
 

 
 

INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN, A CARGO 

DEL DIPUTADO CARLOS CARREÓN MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

El que suscribe, diputado Carlos Carreón Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 2, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 17, fracción I, del artículo 26, fracción II y III del artículo 

30, inciso b de la fracción V del artículo 52, fracción VI del artículo 54 y artículo 101 de la Ley de Migración, al 

tenor de la siguiente 

Exposición de motivos 

Planteamiento 

La migración es uno de los fenómenos sociales más relevantes en la historia de la humanidad, un sin número de 

países se construyeron con base en las poblaciones migrantes. 

La historia ha demostrado que, por medio de políticas públicas, se puede controlar, manejar o encauzar el 

crecimiento de la población. El siglo XX se caracteriza por haber controlado la natalidad, disminuido la 

mortalidad infantil e incrementado la esperanza de vida. Sin embargo, los otros dos factores que afectan el 

crecimiento o decrecimiento de la población no han podido ser manejados adecuadamente. La emigración y la 

inmigración son procesos sociales que no se pueden detener por decreto, y las políticas migratorias de muchos 

países han evidenciado serios problemas, contradicciones, incoherencias y falencias. (Durand et. al, 2010). 

En 1950 se presentó un cambio drástico en los flujos migratorios, como lo menciona el doctor Jorge Durand en 

su trabajo de investigación Perspectivas migratorias Un análisis interdisciplinario de la migración 

internacional, en el capítulo “Balance Migratorio en América Latina”. Cuyo cambio se atribuye a tres factores 

globales: “el desarrollo económico de la posguerra frenó los flujos migratorios de Europa y Japón: las políticas 

migratorias de los países socialistas (URSS, Europa del Este, China) impedían el libre tránsito de su población y, 

finalmente, las repercusiones de la Guerra Fría en la región y la correspondiente política norteamericana de control 

y sometimiento de los gobiernos latinoamericanos” (Durand et. al, 2010; p. 9). 

Por otra parte, para finales del siglo XX se presentó un repunte en los flujos migratorios, el abastecer de mano de 

obra barata en muchas actividades que se desarrollaban en los Estados Unidos, ocasionó que países como México 

y El Caribe fueran grandes expulsores de población, adicionalmente para México la vecindad con Estados Unidos, 

los movimientos socialistas, conflictos militares, el crecimiento demográfico y las crisis económicas fueron 

alicientes para que miles de hombres y mujeres abandonaran su lugar de origen. 

A partir de la década de 1990 además de Estados Unidos y Japón, Europa empezó a ser un destino atractivo para 

los emigrantes. Es importante comprender como lo señala el doctor Durand que la migración en un proceso social 

porque se explica no sólo a partir de factores económicos y políticos, sino que es el resultado de una compleja 

dinámica de cambios y múltiples interacciones que afectan al conjunto de la sociedad (Massey et al., 1987) 

conlleva una causa, se presenta en un tiempo, lleva un proceso y finalmente tiene un impacto. 

Argumento 

Jéssica Natalia Nájera Aguirre, investigadora del Colegio de México, en su artículo “El complejo estudio de la 

actual migración en tránsito por México: Actores, temáticas y circunstancias” (Nájera, 2016), identifica tres 



 

 
 

características del sistema migratorio: 1) alta movilidad poblacional; 2) regulaciones migratorias y 3) la situación 

económica, social y cultural de cada país involucrado define la posición, acciones y reacciones particulares acerca 

de la movilidad y migración. 

La ubicación geográfica de México lo vuelve un territorio estratégico para la población en su mayoría 

centroamericana que no cuenta con documento migratorio que le permita entrar de manera regular a los Estados 

Unidos, por otro lado las condiciones relativas a la frontera sur del país permite que dicha población 

centroamericana entre sin muchos problemas a territorio mexicano, una frontera abierta a configurado una región 

de alta movilidad poblacional a lo largo de los 965 kilómetros de línea que separa a México de Guatemala (Nájera, 

2016), es importante resaltar que la intensidad en la movilidad entre México y Guatemala ocurre básicamente en 

Chiapas, ya sea cruces documentados o movilidad indocumentada. 

