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INTRODUCCION 

El fenómeno migratorio entre México y Elllados Unktos tiene 

sus ralees en el siglo pasado. En partlc:Uar el problema de los 

Indocumentados, surge como tal, a partir de la década de los 

sesenta cuando ya es considerado al trabajador ITllDlicano co

mo legal. 

En algunas ocasiones, ha sido tema central en la agenda 

de las relaciones bilaterales entre los dos paises, lir1 embar

go, la tensión provocada por su larga existencia, se Incremen

tó de manera nolable en los anos ochenta con la firma de la 

Ley de Raformas y Control de Inmigración, que Impuso con

troles mis estrictos a los ya establecidos. En la actualidad, 

afio con afio, el trato hostU, racista e Incluso violento por parte 

del gobierno y de algunos eectores de la población norteame

ricana en conba de los lndocurnentedoe ha Ido en aumento. 

Por otra parte, en el 6mbllo nacional el problema de los ln

documentadoa ha dejado de representar un .. e lnde

pendlenle de mexicanos que cruzan la frontera pera ganar 

dólares sin el menor riesgo, hoy dla, 111 cada vez mas fre. 

CU111111 nallclla de abuso, maltrato trelco y pelcd6glco por 

parte del S8Nlclo de lnmigrlclón y Nahnllr.ac:lón de los Esta

dos Unidos, uf corno el esfuerzo creclene de vigiar la entra

da l&gll de mexicanos mediante la palNla fronlertza. el uso 

de hellcópleroe. faros de locallzaclón, perroe entrenmos, etc., 
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, 

han demostrado que es una realidad que viven mHlones de 

mexicanos al Ir en busca de un mejor nivel de vida mediante 

el Ingreso que se obtenga por el trabajo desempellado en el 

extranjero aunque este sea en condiciones laborales preca

rias y sin derechos que protejan a la rnayorfa de ellos. 

El principal objeto de este trabajo, es el de establecer cua

les son los factores, principalmente econ6mlcos, asl como los 

de orden social y pollllco, que han lnlluklo en el proceso mi

gratorio Internacional, tomando como bue de nuestro estudio 

algunas caracterlstlcas que ee relacionan con el sector agrfco. 

la y que conskleramos las m6s slgnlllcallvu en la expllcacl6n 

de la migración de campesinos mexlcanoe hacia los Estados 

Unidos. El campesino es el actor principal, ya que histórica· 

mente han sklo las zonas nnles del pais, las que engrosan 

las flas de trabajadores migratorio& Internacionales, principal

mente hacia los Estados Unidos, que en el 90% de los casos 

es el destino de esta fuerza de trabejo. 

Una de las premisas que ee requieren destacar en este Ira· 

bejo, es el de la coexlstencll de dos lujos migratorios que 

parten de la misma comunidad rural y que por IUI diferencias 

socloeconórnlcu deciden viajar a la ciudad o bien cruzar la 

frornra norte generalmente lin doculllll'm8. En bue a lo an

terior, en el mpltüo 1, 11 analizan lu cmltionel econ6mlcu 

que han determinado el rumbo de la mlglacl6n tanto Interna 

como Internacional, prlnclpalmente en el periodo de lltudlo 

objeto de este documento. 

6 



La Idea es establecer, un panorama general de los dos ti

pos de flujos migratorios a panlr de las variables que se ma

nejan y poder asl describir de una manera més concreta en el 

Cspltulo 2, las caracterfstlcas socloecon6mlcas determlnmtes 

de los campesinos Indocumentados mexicanos que migran 

temporalmente. 

En general, el primer capitulo, trata de mencionar las cau

sas de la migración Interna e lntemaclonal a partir de: el estu

dio de la tenencia de la tierra y las caracterfstlcas de la pro

piedad aoclal en la década de los ochenta, para més adelante 

puntualizar, que no se ha dado cumplimiento jurldlco, ni eco
nómico en lo referente a la estructura de tenencia de la tierra, 

pudiendo asl evitar problemas que propician el abandono de 

tierras, por lo menos temporalmente y que son: la Inseguridad 

jurldlca, la fragmenlaclón exagerada de las parcelas (mlnlun

dlo), ademé& de loa bajos niveles de productividad y de Ingre

so que el minifundio origina, la concentración de las mej01'81 

tierras en pocas manos (latifundio), la renta Megal de parcelas, 

asl como la lnevtlable erosión de las mismas. 

