
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
Facultad de Derecho 2 ~ 

L.\T 

EL PROBLEMA . DE LOS .·TRABAJADORES MIGRATORIOS 
·MEXICANOS HACIA ESTADOS UHIDOS DE 

NÓRTEAMERICA. 

T E s 1 s 
Oue para obtener el Titulo de: 
LICENCIADO EN DERICHO 

.. p r e s e n t a: 

ERNESTO L·OPE Z R UlZ 

México, D. F. 1983 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



EL PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS 
MEXICANOS HACIA ESTADOS ÚNIDOS DE NORTEAMERICA 

INDICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO PRIMERO ANTECEDENTES HISTORICOS 

I. EL TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO 

(1846-1848) ••••••••••••••••••••••••••••••. l· 

II. LA DICTADURA DE PORFIRIO DIAZ •••••••••••• 3 

CAPITULO SEGUNDO CONVENIO BILATERAL MEXICO-ESTADOS 
UNIDOS SOBRE TRABAJADORES MIGRAT~ 
RIOS MEXICANOS (BRACEROS) 

I. LA CRISIS DE 1929 Y LOS TRABAJADORES MI 

GRATORIOS • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 

II. ACUERDOS MEXICO-ESTADOS UNIDOS PARA RE

GLAMENTAR LA CONTRATACION DE TRABAJADO

RES AGRICOLAS MEXICANOS (BRACEROS) .••••• 9 

III. LA POLITICA MIGRATORIA MEXICANA .••.••••• 11 

IV. LA POLITICA MIGRATORIA ESTADOUNIDENSE .•• 14 



CAPITULO TERCERO ASPECTOS SOCIALES, POLITICOS Y ECQ 
NOMICOS DE LOS TRABAJADORES MI.GRA
TORIOS 

I. TIPOS DE EMIGRANTES ••..••••••.•.••...•. 20 

a) Inmigrantes legales .•••.••••••••.•• 20 

b) Trasmigran tes ..••••.••••••••••••••• 20 

e) Braceros ••..••.•.••••••.••••••••.• ~21 

d) Inmigrantes ilegales ••••••••••••••• 21 

II. LA EMIGRACION COMO PARTE DE UNA NECESI-

DAD • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 

III. LA EMIGRACION MERCANCIA •••••••••••••••• 23 

IV. INTERESES Y CONTRADICCIONES •••••••••.•• 24 

V. MITOS Y REALIDADES ••••••••••••••••••••• 27 

CAPITULO CUARTO LA O,J,T, Y LOS TRABAJADORES MIGRA 
TORIOS 

I. LEGISLACION Y PRACTICA •••••••••.••••••• 32 

II. PROMOCION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDA

DES Y ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION 

EN LA PRACTICA ••••.••••••••..•••••••••. 33 

III. IGUALDAD D~L TRATO EN LA LEGISLACION Y 

LA ACCION DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS •• 36 

CAPITULO QUINTO LA ACTITUD DE MEXICO ANTE' LOS TRA
BAJADORES MIGRATORIOS 

I. LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA •••••••••• 40 



II. EL DEBATE MEXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE 

UN NUEVO CONVENIO DE TRABAJADORES MIGRA 

TORIOS MEXICANOS (BRACEROS) EN EL .SEXE-

NIO 1970-1976 .•.•.•••.•.•...•..•.•.••.• 42 

III. MEDIDAS Y PROPUESTAS •••.••..••.•••••••• 51 

CONCLUSIONES·················· ...•... ~ ................ 59 

B 1BL1OGRAF1 A· · · · · · · • · · · · · · · · · · . · · · · · ... · · ... · · ........ 6 3 

., 



INTRODUCCION 

Para abordar el estudio de un problema tan com 

plejo como el de la emigración de trabajadores hacia los 

Estados Unidos de Norteam6rica, es necesario ubicarle en 

un contexto jurídico, social, econ6mico y político, na -

cional e internacional en el que ~ste se desarrolla. 

Ast vemos que la historia de la fuerza de traba 

jo que emigra hacia el vecino pats del norte, se encuen

tra íntimamente liqada al desarrollo de producci6n capi

talista que ha desarrollado al norte del Río Bravo, una 

sociedad superdesarrollada con las características heqe

m6nicas por todos conocidas1 y al sur de ~ste una socie

dad subdesarrollada y dependiente. 

Por su parte el enfoque particular de la emiqr!!_ 

ci6n de mexicanos hacia Estados Unidos, nos muestra que 

6sta ha sido estudiada en ~xico en una forma superfi 

cial1 y, como consecuencia de ello, se ha atribuido a 

factores internos de expulai6n el origen de este fen6me

no, e ignorando el peso de los factores de atracci6n que 

han operado desde los Estados Unidos en la conformaci6n 

de dicho fen6meno. 

Debemos tener presente, que en la historia del 

~xico Independiente, cada período de política evolutiva 

ha ;sido siempre turbulento, desde sus inicios,•como los 

años que transcurrieron entre el fin de la guerra de In

dependencia (1821)1 y el principio de la guerra civil 

provocada por las Leyes de Reforma (1858)1 hasta el mov~ 

miento armado de 1910. Períodos que comprendieron des

de un experimento mon~rquico, pasando por la alternaci6n 



de un sistema de gobierno centralista y otro federalis -

ta, la dictadura de Porfirio D!az y hasta el establecí -

miento de varias constituciones. 

México perdi6 la mitad de su territorio, sufri6 

también una guerra con los Estados Unidos y la invasi6n 

europea¡ y la falta cr6nica de ingresos al erario fede -

ral, el endeudamiento con los banqueros nacionales y ex

tranjeros, la incapacidad de superar las consecuencias -

de las guerras ocurridas desde el período de la Indepen

dencia hasta la Revoluci6n de 1910. Caracterizaron los 

primeros flujos migratorios d~ndose como consecuencia 

graves fricciones entre los gobiernos mexicano y estado

unidense. 

Conforme a las investigaciones realizadas se e~ 

tiende al fen6meno migratorio como un difícil problema -

polfmico y de controversia. Por ello, conforme a nues -

tro punto de vista y a la informaci6n adquirida podemos 

argumentar que dicho flujo migratorio es tambifn un fen~ 

meno de relaciones sociales, políticas, econ6micas y cu!. 

turales en el cual se presentan tanto factores de expul

si6n como de atracci6n. 

Esto ha provocado la inquietud de los estudio -

sos de estas corrientes migratorias contempladas desde -

diversos enfoques¡ se ha tratado de darles posibles s01!!_ 

ciones pero desafortunadamente hemos llegado al año de -

1983, donde se han observado distintos cambios de admi -

nistraciones gubernamentales tanto en M~xico como en los 

Estados Unidos, no pudi,ndose establecer una clara y 

bien definida posici6n que haya resuelto el problema des 

de su raíz. 

Así pues, al señalar que este flujo migratorio 

se compone tanto de factores de expulsi6n como de atrac

ci6n, trataremos de exponer en el desarrollo de este sen 



cilla trabajo, parte del proceso que ha sufrido dicho fe 

n6meno. Además tomando en consideraci6n las diversas 

opiniones y puntos de vista de varios autores, expertos 

en la materia; as! como de los distintos estudios cient!. 

fices realizados. 

Aportaciones pertinentes e importantes; y a la 

vez manifestar la inquietud personal del exponente, 

quien observa el problema como un estudioso.del Derecho. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

I. EL TRATADO DE 'GUADALUPE HIDALGO (1846-1848) 

De acuerdo con el Tra.tado que di6 fin a 1a 

intervenci6n norteamericana en el año de 1847, se firm6 

con los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 el Trata

do de Guadalupe Hidalgo, en el cual se establecta que t~ 

dos los ciudadanos.residentes en los territorios recien

temente adquiridos, se convertirían en ciudadanos norte

americanos, si en el plazo de un año no abandonaban los 

nuevos .territorios adquiridos por los Estados Unidos de 

Norte~rica. 

•AQn cuando el artículo VIII de este Tratado -

estipu1aba las mismas garanttaa para ciudadanos norteam~ 

ricanos, se cometieron mfiltiples violaciones en contra -

de ciudadanos de origen mexicano, debido a la brevedad -

del plazo que se les di6 para que adoptaran la nacional! 

dad.estadounidense o se retornaran a su pats de origen. 

Adem6s, el art!culo IX del mencionado Tratado señalaba -

que los que no hubiesen tomado una decisi6n en uno u 

otro sentido, sertan incorporados a la Uni6n Americana, 

y se admitir!an en tiempo oportuno a juicio del Congreso 

de los Estados Unidos" • (1) 

En síntesis, este Tratado favorecta 6nica y ex

clusivamente a los Estados Unidos, ya que la adquisici6n 

(1) ?.ea Pracb, Irene. "Introducci6n al problema de los Indocmenta
dos", Centro de a:ilaciones Internacionales, ~ista N:>. -
20, tJNNot, Mbioo, 1977, p4gs. 97 y sigs. 
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por "conquista", de nuevos territorios, vino a ampliar y 

a fortalecer la expansi6n del sistema de producci6n cap! 

talista, no s6lo a nivel interno, sino en cuanto a la d2 

minaci6n en la zona fronteriza y por ende con respecto a 

todas sus relaciones con el país vecino al sur del Río 

Bravo. 

Con respecto a nuestro problema de estudio, es 

oportuno destacar la atracci6n de mexicanos por lazos 

consanguíneos que va a ejercer este n6cleo de poblaci6n 

mexicana recientemente incorporada al territorio de· los 

Estados Unidos sobre ulteriores emigraciones de nuestros 

nacionales hacia el norte de ~xico, 'sto lo demuestra -

el antecedente de que para el año de 1900, la poblaci6n 

de origen mexicano en los estados desmembrados a M'xico 

por la guerra con los Estados Unidos eran: Texas 7152, 
California 8096 y Nuevo ~xico 6649. 

A partir del momento dela p'rdida de la mitad -

del territorio mexicano, tanto en la opini6n p6blica co

mo en las autoridades mexicanas, estaría latente el de -

seo de recuperar al menos la poblaci6n que se había "pe~ 

dido". Al mismo tiempo y como producto del examen de 

las causas que habían propiciado esta pfrdida de territ2 

río y de poblaci6n, así corno del atraso econ6mico de 

nuestro país aparecieron las ideas tendientes a.propi 

ciar la inmigraci6n de extranjeros provenientes de los 

"paises civilizados". 

Durante el Porfiriato, se ·eatableci6 una pol!t! 

ca consistente en alentar y f~mentar la inmigraci6n eur2 

pea-angloamericana, con la idea de colonizar el vasto t~ 

rritorio mexicano, de explotar sus recursos naturales y 

de que al contacto con los extranjeros la poblaci6n mex! 
cana, adquiriese nuevas formas de vida y de trabajo. Pe 

ro dadas las condiciones de vida de los mexicanos y la -

situaci6n de las tierras, resultaron poco atractivas pa-
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ra los extranjeros europeos. 

II. LA DICTADURA DE PORFIRIO. DIAZ 

Al tiempo que en el suroeste de los Esta -

dos Unidos aumentaba la fuerza de trabajo, es decir, la 

necesidad de ésta, en M6x.ico, los campesinos eran expul

sados por el deterioro de las condiciones de vida impe -

rantes, durante el gobierno del general Porfirio D!az, -

quien en los años que dur6 su dictadura, mostr6 una apa

rente estabilidad política. 

Debe reconocerse que durante la administraci6n 

del gobernante Dtaz, M6xico vivi6 una etapa de crecimie~ 

.to econ6mico sostenido y un proceso capitalista de las -

sociedades avanzadas .. Y, se iniciaba en M6xico un proc~ 

so capitalista. 

Tanto en los Estados Unidos como en México, la 

construcci6n de ferrocarriles cobraba un gran auge~ ya -

que era de vital importancia para el pa!s del norte el -

establecimiento de v!as f6rreas, pues requer!a de un si~ 

tema de transporte que sirviera para la transportaci6n -

de materias primas de Máxico hacia los Estados Unidos, -

porque la exportaci6n de capital estadounidense requer1a 

de medios de transporte para la extracci6n de recursos -

naturales que Máxico "brindaba" a manos llenas. 

Por ello no es extraño que en un primer plano -

los norteamericanos utilizaran la mano de obra de mexica 

nos en su territorio, para la construcci6n de v1as fé 

rreas en el lado mexicano invirtiéndose grandes sumas de 

dinero en el sistema de transporte mexicano. Ya que ha• 

bta que unificar el transporte ferroviario a ambos lados 

de la frontera para facilitar la integraci6n de un siste 

ma extractivo y comercial. 
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"Por su parte el economista e investigador Er -

nesto Galarza afirma que entre 1880 y 1910, se tendieron 

aproximadamente 24,000 kilómetros de vías f~rreas para -

la exportación de materias primas mexicanas". (2) 

En 1910, M~xico era un país rural con un 68% de 

la fuerza de trabajo dedicada a las labores agrícolas, -

15% al sector industrial y el resto de la población eco

nómicamente activa, se encontraba concentrada en el !rea 

de los servicios, y s6lo un pequeño grupo de grandes pr~ 

pietarios de tierra, producían la exportaci6n de mate 

rias primas para cubrir las incipientes necesidades in -

dustriales. 

En este proceso de desarrollo inicial, el arte

sano y el agricultor fueron desplazados por la competen

cia de las f4bricas. Adem4s, la concentración de la ti! 

rra y la acci6n de los intereses extranjeros·provocaron 

la destrucción masiva dela propiedad comunal, originando 

ast la proletarizaci6n de una gran cantidad de campesi -

nos. 