Jéssica Natalia menciona que la población en tránsito es una población heterogénea, ya que al interior, se 

encuentran subgrupos: menores de edad (niños, niñas, adolescentes y jóvenes); mujeres; adultos mayores, es 

importante mencionar que sobre todo esta población se enfrenta a un sin número de situaciones que atetan contra 

su seguridad, diversas organizaciones internacionales y nacionales han realizado investigaciones a casos de 

violencia, abuso sexual y extorsión durante su trayecto por México. 

Las caravanas migrantes que llegaron a nuestro país provenientes en su mayoría de Honduras despertaron el 

interés de las organizaciones defensoras de migrantes no solo a nivel nacional, sino internacional, como lo 

menciona Luciana Gandini, investigadora del Instituto de Investigación Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en su publicación denominada Las “oleadas” de las caravanas migrantes y las cambiantes 

respuestas gubernamentales. Retos para la política migratoria. Con las caravanas migrantes, nació una nueva 

forma de migrar, el reto de las autoridades cómo manejar o controlar esos flujos migratorios. Mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, familias completas conformaban lo que algunos llamaron ríos de 

gente. 

El relato desde las propias personas migrantes y otras voces es que la acción de contención incluyo? gases y otras 

medidas disuasorias. Esta situación detuvo a las personas en ese lugar por un gran tiempo, taponando el cruce 

internacional y generando que las personas con permisos, que transitan diariamente por allí?, lo hicieran por 

puntos irregulares. El calor chiapaneco, el cansancio de la caminata, la frustración por el cierre del paso y la 

propia situación tensaron el ambiente hasta generar episodios de protesta y violencia. (de la Reguera et. al., 2019). 

Luciana Gandini menciona en su publicación tres oleadas de caravanas; la primera caravana en octubre de 2018, 

despertó la atención ya que la convocatoria fue realzada por redes sociales, estando integrada por alrededor de 

siete mil personas, la segunda fue en enero de 2019 y estuvo conformada por alrededor de trece mil personas 

centroamericanas, la tercera oleada sumaron cerca de tres mil personas, esta última conjuntó a dos grupos de 

caravanas. Lo que implicó que el gobierno mexicano improvisara campamentos para atender a los migrantes, no 

se tenían las condiciones de salud, alimentación y servicios. 

La respuesta de las autoridades mexicanas en la frontera sur, al inicio fue de brazos abiertos, permitiendo el 

ingreso e iniciando el procedimiento para la emisión de visas, el otorgamiento de visas humanitarias entregadas 

en cinco días, sin embargo tiempo después el Instituto Nacional de Migración anunciaba que el programa se 

cerraba, más que un programa fue una acción que se emprendió para atender a estas olas de migrantes, muchos 

migrantes iniciaron el procedimiento de solicitud de refugio y tuvieron que esperar en territorio mexicano 

mientras se resolvía su solicitud. 

Los doctores Jorge Durand y Carlos Heredia escribieron en su estudio denominado Los migrantes, los gobiernos 

y la sociedad civil en el sistema migratorio norte-mesoamericano, lo siguiente: 



 

 
 

La gestión migratoria en este corredor muestra enormes insuficiencias para atender la problemática que viven los 

migrantes y enfrenta tres graves limitaciones: está planteada desde un manejo unilateral de los flujos migratorios; 

está desconectada desde los mercados laborales; y privilegia controles y perspectivas de seguridad por encima de 

todo lo demás. Los esquemas de regulación y gestión migratoria están a la zaga de los hechos, mal encaminados 

y, por ende, profundiza la vulnerabilidad de los migrantes. (Heredia & Durán, 2018). 

