Asistencia Social. 

Reglamentos 

Reglamento de la Ley de Migración. 

Reglamento de la Ley de Nacionalidad. 

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Reglamento de la Ley General de Población. 

Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. 

Reglamento de Matrícula Consular. 

Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores. 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional. 



Miércoles 30 de abril de 2014 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección-Extraordinaria)      

Acuerdos 

Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Acuerdo por el que se crea con carácter permanente una Comisión Intersecretarial para estudiar las 

necesidades de los refugiados extranjeros en el territorio nacional, que se denominará Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados. 

Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias 

provisionales del Instituto Nacional de Migración. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos en materia de protección a migrantes del Instituto Nacional 

de Migración. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la transmisión de listas electrónicas de 

pasajeros, tripulantes y medios de transporte al Instituto Nacional de Migración. 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 

Acuerdo por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del 

Instituto Nacional de Migración. 

Acuerdo que tiene por objeto establecer facilidades para el ingreso al país de extranjeros considerados 

personas de negocios titulares de una ABTC, establecer las reglas para aprobar ABTC a extranjeros cuya 

nacionalidad sea una economía de APEC que pretendan ingresar a México como personas de negocios y, en 

su caso, expedir ABTC a mexicanos que de acuerdo con los estándares establecidos por los líderes de las 

economías de APEC, cumplan con la condición de persona de negocios que pretendan ingresar con tal 

carácter a cualquiera de las economías participantes. 

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se delegan facultades para autorizar trámites 

migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población y su Reglamento, en 

favor del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos y del Comisionado del Instituto Nacional 

de Migración. 

Lineamientos 

Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. 

Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos 

Migratorios. 

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. 

Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de 

Relaciones Exteriores. 

Lineamientos en materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales del procedimiento de apostilla de 

documentos y legalización de firmas. 

Plan y programas 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 

(Proigualdad) 2013 ï 2018. 

Programa para Democratizar la Productividad 2013 ï 2018. 

Guías 

Guía Técnica para la Elaboración de los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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INTRODUCCIÓN 

La migración internacional en el ámbito mundial ha crecido sostenidamente en las últimas décadas. El 

volumen de migrantes aumentó 3.2 veces en los últimos 50 años, al pasar de 73 millones de personas que 

residen fuera de su país en 1965, a 231.5 millones en 2013. Su relevancia respecto a la población en el 

mundo aumentó de 2.2% a 3.3% en el mismo periodo. México-Estados Unidos es el principal corredor 

migratorio del planeta (OIM, 2013). 

Las migraciones contemporáneas son muy complejas y México es protagonista en ese escenario. Por su 

ubicación geográfica, historia y condiciones socioeconómicas, en nuestro país confluyen múltiples flujos 

migratorios de origen, tránsito, destino y retorno. La migración ha contribuido a la transformación de nuestra 

nación y seguirá teniendo un papel destacado en su evolución social, económica, cultural y política. En los 

próximos años se intensificará el desafío que significa el alcance transterritorial de la nación mexicana. Ello 

demanda políticas migratorias con capacidades y horizontes integrales en más de un sentido: internacional y 

nacional; intersectorial, intergubernamental y entre poderes; con relación al conjunto de los derechos de las 

personas migrantes; por la inclusión activa de los organismos de la sociedad civil; por sus consecuencias 

multidimensionales en el desarrollo y en las políticas para potenciar sus beneficios y corregir sus distorsiones; 

por sus impactos territoriales, que abarcan todos los espacios del país; por los flujos y poblaciones que 

componen al conjunto de nuestra dinámica migratoria, así como con perspectiva histórica y con visión de largo 

plazo. 

Una política migratoria de Estado tiene por objeto superior el bienestar del migrante, a través del ejercicio 

efectivo de su identidad, del disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales. Busca hacer efectivo 

su bienestar para consolidar su papel como agente para el desarrollo. 