"Estos sectores mayoritarios de la poblaci6n m~ 

xicana, padecieron durante años el deterioro que consti

tuyó el factor inmediato para la expulsión de muchos me

xicanos, y era causado en gran medida por el gobierno m~ 

xicano. Mientras los mexicanos emigraban hacia los Est~ 

dos Unidos de Norteam~rica, ya se vislumbraba hacia un -

futuro no lejano, dentro de las relaciones M~xico-Esta -

dos Unidos, una gran dependencia del primero hacia el se 

gundo". (3) 

(2) C. M. WillianE. "Al N:>rte de ~co", UNAM, s/ed., ~oo, 
1980, pAg. 27. 

(3) R. o. Hansen. "Obras citadas", ~. ~oo. 1980, Centro de Re 
laciones Internacionales, pAgs. 29 y sigs. -
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Por tanto cabe señalar que el gobierno del gen~ 

ral Don Porfirio Díaz, fue un régimen netamente dictato

rial y represivo, que favoreci6 la doble explotaci6n del 

proletariado mexicano¡ ya fuera a manos de los latifun -

distas mexicanos o de las empresas norteamericanas esta

blecidas en M~xico. Y que, la fuerza de uni6n del porf! 

rismo se derivaba de los grupos mexicanos y extranjeros 

que sustentaban el poder con base en las negociaciones -

de los recursos naturales de M~xico a partir de los fe -

rrocarriles y de las grandes inversiones que se había he 

cho en éstos. 



CAPITULO SEGUNDO 

CONVENIO BILATERAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS 
SOBRE TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS (BRACEROS) 

I. LA CRISIS DE 1929 Y LOS TRABAJADORES MIGRA

TORIOS 

Las primeras victimas de la crisis en el 

año de 1929, sertan en los Estados Unidos los trabajado

res migratorios, en particular, los agrícolas mexicanosi 

los que al no tener una situaci6n legal definida fueron 

los primeros en sufrir las consecuencias de dicha cri 

. sis .. 

Comenzaron los despidos masivos apoyándose en 
,. 

una ideologta cuyos fundamentos de discriminaci6n socio-

econ6mica y racial, hab!an aparecido con el desarrollo -

de la poblaci6n estadounidense, que fue atribuyendo suc~ 

sivamente a loa nuevos inmigrantes la connotaci6n de in

deseables social, racial y culturalmente, aunque indis -

pensables como mano de obra para los trabajos m&s rudos 

y m&s sucios que eran desechados por el viejo inmigran -

te. 

De esta multiforme explotaci6n fueron victimas 

sucesivamente los irlandeses, los alemanes y los prove -

nientes de la Europa Oriental, a finales del siglo pasa

do. Y en lo que va de este siglo a los latinos y de ma

nera particular a los mexicanos. 

As! durante las dos primeras d~cadas del siglo 

XX, los trabajadores migratorios mexicanos fueron vistos 
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por los empresarios norteamericanos con buenos ojos, por 

considerarlos un elemento útil debido a la reducci6n de 

costos y por ende a los altos beneficios que obten1an al 

contratarlos temporalmente y por debajo de los niveles -

salariales del trabajador norteamericano. 

"Sin embargo, ante los graves problemas de so -

breproducci6n, de desempleo y las presiones de los gran

des sindicatos en los Estados Unidos, se gener6 la cri -

sis de 1929, originando las consecuencias ya señaladas. 

' ' Los trabajadores migratorios fueron utilizados 

por las clases dominantes como chivos expiatorios y tam

bi~n se les culpaba de ser parte de la misma crisis. Es 

ta ideolog1a fue difundida a trav~s de los diversos me 

dios de comunicaci6n y en las principales ciudades nor 

teamericanas donde se encontraba a trabajadores mexica -

nOSi fueron puestas en pr4ctica verdaderas Campañas de -

persecuci6n contra éstos; de igual manera m6ltiples atr~ 

pellos se cometieron contra todo aquél de 'aspect~ mexi

·cano' y en muchos casos se les detuvo y encarcel6 duran

te varios d1as en tanto se verificaba su STATUS LEGAL". (4) 

Por otra parte, ya desde 1925 se ped1a la res -

tricci6n de inmigrantes para combatir la falta de empleo, 

y para ello surgieron propuestas que establecían cuotas 

altas y requisitos como saber hablar inglés a todo aquel 

inmigrante que pretendiese introducirse a la Uni6n 1.meri 

cana. 

En el Congreso de los Estados Unidos de Norte -

américa, se discuti6 la imposici6n de requisitos a los -

inmigrantes, para reducir dicho flujo migratorio bas~ndo 

(4) c.h:denas, !Azaro. "Memorias de la Secretada de R:!laciones Exte 
rieres, Septient>re 1938/tigosto 1939, Ta!D :r, Mlbcico, =-
1948, p!g. 246. 
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se en criterios racistas y socioculturales, los que por 

fortuna no fueron aceptados por el departamento de Esta

do para no ofender al gobierno mexicano debido a la fue~ 

te reacci6n provocada en su contra por este tipo de dec! 

sienes. M&s sin embargo, sí se acord6 aplicar estricta

mente las leyes y procedimientos migratorios de los Esta 

dos Unidos. 

Dentro de la administraci6n del gobierno mexic~ 

no se expediría en el año de 1930, una Ley de Poblaci6n 

como principio de ~na futura polttica de un plan sexenal 

que seguiría el Presidente L!zaro durante su administra

ci6n (1936-1940); pero que desde este año, ya se asenta

ban las bases para su desarrollo y aplicaci6n. 

En el gobierno cardenista, se tomaron medidas -

concretas para lograr un desarrollo nacional y aut6nomo, 

procurando una mayor equidad en la distribuci6n de la r! 

queza socialmente generada; as! como tambi6n el mejora -

miento de las condiciones de vida de la poblaci6n rural. 

Tambi~n la eliminaci6n parcial del latifundio y 

el impulso del ejido, pero desarotunadamente el pa!s no 

estaba preparado para solucionar el problema de los mex! 

canos expulsados por la crisis econ6mica de 1929, aconte 

cida en el vecino pa1s del norte. 

Al publicarse la Ley de Poblaci6n anteriormente 

citada, el fen6meno migratorio toma.ría un nuevo auge co

mo lo demuestra el ejemplo de que a partir de junio de 

1930 a junio de 1931, fueron deportados de los Estados -

Unidos a México 30,000 mexicanos. 

Hemos· de señalar y establecer aqut la distin 

ci6n entre REPATRIACION Y DEPORTACION, en el sentida de 

que "el repatriado es aquel individuo que se encuentra -

legalmente en el país extranjero, ya sea por haberse na-

.·.;·:. 
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turalizado o por tener un "status legal" de residente en 

el extranjero y a diferencia del deportado, quien es 

aquel individuo que por no tener una documentaci6n en or 

den, se encuentra en condici6n de ilegal, y por violar -

las leyes migratorias del pa!s extranjero es obligado 

por los "medios necesarios" a abandonar el pa.!s donde se 

encuentra en calidad de ilegal". (5) 

II. ACUERDOS MEXICO-ESTADOS UNIDOS PARA REGLA

MENTAR LA CONTRATACION DE TRABAJADORES 

AGRICOLAS.MEXICANOS (BRACEROS) 

Debido a las constantes fricciones que se 

suscitaban entre los gobiernos mexicano y estadounidense, 

en relaci6n con los trabajadores migratorios que se en -

contraban en forma ilegal en el vecino pats del norte y 

las mOltiplea explotaciones y vejaciones de que ~stoa -. 

eran objeto, los gobiernos .decidieron celebrar un acuer

do internacional para aminorar las constantes pol-micas 

que habtan surgido en torno a este problema bilateral. 

Este acuerdo contenta los siguientes principios 

fundamentales: 

•1. Loa mexicanos que sean contratados para 

trabajar en los estados del sur de la 

Uni6n Americana, no podrSn ser empleados 

en ningfin servicio militar, y no sufrir~n 

actos de discriminaci6n, ni de ningfin otro 

acto que se le parezca. 

2. DiafrutarSn de las garantías de transporte 

alimentos, hospedaje y repatriaci6n esta -

(5) calvo, Franc.f.sco Dr. "~ea ser emigrante", &lit. Trillas, ~ 
xioo, 1975,pAgs. 17 y siga. 
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blecidas por la Ley Federal del Trabajo me

xicana en su artículo 28. 

3. No ser§n empleados para desplazar a otros -

trabajadores, ni para obtener salarios pre-. 

viamente establecidos". (6) 

As! en forma estructural y de comOn acuerdo por 

parte de los dos gobiernos, ~e realizarían contratos es

pec!ficos, los cuales contemplaban en su estructura: la 

admisi6n, transporte, trabajo y salarios, fondo de aho -

rro, cantidades y prevenciones generales. La formaliza-

.ci6n de tales negociaciones, se realizarían con un cam -

bio de notas entre la Secretaría de Relaciones Exterio -

res y la Embajada de los Estados Unidos en México, las -

cuales fueron fechadas el 23 de julio de 1942. 

El 29 de abril de 1943, se establecería un 

acuerdo para reglamentar la contrataci6n de trabajadores 

agrtcolas migratorios mexicanos. El 10 de marzo de 

1947, se establece un acuerdo para el regreso a México -

de los emigrantes mexicanos y de su posble readmisi6n a 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

Posteriormente se celebrar!a otro acuerdo sobre 

la contrataci6n de trabajadores agrícolas mexicanos, por 

canje de notas del lo. de agosto de 1949, el cual se dis 

tingue de todos los anteriormente celebrados debido a 

que éste en su contenido menciona un contrato individual 

de trabajo que forma parte integrante del acuerdo y se -

forma adem5s de 35 cl~usulas, dos apartados y un proced! 

miento de oficio por queja del trabajador y por queja 

del patr6n. El 9 de marzo de 1951 se establece otro 

acuerdo complementario. 

(6) M::>rales, Patricia. "Indocurentad:>s rtexicarX>s", F.ditorial Grija!_ 
vo, ~xioo, 1982, p~s. 99-132. 
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Debido a las constantes pr6rrogas, modificacio

nes y diferencias existentes, surge el establecimiento -

de una Comisi6n Mixta sobre cuestiones de trabajadores -

migratorios el 10 de marzo de 1954; el 23 de diciembre -

de 1955, nuevamente se prorroga el acuerdo. 

De 1956 a 1961 los gobiernos rnexicano-estadoun~ 

dense, a trav~s de la Embajada de los Estados Unidos en 

M4Sxico,la Secretaria de Relaciones Exteriores, y del in

tercambio de notas, prorrogar!an el acuerdo sobre traba

jadores migratorios basándose en el acuerdo original con 

sus respectivas reformas y subsecuenternente se propon 

dría que el acuerdo fuera prolongado hasta el 31 de ene

ro de 1962; lo cual en respuesta fue aceptado por el go

bierno mexicano. 

III. LA POLITICA MIGRATORIA MEXICANA 

Como se mencion6 anteriormente durante el 

período revolucionario, la emigraci6n de mexicanos si 

gui6 su camino en forma ascendente llegando a su máximo 

en el año de 1920, hasta convertirse en uno de los prin

cipales problemas del ~xico de esa ~poca; y una de las 

preocupaciones mSs grandes de los Estados Unidos. Esto 

lo demuestra el hecho de que sea justamente en la terce

ra d~cada del siglo cuando se hable del problema mexica

no en los Estados Unidos como resultado de la emigra 

ci6n. 

"En el territorio nacional sucedía lo mismo, la 

mayoría de las publicaciones sobre el ~xodo de mexicanos 

a la Uni6n Americana, era manifiesta y los art!culos de 

los principales peri6dicos y editoriales, criticaban a -

los Estados Unidos por maltratar a los mexicanos; y a M~ 

xico por falta de inter~s de su gobierno para manifestar 

lo que se vivía. 



- 12 -

A esto la Secretaria de Relaciones Exteriores -

en sus informes justificaba sus ·fracasos por controlar -

la emigraci6n, argumentando que se debía a que exist1a -

en los Estados Unidos, un gran nGmero de mexicanos y de 

descendientes de ~stos, quienes conservaban sus costum -

bres, su c_ul tura, su lenguaje, etc ••• " • (7) 

Por otra parte, el M'xico oficial consideraba -

indiscutible que el trabajador mexicano había sido un 

factor fundamental en el desarrollo de la economía del -

sureste de los Estados Unidos de Norteamfrica. 

Hubo tambifn quien consider6 que no s6lo era 

fundamental la man() de obra del trabajador mexicano, si

no tambifn la tfcnica en el af4n de difundir lo mexica -

no1 se atribuy6 a tfcnicos mexicanos los programas nor -

teamericanos en miner1a, agricultura, industria y ganad~ 

ría. 

Dentro de las legislaciones migratorias ni en -

la primera ley de 1908, ni en la segunda de 1926, la em! 

graci6n tiene importancia1 en cambio en la de 1930, se -

dispone que el Departamento de Migraci6n debe investigar 

las causas de Astas y buscarles una soluci6n, asesorando 

.a loa emigrantes para ahorrarles problemas y dificulta -

des. 

Esta ley, cre6 un Consejo Consultivo de Emigra

ci6n, el cual entre otras facultades tenía la de estu 

diar la salida de trabajadores migratorios y evitar una 

deapoblaci6n. Debía adem4s proteger y repatriar mSs que 

facilitar la emigraci6n. 

(7) Ojeda, Mario. "Alcances y Límites de la Pol1tica Exterior de ~ 
xioo", Edit. Colegio de ~ex>, Colecci6n Centro de Estu
dios Internacionales, F.d. la., M&cico 1976, pSg. 220. 
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La ley de 1930, fue sustituida por la Ley Gene

ral de Poblaci6n de 1936, expedida para cumplir con la -

política demográfica del plan sexenal de 1935, que esta

blecía que para lograr un aumento demográfico se debía -

controlar la salida de los trabajadores nacionales, rei~ 

corporando a nuestros emigrados. Dicha ley para restri~ 

gir la salida de los emigrantes, instituía que s6lo se -

les permitiría la salida a los trabajadores, cuando jus

tificasen ir contratados por más de seis meses obligato

rios para el patr6n contratista, con salarios suficien -

tes para satisfacer todas sus necesidades. 