Se aborda también, el crecimiento demográfico rural,el cual 

ha alcanzado altos Indices y la presión que ejerce la pobla

ción IObre el mercado de trabajo, la cual opta por migrar a la 

ciudad o bien a loa Eatadol Unldoa. Se menciona también el 

problema del aubemlJleo rural, y a partir de au eetudlo se es
tablece que en la mayorfa de tos casos lo mlgranlea Interna

cionales temporales tienen como caracterfstlca fundamental el 

ser subempleados en el campo. Se analizan además, las prtn

clpales caracterfstlcu socloeconómlcas de la migración lnter-
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na, para que sirva como base de estudio a lo largo del trabajo. 

En el eapln*> 2, lnlctamoa con una descrlpcl6n hlllórlca del 

flujo mlgratorto hacia los Estados Unidos a partir de 1810, 

destacando la8 caracteriaticas principales de cada parlodo de 

estudio hasta los allo8 118tenta. A continuación se ... blecen 

las caracterilticu socloeconómlcas de los campellnos Indo

cumentados mexicanos que migran hacia los Eatadoe Unidos. 

También se menciona el origen y destino de la m9aCl6n In

documentada temporal y para terminar cu.. esta parte, se 

describe la Importancia de la Ley de Reformas y Como! de la 

Inmigración y IU Importancia en la década de los ochenta. 

En el capitulo 3, 18 dllllllcan las repercuslonea del Tratado 

de Ubre Comercio y del Articulo 27 constitucional con respec

to a la migración de campeetnos Indocumentados y su poelble 

lnlluencla en •• tlujo migratorio. 

Por OOlmo, se mencionan las conctualones a las que 18 lle

garon a través de la lllV8lllgaclón realizada. 
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CAPITULO 1 

1. LA CRISIS DE LA AGRICULTURA Y LA 
MIGRACION CAMPESINA 

1.1 LA TENENCIA DE LA TIERRA 
ANTECEDENTES 

SI entendamoa la estructura de la tenencia de la tierra como 

las formas tnldlclonales o legales mediante las cuales una 

persona o un grupo de petSOnaa tienen derecho a BU uso y al 

disfrute de 1U producto, ae torna evidente que 8lfa definición 

nos conduce al anéllsla de loa dlvenos procesos económicos, 

eoclalea y pollllcoa con loa que hlltórlcamente 18 ha vlncüa

do la propiedad de la tierra y BU Innegable lnftuencla en el d• 

urrollo económico de nuestro pala. 

En tocias las etapas de la historia de Mdxlco, la nilaclón del 

hombre con la tierra ha tenido caracterfatlcaa partlcUara&, 

mlemaa .que d81facarernoa de manera bnllle y con mayor én

fula en el periodo oblato de nUlllrO lllUdlo. (1980-11192). 

Eate 811611111 nos va permitir establecer la nilacl6n que exllte 

entre la ellrUCtUra de la tenencia de la lllml y la migración 

camplllna tanto Interna como externa que parten de una mis

ma comunidad de origen. Se plantea la coaxlltencla de dos 

tlujoa migratorios que son producto en ~· de la Inseguri

dad jurfdlca en la detentación de la llena, uf como de la fralt' 
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memaclón exagerada de las parcelas y los bajos niveles de 

Ingreso y productividad que ésto representa a los campesi

nos. Además del alto grado de desarrollo de la concentración 

de la tierra en pocas manos. que ha provocado el abandono 

de manera temporal y pemmnente de tlenas por parte de los 

campesinos, quienes con la emigración pretenden comple

memar su Ingreso o adqulrtrlo totalmente, segün aea el caso. 

Sin embargo, existen diferencias socio-económicas entre los 

mlgrantes Internos y los que 18 dirigen a los E&lados Unidos, 

por lo que a lo largo de 8118 trabajo 18 Intentan explicar cuá

les son y de qué manera lnlluyen estas diferencias para que 

el campesino determine el lugar de destino al que se dirige. 

Empezaremos por mencionar la estructura de la propiedad 

de la tierra en la época pqhlsp6nlca. l.ol pueblos Aztecas 18 

dividían en calpullls, a cuya cabeza estaba el cal!)Wlec (pa

riente mayor) o jefe del puatllo, donde cada famlla tenla el 

USllructo de una parcela y no perdla eu derecho a ella a me
nos que la dejara de trabejar durante dos allos, o bien la 

abendonara totalmente. La función de la tierra, como su usu

fructo, estuvo caracterizada por eu serfldo social. 