El enfoque de la política migratoria, centrado en el bienestar de la persona, asume la obligación del 

Gobierno de la República, a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática, de su proyección de 

largo alcance para la atención del fenómeno y la evaluación permanente de los elementos, que mida los 

impactos que la política pública tiene en la vida de los migrantes. A la vez, debe asegurarse que la política 

migratoria cumpla con una gestión eficaz que contribuya a la facilitación de la movilidad de las personas, 

enfatice el respeto a los derechos humanos y resalte el compromiso de México en los asuntos regionales y 

globales. 

Así, la política migratoria nacional parte de una perspectiva integral de Estado, de la cual el Programa 

Especial de Migración 2014-2018 (PEM) es el eje articulador de las voluntades públicas y las iniciativas 

compartidas. Esta visión integral reconoce la función decisiva y generosa de la sociedad civil como 

proveedora de servicio y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en 

situaciones de mayor vulnerabilidad. Su intervención seguirá siendo fundamental para el fortalecimiento de las 

instituciones de gobierno que implementan la política migratoria. 

Por ello, la política migratoria mexicana tiende a la gobernanza de las migraciones, es decir, hacia un 

esquema de tipo relacional que se basa en la interlocución coordinada entre los diversos actores involucrados 

(públicos, privados, organizados, no organizados, individuales o colectivos). Esto no sólo con el propósito de 

fortalecer la atención integral del fenómeno en un ambiente de responsabilidad nacional e internacional, sino 

también con el fin de garantizar el debido respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. 

La atención del fenómeno migratorio con una perspectiva humana, eficaz y moderna, es un desafío que, a 

su vez, requiere ser atendido con un enfoque de corresponsabilidad, en el que la participación de los países 

de la región centroamericana, como los del norte de América, resulta fundamental. Especialmente, deben 

tomarse en cuenta las proyecciones estadísticas que señalan que, entre 2030 y 2040, los países 

desarrollados experimentarán una disminución de su población y que, si bien la migración no podría por sí 

sola revertir esa tendencia, sí contribuiría a aumentar la población en edad activa y a frenar el envejecimiento 

demográfico. 

México también debe asumir esta postura de corresponsabilidad regional hacia el interior, incluyendo la 

participación de la sociedad civil, el sector privado, la academia y los expertos, así como de los tres órdenes 

de gobierno y de los tres poderes. 

Debe garantizar la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la 

admisión, ingreso, permanencia, seguridad personal, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en 

su territorio. 
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La movilidad nacional e internacional de personas forma parte de los derechos humanos fundamentales. A 

este reconocimiento se liga la obligación gubernamental de procurar que transcurra de manera voluntaria, 

ordenada, documentada y segura. En este contexto, México aspira al reconocimiento pleno de los derechos 

para los nacionales radicados en el exterior y para los extranjeros en nuestro país. 

Para hacer frente a estos retos es necesario un cambio en el paradigma gubernamental sobre el 

fenómeno migratorio y consolidar una política migratoria mexicana con las siguientes características: 

¶ Integral. Reconoce la trascendencia y la naturaleza multidimensional de la migración, con visión local, 

regional, nacional e internacional. 

¶ De largo plazo. Contribuir a una visión de país que plantee y trabaje estratégicamente, tomando 

como referente los posibles escenarios de las próximas décadas, en el ámbito nacional pero también 

en el contexto y las exigencias en el plano internacional. 

¶ Corresponsable. En el que todos los actores involucrados asuman, con responsabilidad compartida 

los retos del tema migratorio. 

¶ Garante en el respeto a los derechos de los migrantes. Armonización de las disposiciones internas y 

su compromiso con tratados internacionales, para establecer una cultura jurídica y política de 

ejercicio de derechos, de no discriminación, de protección efectiva y de prevención a las violaciones 

de sus derechos. 

¶ Orientada al desarrollo de la comunidad y al bienestar del migrante. Considera el desarrollo de las 

comunidades de origen, tránsito, destino y retorno, así como las contribuciones de las personas 

migrantes a la comunidad. Favorece la integración de las personas migrantes en lo social, económico 

y cultural a partir del aprovechamiento de las habilidades y capacidades adquiridas a lo largo de su 

vida. 