A fines de la d6cada de 1920, surgi6 en muchas 

ocasiones el proyecto de celebraci6n de un acuerdo bila

teral para salvaguardar los intereses de los mexicanos y 

proporcionar mano de obra barata a los Estados Unidos •. 

En alguna ocasi6n el canciller Gustavo Dur4n Gonz4lez 

propuso una Convenci6n DiplomAtica con los Estados Uni -

dos, en la que se protestarían los derechos y obligacio

nes de las partes contratantes. 

Esta convenci6n debería actuar a la vez como 

bolsa de trabajo, haciendo respetar las leyes de emigra

ci6n considerando ademAs inevitable votar una ley en co~ 

tra de los enganchadores y embaucadores del pobre traba

jador mexicano, aquien se ofrec!a una jauja milagrosa y 

pr6diga1 y allá era s6lo un calvario horrendo. 

"Un año despu6s de la proposici6n del canciller 

Dur4n en 1931, el Licenciado Gilberto Layo señal6 duran

te el Congreso Internacional de Estudios sobre Poblaci6n 

en Roma, que M~xico y los Estados Unidos en colaboraci6n 

amistosa podrían resolver los problemas relacionados con 

la emigraci6n de mexicanos hacia el norte de M4Sxico". (8) 

(8) García canta, Gast6n. "Utopías léx:f.canas", &lit. Fondo de CUltu 
ra EcXJOCmica, Fa. s/ed., Ml!xioo, 1978, plig. 222.· -
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Conforme a todo lo ·anteriormente expuesto puede 

señalarse que la política migratoria mexicana fue en es

te período contradictoria y confusa, pues los intentos -

para disuadir a los emigrantes se alternaban con actitu

des aprobatorias; y el peri6dico Excelsi6r public6 que -

Don Venustiano Carranza ofrec!a pasaje gratis incluso, -

de primera clase en los Ferrocarriles mexicanos a todo -

aquel mexicano que quisiera irse a los Estados Unidos 

por un lado y por otro, se encontraba personal de la Se

cretaria de Relaciones Exteriores situado estrat~gicame~ 

te en varios lugares del pa!s dispuestos a asistir a 

quienes quisieran emigrar hacia el norte de la Rep6bli -

ca. 

.Esto realmente molest6 a algunos gobernadores, -

como a los de los Estados de Jalisco y Tamaulipas, quie

nes ped!an explícitamente a la Secretaría de Gobernaci6n 

que se frenara la emigraci6n, porque se estaba afectando 

a la economía nacional provocando una despoblaci6n que -

se manifestaba funesta para el período venidero del Méxi 

co postrevolucionario~ 

En este sentido, se confirma que la lucha revo

lucionaria ayud6 mucho a incrementar la emigraci6n y, en 

la década de los veintes, comentaristas tanto estadouni

denses como mexicanos, señalaban y cotncidían en que: 

en cuanto ~xico tenga un año de paz, el siguiente se ve 

r~ como desciende la corriente migratoria y el deseo de 

emigrar hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

IV. LA POLITICA MIGRATORIA ESTADOUNIDENSE 

Frente al temor de que por las consecuen -

cias de la Primera Guerra Mundial se provocara una emi -

graci6n masiva de europeos hacia los Estados Unidos de -

Norteam~rica, se promulg6 la primera ley en materia mi -
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gratoria para establecer una política restrictiva en tor 

no al fen6meno migratorio en forma cuantitativa. 

Para entonces, una gran mayoría de trabajadores 

mexicanos se encontraba en el sector industrial y era 

frecuente vérseles en empacadoras y tenerías en Chicago, 

inclusive se les podía encontrar en la producción de au

tomóviles en Detroit, aún en contra de todo lo que se 

creta. La mano de obra mexicana fue la más requerida en 

el período de la postguerra. 

En 1925 se establece una tendencia de control -

migratorio exclusivamente para los mexicanos encabezada 

por Harris, representante demócrata de Georgia¡ C. Box, 

representante de Texas y P. John, presidente de inmigra

ción de la Cámara de Diputados. 

Estos tres representantes establecieron sus in! 

ciativas de ley, las cuales constitu!an un esfuerzo para 

frenar la inmigración, imponiendo mayores requisitos y -

reduciendo el namero de extranjeros por aceptar. Sin em 

bargo, sus iniciativas no contaron con el apoyo del De -

partamento de Estado. 

No obstante, que estas iniciativas no fueron 

aprobadas en el Congreso de los Estados Unidos, de algu

na manera, s! fomentaron la discriminación racial. Mu 

chos mexicanos se vieron afectados por estas actuacio 

nes. 

Box, insist!a en que los mexicanos ten!an una -

tendencia al analfabetismo, a enfermedades, delincuencia: 

por tanto, fue aplicada puntualmente la Ley Burnett de -

1917, según la cual los inmigrantes no pod!an solicitar 

asistencia pública dentro de los cinco primeros años de 

su llegada, sin riesgo de ser devueltos a su lugar de 

origen. 
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Posteriormente cuando las leyes migratorias no~ 

teamericanas empezaron a modificarse hacia una restric -

ci6n cada vez mayor de inmigrantes, salieron a flote las 

diversas posiciones y como es natural se definieron las 

posiciones según los intereses particulares y empresari~ 

les. La cuesti6n provoc6 tal revuelo que fue necesario 

realizar estudios cuidadosos al respecto, en los cuales 

se trataba sobre la necesidad de trabajadores mexicanos 

para la agricultura en California; dichos estudios con -

templaban los siguientes puntos: 

"l.. Existe l.a necesidad de un crecido ntimero -

de trabajadores dispuestos a llevar a cabo 

faenas duras, monótonas y bajo condiciones 

severas de clima extremoso. 

2. La experiencia ha demostrado que los 'bla~ 

cos' no desean este tipo de trabajos. 

3. El. mexicano, es decir, el trabajador migr~ 

torio mexicano (bracero); es un factor fu~ 

damental e importante en la economía agrí

cola en California, siendo fuente princi -

pal de mano de obra barata y costeable". (9) 

Una reducción de trabajadores agr!colas mexica

nos provocarían graves consecuencias económicas para la 

Unión Americana. Por su parte la prensa mexicana argu -

mentaba: ningún trabajador migratorio es tan bueno como 

el mexicano en los Estados Unidos. 

Con el objeto de publicar noticias en ese sent! 

do, se entrevistaban a turistas norteamericanos y estos 

(9) M:>rales Gonz!lez, Josefina. "Migración Irdocunentada M:!xicana a 
los Estados unidos", Tesis D:Jctoral, U.N~A.M., l~co, 
l.978, págs. 23 y sigs. 
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en su mayoría estaban de acuerdo en que los "vincents" -

hicieron mucho por el desarrollo del sureste norteameri

cano. 

"El hecho de que en los Estados Unidos se les -

necesitara era un incentivo para emigrar, pero ¿cu~les 

eran las mayores motivaciones para ir en busca de 'ese -

trabajo disponible'?". 

Las motivaciones m&s aducidas eran: la discor

dia civil en ~xico, los mejores salarios norteamerica -

nos, la falta de trabajo en su lugar de origen: pero a -

la que m&s referencia se hac!a era: la REFORMA AGRARIA, 

la cual al devastar algunas haciendas, dej6 sin trabajo 

a muchos peones y otros se fueron "huyendo por temor a -

aceptar una parcela por fidelidad al antiguo amo". (10) 

Los Estados Unidos necesitaban al jornalero me

xicano, trabajador migratorio para trabajos temporales y 

~ste "ten!a el tiempo suficiente" y la necesidad de otro 

salario: por tanto, se ve!a muy conveniente en los Esta

dos Unidos llamarlos en ~pocas en las que se les necesi

taba y deportarlos al t~rmino de las labores agrícolas. 

Por otro lado la ley migratoria estadounidense 

no logr6 totalmente su objetivo; pues antes de que se 

promulgara y entrara en vigor, se introdujeron en forma 

ilegal a los Estados de la Uni6n Americana un total de -

800,000 nuevas emigrantes, los cuales fueron debidamente 

registrados. 

Lo que ocurría era que muchos europeos entraban 

ilegalmente a los Estados Unidos por las fronteras cana

dienses y mexicanas, pa!ses no sujetos a cuotas. Por 

(10) Pam5n Mart!nez, John. "Mexican Irrnigration to United States, 
F.c:lit. University of california, 1957, p.§g. 260. 
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ello, la Ley de Inmigraci6n de los Estados Unidos de No~ 

teamérica de 1924, que sustituyó a la de 1921, fue mucho 

más estricta con relación a las condiciones que impuso a 

la inmigración de trabajadores migratorios. 

Es claro, que los problemas económicos de las -

ex-trece colonias de la Corona Británica empeoraban, la 

aplicaci6n de las leyes migratorias estadounidenses van 

haci~ndose cada vez mSs estrictas, teniendo que sufrir -

las consecuencias en primer t~rmino los trabajadores mi

gratorios¡ en particular el trabajador agrícola mexica -

no, ya que resultaba más barato pagarles a estos ilega 

les o indocumentados el viaje de regreso a M~xico, que -

mantenerlos mientras se presentaban oportunidades de co~ 

trataci6n, aunque fueran clandestinas y emplearlos en 

las granjas o en alguna empresa que necesitara mano de 

obra barata pagando bajos salarios. 

"Debido a las constantes intromisiones en forma 

ilegal, a la violaci6n de la frontera estadounidense a 

sus leyes migratorias, se lleg6 al acuerdo en el Congre

so de los Estados Unidos de fincar en la frontera M~xi -

ca-Estados Unidos, medidas de tipo judicial. En el año 

de 1924, se estableció la llamada "BORDERPATROL", que es 

considerada por los "alambristas" como la migra; cuya 

funci6n ha sido la de controlar en forma más en~rgica la 

inmigraci6n. 

Sin embargo, estas restricciones e impuestos p~ 

liciacos a la emigraci6n, provocaron un aumento acelera

do a dicho fen6meno. Y, que decir del mexicano, del tr~ 

bajador migratorio o del aventurero; quien de una forma 

u otra se las ha ingeniado para burlar las medidas esta

blecidas por el gobierno estadounidense. 

No sin olvidar la 'amplia cooperaci6n de los co 
yates, polleros, enganchadores', e incluso de las mismas 
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autoridades que se encuentran coludidas con los empresa

rios del Sur del TIO SAM" . (11) 

(11) Carreras de Velasco, M2!roedes. "Ios mexicanos que devolvi6 la 
crisis de 1929-1932", Secretada de !:elaciones El<terio -
res, ~ex>, 1974, ~9· 220. 



CAPITULO TERCERO 

ASPECTOS SOCIALES, POLITICOS Y ECONOMICOS 
DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS 

I. TIPOS DE EMIGRANTES 

Hemos de señalar que existen diversos tipos 

de emigrantes y que por el hecho de que nuestro trabajo, 

se refiera al trabajador migratorio como productor de 

bienes, realizador de actividades físicas o prestador de 

servicios; no debemos olvidar a los otros tipos de trab~ 

jadores. Por tanto, mencionaremos a los siguientes: 

a) Inmigrantes legales: Son aquellos indivi -

duos que fueron admitidos por las autorida

des norteamericanas previo otorgamiento de 

la visa de inmigrantes. SegQn las estadts

ticas registradas, fueron admitidos en esta 

situaci6n 1,620 500 mexicanos de 1870 a 

1971. 

b) Trasmigrantes: Llamados tambil!n "conmuters" 

o tarjetas verdes. Son aquellos ciudadanos 

que han recibido la visa F-1 151, de las a~ 

toridades norteamericanas mediante la cual 

se les autoriza a trabajar en los Estados -

Unidos aunque tengan su residencia en el ex 

tranjero. 

De esta categoría no existen cifras acumula 

das, sin embargo se puede tener una idea de 

la magnitud demográfica de este tipo de emi 

graci6n por el registro de las tarjetas ver 

\ 
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des expedidas, y que para 1971, se habían -

expedido 735,018. 

c) Braceros: Son aquellas personas admitidas -

por las autoridades norteamericanas para d~ 

sempeñar trabajos agrícolas bajo contrato. 

Durante la vigencia de los convenios de 

"braceros" que se iniciaron en 1942, y que 

fueron prorrogados por el gobierno mexicano 

hasta el año de 1962, fecha en que se term! 

n6 el último convenio, fueron admitidos a -

este país en calidad de braceros 5, OSO 093. 

d) Inmigrantes ilegales: Llamados tambi~n "es 

paldas mojadas o alambristas". Son aque 

llos entes que han logrado penetrar a terr! 

torio estadounidense sin documentaci6n algE_ 

na y que consiguen trabajo sin visa o con -

trato celebrado con acuerdo del gobierno m~ 

xicano o el de los Estados Unidos y, de los 

cuales no existen estadísticas fehacientes, 

sobre este tipo de emigraci6n". (12) 

No obstante lo anterior, se calcula que de 1924 

a 1975, fueron realizadas 10, 267 000 aprehensiones por 

parte de las autoridades norteamericanas, sin contar los 

ahogados en el Río Colorado o los desaparecidos en las -

c§rceles de la frontera de los Estados Unidos. 