Durante la Colonia los espelloles 18 apoderaron de todos 

los bienes, Incluida la llena. Los tenltollol 18 repartieron pau

latlnlmente a los criollos. Se eatablecl6 una arlltocracla rural 

sustentada en latllundlos hlrldados. .. los cualtl la pobla

cl6n lndlgena llrvl6 como fuarla de tl'llbllo. La Lay de Indias, 

protegió la propiedad comurlll y otorgó llllol a la eallda de los 

puelllos donde podla purar el gal'lldo; aunque llrnlladoe 

siempre en extensión terrltofllll y de propiedad. Este petfl latl-
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fundlsta permaneció hasta 1910 y en gran medida halla 

1934. 

Con la Constitución de 1856 y la Ley de Dnamonlzación 

de Bienes de Manos Muertas, lo l'..inlco que se logró fue la 

destrucción del latifundio que estaba en propiedad de la I~ 

sla, pasando a ser propiedad del Estado. La tierra se fraccio

nó y la población lndlgena perdió su posesión. El gobierno 

poiflrtsta, no consideró la imponencia de la Reforma Agraria. 

Se consolidó el latifundio, en el cual se sustentaba la eslruc:tu

ra del poder del réalmen y del sector agrfcola, Intentando que 

este fuera cada vez m6s productivo. De manera paralela. se 

necesitaba de la coexlltencla de un sector de rango mlnlfun. 

dista que aportara y reprodujera fuerza de trabajo barata. Así 

deede 1880 empezó el reparto pegujalero de tierras tanto en 
los Estados como en los munlclplos.1 

La Revolución de 1910, es una clara respuesta al gobierno 

de Porfirio Dfaz por parte del campesinado mexicano, que 

rompa con el sistema latifundista hacendarto. La Ley Agqrlll 

de 1915 y posterformlnte la Conltltucl6n de 1917, devuelwln 

la capacldld a los pueblos para disfrutar en común sus tie

rras. 2 

Durante esle periodo, y a excepcl6n de Zapata, cuya lucha 

fue por la repartición de tierras a quienes la trabajan, Madero 

1 Elc6rDlga l.6p9z, Ewlwdo, y llolly Elllpt, Clrlotl, La ~ 
de la p!apleUd lllCial mino pqcondlol6n -.ria para rtlunolonallzar 
el Ejido, 1n el anlln -*nloo-productlvo, CEHAM, M6xloo, 1880. p. 1 

2 Olanclay Ramol, Allgello, 'ElernenlOI para la d11CUll6n labre el Ejido In 
Wxloo •, 1n Comercio Eiderlor, val. 40, núm. 11, Bancamext, M6xlca, 11p 
dt 1llllO. p. 8311 
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y el resto de los goberTwUs hasta calles, se c:anicterilan 

por dar al elido un estado transitorio de propiedad y que a la 

vez constituyera una fuenle complementaria de lngrmos para 

el campesino; aal corno el casi nulo reparto de tierra. Durante 

el gobierno de lázaro CMlenls, la polfllca agraria da un vuel

co decisivo al Imprimir al ejido una Importancia preponderante 

dentro del sláma de tenancla de la tierra. Se da "' amplio 

cumplimiento económico, jlrillco y polftlco al Artícúo 27 

Constitucional. En el anéllsis de la Reforma Agraria podemos 

apoyamos en la perlodlzacl6n planteada por Everardo EICár

cega y Carlota Botey, quier.a dividen el proceso en cuatro fa. 

ses: 

La primera llapa se Inicia en 1934, tuvo au bue prlnclpal 

en la destrucc16n del latifundio, lo cual tuvo varios lfectos, y 

uno de los principales seria 11 de haber generado UM redlltri

bucl6n del Ingreso, lo que lncrernent6 la capacidad real de 

compra de Importantes 811Jmtos de la población. Se logra la 

expansl6n del mercado lrumo a través de un amplio aparato 

financiero y cndltlclo, apovmdo prlnclpllmente en 11 Ettado. 

La realliacl6n de bnpclrtama obras de lnlraestruc:twa llgnlll

caron las primeras bues dll camino hacia la lndullrllllzacl6n 

y posterformerU al ~ del 18Ctor terciario. 