¶ Intergeneracional. Generar un vínculo constructivo y solidario del país con las personas migrantes y 

sus descendientes, sobre todo poniendo en esa perspectiva su compromiso con las generaciones 

futuras. 

¶ Perspectiva de género y con otros criterios diferenciados. Transversal ante los desafíos diferenciados 

de grupos como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, indígenas, 

personas con discapacidad, entre otros, que requieren de acciones específicamente dirigidas. 

¶ Seguridad humana. Centrar la política migratoria en la persona, de acuerdo con su circunstancia y 

previniendo las dificultades que limitan su desarrollo y vulneran sus derechos humanos. La seguridad 

humana subraya la necesidad de contar con una nueva estructura que combine los programas de 

paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos de manera más eficaz, eficiente y orientada a la 

prevención (ONU, 2012). 

¶ Participativa. Fortalecimiento de la confianza, legitimidad y consolidación de la política pública a 

través de la vigilancia y el control social. 

¶ Coordinada interinstitucionalmente. Establece medios de coordinación efectivos entre los tres 

órdenes de gobierno y las dependencias y entidades que tienen alguna responsabilidad de atención 

respecto de la población migrante. 

El PEM propone la conformación de una política migratoria integral que forme y se beneficie de la 

estrategia de desarrollo impulsada por esta administración; que reconozca y genere la necesaria 

complementariedad entre órdenes de gobierno; que promueva y permita la participación de la sociedad civil y 

de las organizaciones que de ella emanen; que haga su compromiso de responsabilidad regional, y que tenga 

presentes las tendencias globalizadoras en el plano mundial, sus modalidades, requerimientos y efectos, así 

como las oportunidades que brinda y, sobre todo, que ponga como centro de su atención el bienestar a las 

personas migrantes, a sus familiares.  
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO 

En el contexto de las últimas décadas se ha observado una expansión del fenómeno migratorio a escala 

mundial, en el cual se han multiplicado las rutas de origen, tránsito y destino, a tal punto que no es posible 

identificar algún país que no participe, de alguna manera, en las corrientes migratorias. La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) estima que sólo alrededor de 230 millones de personas no viven en su país de 

nacimiento, (3% de la población mundial), una cifra que, en buena medida, se debe al carácter restrictivo de 

las políticas migratorias de los países de destino. No deja de ser paradójico que en una era en la que se 

facilita y propicia la circulación de las mercancías, los capitales y la información, se levanten, al mismo tiempo, 

barreras para restringir y controlar la movilidad de las personas. 

De este escenario se desprende una amplia variedad de problemas y tensiones, como los desequilibrios 

entre oferta y demanda de trabajadores; la fuerte custodia de fronteras; el despliegue de nutridos circuitos de 

migración irregular, que coexisten con la regular; el desarrollo de actividades delictivas que aprovechan la 

vulnerabilidad de los migrantes; la pérdida de capital humano; los desafíos derivados de los procesos de 

integración en las sociedades receptoras y las tensiones que ahí se experimentan frente a la multietnicidad; o 

el crecimiento de movimientos que ven a los migrantes como una amenaza a la seguridad, la identidad 

cultural y el nivel de bienestar, frente a otros que enfatizan sus efectos positivos (Arango, 2007). Estas 

respuestas se observan a nivel global, lo que revela la enorme complejidad y dificultad inherentes a la 

gobernanza de las migraciones, y la imperiosa necesidad de replantear las coordenadas mediante las cuales 

deben estructurarse las políticas migratorias para aprovechar el potencial de desarrollo de las migraciones y 

minimizar sus costos. 

Los desafíos de México en materia migratoria son de enorme trascendencia, dada su condición de origen, 

tránsito, destino y retorno de migrantes. El país se encuentra integrado en el sistema migratorio de América 

del Norte, uno de los de mayor movilidad humana y complejidad social, donde se encuentra el principal 

destino de migrantes del planeta, Estados Unidos (Smith, 2000). A él se dirige la mayor parte de los 

emigrantes mexicanos (menos de 5% se dispersa entre otros 143 países), así como los de otros países de la 

región, que en muchos casos cruzan el territorio nacional de manera irregular. 