Debemos señalar que las aprehensiones realiza -

das por la "BORDERPATROL" en la frontera estadounidense, 

no son exclusivamente de mexicanos, sino que el abultado 

nfimero que se ha expresado se compone tambi~n de centro-

(12) "Estu:lios Ecoránicos N:>rteamericanos sobre MAxioo", s/ed., Ins
tituto de Investigaciones Sociales, uw.t, fbico 1970. 
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americanos y de países que utilizan la frontera mexicana 

para introducirse al vecino pais del Norte. 

No por ello, debemos dejar de reconocer que es 

verdad que un gran número de nuestros nacionales emigran 

en busca de mejores salarios o mejor remuneraci6n. 

II. LA EMIGRACION COMO PARTE DE UNA NECESIDAD 

La primera gran afluencia de trabajadores -

migratorios mexicanos (braceros), se da como es sabido, 

a fines del siglo XIX y principios del XX, fen6meno que 

obedeci6 a la necesidad de los Estados Unidos de cons -

trucci6n y mantenimiento de sus ferrocarriles y a la 

ejecuci6n de las labores más penosas en la agricultura 

y minería, y también, como se mencion6 anteriormente a 

las condiciones econ6micas del México ampliamente dete

riorado a partir de la fecha en que asume el poder Don 

Porfirio D!az. 

Por su parte, los Estados Unidos muy pronto a~ 

virtieron que México era su fuente principal de mano de 

obra barata. Por otro lado los mexicanos que llegar!an 

a trabajar en los ferrocarriles se encontrar!an con co~ 

diciones muy dif!ciles, al igual que en la agricultura, 

pero eran m4s aceptados en este sector y emigraban de -

su pa!s forzados por la situaci6n que viv!an. 

No olvidemos que esta afluencia inicial de mano 

de obra mexicana, careci6 absolutamente de control ínter 

nacional y su contrataci6n se llevaba a cabo en términos 

señalados por el empleador, sin contrato alguno que ga -

rantizara las condiciones de trabajo. Se les contrataba 

en grupos generalmente para trabajos espec!ficos, de es

taci6n o causales. 
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Era frecuente ver linchamientos y ni los ne 

gros, otra minoría reprimida, ni los mexicanos, podí~n -

ser propietarios del lugar en que residían ni mucho me -

nos de su fuente de trabajo. Vivían apartados en "colo

nias casi siempre del otro lado de algo"; del ferroca 

rril o de carreteras, y viajaban según las necesidades 

del momento por el sureste y oeste medio, pero jamás. se 

intent6 formar una verdadera colonia mexicana que les p~ 

diera proporcionar ayuda, protecci6n o serv·icios. 

Por el contrario, si entre menos se "invirtiera" 

para algGn servicio por mínimo que fuera, era ~ejor pues 

además de que se delatartan, disminuía su "capacidad ah~ 

rrativa" o se reducían sus esperanzas de conseguir una -

mejor posici6n y poder regresar a su lugar de origen con 

un poco de dinero y su orgullo conservado, aunque hubie

sen sufrido el peor de los tratos. 

III. LA EMIGRACION MERCANCIA 

Esta emigraci6n de mexicanos hacia la 

Uni6n Americana comienza a adoptar ciertas característi

cas que aGn podemos encontrar hoy en día. 

"Debido a la revoluci6n industrial que se oper~ 

ba en el vecino país del norte, la inflaci6n y el desem

pleo en México, la emigrací6n reviste ya el carácter de 

explotaci6n de una mercancía específica que al salir del 

país de origen, priva a éste de su factor más importante, 

como es su fuerza de trabajo". (13) 

(13) Bustamant.e, Jorge A. "Espaldas ftbjadas Materia Prima para los 
Estados Unidos de Norteanérica", Centro de Estudios Socio 
ecorónicos, Folleto No. 9, El Colegio de ~ico, 1970. -
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Los cambios que se operaron en las estructuras 
político-econ6micas de la sociedad mexicana, durante el 
movimiento de 1910 y la inestable situación del pa!s en 
las d~cadas siguientes, como hemos señalado, propiciaron 
la salida de mexicanos hacia el Norte del pa!s; movimie~ 
to migratorio que coincidi6 con la demanda c!clica de 
fuerza de trabajo por parte de los a9ricultores del Su·
reste de los Estados Unidos y que respondi6 a las neces! 
dades del ciclo agrícola estadounidense. 

Los amplios beneficios que ha obtenido el empr~ 
aario norteamericano, a9r!cola o industrial al contratar 
la fuerza de trabajo del migratorio mexicano, ha provoc~ 
do una mayor demanda, ya que al ser contratados por deb~ 
jo de los niveles salariales de los trabajadores norte -
americanos, permite al capitalismo una mayor plusvalía y 

por consecuencia la expansi6n del imperialismo yanqui. 

La O.Pini6n de la •oill~9han Comision• sobre in
llli.9r~ci6n, muestra la conciencia que se hab!a adquirido 
sobre esta nueva fuente de riqueza, y que a la vez seña
laba la inconveniencia de estimular la em1graci6n de me
xicanos por los ya residentes all4, pero al mismo tiempo, 
al estilo americano, señalaban la emigraci6n temporal de 
.. no de obra de los mexicanos. Pero lo m4s importante -
aqut, son las presiones que van a ejercer tanto empresa
rios agr!colas como industriales con el fin de que, se -
ampliaran las limitaciones a la emigraci6n en las leyes 
migratorias y las decisiones del Congreso fueran el~sti-
cas. 

IV. INTERESES Y CONTRADICCIONES 

Las observaciones acumuladas en torno al -
fen6meno de los trabajadores migratorios mexicanos, que 
se han venido desarrollando a lo largo de este trabajo, 

\ 
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nos muestran la identificaci6n de intereses como una 

fuente generadora de ese sentido comercial con que las -

acciones han sido entendidas en cuanto al inmigrante il~ 

gal, pues ~ste por ser "materia prima de importaci6n", 

ha provocado diversas contradicciones e intereses. 

Se le atribuye que lesiona los intereses del 

trabajador chicano, en cuanto a que se derivan básicame~ 

te del contexto en el que 6ste participa en las relacio

nes de producci6n como trabajador, es decir, optimizar -

el valor de su trabajo en t~rminos de salarios y otras -

prestaciones. Otro argumento que se le adjudica al tra

bajador ilegal migratorio, es el de que se les emplea c2 

mo "esquiroles" aumentando la competencia por los em 

pleos, los bajos salarios y de que impide las negociaci2 

nea de desarrollo con el patr6n. 

"Esta distinci6n anal!tica de intereses, resul

ta 6til en la comprensi6n del sentido de las relaciones 

~:11oc:l.al.ea-en ~ participa el ..inmigrante ilegal. en ...tan.to 

que pone a la luz contradicciones elocuentes. Por ejem

plo, el estigmatizar al inmigrante ilegal como delincuen 

te e inmoral., al mismo tiempo que se mantiene una deman

da real de su mano de obra y, condenar el encubrimiento 

o complicidad en la violaci6n de las leyes migratorias, 

y al mismo tiempo eximir al que contrata laboralmente al 

inmigrante de toda responsabilidad por el incumplimiento 

de dichas leyes, lo que manifiesta ampliamente tales co~ 

tradicciones. Pero lo m!s importante es que constituye 

un reflejo propio de las contradicciones caracter!sticas 

de la sociedad norteamericana". (14) 

El trabajador mexicano que emigra hacia el nor-

(14) "Revista llt!xicana de Sociolog!a", Af'lo XLI, Vbl. 4, Octubre-Di.
cierrbre, U.N.A.M., ~CX> 1979, plig. 36. 
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te del país es atractivo para el patrón norteamericano, 

porque la impotencia estructural de ~ste le permite al -

empresario, optimizar su utilidad al minimizar el costo 

de la mano de obra que requiere para su empresa . 

. El patr6n puede minimizar los salarios del emi

grante no documentado, porque su impotencia estructural 

como trabajador y sin papeles, se deriva tanto de. suco~ 

dici6n migratoria, corno de su impotencia de origen so 

cial, íntimamente ligada a la importancia crítica de una 

situación real que se manifiesta como impotencia con que 

Mt!xico se enfrenta a los Estados Unidos de Norteamérica 

en la estructura del poder internacional actual y pret~

ri to. 

As! pues, existe una relaci6n parad6jica entre 

ser estigmatizado como delincuente al entrar sin documen 

taci6n migratoria a la Uni6n Americana en busca de trab~ 

jo, y ser visto al mismo tiempo como una mercanc!a con -

gran demanda en el mercado libre de mano de obra barata. 

Por tanto, en este contexto estructural podemos ver al -

trabajador mexicano que intercambia un estado parad6jico 

de miseria frente a la del trabajador local desempleado, 

por un estado precario y efímero de supervivencia en el 

pa!s de la "abundancia". 

Es pues una verdadera situaci6n parad6jica la -

que vive el trabajador migratorio mexicano en aquellos 

intereses directamente relacionados, con su presencia y 

participaci6n en la sociedad norteamericana, la cual pe

se a las grandes contradicciones existentes, continfia en 

un camino ascendente de imperio capitalista atin a costa -

de sus nacionales en aras de una hegemonía econ6mica y -

política olvidando los principios fundamentales del hom

bre. 
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V. MITOS Y REALIDADES 

El fen6meno de la emigraci6n indocumentada 

de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos de Norte

américa, se ha rodeado de una mitología elaborada a am -

bos lados de la frontera. Parece ser que tan pronto co

mo viejos mitos caen, refutados por estudios cient!fi 

cos, mitos nuevos vienen a llenar el vac!o. Esto demue!! 

tra el hecho de que los mitos acerca de quienes son los 

emigrantes, porque emigran y que efectos tienen en los 

Estados Unidos y en M~xico, son mitos que tienen impor -

tantes fines políticos. No son simplemente parte de un 

folklor popular, al contrario, son promovidos por perso

nas en posesi6n de poder. 

Aquí se pretende mencionar dos de los mitos m5s 

recientes y considerados de suma importancia en torno a 

este fen6meno por el investigador Wayne A. Cornelius y 

que son: 

"PRIMERO. Dadle oportunidad a la Soluci6n Pol! 

ciaca.- SegQn este mito los Estados Unidos jam!s han h~ 

cho un gran esfuerzo para usar los medios de aplicaci6n 

de la ley para detener la ola de emigrantes indocumenta

dos. 

El servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n o -

la 'migra' mejor conocida por los ilegales o indocument~ 

dos, siempre ha tenido insuficientes empleados y un pre

supuesto inadecuado para vigilar la frontera M~xico-Esta 

dos Unidos. 

Adn hoy un promedio de menos de 300 agentes de 

la patrulla fronteriza en cada turno para guardar dos 

mil millas fronterizas con M~xico no son suficientes, de 

ah! que se diga que los Estados Unidos nunca han tratado 

seriamente de imponer la soluci6n 'policiaca' al flujo -
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mi9ratorio. Es por ello que se supone que al aumentar 

el doble en la patrulla fronteriza, si podr~ reducirse 

marcadamente esta corriente. 

Estas medidas policiacas, supuestamente persua

dir&n a los presuntos ~migrantes, de irse de "mojados" 

y, adem&s, no requiere de grandes inversiones por parte 

del gobierno norteamericano, y así de esta manera, no es 

necesario levantar un muro 'al estilo Berlín', para cor

tar el flujo de los ilegales, solamente se necesita ens~ 

ñarles que el riesgo de ser aprehendidos por la •.migra' , 

es demasiado alto para justificar el 9asto notable que -

se tiene que hacer para cruzar la frontera clandestina -

mente. 

No hay evidencia de que las medidas policiacas 

no alcancen a ser un 'muro tipo Berl!n', pero si pueden 

disuadir a los presuntos emigrantes de entrar a la Uni6n 

llmeTieana. La '"9oluei-6n ""Policiaca ei ha fraca.aado'. -~ 

ro no ha sido por falta de aplicaci6n, obviamente tales 

medidas est&n condenadas al fracaso porque no se dirigen 

a las causas fundamentales del fen6meno, esto es al des~ 

quilibrio econ6mico entre los Estados Unidos y M~xico, -

una econom!a mexicana en la que el sector 'moderno' est& 

orientado hacia las t€cnicas de producci6n que son inte~ 

sivas en la capital y no en mano de obra, una tasa de 

crecimiento de poblaci6n que supera notablemente la tasa 

de creaci6n de empleos, una elevada tasa de inflaci6n y 

una gran concentraci6n de la riqueza en M~xico. 

SEGUNDO. Este segundo mito sobre la emigraci6n 

es el relativo a las diferencias entre sueldos en M~xico 

y en los Estados Unidos. 

Poco o nada se puede hacer del lado mexicano, -

para reducir EL FLUJO DE MIGRANTES a las ex-trece colo -

nias de la corona britfinica, porque son estas diferen 
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cias de sueldos y no la falta de empleos lo que princi -

palme11te promueve la emigraci6n hacia el norte de Méxi -

co". {15) 

Otros estudios sobre cuestiones migratorias in

dican tambi~n que la diferencia de sueldos es la condi -

ci6n más importante que promueve la emigraci6n a largo ~ 

plazo, esto es, en la vida entera del trabajador migrat~ 

rio. Pero la situaci5n es mucho más compleja que eso, -

y, segurall\ente más susceptible de mejoramiento del lado 

mexicano de lo que parecía a primera vista. 

Es claro que las diferencias de sueldos entre -

México y los Estados Unidos, no van a desaparecer. Por 

ello se sugiere para un grupo numeroso de emigrantes una 

reducción parcial de la brecha, que sería el aumento en 

los salarios. Por ejemplo de los migrantes mexicanos 

que trabajaron en los Estados Unidos en el período 1970-

1976, la mayor!a consideraba que un ingreso familiar de 

100 a 150 pesos diarios les aseguraría el nivel de vida 

que ellos ve!an como aceptable y desde luego claramente 

es mucho menos de lo que ganaban en los Estados Unidos. 