Guatemala, Honduras y El Salvador han vivido y viven circunstancias que han provocado diversos tipos de 

migración por el tipo de violencia que la genera. Así tenemos el exilio por los problemas políticos vividos en los 

años 70; la migración de solicitantes de refugio, provocada por contextos de guerras civiles en los años 80; la 

emigración económica ocasionada en una sociedad en crisis de posguerra y los refugiados ambientales, 

desplazados y desarraigados, retornados y deportados que sufrieron por cuestiones ambientales y violencia 

sistémica (Heredia & Durán, 2018). Ellos son nuestros vecinos más necesitados, a los que no queremos voltear a 

ver o tender la mano solidaria y subsidiaria a pesar de que llevan en su sangre y en su historia, un origen como el 

nuestro, que hablan nuestro idioma y comparten nuestro color de piel. 

Todos los días hablamos de remesas que en plena pandemia han superado las expectativas de todos los estudiosos, 

tanto de economistas como de estudiosos de la migración. Nadie esperaba que esas divisas no solo permanecieran 

en sus niveles históricos, sino que para sorpresa de todos han aumentado considerablemente. La generosidad de 

nuestros paisanos en el exterior ha sido de gran impacto en los momentos que más lo hemos necesitado. Son 

nuestros héroes migrantes, cuando recibimos sus remesas, dinero bien ganado en un país al que han fortalecido 

con su capital humano y que en esta crisis, no se han olvidado de su familia. En esta época tan difícil 

económicamente por muchas razones, entre ellas la pandemia, las remesas superan en mucho, el conjunto de 

programas sociales que el gobierno federal ha implementado. 

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP, 2020), las 

remesas familiares crecieron en octubre pasado en un 14.1%, o sea, 3 mil 598.5 millones de dólares más, en 

comparación al mismo mes del año 2019. El ingreso de estos recursos a los hogares ha significado extraordinarias 

medidas contra cíclicas en esta debacle económica para nuestro país. Medidas que en nada se deben al gobierno 

federal. Así, México se posiciona como el tercer país, después de la India y China, receptor de remesas con 38.5 

mil millones de dólares en el año 2019 (CEFP, 2020). 

Sin duda alguna, México históricamente se ha beneficiado con sus migrantes y gracias a ellos y a su compromiso 

y responsabilidad familiar, nuestro país se sigue fortaleciendo. Pero a pesar de todo lo que implica para nuestro 

país el monto de las remesas, México no ha correspondido con nuestros paisanos buscando con las autoridades 

de aquel país acuerdos migratorios que salvaguarden su integridad y sus Derechos Humanos. 

El Pew Research Center publicó el 16 de septiembre del pasado año que en Estados Unidos vivían un aproximado 

de 36.6 millones de personas de origen mexicano en el año 2017 (Pew Research Center (Noe-Bustamante et. al., 

2019). Sin embargo, la migración como la conocimos en el siglo XX ha cambiado. Si bien la diáspora mexicana 

en Estados Unidos es de una gran magnitud, la migración de mexicanos hacia ese país vecino ha cambiado 

substancialmente. Después de 130 años de flujos ininterrumpidos de mexicanos hacia Estados Unidos, en años 

recientes, la migración mexicana bajó hacia una tasa 0 por diversos factores como las duras políticas migratorias 

implementadas por las administraciones de Estados Unidos, los factores demográficos en nuestro país, el peligro 

y encarecimiento de migrar, etcétera. Por el contrario, la migración centroamericana, no solo se ha mantenido, 

sino que ha aumentado deteniéndose reciente y seguramente, por la pandemia del Covid-19 que al ser controlada 

y erradicada reiniciará su flujo por nuestro país. 

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el año 2015 (Segob, 2020a) se 

realizaron un total de mil 481 trámites migratorios seleccionados para acreditar la condición de estancia en 



 

 
 

México. Para el 2019 (Segob, 2020b), la misma Unidad de Política Migratoria registró un total de 40 mil 966 

trámites. Para el presente año 2020 y a pesar de la pandemia que ha detenido los flujos regulares e irregulares, 

esta Unidad de Política Migratoria reporta hasta el mes de octubre, un total de 19 mil 415 trámites (Segob, 2020c). 