En este marco, México enfrenta retos específicos resultantes de la vecindad con Estados Unidos, que ha 

reforzado la custodia de su frontera para controlar la entrada a su territorio, lo que ha implicado crecientes 

dificultades y riesgos para los migrantes indocumentados. Cada año pasan la frontera cientos de miles de 

extranjeros sin registro alguno, que viven en el anonimato, sujetos a procesos de integración que reproducen 

la marginación y las tensiones sociales. Entre los costos de la migración irregular, destaca el inaceptable 

número de muertes de mexicanos en los lugares más inhóspitos y riesgosos de la frontera, donde la vigilancia 

es más reducida (336 entre 2010 y 2013 en promedio anual, cifras que se han mantenido muy elevadas a 

pesar de la reducción del flujo) (SRE, 2014). 

El sistema migratorio de América del Norte se ha desarrollado en un marco de creciente integración 

económica que, a diferencia del modelo europeo, se reduce a una zona de libre comercio en la que no han 

disminuido las disparidades de oportunidades laborales y salariales entre países ni las presiones migratorias. 

El intenso dinamismo de las últimas décadas en la emigración mexicana y, en menor medida, la de otros 

países del sur, ha resultado también de una demanda estructural de la economía norteamericana por 

trabajadores migrantes, y ha sido facilitada por el desarrollo de importantes redes sociales transnacionales. 

En México, la emigración aumentó a partir de la década de los ochenta con la incorporación de grupos 

más diversos en términos de edad, escolaridad, perfil laboral y origen regional. Además, se configuró un 

patrón migratorio de carácter más permanente, impulsado por las mayores dificultades para migrar de manera 

irregular y se observó una creciente participación de las mujeres, motivadas no sólo por la reunificación 

familiar, sino por sus propias aspiraciones, lo cual ha favorecido la constitución de familias mexicanas y su 

reproducción natural en aquel país. En consecuencia, la pérdida neta migratoria anual, que en los años 

setenta no superaba 30 mil personas, alcanzó 330 mil en los noventa, y en el primer lustro de este siglo 

superó 400 mil (Corona y Tuirán, 2008). Para un creciente número de familias y comunidades, las remesas 

enviadas por los migrantes se han convertido en un importante componente de sus economías, 

particularmente en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, estados de origen tradicional de migrantes. 

Un poco más de 12 millones de connacionales residen en el extranjero, una proporción equivalente a 10% 

de la población nacional. En Estados Unidos, la población nacida en México asciende a casi 12 millones (47% 

son mujeres), que representan 27% de la población inmigrante y conforman el grupo más numeroso (cuadro 

1), aunque su presencia es insuficientemente reconocida por la política migratoria estadounidense (51% se 

encuentra en situación irregular). Si se considera a sus descendientes nacidos en ese país, la población de 

origen mexicano es cercana a 34 millones. 
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La contracción del mercado de trabajo estadounidense, asociada a la crisis económica internacional 

iniciada en 2007, y la mayor eficacia del control migratorio, incluso más allá de la zona fronteriza, han tenido 

como correlato una sensible disminución del flujo migratorio hasta niveles de 90 mil en 2013 (gráfica 1). 
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Al propio tiempo, las repatriaciones de connacionales se han mantenido muy elevadas y han resultado 

más eficaces en la disuasión de nuevos intentos de cruce irregular: 2.8 millones de eventos entre 2008 y 2013 

(gráfica 2 y mapa 1). Alrededor de 12% de las repatriaciones son de mujeres y casi 5% de menores de edad, 

que en su gran mayoría viajan sin compañía de algún familiar (72% en 2010-2013). Las repatriaciones son el 

evento que más impacto negativo tiene en la vida de los migrantes mexicanos en el exterior, y se agudiza su 

gravedad por el hecho de que en muchas ocasiones implica la separación familiar. 
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Este flujo, aunado al voluntario, ha consolidado a México como un país de retorno de migrantes. En el 

quinquenio 2005-2010, volvieron al país 1.4 millones de personas, prácticamente el doble que en el 

quinquenio 1995-2000 (667 mil) (gráfica 3). 