Pero a~n as!, suponemos que persistiera una gran difere~ 

cia entre sueldos; puede ser posible una reducci6n marca 

da a la emigraci6n mexicana por medio de programas que -

generen fuentes de empleo. 

Es evidente tambi~n, que el desempleo y el sub

empleo son factores de "empuje" muy importantes para una 

proporci6n significante del flujo migratorio. As!, si -

hubiera empleo en sus comunidades de origen y bien remu

nerado, y las oportunidades de empleo fueran cada vez ma 

yores, estos trabajadores se inclinarían cada vez menos 

(15) Cornelius A. Wayne. "Indocurrentados mitos y realidades", Cen -
tro de Jelaciores Internacionales, El Colegio de México, 
r~ex> 1979, pág. 69 a 111. 
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a emigrar. 

"En su trabajo sobre subempleo y el desempleo -

entre trabajadores indocumentados que estuvieron en los 

Estados Unidos en el período 1969-1976, y conforme a las 

estadísticas de sus investigaciones y datos recopilados, 

Wayne A. Cornelius deduce que la falta de trabajo es bá

sica para la actitud de los emigrantes y salir de sus lu 

gares de origen. Tambi~n muestra que la creaci6n de nue 

vas fuentes de empleo es la soluci6n preferida por los -

emigrantes, misma para reducir la emigraci6n y promover 

el desarrollo de la comunidad, seguido (en orden de pre

ferencia), por el mejoramiento de los sueldos, el repar

to de tierras, la construcción de obras de riego y la i~ 

troducci6n de una variedad de otros servicios pGblicos y 

mejoramiento de la infraestructura, es lo primero a con

seguir". (16) 

Parece haber un acuerdo abrumador entre todos -

los sectores de la poblaci6n, en estas comunidades donde 

se origina la emigraci6n, y sobre las que es necesario -

para detener la emigraci6n, tomar medidas radicales. 

Desgraciadamente el orden de prioridades para inversi6n 

que el gobierno ha adoptado para estas comunidades ha si 

do precisamente el opuesto, enfocando en servicios soci~ 

les y desarrollo de infraestructura, y haciendo poco o -

nada para crear nuevas fuentes de empleo. Y, las mejo -

ras en infraestructura, caminos, luz, agua potable, etc. 

no han inducido espontáneamente a la creaci6n de empleos. 

Estos resultados indican que la estrategia más 

(16) Q>rnelius Wayne A. "r-edcan Migration to the United States; 
causes, Consequences and u.s. Responses", Massachuset.ts, 
F.d. Center For Intemational Studies, Massachusetts Insti 
tute of Tucchnology (mit) Canbridge, Mass, 1978, -
pag. 119. 



- 31 -

efectiva para reducir la emigraci6n, es la de una mezcla 

de incentivos, oportunidades de empleo, salarios más al

tos y mayor estabilidad de ingresos. Y que subestimar 

la creaci6n de empleos para reducir la emigraci6n pres 

cindiendo dela diferencia de salarios ya señalada, mu 

chas de los que no han emigrado lo harán. 

El aumento de salarios en el campo y principal

mente en los estados que más muestran los índices de emi 

graci6n, es lo 6ptimo para evitar que se siga la despo -

blaci6n de los territorios mexicanos, pero desafortunad~ 

mente las políticas empleadas por los sindicatos de obre 

ros y campesinos o trabajadores agrícolas, no se ajustan 

generalmente a las necesidades básicas de éstos, porque 

generalmente cuando hay un aumento de salarios, los pre

cios de los productos básicos se han elevado en forma 

desproporciona! al salario obtenido. 



CAPITULO CUARTO 

LA O.I.T. Y LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS 

I. LEGISLACION Y PRACTICA 

Como es sabido en todos los palees existen 

disposiciones legislativas que preveen sanciones jur!di

cas o de otro tipo contra toda persona, nacional y ex 

tranjera y no solamente contra trabajadores migratorios 

o contra las personas que colaboren en su traslado, que 

franqueen clandestinamente dado el caso y sin visado, 

fronteras internacionales. Además, tambi6n pueden ser 

empleadas estas legislaciones para el caso espec!fico 

aplicable al transporte de personas en forma ilegal, e -

invocar procedimientos contra todos aquellos que organi

cen migraciones clandestinas con el fin de proporcionar 

mano de obra sin contrato alguno debidamente requisita -

do. Y tambi6n, se emplearán contra todos aquellos que -

colaboren en tales movimientos migratorios. 

Conforme al examen del presente informe, no se

rla posible hacer un examen de todas las disposiciones -

legislativas existente, por motivos de espacio y tiempo, 

pero s! podemos establecer que en relaci6n a esta mate -

ria, las medidas adoptadas por los estados miembros de -

la O.I.T., se relacionan en forma conjunta para garanti

zar la aplicaci6n efectiva de las normas internaciona 

les, que un buen n6mero de palses donde se presenta el -

fen6meno migratorio han adoptado para frenar dicho fen6-

meno, considerado perjudicial para su pol!tica de desa -

rrollo econ6mico y social y para su pol1tica de empleo. 

,• 
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Dentro del campo de la acci6n característica de 

la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), la -

mayor parte de las legislaciones y prScticas nacionales, 

tienden a garantizar el control migratorio bajo pena de 

sanci6n a los sistemas de reclutamiento de trabajadores 
extranjeros. 

II. PROMOCION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Y ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION EH LA 

PRACTICA 

Por lo que se refiere especialmente a 1os 

emigrantes, hay que señalar que en la recomendaci6n so -

bre protecci6n de los trabajadores migratorios, la Conf~ 

rencia Internacional ha adoptado normas destinadas a pr~ 

mover una acci6n pr4ctica de las autoridades con miras a 

corregir las desigualdades en las oportunidades y a des~ 

rraigar la discrimínaci6n..Ae . .hecho. Esta recomendaci6n 

aplicable tanto a las emigraciones int~rnas como a las -

internacionales, establece el principio de que toda •di~ 

criminación contra los trabajadores migratorios, debiera 

ser eliminada•, y que, debería hacerse .todo lo posible -

para asegurar que todos los trabajadores migratorios, 

disfruten de condiciones de vida y de trabajo igualmente 

favorables que las previstas en las legislaciones labor~ 

les para trabajadores tanto nacionales como extranjeros 

que ocupen los mismos empleos, o que desempeñen las mis

mas funciones. 

Esta recomendaci6n precisa que: "A reserva de 

la aplicación de las leyes nacionales de inmigraci6n y -

de servicios p6blicos", se debiera aceptar el principio 

de la abolici6n de los obst4culos que impidan o limiten 
la admisión a determinados tipos de trabajos o empleos -

incluyendo principalmente, el caso de los trabajadores -

migratorios. 
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Por otra parte, la recomendaci6n complementaria 

sobre el mismo tema, define más detalladamente los dife

rentes aspectos en que deben asegurarse la igualdad de -

oportunidades y ue trato, y sugiere en particular la 

creaci6n de organismos apropiados y asistidos donde fue

ra posible, por representantes de las organizaciones de 

trabajadores y empleadores y de otros organismos intere

sados, para promover en general la aplicaci6n de estas -

políticas. Y de manera muy particular para tomar medi -

das tendientes a hacer comprender al pOblico el problema . 
y que est~ consciente y acepte los principios de la no -

discriminaci6n y as! poder examinar e investigar las qu~ 

jas y corregirlas eventualmente por un procedimiento de 

conciliaci6n cualesquiera prácticas consideradas como -

discriminatorias. 

En efecto, dejando a un lado las disposiciones 

legislativas y las políticas de las autoridades pfibli 

cas, los emigrantes lo mismo que otras categorías de peE 

sanas, están expuestos a sufrir los efectos de la desi -

gualdad de oportunidades de empleo y de las prácticas m~ 

tivadas por prejuicios discriminatorios u otras activid~ 

des desfavorables o simplemente debido a la falta de in

formación o a temores injustificados. 

Por otro lado, en la esfera laboral, estas si -

tuaciones influyen de diversas formas sobre las condici~ 

nes y posibilidades de empleo de estos trabajadores mi 

gratorios. Entre las dificultades más frecuentes figu -

ran las expulsiones o preferencias manifiestas, las cua

les influyen en la posibilidad de que éstos obtengan o -

conserven un empleo o que tengan acceso a una formaci6n 

profesional, o a una promoci6n en el marco mismo de em -

pleos. 

Las prácticas sistemáticas relativas a la índo

le de los contratos, que los privan de ciertas protecci~ 



- 35 -

nes, ventajas, desigualdades de remuneraci6n y puestos -

de trabajo, "incluso cuando se presentan 1as disposicio

nes de las leyes que deben respetarse o de los contratos 

colectivos sobre las tasas mínimas de remuneraci6n", o -

salarios de base y la diferencia injustificada de clasi

ficación de personal, o niveles de forrnaci6n, son conse

cuencia de los mismos prejuicios y de la falta de infor

mación. 

Otro hecho que excluye a los trabajadores ex 

tranjeros sin que forzosamentes exista vio1aci6n formal 

a la ley, es el de la aplicación formal de disposiciones 

legales o contractuales relativas a ciertos aspectos de 

las las condiciones de trabajo por parte de las autorid~ 

des laborales, las que a su vez, dejan sin prestaciones 

sociales y de seguridad y tambi6n de las prácticas que -

incluyen en su participación directa y personal, en las 

relaciones de trabajo y vida sindica1. 

En las legislaciones y prScticas nacionales, se 

reconoce tarnbi6n la importancia de la adopci6n de medi -

das destinadas a la información y a la educaci6n del pfi

blico en general, y m~s particularmente de los medios 

m!s directos relacionados con las personas expuestas a -

la discriminación. Se pretende con ~sto influir en las 

actitudes y en los comportamientos que conducen a las 

pr3cticas discriminatorias y mostrar su nocividad. 

Las organizaciones profesionales y en particu -

lar los sindicatos, as! como otros organismos no gubern~ 

mentales, tienen tambi~n una funci6n esencial que desem

peñar en la promoción de la igualdad de oportunidades y 

de trato de los emigrantes. Los contratos colectivos 

son uno de los principales medios de poner en prActica -

el principio de la igualdad de oportunidades, entre los 

trabajdores nacionales y los extranjeros. 
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El procedimiento de extensi6n de los contratos 

colectivos a toda una rama de actividades específicas, -

puede constituir para la administraci6n un punto de refe 

rencia en este respecto. 

En un plano más general la colaboraci6n de las 

organizaciones profesionales, puede conseguirse a través 

de la representaci6n de los empleados y de los trabajad~ 

res en.organismos consultivos de trabajo, que desempeñen 

entre otras funciones la de estudiar los problemas de 

los trabajadores migratorios, y la de asesorar a los go

biernos que padecen el fen6meno de la emigraci6n. 

III. IGUALDAD DEL TRATO EN LA LEGISLACION Y LA 

ACCION DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS 

"En dos resoluciones adoptadas en los 

años 1971 y 1972, la Conferencia Internacional de la 

O.I.T. se ocup6 de la cuesti6n de la eliminaci6n de los 

medios y de las prácticas discrimiantorias a que están -

expuestos los trabajadores migratorios en su empleo, con 

diciones de trabajo y de vida en el pa!s de acogida. 

En la primera de estas resoluciones se expresa 

la preocupaci6n ante el ejercicio de las prácticas dis -

criminatorias que se ejercen contra los trabajadores mi

gratorios en las diversas esferas laborales, y se refie

re a los diferentes medios para solucionar esta situa 

ci6n. 

En la segunda hace referencia a ciertas inicia

tivas tendientes a conceder a los trabajadores migrato -

rios mayores garantías a fin de asegurarles una igualdad 
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efectiva de trato y de derechos". (17} 

En general, los convenios y recomendaciones 

adoptadas por la conferencia, excluyen toda discrimina 

ción contra los trabajadores extranjeros. Algunos conv~ 

nios, han incluidos disposiciones en las que se prevee -

expresamente la igualdad de oportunidades y de trato en 

las·esferas particulares de que se traten. Esas normas 

son particularmente numerosas en el campo de la seguri 

dad social, habida cuenta de las condiciones y disposi 

ciones que deben determinarse en esta materia. Esta 

cuestión, ha sido regulada más recientemente en forma 

global en el convenio sobre la igualdad de trato (seguri 

dad social) • 

Sin pretender examinar minuciosamente aqu!, el 

alcance de estas diversas normas en las esferas particu

lares en que se aplican, conviene hacer referencia a las 

que s! tienen por objeto definir ciertos principios bási 

cos desde el punto de vista de una política general rel~ 

tiva a la igualdad de oportunidades y de trato en mate 

ria de empleo y de condiciones de trabajo y de vida. 

Como ya se indic6 anteriormente en muchos pa! 

ses las leyes y reglamentos laborales limitan durante 

cierto tiempo las posibilidades de los trabajadores mi 

gratorios, sea en cuanto a los empleos a que pueden te 

ner acceso o en cuanto a los lugares en donde puedan tr~ 

bajar. Y esto es, conforme a la prioridad conseguida al 

empleo de los nacionales. 