Es necesario, entonces, adecuar nuestra normatividad para facilitar a quienes han elegido a nuestro país como 

destino por diferentes razones, muchas de ellas de índole humanitario, a ingresar y establecerse en nuestro país 

con la seguridad de que se respetarán primordialmente, sus derechos humanos. Es lo menos que podemos hacer 

por personas de países menos favorecidos que ni siquiera tienen la fuerza organizativa de reclamar derechos como 

ya lo están haciendo nuestros connacionales en el vecino país del norte. 

México en algunos años, elevó su prestigio como país de acogida en momentos en que grupos humanos 

necesitaron nuestra ayuda. Ahí estuvo México tendiendo su mano a entre 20 mil y 25 mil españoles entre 1939 y 

1942 quienes huyeron de su país por la violencia, la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco (UNHCR-

ACNUR, 2019). El próximo 8 de marzo se cumplirán 40 años del ingreso a territorio mexicano de 40 mil 

guatemaltecos (Lima, 2019), que huyendo de la persecución del ejército de su país se asentaron a escasos 

kilómetros de la frontera sur, en el estado de Chiapas. Pocos años más tarde el estado mexicano decidió reubicar 

a los refugiados en los estados de Campeche y Quintana Roo para protegerlos de las incursiones del ejército 

guatemalteco que intentaba asesinarlos (Ruiz, 2018). Esta protección que el estado mexicano brindó en su 

momento, no se transformaron en leyes que facilitaran el ingreso a nuestro país en sus diversas modalidades, tal 

vez sea por eso que hemos perdido la enorme riqueza cultural y de capital social y humano que los migrantes 

traen consigo. 

Con estas reformas, traemos a todos las niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, 

a la protección de nuestras leyes migratorias bajo la modalidad de Visitante por Razones Humanitarias por el 

evidente riesgo que conlleva su tránsito internacional de forma irregular, sea acompañados con sus familiares o 

no. 

 

Elaborada con datos de INEGI (2005) y CNN (2020). 



 

 
 

Los mexicanos reclamamos para nuestros connacionales en el extranjero, derechos que no hemos sido capaces de 

otorgarles a quienes eligen a nuestro país como destino, buscando mejorar sus condiciones de vida. Por ello, es 

necesario adecuar nuestra normatividad migratoria para que las personas que eligen ser mexicanas y desarrollarse 

en nuestro país, lo hagan en las mejores condiciones. Ernesto Rodríguez, (Rodríguez, 2020) en su conferencia 

señala como retos generales para la política y la gestión de la migración en tránsito irregular por México, la 

necesidad de dar atención a los flujos irregulares de migrantes y la garantía de sus derechos ya que demandan 

más protección a segmentos de población. Así se fortalecerá la gestión migratoria de nuestro país, con 

responsabilidad y visión integral a nuestros propios intereses y de los países vecinos. 

El doctor Gerardo Maldonado en su presentación (2020) que la opinión de los mexicanos en el 2018, en relación 

con su actitud hacia los extranjeros, opinan en mayor porcentaje, que los extranjeros contribuyen a la economía, 

en segundo término, que traen ideas innovadoras y en menor lugar, que generan inseguridad, debilitan costumbres 

y tradiciones y, por último, que quitan empleos. En general, “en América Latina la sociedad no ve a los 

inmigrantes como amenaza en el mercado de trabajo y, en cambio, siempre prefieren inmigrantes altamente 

calificados”. A pesar de la percepción de la sociedad, la política restrictiva que hasta la fecha tiene nuestro país 

hacia la inmigración, no incentiva ni facilita la atracción de extranjeros que puede enriquecer nuestra propia 

economía y cultura con su capital humano. 