 

Las tendencias actuales de la migración mexicana, en la que se estima un saldo neto migratorio cercano a 

cero (Passel, 2012), plantean la interrogante sobre si se trata de una situación coyuntural, producto de 

cambios en el contexto económico, social y político, que han dificultado la continuidad del tradicional patrón 

migratorio al vecino país del norte, o bien, si reflejan el inicio de uno nuevo, menos indocumentado y más 

selectivo. No obstante, todo parece indicar que el flujo migratorio entre ambos países se mantendrá en niveles 

inferiores a los de la década pasada. 

Por otro lado, la migración de tránsito irregular ha cobrado importancia a partir de la década de los 

noventa, e implica principalmente a nacionales de países centroamericanos (gráfica 4 y mapa 2), aunque los 

orígenes se han diversificado en los años recientes y el Instituto Nacional de Migración (INM) detectó a 

migrantes de 85 nacionalidades en 2013. Recientemente, se percibe una tendencia a la alza, particularmente 

de nacionales salvadoreños, lo que indica que la alternativa de migrar sigue siendo percibida por muchos 

centroamericanos como la única opción viable ante situaciones de marginación. 
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Estos flujos confluyen en la franja fronteriza norte con los flujos irregulares mexicanos para cruzar la 

frontera con Estados Unidos (cuadro 2). 
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Por otra parte, en la historia de nuestro país se han presentado diferentes oleadas de inmigrantes; los más 

numerosos son los éxodos causados por la guerra civil española en los años cuarenta, el ascenso de las 

dictaduras sudamericanas en los setenta, los conflictos armados en Centroamérica en los ochenta, y 

recientemente otros flujos de latinoamericanos. Aunque estos movimientos migratorios incrementaron el 

volumen de la población extranjera, la inmigración ha sido históricamente de escasa cuantía, y los extranjeros 

nunca han rebasado 1% de la población. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), México tiene la menor proporción de población extranjera (0.9%), lejos del 

promedio de los miembros de la organización (13%) (gráfica 5), lo que refleja la necesidad de promover las 

ventajas del país como destino para migrantes. 

 

En 2010, el censo enumeró a 961 mil personas nacidas en otro país (49.6%, eran mujeres), cifra que 

duplica a la registrada diez años antes (493 mil) (gráfica 6). Sin embargo, alrededor de cuatro de cada diez 

eran menores de edad y, en su mayoría, hijos de mexicanos, por lo que bien puede considerarse asociados 

con el flujo de retorno. Los principales países de origen de la población nacida en el exterior son Estados 
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Unidos (76.7%), Guatemala (3.2%) y España (2.1%). Actualmente, existen alrededor de 300 mil personas en 

condición de extranjería (Cobo y Ángel, 2013), de las cuales 1,412 tienen la condición de refugiado. 

 

Cultura de la legalidad, derechos humanos y valoración de la migración 

Dada la magnitud e intensidad de las migraciones en México, se requiere una profunda adecuación de las 
disposiciones relacionadas con la salida de mexicanos hacia el exterior y el internamiento, tránsito y 
residencia de extranjeros en el país. Un marco jurídico que señale claramente la responsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno respecto a los derechos y garantías de los migrantes, y orientado a fortalecer la 
cooperación con los países de origen y destino. Un esquema regulatorio que establezca la obligación de 
cumplir con los requisitos, formas y plazos de internamiento, estancia, permanencia y salida, y acorde con las 
mejores prácticas internacionales y la corresponsabilidad regional; un marco legal y reglamentario acorde, en 
lo interno, con la reciprocidad que exigimos de aquellos países hacia donde migran nuestros connacionales. 

A partir de la promulgación de la Ley de Migración en 2011, México inició un proceso de modificación en la 
legislación en materia migratoria, a fin de establecer el marco institucional y las herramientas 
gubernamentales apropiadas para asegurar los derechos de los migrantes en condiciones de igualdad, e 
impulsar un cambio de prácticas y comportamientos. Estas transformaciones se basan en una clara 
comprensión de la importancia de las migraciones para las personas, las familias y las comunidades de origen 
y destino, y buscan construir un régimen migratorio ordenado, seguro, digno y respetuoso. 