En lo que se refiere a la seguridad del empleo, 

(17) Mem:>rias de la Secretada de Relaciones Exteriores. 'IV Confe -
rencia M.mdial. "La Organizaci6n Internacional del Traba
jo y los Trabajadores Migratorios", .a.rchivo Diplanátioo -
f>t!xicano, 1974, p..'ig. 198. 
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los trabajadores migratorios y extranjeros, son los pri

meros en sufrir las consecuencias de las restricciones 

en materia de empleo. La situaci6n puede varí.ar segün 

la nacionalidad de los trabajadores en un mismo pa!s a -

causa de acuerdos multilaterales, bilaterales, regiona -

les o particulares. Aunque hay una tendencia a atenuar 

esas restricciones y a reducir el período durante el 

cual se aplican las anteriores restricciones, se ha tro

pezado con grandes dificultades que tienen su origen en 

la diversidad de reglamentaciones relativas a la posibi

lidad de emplear a los extranjeros; por ello, es que las 

legislaciones excluyen frecuentemente a ~stos en princi

pios de ciertas categorías de empleos como los de adrni -

nistraci6n p6blica, o de ciertas profesiones reservadas 

a los nacionales en aras del inter~s p~blico. Si bien -

es cierto que existen en la ~poca contemporánea ciertas 

tendencias a reducir el campo de la aplicaci6n de estas 

condiciones de nacionalidad, sobre todo debido a la ese~ 

sez de mano se obra se consideran generalmente necesa 

rias o normales para ciertas categor!as de empleos, la -

aplicaci6n de las Normas de Nacionalidad. 

En varias otras esferas relacionadas con el di~ 

frute de derechos y ventajas econ6micas, incluso en el -

caso de ventajas que no est4n directamente vinculadas a 

la relaci6n laboral, por ejemplo en el plano de las pre~ 

taciones familiares, de la salud, de las actividades cul 

turales y fundamentalmente educativas, se ha tropezado -

con obstáculos dif!ciles de salvar. 

En cuanto a las distinciones basadas en la na 

cionalidad y resultantes de la aplicaci6n de las leyes o 

reglamentos en estas esferas, pueden traer consigo cons~ 

cuencias desfavorables y no siempre inevitables para las 
condiciones de vida de los trabajadores migratorios y de 

sus familias. 
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Ha de señalarse a manera de conclusi6n que to -

dos los derechos mencionados anteriormente, se encuen 

tran ampliamente reconocidos y asentados en el Pacto In

ternacional de Derechos Civiles y Pol~ticos adoptados en 

el año de 1966, por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y sometido a ratificaci6n dicho pacto en ese mis

mo año. 

Los derechos que el mencionado pacto contiene, 

deben reconocerse en principio sin restricci6n ni discri 

minaci6n alguna, y entre otros motivos, tienen que y de

ben ser garantizados y respetados por cada uno de los Es 

tados miembros, a todo individuo que se encuentre en te

rritorio ajeno al de su origen. 

Conforme a todo lo anteriormente citado, lo 

ideal sería que pudiera establecerse una legislaci6n de 

tipo internacional en relaci6n a los trabajadores migra

torios, pero debido a los or1genes ~tnicos, antropol6gi

cos y sociol6gicos, resulta una tarea difícil, por lo 

cual los convenios internacionales en relaci6n a los De

rechos Humanos se pronuncian por una igualdad de trato e 

igualdad de oportunidades para los trabajadores migrato

rios, basándose en que el hombre libre puede buscar mcj~ 

res condiciones de vida dentro y fuera de su país de ori 

gen. 



CAPITULO QUINTO 

LA ACTITUD DE MEXICO ANTE LOS 
TRABAJADORES MIGRATORIOS 

I. LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA 

La política exterior de todo país, es una -

extensi6n de su política interna, constituye la defensa 

de los intereses nacionales en el contexto internacio 

nal, y la manera que México tiene de relacionarse con 

los demás países -los valores que guían esta conducta

son el resultado de su ya larga experiencia hist6rica. 

Desde los inicios de vida independiente mexica

na, hubo de enfrentar la intervenci6n abierta de grandes 

potencias europeas y de los Estados Unidos de Norteaméri 

ca. De ahí que los principios que sostiene como regula

dores del trato -entre las naciones sean los de la no -

intervenci6n, el respeto irrestricto a la soberanía de -

cada pueblo sobre sus recursos naturales y la autodeter

minaci6n- entre otros, y compartidos universalmente co

mo los del desarme y la paz. 

Tradicionalmente la política exterior mexicana 

se ha caracterizado por su abstencionismo y apego a las 

normas jurídicas. Esta actitud pasiva y defensiva, se -

explica por las intervenicones que ha padecido, pero ta~ 

bién por la necesidad que tuvo durante el siglo pasado, 

una vez lograda su Independencia, de sobrevivir como Na

ci6n y establecer un equilibrio político interno. Des -

pués cuando termin6 la etapa armada del movimiento revo

lucinario a principios del siglo actual, concentr6 todo 
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su esfuerzo en el fortalecimiento de sus instituciones 

internas para lograr la estabilidad positiva que reque 

ría el desarrollo econ6mico. 

Por otro lado, los Estados Unidos, país que por 

razones geopolíticas ha sido siempre el de mayor impar -

tancia para México, históricamente ha exigido casi la t~ 

talidad de su atención diplomática, y esta relación bil~ 

teral ha limitado de hecho una participación más activa 

de nuestro país en el plano internacional. 

La relaci6n entre México y los Estados Unidos, 

nunca ha sido fácil. El choque inevitable de dos cultu

ras y de sus economías en distintos grados de desarro 

llo, ha sido la causa de serios conflictos entre ellos a 

lo largo de su historia com~n. 

México no ha podido establecer una política co~ 

creta respecto a este fen6meno tan importante: se ha li 

mitado a procurar un trato más humano para sus ciudada -

nos en el extranjero y a evitar expulsiones masivas que 

podrían ser un problema grave para su economía, as! como 

a solucionar los problemas derivados de este hecho, como 

la corrupción. El gobierno mexicano busca soluciones a 

los problemas que resultan del movimiento migratorio la

boral, pero no actGa sobre el origen y las causas Glti -

mas que lo provocan. 

Ciertamente la responsabilidad de México es pa~ 

cial. El movimiento migratorio laboral es uno entre los 

muchos factores que conforman su relaci6n con los Esta 

dos Unidos, es un componente más en la dependencia es 

tructural que lo caracteriza. 

Las perspectivas que se tienen en nuestro pa!s 

sobre el fenómeno migratorio laboral, no obstante se 

aproxima más la realidad que aquella que dom)"ª en los 

•. -,:.'.íJ .. ·',.-,,,¡;;,·., .. 
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Estados Unidos. 

"En aquella Naci6n, hay una conciencia general! 

zada sobre la responsabilidad que tiene el sistema mexi

cano por su incapacidad para brindar a la totalidad de -

su población, oportunidades de vida satisfactorias. En 

consecuencia, se piensa que nuestro país es el que debe 

tomar las medidas adecuadas para controlar la salida de 

sus trabajadores, ya que éstos -se dice- causan en los 

Estados Unidos un sin fin de problemas socioecon6micos y 

hasta políticos. Esta Naci6n es parcial y no va a las -

causas últimas". (18) 

II. EL DEBATE MEXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE UN -

NUEVO CONVENIO DE TRABAJADORES MIGRATORIOS 

MEXICANOS (BRACEROS) EN EL SEXENIO 1970-

1976 

En su entrevista con el Presidente Gerald 

Ford en octubre de 1974, el Presidente mexicano Luis 

Echeverría Alvárez, se enfrent6 a la disyuntiva de: bus 

car la celebraci6n bilateral de un convenio de contrata

ción de "braceros", en condiciones de dependencia o res

ponsabilizarse unilateralmente de las causas internas 

del bracerismo con independencia. Para entender los tér 

minos de esta disyuntiva, es preciso mencionar el cante~ 

to del problema de la ernigraci6n de mexicanos hacia los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

El problema como ya hemos señalado tiene dos d! 

mensiones interdependientes. Una de car§cter internacio 

nal que abarca las condiciones de atracción de la emigr~ 

(18) Ojeda, Mario. "Alcances y límites de la política exterior de -
Mfudco", Fil. Colegi.o de Mt?..xico, Colección Centro de Estu
dios Internacionales, México 1978, pág. 230. 
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ci6n mexicana que opera desde los Estados Unidos, y otra 

de carácter interno que implica las condiciones de expu~ 

sión que origina la emigración a su vez, y que operan ~ 

desde Mfücico. La primera dimensión implica tanto las 

condiciones de trabajo y de vida del trabajador mexicano, 

en los Estados Unidos como su posici6n real en la estruc 

tura de poder de este país, y, las condiciones operantes 

de este pa!s con relaci6n a la negociación entre los go

biernos de los dos países y la historia de la relaci6n -

entre mexicanos y norteamericanos. La segunda dimensi6n 

implica tanto las condiciones de vida y de trabajo de 

los emigrantes en sus lugares de origen como su candi 

ci6n socioecon6mica, y su posici6n real en la estructura 

del poder local y nacional, as! como los factores que i~ 

tervienen en el proceso de toma de decisiones de emigrar 

hacia la Uni6n Americana. 

Por otro lado, tenemos que, dado que el trabaj~ 

dor mexicano, y en este caso particular, el migratorio o 

emigrante, en los Estados Unidos no tiene posiblidad de 

negociar su salario y sus condiciones de trabajo colect.f. 

vamente, queda a la merced del patr6n y de su influen -

cia en la creaci6n deliberada de condiciones que se tra

ducen en una excesiva desproporci6n entre la oferta de -

fuerza de trabajo y el namero de trabajos o empleos dis

ponibles. Esto es lo que pudiera considerarse como la -

creaci6n deliberada de un "ej6rcito" laboral de reserva 

a trav~s de la manipulaci6n de las leyes de emigraci6n -

norteamericanas y seguramente de sus fuerzas policiales 

quienes aumentan o disminuyen su capacidad de arrestos -

de "infractores" a las leyes migratorias de acuerdo con 

las necesidades de mano de obra de los empresarios agr1-

colas estadounidenses. 

"La influencia de estos empresarios agrícolas -

que emplean mano de obra mexicana, tanto sobre el poder 

legislativo como sobre el resto del aparato gubernamen -



- 44 -

tal estadounidense, y particularmente el local, está di

rectamente relacionada con la carencia de rep.resentativ!_ 

dad del trabajador migratorio ante los organismos guber

namentales y específicamente laborales del vecino país -

del Norte, a los cuales les correspondería defender los 

intereses de éstos en contra de todo abuso cometido por 

los patrones. A lo más que el trabajador mexicano puede 

aspirar te6ricamente, es a que el c6nsul mexicano sin r~ 

cursos y algunas veces demasiado ocupado por ganarse el 

t!tulo local de 'rnister amigo', lo defienda presentando 

protestas ante las autoridades locales". (19) 

En una situaci6n de verdadera realidad, el c6n

sul mexicano se ve condicionado en su efectividad por el 

grado de influencia de los empresarios agrícolas estado

unidenses sobre las autoridades locales, judiciales y 

ejecutivas. En los estados de Texas y California princ! 

palmente, donde los empresarios agrícolas dominan la es

tructura del poder local. El c6nsul mexicano ha sido un 

obst4culo para la explotaci6n del trabajador migratorio 

mexicano. 

Las condiciones de poder de los empresarios 

agrícolas no ha variado desde la época de los primeros 

convenios de "braceros" al presente, por lo tanto, es 

preciso que México se "aliste" y que se entienda que en 

este contexto los principales beneficiados con la cele -

braci6n de un nuevo convenio, de forma internacional de 

trabajadores migratorios mexicanos "braceros" serían los 

Estados Unidos y en particular los empresarios agrícolas 

quienes as! se asegurar!an nuevamente de no solo la dis

ponibilidad de explotaci6n al m~ximo de fuerza de traba

jo de mexicanos, sino tambi~n de un aumento considerable 

(19) M::. Williams, carey. "Al Norte ele ~ia:l", Mtfu<ioo, F.d. Siglo -
XXI, s. A., Tercera edici6n, Traducci6n ele I1:1a ele cardoza, 
1976, p&J. 375. 
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de la oferta de trabajo como resultado del estímulo a la 

emigraci6n y promesas de ganar muchos d6lares y no pesos 

mexicanos, adem~s de las cuotas de trabajadores mexica -

nos producidas por México. 

Por otro lado, en un contexto de indefensi6n 

por parte de los trabajadores mexicanos en los Estados 

Unidos y el incremento de la oferta de mano de obra en 

aquel pa!s, han producido indefectiblemente un abatirnie~ 

to de los salarios y un deterioro de las condiciones ec~ 

n6rnicas y sociales de todos los trabajadores de la rama 

de la producci6n agrícola provocando con ésto una amplia 

explotabilidad. 

Se ha esgrimido corno argumento en favor del po

sible convenio de braceros que, éste serta el medio por 

el cual se obtendría la protecci6n del trabajador migra

torio mexicano, que se encuentre ilegalmente en el terri 

torio de los Estados Unidos de Norteamérica. 

"En contra de este argumento se aplican las"ra

zones antes expuestas y que en síntesis se reducen a lo 

siguiente: si los recursos de poder de los empresarios 

agrlcolas impiden a nivel local el establecimiento de m~ 

canismos de representaci6n colectiva, de los trabajado -

res migratorios para que éstos defiendan sus intereses a 

partir de una fuerza organizada, a6n éstos quedan en un 

estado real de indefensi6n a pesar de lo 'justiciero' de 

las garantlas consagradas en un CONVENIO INTERNACIONAL. 

La letra de convenios internacionales en mate -

ria de acuerdos que afectan a los trabajadores migrato -

rios, carece de aplicabilidad en la medida en que, en el 

contexto federativo norteamericano, la legislaci6n sobre 

la la materia laboral es de competencia local, con la ex 

clusi6n de la competencia federal. 