Fundamento Legal 

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define que toda persona tiene derecho 

para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 

seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado 

a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 

administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y 

salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

En el cuarto párrafo del artículo 3o. constitucional se estable que el Estado priorizara? el interés superior de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de 

Decreto por el que se reforma los artículos 17, fracción I del artículo 26, fracción II y III del artículo 30, 

inciso b de la fracción V del artículo 52, fracción VI del artículo 54 y artículo 101 de la Ley de Migración 

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 17, fracción I del artículo 26, fracción II y III del 

artículo 30, inciso b de la fracción V del artículo 52, fracción VI del artículo 54 y artículo 101 de la Ley de 

Migración , para quedar como sigue: 

Artículo 17.- Sólo las autoridades... 

Los migrantes en situación regular, podrán denunciar ante la autoridad migratoria, a cualquier persona o 

autoridad no competente que haya retenido sus documentos antes mencionados, sin causa justificada. 

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Turismo: 



 

 
 

I. Difundir información oficial de los trámites y requisitos migratorios que se requieran para la internación, 

tránsito, estancia regular y salida de los extranjeros que pretendan visitar el país, así como la operación del 

programa “paisano”. 

II... 

III... 

Artículo 30. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres: 

I... 

II. Promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina migrante y la 

erradicación de toda forma de violencia en razón de género y discriminación en su contra; 

III. Proporcionar a las autoridades migratorias capacitación en materia de equidad de género, con énfasis en el 

respeto y protección de los derechos humanos de las migrantes, y 

IV... 

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional... 

I ... 

II ... 

III ... 

IV ... 

V... 

a) ... 

b). Ser niña, niño o adolescente migrante acompañado y no acompañado, en términos del artículo 74 de esta 

ley 

c. ... 

Art. 54. Se otorgará... 

I... 

II... 

III... 

IV... 



 

 
 

V... 

VI. Por tener hijos de nacionalidad mexicana 

VII... 

VIII... 

Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la 

situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el 

Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea 

nacional, o bien a persona física , persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado 

con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer 

El solicitante de la custodia deberá acreditar fehacientemente ante la autoridad migratoria su solvencia 

económica para sufragar los gastos de estancia del extranjero en México. 

Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Transitorio 

Único. La reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Referencias 

CNN Español, 2020, “¿Cuántos extranjeros viven en México y de qué país provienen?”, 

http://www.cnnespanol.cnn.com/2020/01/23/cuantos-extranjeros-viven-en-mexico-y-de-que-pais-provienen/  

consultado el 16 de diciembre 2020 . 

Centro de estudios de Finanzas Públicas (CEFP), 2020, “Reporte económico, remesas familiares”. 

http://www.cefp.gob.mx/new/buscador.php , consultado el 14 de diciembre de 2020. 

Congreso de la Unión, última reforma diciembre 18, 2010, Reglamento de la Cámara de Diputados, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_181219.pdf  Consultada diciembre 10 2020. 

Congreso de la Unión, última reforma noviembre 11, 2020, Ley de Migración 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra.htm  Consultada diciembre 10, 2020. 

Congreso de la Unión, última reforma diciembre 18, 2020, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.hm  Consultada 18 diciembre 2020. 

Congreso de la Unión, última reforma 17 de octubre 2019, “Ley general de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes”, 

http://www.cnnespanol.cnn.com/2020/01/23/cuantos-extranjeros-viven-en-mexico-y-de-que-pais-provienen/
http://www.cefp.gob.mx/new/buscador.php
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_181219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.hm


 

 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf consultada el 17 de diciembre 2020. 

Heredia, Carlos y Durán, Jorge, 2018, Los migrantes, los gobiernos y la sociedad civil en el sistema migratorio 

norte-mesoamericano. Dice, Colmex, el PUED-UNAM, Fundación Vidanta. México. Página 5. 