Actualmente, existe en el ámbito federal una gran dispersión normativa que incide sobre las migraciones. 
En los próximos años será necesario concluir la codificación de los compromisos internacionales suscritos por 
el país, y homologar las muy diversas leyes y reglamentos, tanto nacionales como estatales, las cuales, con 
frecuencia, obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales, propician la desviación de la norma y 
fomenta la reproducción de un ambiente poco favorable para las personas migrantes. 

Otro reto relevante es la desarticulación institucional y programática, que dificulta la gobernanza 
migratoria. Tan solo a nivel federal se ha identificado que, durante la pasada administración, 33 organismos 
ejecutaron más de 80 programas relacionados con las migraciones, sin que existiera un marco coordinador 
que propiciara la pertinencia, complementariedad y efectividad de las intervenciones públicas. 

En este sentido, se ha detectado la necesidad de reforzar los procesos de planeación, monitoreo y 
evaluación de la política migratoria, así como los esquemas de coordinación interinstitucional con los poderes 
de la Unión, las entidades federativas y la sociedad civil, que a lo largo de décadas ha creado, aun con sus 
limitantes, modelos de atención en materia de protección social para personas migrantes, proyectos de 
desarrollo económico sustentable y propuestas de políticas públicas y legislación, en beneficio de las 
personas migrantes. 

Factores como la carencia de información estadística, escasa difusión de derechos y obligaciones, una 
cobertura mediática centrada en hechos de violencia, insuficiencia de contenidos sobre migraciones y 
diversidad cultural en los programas de estudio del sistema educativo nacional, y la persistencia de nociones 
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xenófobas y discriminatorias, han conducido a valoraciones negativas sobre las personas migrantes y las 
migraciones que comparten una proporción significativa de la población (Yankelevich, 2009). De acuerdo con 
datos de 2010, 41% de la población del país opina que en México no se respetan los derechos de los 
migrantes y 67% que provocan divisiones sociales (CONAPRED, 2011). Estos datos señalan la existencia de 
un extendido y profundo problema de valoración de la migración. 

La valoración que se asigna a las migraciones tiende a reproducir las percepciones y prácticas sociales y 

repercute sobre los objetivos, el diseño e implementación de políticas públicas, lo que, en última instancia, 

afecta la seguridad, tranquilidad y el ejercicio de los derechos de las personas migrantes, y en particular las 

mujeres. Es por ello que se requiere impulsar un diálogo social fundamentado en evidencia, más que en 

nociones tradicionales. 

Un caso ejemplar es el de los mexicanos en Estados Unidos, a quienes en ciertos ámbitos se señala como 

un peligro para la seguridad, una amenaza para la identidad cultural y una carga para los contribuyentes. La 

aparición de propuestas legales y leyes antiinmigrantes a nivel estatal y federal ha obstaculizado la 

aprobación de una reforma migratoria. No obstante, en los últimos tres años se ha registrado un significativo 

cambio en la opinión pública, y actualmente una considerable mayoría de la población apoya el proyecto de 

reforma migratoria aprobado en el Senado (87%), mientras la proporción de quienes están a favor de reducir 

los niveles de la inmigración ha caído de 50 a 35%. Sin duda, la discusión abierta y la ampliación de 

perspectivas de análisis han contribuido a una percepción más favorable en torno a este tema. 

Identificar los consensos y orientar un diálogo informado respecto a las migraciones, sobre todo en 

México, mediante una clara estrategia de visibilización, comunicación y educación es indispensable para 

fundamentar la legislación, la política pública, las iniciativas sociales y la propia acción de las personas 

migrantes, lo que permitirá impulsar una nueva cultura en torno a las migraciones, es decir, lograr cambios 

significativos en el conocimiento, la comprensión y valoración de las migraciones y en las normas y prácticas 

sociales en torno a ellas. 