':.' 
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En materia laboral en los Estados Unidos las es 

tipulaciones de un convenio internacional carecen de san 

cionabilidad en la práctica. Por tanto, esta situaci6n 

no es probable que cambie a pesar de la sed de petr6leo 

norteamericana, porque un cambio en las estructuras de -

poder que implicase una mayor participaci6n de los trab~ 

jadores en el proceso y en el resultado de la producci6n, 

sería minar las bases mismas del sistema econ6mico de 

aquel país, aunque se tratase de un cambio en un pequeño 

sector de la producci6n". (20) 

Por otra parte dar protecci6n a los trabajado -

res mexicanos carentes de documentaci6n reglamentada en 

la Uni6n Americana, implica necesariamente regularizar o 

legalizar de alguna forma u otra su estancia en aquel 

pa!s ya que de otra manera la protecci6n no pasarla de 

ser meras declaraciones. 

Legalizar o regularizar la estancia de los inmi 

grantes ilegales significa reducir enormemente las gana~ 

cias de los empresarios que los emplean, mismas que se -

derivan del estado de indefensi6n del trabajador que se 

acentda con su ilegalidad migratoria. Reducir el grado 

de explotabilidad del trabajador mexicano, significa dar 

le posibilidades de que defienda y luche por mejorar sus 

condiciones de vida y obtener mejores salarios. Para el 

patr6n norteamericano ~sto significaría la terminaci6n -

del atractivo principal de la fuerza de trabajo mexicana 

ilegal, que es precisamente su alto grado de explotabil!. 

dad. 

El inter~s y el poder utilizables por parte de 

(20) Cornelius A, wayne. "La migraci6n ilegal nexicana a los Esta -
dos Unidos: Conclusi.ones de investigaciones mcientes, irn 
plicaciones políticas y prioridades de investigacUln", F.d. 
El Colegio de f>l'hd.oo, 1979, ~g. 96. 
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los empresarios agrícolas norteamericanos se opondr!an a 

la pérdida de una fuerza de trabajo, que han considerado 

como un recurso natural que les fuera propio. Sin ernbar 

go, para los efectos de la política exterior mexicana, -

los intereses de dichos empresarios son definibles y su 

poder medible, de tal manera que se puede precisar su 

ponderaci6n. Para ésto, los propios norteamericanos han 

desarrollado ampliamente t~cnicas avanzadas y utilizadas 

por toda clase de "lobyin groups" (Grupos profesionales 

de promoci6n y defensa de intereses particulares ante el 

Congreso de la Uni6n Americana), para as! defender sus in 

tereses empresariales. Y, rescatando esa tecnología de 

análisis de poder para la ponderaci6n cient!fica de nues 

tra política exterior con los Estados Unidos de Norteamé 

rica, es posible determinar que un "CONVENIO :INTERNACIO

NAL" de regularizaci6n migratoria de los trabajadores m! 

gratorios mexicanos e ilegales, no tiene ahora posibili

dades que justifiquen el "desgaste de una negociaci6n". 

Frente a esta limitaci6n, s6lo queda la necesi

dad de ejercitar nuestra imaginaci6n para encontrar 

otros medios sin renunciar al fin. Y, que es, el de lo

grar de menos un trato m!s justo para el trabajador mex! 

cano en la Uni6n Americana. La alternativa a un conflic 

to de intereses de carácter internacional, de celebrar -

un acuerdo internacional debe analizarse distinguiendo -

entre la idea en abstracto de celebrar un convenio que 

produzca una reglamentaci6n jur!dica sobre el problema y 

por otra parte, las condiciones reales de negociaci6n de 

las partes en conflicto. 

En abstracto, la· idea de un convenio internaci2_ 

nal es inobjetable. El convenio representa quizás la a~ 

ternativa más racional con la que se cuenta en las rela

ciones internacionales para dirimir conflictos de inte -

r~s. Desafortunadamente la racionabilidad de una idea -

nunca ha sido suficiente para la soluci6n de los proble-



- 48 -

mas de carácter internacional. 

Los acuerdos internacionales han estado candi -

cionados en la historia del Estado moderno, a una m!nima 

coincidencia de inter~s entre las partes y a un máximo -

poder de negocios de las mismas. Ambos factores se han 

visto afectados en la práctica por el grado de conflicto 

que hubiera caracterizado a la historia de los pa!ses en 

sus relaciones convenientes. 

Si bien la decisi6n del Presidente Luis Echeve

rr!a Alv5rez de no buscar la celebraci6n de un nuevo ca~ 

venio de "braceros" fue realista y acusa de ser resulta

do de un amplio estudio previo, cuidadoso y responsable, 

es tambi~n un serio compromiso y solidaridad a que se e~ 

cuentran obligados todos los mexicanos que tengan el po

der y la capacidad de dar una posible soluci6n al probl~ 

ma. 

Por otro lado, de no tener presente el estable

cimiento de medidas drásticas sobre la creaci6n masiva -

de nuevos y mejores empleos en México, una nueva deport~ 

ciOn masiva de m§s de un mill6n de mexicanos podría pro

vocar una cri~is nacional particularmente si la deporta

ci6n ocurre en la ~poca de recesi6n econ6mica y devalua

ci6n de la moneda mexicana (crisis que se está padecien

do en abril de 1983), o en el campo de poderes del ejec~ 

tivo. 

Si bien no parece ser realista considerar solu

ciones totales al problema de los trabajadores migrato -

rios hacia los Estados Unidos de la UniOn del Norte de -

M~xico, por encontrarse éste !ntimamente ligado y asoci~ 

do a los grandes problemas del subdesarrollo nacional, y 

fundamentalmente a aquel que se refiere al campo; si hay 

aspectos del problema cuya magnitud puede reducirse e i~ 

•e conttolando en forma razonada mediante las acciones -



- 49 -

gubernamentales. 

Se cuenta ya con datos que permiten tanto la 

identificaci6n de las regiones donde se origina la mayor 

ernigraci6n, como de las características básicas de los -

emigrantes y el proceso de emigraci6n. Con los datos 

disponibles se pueden iniciar sin dilaci6n acciones gu -

bernamentales que cubran las dimensiones internas e in 

ternacionales del problema y que logren a corto plazo, -

la disminuci6n del flujo migratorio. 

El examen de los resultados de las investigaci~ 

nes más recientes sobre el problema, sugiere que un pro

grama de acci6n gubernamental coordinado, estar!a condi

cionado en su eficiencia por las siguientes funciones: 

"I. La recolecci6n permanente de informaci6n 

que registra la variaci6n y localizaci6n -

de la demanda masiva nacional de fuerza de 

trabajo, as! como de sus requerimientos de 

calificaci6n y de las condiciones de traba 

jo operantes. 

II. La organizaci6n de la demanda y la distri

buci6n racional de la oferta de mano de 

obra a partir y hasta los l!mites de la de 

manda conocida dentro del pa!s. Estas fu~ 

cienes de organizaci6n y distribuci6n im -

plicar!an la vigilancia gubernamental so -

bre las condiciones de contrataci6n, tran~ 

porte, habitaci6n, salud y retorno de los 

migratorios. Un programa que atendiera e~ 

tas funciones podr!a llamarse de braceros 

para M~xico. 

III. La orientaci6n masiva de la poblaci6n mi -

gratoria tendiente a: 
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l. Desalentar la emigraci6n destruyendo a 

través de medios masivos de comunica -

ci6n los mitos de la abundancia que es 

timulan la emigraci6n mexicana. 

2. Informar sobre las alternativas de co

lonizaci6n y apertura de fuentes de 

trabajo a los migratorios. 

IV. El análisis sistemático de las condiciones 

políticas, econ6micas y sociales de los Es 

tados Unidos tendientes a localizar y pro

piciar los factores que incrementarían el 

potencial de negociaci6n del gobierno mexi 

cano con el vecino del Norte. 

v. Promover la solidaridad de la poblaci6n de 

ascendencia mexicana en los Estados Unidos 

con las tareas del pueblo y del gobierno -

mexicanos en la defensa de su soberanía". (21) 

La atenci6n a estas funciones cuya enumeraci6n 

no es exhaustiva, deber!a propiciar la bGsqueda de solu

ciones que se deriven de un análisis científico de los -

procesos hist6ricos y condiciones actuales del fen6meno 

migratorio interno e internacional, orientado por un se~ 

tido analítico, jur!dico, creativo y nacionalista dejan

do a un lado las decisiones políticas que desorientan 

las bases de las decisiones gubernamentales. 

(21) Carreras de Velasa:>, Mercedes. "Ios nexicanos que devolvi6 la 
crisis 1929-1931, México, Ed. Secretaría de Pelaciones Ex 
teriores, 1974, pág. 93 y sigs. -
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III. MEDIDAS Y PROPUESTAS 

Las reformas recientemente hechas a la 

ley de inrnigraci6n estadounidense y que señalaremos en 

hojas posteriores, junto con las propuestas para reindu~ 

trializar a los Estados Unidos de Norteamérica son he 

chos manifiestos que están sucediéndose corno .factores 

fundamentales de la crisis que está padeciendo el actual 

pats del Norte y que en nada se compara con la que Méxi

co padece, y la legislaci6n con contenido econ6mico para 

la industria automotriz, han sido algunas de las propue~ 

tas y respuestas a los problemas econ6rnicos y de desern -

pleo. La reforma a la ley de inmigraci6n tarnbi~n, es un 

problema de soberanía para la Uni6n Americana, cuya pos!_ 

ble aceptaci6n como ley, ha hecho surgir el especto de -

la discriminaci6n en contra de los norteamericanos de as 

cendencia hispánica, contra los inmigrantes legales y 

contra los trabajadores indocumentados. 

La consideraci6n de esta legislaci6n ha ocasio

nado una fuerte reacci6n en M~xico, en donde se ha acus~ 

do de violar los derechos humanos de miles de mexicanos 

que viven en los Estados Unidos y de presionar al gobieE 

no mexicano durante un período de gran desempleo y de 

crisis financiera. 

"Ningt1n otro pa!s del mundo atrae emigrantes p~ 

tenciales tan poderosamente como los Estados Unidos de -

Norteamérica. Ningfin otro pa!s se acerca a los Estados 

Unidos en el nt1mero de emigrantes ilegales y legales, 

además de los refugiados que se establecen permanenteme~ 

te, es por ello que se le considera por los emigrantes 

como el país de la oportunidad y el refugio". (22) 

(22) N. C'.ooper, David. "~ico y E.U. 'Temas relevantes en relaci6n 
bilateral". University of Conneticut, Conneticut, 1982, 
p3g. 209. 
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Por otro lado, las variables econ6micas inclu -

yen desempleos, salarios, condiciones de trabajo, produ~ 

tividad y producto nacional bruto per c~pita. Las varia 

bles no econ6micas incluyen la magnitud de la poblaci6n, 

otors fen6menos demográficos, elementos culturales como 

valores, costumbres, instituciones o grado de unidad o -

tensi6n entre subculturas. 

"Los problemas actuales originados por una pol.f. 

tica de emigraci6n, inadecuada son inmensos. En los úl

timos cinco años las admisiones permanentes legales a 

los Estados Unidos, aumentaron de 450,000 en 1976 a 

800,000 en 1980 (contando los 135,000 cubanos y haitia -

nos que entraron al país ese año). Dentro del mismo pe

ríodo de cinco años, la categoría de "parientes inmedia

tos" de los ciudadanos norteamericanos, se elev6 en un -

40%. Bajo la ley actual, no hay límites para este tipo 

de reunificaci6n familiar. En este mismo período la ad

misi6n de refugiados ha variado de 5,000, en 1977 a más 

de 200,000 en 1980. 

Además, cada año entran a los Estados Unidos s~ 

gan el Comité, un flujo de 500,00 ilegales, número mayor 

que hace diez años y aunque se desconoce en cifras feha

cientes el n<llnero de ilegales la Comisi6n sobre Política 

de Inmigraci6n y Refugiados habla de 3.5 a 6 millones. 

En la actualidad se estima que la inmigraci6n -

es de m3s de 750,000 personas al año, y el Comité calcu

la que en un período de 50 años, un tercio de la pobla -

ci6n estadounidense se constituirá por los emigrantes 

que lleguen despu~s de 1980 y en su mayor parte por po -

blaciOn latina. Y, seg6n estos cálculos, la poblaci6n 

de California se duplicará en más de la mitad y se cons

tituirá por emigrantes que sean más atractivos para los 

empresarios norteamericanos, si éstos 'ofrecen' ya sea -

por la organizaci6n de sindicatos, o por la aplicaci6n -
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de la legislaci6n existente, salarios más altos, mejores 

condiciones de trabajo y oportunidades de entrenamiento". (23) 

Debemos tener presente que como siempre, al es

tilo americano y conforme a intereses propios (principa! 

mente de los empresarios norteamericanos), se han reali

zado propos-iciones recientes para reformar la ley de in

migraci6n. Y los puntos específicos de preocupaci6n en 

la reforma a dicha ley son: 

"A) El control de la inmigraci6n ilegal y los -

asuntos colaterales de identificaci6n y le

galizaci6n de los trabajadores. 

B) La cantidad de composici6n de la inmigra 

ci6n ilegal. 

C) Los archivos, o mejor dicho los informes de 

los arribos masivos por mar incluyendo los 

de procedimiento, de adjudicaci6n y asilo". 

Hemos de informar que también se han estableci

do propuestas similares tituladas "Ley de reforma y con

trol de la inmigraci6n ilegal de 198~'en la Cámara de r~ 

presentantes del Congreso de la Uni6n 1\rnericana, as! co

mo tambi~n la proposici6n 5872 en la Cámara y la propos! 

ci6n 2222 del 17 de marzo de 1982 en el Senado por los -

presidentes de los subcomit~s judiciales sobre inmigra -

ci6n en el Senado estadounidense. 