Inegi, 2001, “Los extranjeros en México, Censo 2000” 

https://www.imumi.org/images/articulos/AgregadosDic/Proyectos/extranjeros_en_mexico_inegi_2001.pdf  

consultado el 16 de diciembre 2020. 

Inegi, 2011, “Principales resultados del censo de población y vivienda 2010”, 

http://www.internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/produ

ctos/censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosIV.pdf consultado el 16 de diciembre 

2020. 

Lima, Alberto, 2020, UNHCR ACNUR (2019), “40 años del exilio guatemalteco”, 

http://www.acnur.org/es-mx/noticias/press/2020/3/5e6170034/40-anos-del-exilio-guatemalteco.html Consultado 

el 16 de diciembre 2020. 

Maldonado, Gerardo, 2020, “Opinión pública y migración internacional”, presentación realizada en el marco del 

Diplomado en migración y política migratoria (CIDE-KAS), realizado por Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) y la fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), por la plataforma BlueJeans el 7 de 

noviembre de 2020, p. 20. 

Noe-Bustamante, L., Flores, A., & Shah, S, 2019, “Facts on Hispanics of Mexican origin in the United States, 

2017”, en Pew Research Center http://www.pewresearch.org/hispanic/fact-sheet/u-s-hispanics-facts-on-mexican-

origin-latinos/ consultado el 14 de diciembre de 2020. 

Portal de datos mundiales sobre migración. (noviembre 18, 2020). “Remesas”, diciembre 14, 2020, de Banco 

Mundial Sitio web: http://www.migrationdataportal.org/es/themes/grenzueberschreitende-geldtransfers 

consultado el 14 de diciembre de 2020. 

Rodríguez, Ernesto, 2020, “Los flujos de migrantes centroamericanos en tránsito por México hacia Estados 

Unidos. Tendencias y coyunturas”, presentación realizada en el marco del Diplomado en migración y política 

migratoria (CIDE-KAS), realizado por Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la fundación 

Konrad Adenauer Stiftung (KAS), por la plataforma BlueJeans el 18 de septiembre de 2020, p. 23. 

Ruiz Lagier, Verónica, 2018, “Los refugiados guatemaltecos y la frontera-frente de discriminación, explotación 

y desigualdad”, en Alteridades, http://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v28n56/2448-850X-alte-28-56-47.pdf 

consultado el 16 de diciembre 2020. 

Secretaría de Gobernación (Segob), 2020a, “Estadísticas Migratorias, 2015”, de Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas Sitio web: 

http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_202

0.pdf consultado diciembre 16, 2020. 

Secretaría de Gobernación (Segob), 2020b, “Estadísticas Migratorias, 2019”, de Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas Sitio web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
https://www.imumi.org/images/articulos/AgregadosDic/Proyectos/extranjeros_en_mexico_inegi_2001.pdf
http://www.internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosIV.pdf
http://www.internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosIV.pdf
http://www.acnur.org/es-mx/noticias/press/2020/3/5e6170034/40-anos-del-exilio-guatemalteco.html
http://www.pewresearch.org/hispanic/fact-sheet/u-s-hispanics-facts-on-mexican-origin-latinos/
http://www.pewresearch.org/hispanic/fact-sheet/u-s-hispanics-facts-on-mexican-origin-latinos/
http://www.migrationdataportal.org/es/themes/grenzueberschreitende-geldtransfers
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2020.pdf
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2020.pdf


 

 
 

http://www.portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesi

s_2020.pdf  consultado diciembre 16, 2020. 

Secretaría de Gobernación (Segob), 2020c, “Estadísticas Migratorias, 2020”, de Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas Sitio web: 

http://www.portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesi

s_2020.pdf  consultado diciembre 16, 2020. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2021. 

Diputado Carlos Carreón Mejía (rúbrica) 

 

http://www.portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2020.pdf
http://www.portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2020.pdf
http://www.portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2020.pdf
http://www.portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2020.pdf