A pesar de los avances en la institucionalización de los estudios (casi 70 centros de estudio académicos y 

gubernamentales) y la construcción de fuentes estadísticas especializadas en migraciones, como las 

encuestas continuas de flujos en las fronteras norte y sur del país (EMIF Norte y EMIF Sur), no se ha 

consolidado un sistema de información que permita un monitoreo continuo del fenómeno, así como de las 

intervenciones de los diversos actores, en particular, la inclusión de criterios y consideraciones relativas a las 

migraciones en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas. 

Migración y desarrollo 

La evolución reciente de la agenda internacional sobre migración y desarrollo ha reconocido la creciente 

importancia de los derechos y de la seguridad humana, y está generando un consenso respecto al lugar 

central que debe ocupar el bienestar de las personas en las políticas públicas vinculadas a la migración. 

México ha sido un destacado promotor de esta agenda y ha sostenido que la implementación de políticas 

adecuadas puede convertir a las migraciones en un importante agente de desarrollo y que las políticas de 

desarrollo maximizan los beneficios y reducen los costos de las migraciones por falta de oportunidades 

(Gobierno Federal, 2005; CMMI, 2005; CONAPO, 2009; SRE, 2013; ONU, 2013). Esto plantea la necesidad 

de "migratizar las políticas de desarrollo del país", con el doble propósito de aprovechar las aportaciones de 

los migrantes y ofrecer oportunidades laborales y educativas que permitan reducir las presiones migratorias 

(Alba, 2009). Para lograr este objetivo, la economía mexicana debería crecer a tasas superiores a 5% (Tuirán 

y Ávila, 2010). 

En un contexto en el que predominan políticas migratorias restrictivas, la mejor alternativa para reducir la 

migración irregular masiva es combatir sus causas estructurales, por medio de estrategias de desarrollo 

incluyente e inversiones en el capital humano en los países de origen, para que las decisiones migratorias no 

sean motivadas por las disparidades de ingreso o por situaciones de precariedad y marginación social. Estas 

medidas resultan particularmente urgentes en las regiones de más reciente incorporación a la dinámica 

migratoria, toda vez que las redes sociales que la sustentan se encuentran menos desarrolladas. A su vez, en 

las regiones de mayor tradición migratoria es imperativo implementar medidas explícitamente diseñadas para 

reducir la ñcultura de la emigraci·nò, que contribuye a la reproducci·n del fen·meno. 

La carencia de empleos formales bien remunerados y las profundas asimetrías económicas han sido los 

principales determinantes de la emigración mexicana: el salario promedio anual en México en 2011 fue 

equivalente a 7,300 dólares, mientras en Estados Unidos fue de 52,600 dólares (OCDE, 2011). La disparidad 

salarial es elevada, incluso al comparar con los 27 mil dólares de ingreso anual promedio de los migrantes 

mexicanos en 2013. Si hacemos una comparación respecto del conjunto conformado por el resto de los 

migrantes, el nivel de ingreso laboral de estos últimos casi duplica el de los migrantes mexicanos. Esto se 
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asocia, entre otras razones, al mayor nivel de indocumentación de los primeros, así como a un menor nivel 

educativo (56% y 16%, respectivamente, tienen menos de 12 años de escolaridad). 

Con la inexistencia de programas bilaterales de trabajadores migrantes, en particular con Estados Unidos 

y Centroamérica, se desaprovecha uno de los mayores potenciales de desarrollo, dado que la migración 

laboral, inscrita en un esquema concertado entre países, en el que se establecen los términos y condiciones 

laborales de mutuo acuerdo, permite maximizar las contribuciones de los migrantes al desarrollo, al 

aprovechar las complementariedades demográfica y de los mercados de trabajo, además de que fomenta una 

inserción laboral y social equitativa y remueve obstáculos a la migración circular (MPI, 2013b). Actualmente, el 

único programa bilateral existente es el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-

Canadá, que en 2013 empleó 18,500 mexicanos. 