El 22 de octubre de 1982, se present6 ante el -

Senado la ley "OBNIBUS", para el control de la inmigra -

(23) Centro Nacional de Infomaci6n y ·Estacltsticas del Trabajo 
(CENim') • Secretada del Trabajo y Previsi6n Social, "En
cuesta nacional de ernigraci6n a la frontera Norte y a los 
E.U., 1980, 
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ci6n a nombre de la administraci6n RONALD REAGAN, en tor 

no a la política de inmigraci6n y refugiados". (24) 

Por lo que toca a la propuesta SIMPSON-MAZZOLI, 

una de las cuales ha provocado una gran polémica en com

paraci6n con las anteriores en esta materia, por su lla

mado control de la inmigraci6n ilegal, parece la más id~ 

nea por el énfasis principal qu~ incluye disposiciones -

relacionadas con sanciones al patr6n por emplear trabaj~ 

dores ·ilegales o no documentados, además de penas y mul

tas mayores entre otras como sería: 

"A) Sanci6n del patr6n e identificaci6n de los 

obreros: esta disposici6n encomienda a la 

ley sobre Inmigraci6n y Nacionalidad (INA), 

preceptos legales para prohibir la contra

taci6n a sabiendas, de extranjeros no aut~ 

rizados por las leyes laborales y estable

ce una serie graduada de sanciones civiles 

y criminales, por violaciones hechas a la 

ley. 

B) Otra de las disposiciones del precepto 

SIMPSON-MAZZOLI, es que prohibe la trans -

portaci6n ilegal de extranjeros a los Esta 

dos Unidos y establece un límite a la en -

trada de extranjeros (trabajadores) para -

México y Canadá, y que será de 40,000 y -

20,000 para otros países. 

C) Otra área de diferencia significativa de -

esta propuesta se relaciona con un progra

ma de obreros temporales como medio de con 

(24) Joyce Violet. "Irrnigration issues and legislation in the 97-th 
Congress", Issue Brief Nunb:lr lb81162, The Library of 
Congress. 
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trolar la inmigraci6n ilegal. Además, es

tipula una modernizaci6n moderada del pro

grama H-2, para trabajadores temporales, 

mientras que el actual Presidente de los 

Estados Unidos Ronald Reagan proponía un 

programa tipo 'bracero' limitado a 50,000 

mexicanos que podrían obtener permiso para 

la realizaci6n de trabajos temporales de 9 

a 12 meses. 

Las enmiendas o proposiciones que proponían un 

programa de obreros 'hu~spedes' a gran escala, fueron 

eliminadas de la enmienda SIMPSON-MAZZOLI. Sin embargo, 

se liberalizaron los procedimientos para la entrada de -

los trabajadores agr!colas H-2, y en el Congreso de los 

Estados Unidos, el Senador Kennedy, en relaci6n al pro 

blema migratorio, solicit6 un requisito consistente en 

que los patrones proporcionaran primero contrato de ern 

pleo a los obreros norteamericanos. 'Los extranjeros i!!, 

documentados, apuntaba el Senador, están aqu! para trab.!!. 

jar y no para buscar bienestar'. En muchos aspectos son 

obreros que alteran las condiciones laborales aunque CO!!, 

tribuyan en las comunidades en donde viven, tambi~n a su 

vez, obtienen beneficios que les proporciona el Estado. 

Este Senador fue el Gnico que pidi6 la coopera

ci6n internacional para enfrentarse a los problemas mun

diales de inrnigraci6n y refugio". (25) 

Corno hemos observado, tanto las reformas a la -

ley migratoria estadounidense en relaci6n al control de 

inmigraci6n ilegal de 1982, as! corno las demás proposi -

cienes en el Congreso norteamericano, nos da margen para 

(25) Joyce Violet. A. Brief. "History of U.S. Inmigration Policy". 
Deoember 22, 1980, Congressional Peserch, Service '1he I.:i.
brary of Congress. 
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argumentar que no se apegan del todo a una soluci6n bil~ 

teral y, es solo en parte, la proposici6n SIMPSON-MAZZO

LI la que se apega un poco más a la realidad además de 

enfrentarse a la política migratoria de Ronald Reagan; 

y, por vez primera no se pretende la celebraci6n de un 

Tratado Internacional México-Estados Unidos sobre "BRACE 

ROS". Y, al coincidir en parte con las anteriores medi

das nos inclinamos por el establecimiento de las siguie~ 

tes propuestas: 

"I. Corno lo señala el Doctor Jorge A. Bustaman

te, establecer una organizaci6n en base a -

las necesidades del mercado de trabajo na -

cional y las características específicas de 

la mano de obra mexicana, para crear en lo 

posible, un programa 'bracero' dentro del -

país: movimientos migratorios laborales in

ternos. y temporales, donde el gobierno mex~ 

cano estaría a cargo del control y vigilan

cia, de condiciones de transporte, contrat~ 

ci6n, vivienda, salarios y retorno. 

II. La creaci6n intensiva de fuentes de traba -

jo, justamente en las zonas que son fuentes 

principales de emigrantes, ya que es sabido 

que mSs del 80% de los trabajadores migrat~ 

ríos provienen tradicionalmente de los Est~ 

dos de: Chihuahua, Jalisco, Durango, Guan~ 

juato, Michoacán, Zacatecas y San Luis Pot~ 
s!. En ellos se podrían establecer 'Unida

des de Producci6n' con un uso intensivo de 

mano de obra y localizados estrat~gicamente 

para que tengan acceso a la comercializa 

ci6n, de una parte y de otra, que contraten 

preferentemente a los residentes de aque 

llas zonas con mayor tradici6n a emigrar. 

En este tipo de programas podría incluso ca 
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laborar el vecino país del Norte en la com

pra de estos productos agropecuarios o semi 

elaborados. 

El control de estos centros de producci6n, 

así como su funcionamiento sería oficial y 

se procuraría una distribuci6n equitativa 

de la riqueza socialmente generada. 

III. Creaci6n de un sistema de visas temporales. 

Wayne A. Cornelius es quien ha formulado ~~ 

ta posible soluci6n. Todos los problemas -

asociados con el indocumentado, ilegal o m! 

gratorio, trabajador mexicano en busca de -

mejores salarios y condiciones de vida, de

rivan de su misma situaci6n, que lo vuelve 

susceptible de una mayor explotaci6n. 

No es su intenci6n eliminar al emigrante 

ilegal, sino otorgar legalidad a su estan -

cia en los Estados Unidos. Y, para ello, 

propone adem4s del aumento en la cuota le 

gal y la "AMNISTIA", una vi.sa de seis meses 

-si.n que sean necesariamente consecutivos, 

cada año y por un total de cinco-. Durante 

ese período su portador podr!a traer consiP 

go a su familia y gozar de los servicios s~ 

ciales que le correspondan. Las visas se -

r!an otorgadas en los consulados norteamer! 

canos en M~xico, abri~ndose nuevas oficinas 

para tal efecto, en los Estados fuentes tr~ 

dicionales de los emigrantes. La cuota re

partida en meses seg6n la demanda alcanza -

r!a hasta las 750,000 anuales. 

IV. Las medidas de tipo policiaco y represivo, 

no podr~n solucionar el problema, sino in -

cluso crearían algunos aan mayores. Es po

sible que el aumento de la vigilancia en la 
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frontera, o una legalizaci6n para castigar 

al patr6n, aumenten el nfunero de aprehensi~ 

nes pero también aumentarían la corrupción, 

la capacidad de las organizaciones clandes

tinas de traficantes de indocumentados para 

obtener mayores ganancias y todo ~sto aume~ 

taria las fricciones con M~xico". (26) 

(26) Joyce C. Violet. "'lb:? Irmigration and Nationality J\ct. Ques -
tion and An~rs", Specialist in Social legilation, Ed~ 
tion and Public, Welfare Division, February 1, 1979, lldaE_ 
ted March 11, 1982. 

_,_ 



CONCLUSIONES 

l. El desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica, 

ha sido el origen de las desdichas de México; gue -

rra de conquista, robo de más de la mitad del terr! 

torio mexicano original, apropiaci6n de materias 

primas, recursos agrícolas y marítimos a los mSs b~ 

jos precios; semiesclavitud de miles de nuestros 

compatriotas; intrornisi6n diplom6tica, etc., etc. 

Sin México, los Estados Unidos no serían lo que aho

ra son. 

2. Es un hecho fehaciente que los primeros indocumenta 

dos mexicanos que llegaron a Norteamérica, fueron -

producto del fen6meno de la atracci6n de fuentes de 

trabajo mejor pagado en los Estados Unidos y del fe 

n6rneno de expulsi6n en M~xico, ocasionado por la si 

tuaci6n política. 

3. La clasificaci6n de los emigrantes hace evidente la 

incapacidad administrativa gubernamental mexicana, 

porque no s6lo emigran mexicanos en busca de mejo -

res empleos, sino que también ciudadanos que buscan 

los medios necesiarios para desarrollarse como t~c

nicos, científicos; artistas o literatos. A lo que 

se conoce como fuga de cerebros. 

4. La necesidad de buscar mejores sueldos por parte de 

los trabajadores migratorios mexicanos, ha hecho 

que el fen6meno migratorio origine un mercado de 

fuerza de trabajo, donde se enriquecen: "engancha-
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dores y polleros"; al traficar con los braceros. 

Debido a la elasticidad de la vigilancia de las au

toridades estadounidenses y a la influencia de em -

presarios agrícolas en el Congreso. 

5. La falta de empleo en los lugares de origen de los 

emigrantes es el punto medular del flujo migrato 

rio. Fen6meno que disminuiría promoviendo el desa

rrollo de las comunidades y mejorando primordialme~ 

te los sueldos, construcci6n de obras de riego, in

troducci6n de servicios pQblicos. En fin, el mejo

ramiento de la infraestructura. 

6. Este fen6meno migratorio se ha radiado de informa -

ci6n, distorsionado en los Estados Unidos como en -

M~xico. Pero este tipo de actos, tienen una final! 

dad pol1tica, en la que colaboran peri6dicos, revi~ 

tas y otros medios informativos, pretendiendo ejer~ 

cer presiones sobre el pa!s donde este fen6meno oc~ 

rre y son promovidos por los grupos cuyos intereses 

se ven afectados. 

7. Es obvio que a medida que los problemas econ6micos 

de los Estados Unidos empeoran, aplican en forma 

m4s estricta sus leyes migratorias, y aprovechando 

la necesidad del indocumentado mexicano, beneficien 

su econorn!a¡ vej~ndolo y explotándolo, pues por ca

recer de documentaci6n y representatividad jurídica, 

no hay quien les reclame. 

B. Es necesario establecer verdaderos procesos legisl~ 

tivos y coercitivos contra empresarios que procuren 
la fuerza de trabajo ilegal o fuera de convenio, 
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pues €ste una vez terminado el ciclo agrícola recu

rre a la deportaci6n evitando el pago de salarios a 

los indocumentados y a los "embaucadores, engancha

dores, polleros y traficantes", aplicarles la pena 

de muerte. 

9. De no ser posible una soluci6n inmediata, debe exi~ 

tir cuando menos igualdad de oportunidades en el e~ 

pleo y eliminar la discriminaci6n. Deben estable -

cerse organismos especializados y profesionales pa

ra la exacta promoci6n y aplicaci6n de las leyes l~ 

borales y examinar e investigar las denuncias y re

sol verlas mediante un procedimiento conciliatorio. 

10. No s6lo M€xico debe preocuparse por crear nuevas 

fuentes de empleo porque el problema no es s6lo in

terno, sino tambi~n los Estados Unidos deben desa -

rrollar un programa de ayuda exterior; consistente 

en las necesidades de una sociedad dependiente y 

subdesarrollada. Donde se promueva fundamentalmen

te agricultura, manufactura, industria de transfoE 

maci6n, cooperativas de bienes y servicio~. Y as! 

erradicar el fen6meno migratorio. 

11. De llegarse a celebrar nuevos convenios en materia de 

trabajadores migratorios, los cuales deben ser jus

tos y equitativos y no pactos leoninos. Estable 

ciendo organismos consultivos de trabajo, que real~ 

cen una amplia colaboraci6n en busca de medidas que 

puedan resolver el problema. 

12. Es posible establecer una legislaci6n internacional 
en donde se establezcan derechos, deberes y obliga-
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ciones¡ de autoridade~, empleados y trabajadores mi 

gratorios. Y que al celebrarse convenios interna 

cionales, sean estrictamente aplicables las leyes -

laborales internacionales y M~xico no se sienta 

obligado a adoptar una posici6n que s6lo beneficie 

a los Estados Unidos. 

13. Las condiciones de poder de los empresarios agríco

las estadounidenses no ha variado desde los prime -

ros convenios a la fecha. Por tanto, es convenien

te señalar que al celebrarse un nuevo convenio, el 

principal beneficiado ser!a Estados Unidos, y que -

regularizar o legalizar la estancia de los indocu -

mentados, terminar!a su indefensi6n y Estados Uni -

dos se vería obligado a respetarle sus derechos. 

14. La soluci6n no es conceder amnistía a los migrato -

rios indocumentados mexicanos, sino evitar la nefa~ 

ta comercializaci6n y explotaci6n de seres humanos 

a los que por diversos antecedentes hist6ricos no -

les toc6 vivir en el pa!s de la "abundancia". Por 

ello es urgente establecer soluciones conforme a la 

realidad y no simplemente con decisiones pol!ticas. 

15. Nuestro pa!s debería de estar preparado para los em 

bates de las crisis econ6micas y de desempleo, y no 

esperar una deportaci6n masiva. Ya es tiempo de 

que el gobierno mexicano se encare a sus problemas 

y evitar la posible "plirdida del territorio" que 

aan nos queda y que en un futuro no lejano circule 

como moneda nacional el d6lar estadounidense, y 

seamos una colonia más, dejando de ser un pueblo li 

bre. 
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