Si bien la proporción de emigrantes calificados es baja entre los mexicanos en Estados Unidos (7% entre 
los mexicanos mayores de 25 años, cuenta con estudios superiores en comparación con 40% entre el resto 
de los migrantes), constituyen el tercer grupo más numeroso (652 mil personas) y registran el mayor 
crecimiento de población calificada extranjera en este país, duplicando con creces su tamaño entre 2000 y 
2013. Sin embargo, su vinculación con el país ha sido limitada, lo que desaprovecha el potencial de desarrollo 
de la migración calificada y de la circulación del conocimiento. Por otro lado, México se encuentra integrado 
marginalmente en la competencia global en este segmento pues la cifra de profesionistas extranjeros se 
mantiene baja (137 mil personas). También es necesario evitar la descalificación de talentos (alrededor de la 
mitad de los trabajadores profesionistas mexicanos en el vecino país se desempeña en ocupaciones poco 
calificadas). 

El fortalecimiento de los vínculos de los emigrados con sus familias y comunidades de origen contribuye a 
fomentar dinámicas más efectivas para aprovechar sus activos en beneficio del desarrollo nacional, en 
particular con la diáspora calificada y con las comunidades de emprendedores, como demuestra la 
experiencia de programas implementados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) desde 2003. 
Sin embargo, las medidas para aprovechar el capital humano y financiero de los migrantes de retorno, 
mediante acciones de certificación de competencias, y apoyos para la reinserción laboral, el emprendimiento y 
la inversión han sido muy limitadas. 

Durante mucho tiempo, el tema del impacto económico de las remesas dominó el debate sobre migración 
y desarrollo, en particular en el caso de México, que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial como receptor de 
remesas (21,597 millones de dólares en 2013). Si bien las remesas contribuyen a la reducción de la pobreza y 
al incremento del capital humano de los hogares y las comunidades receptoras, no se han convertido en un 
factor determinante para estimular la movilidad social: más de 90% de dichos recursos se destinó a la compra 
de alimentos, vivienda y otro tipo de consumo, y menos del 3% a proyectos productivos, lo que evidencia su 
carácter predominante de complemento al ingreso familiar (EMIF Norte, 2013). El monto incluido en los 
programas públicos de apoyo a migrantes para generar ahorro, compra de seguros, e inversión representa un 
porcentaje muy bajo respecto al volumen global de las remesas (alrededor de 1%). Acciones específicas de 
educación financiera podrían contribuir también a un mejor aprovechamiento de estos recursos en beneficio 
de las familias receptoras. Por su parte, aunque el costo por las transferencias ha disminuido, todavía es 
elevado. En 2013, los mexicanos pagaron una comisión promedio por envío de remesas de Estados Unidos a 
México de alrededor de 5.2%, que merma su impacto en el ingreso familiar, y se encuentra por arriba del 
costo por transferencia a otros países (gráfica 7). 
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Gestión migratoria 

Anualmente, se registra un promedio de cerca de 25 millones de entradas de personas a México, de las 

cuales 79% son extranjeras, la gran mayoría residentes en el exterior. En 2013, 57% llegó por turismo, 4% por 

negocios y 0.3% para residir en el país. Además, existe un cuantioso volumen de movimientos de entrada de 

personas en las regiones fronterizas por motivos familiares, comerciales y laborales. 

México cuenta con 191 puntos destinados al tránsito internacional de personas, 35% de ellos en las 

regiones fronterizas (mapa 3), donde existe un serio desafío de control migratorio, que se agudiza en los 

puntos marítimos y terrestres de tránsito internacional. El déficit de infraestructura y personal capacitado y 

certificado para controlar y documentar la movilidad internacional, en especial las salidas del territorio 

nacional. 
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La magnitud y diversidad de los intercambios fronterizos requiere reforzar las capacidades del Estado para 

facilitar la movilidad humana, proteger y atender a los migrantes nacionales y extranjeros, ordenar los flujos 

migratorios y garantizar la seguridad fronteriza. Aunque se ha logrado un avance importante en la cobertura 

de infraestructura tecnológica en los puntos de tránsito internacional, en la actualidad todavía 4% de ellos 

carecen de filtros de registro electrónico para documentar las entradas y 17% para documentar las salidas (en 

2008 los déficits eran de 66 y 79%) (gráfica 8). 