La Refol'ma Aglarla fua 11 Inicio da un proyecto de cfeuno. 

llo mediante la lfeclaclón de grandes latlfundloe, que kJar6 
clertO equllbrlo en 11 can.->. revltlllzando la economla cam
pesina y fijando una gran perle de la fuerza de trabljo. Se dis

tingue por un Intenso l'8pllto agrario elldal de m6a de 18 mi

llones de hect6raes, denlrO de las cuales se Incluye 11 grueso 
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de la tierra de riego existente en esa época y gran parte de 

las de temporal. 3 Cifra que significa el 9.1 '!b de la superficie 

nacional. 

La segunda e11pa abarcarla los siguientes 23 anos, "'8 se 

sustento principalmente en el "gran Impulso a la enajenmcl6n 

de terrenos nacionales tanto a titulo gratuito como oneroeo".4 

La lucha entre la propiedad privada y la comunal rma.;16 
en loe ellos subeecuentes principalmente en los regfrnera de 

AvUa Camacho y Miguel Alem6n. Se tuvo cuidado de "'8 las 

tierras de riego no se destinaran al ejido lino que pennane. 

cleran como pequefla propiedad. Se da man:ha atr6s con la 

pollllca agraria y el descenso en el reparto agrario 18 ,,.,,.. 

ne halla el periodo de Rulz Cortlnes, !apeo en el cual • debi

litan las Instituciones de crédito y 11 abandona el ejido colecti

vo, dando preferencia a los predios prtvadaa. Se reconduye 

el juicio de amparo a los pequellos propillmtos y se d9 un 

gran aliento a la polltlca de colonllaclón de temtnOI "9Clona· 

les. "Esta fue c"'mlna en 1963 al deroglru la Ley de Coloni

zación y quedar prohibida la enajenación a partlWares de t• 
rrenoe nacionales". 5 

La tercer11 ellpa de la Reforma Agraria la ublcamm de 

1964 a 1978. Perfodo en que 11 lncremenla la piaplldld eo
clal en 37.6 mllonea de hect4reu. La expa11116n de la lll!lllW
tura que se lnlcl6 en 1940, da 1111 primenll lllUllllrU de ago. 

tamlento; ya en 1975 se Inicia el desplome dll llCtOr lllJOP8-
3 Elc6Rl9ga L.6pe1, Ewrardo, y 11o1ey Etllp6, Clilota. op. at. pp. • '/ to 
4 ldlm. p. 10 

8 ldlm. p. 10 
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cuarto, el cual se agudiza durante 1976. Los efec:IOs negati

vos se dejaron sentir en la pérdida del Ingreso per cáplta, la 

pérdida de uosuflclencla alimentarla. en la balanm de pa

gos, en la devaluación de 1976 y la crisis económca que le 

ha sucedido, a partir de entonces. 

Las caracterfstlcas principales de este periodo son la con

centración de la tierra y de la producción agrfcola; • ... mien

tras que en 1960 los predios produclan hasta 1000 Pesos 

anuales ~lanmos de lnfrasubslalencla) siendo el 50.3% del 

total, produclan el 4.2% de la produccl6n agrfcola nacional; 

los que producfan 100,000 pesos o m6a ~lamados mW!lfaml

llar grande) liando el 0.5% aportaban el 32.3%. Para 1970, 

los primeros ya sólo eran 38.2% y la producción el 2.3% 

mientras que los segundos representaban el 4.7% y apor-ta

ben un 30.3%. A(ln sin tomar en cuera los puntos Interme

dios se advierte como los campesinos pobres van perdiendo -

o ya perdieron- la batalla frente a los grandas capitalistas agrf. 

celas". 11 

El neolatlfundlsmo va en aumento. El campesino medio 

llande hacia las flas de los campeslnoa ricos y la gran mayo

rfa de estos a engrosar las flas de loa campeslnoa pobres, 

a(ln más de loa desempl811dos y subempl811doe en el campo y 

la ciudad. 

"La Reforma Agraria Mexicana ha coneolldado la presencia 

de dos formas dlsllntas y contrarias de dominio y explotación 

• Gllti6rrez Hemlndez, Ignacio, El Ellldo, el capital manopa1i.. y la agri
cultura mexlmna, Elbozo de un mno ll6lloo para eu an61111e. En Pro· 
blemu del cleunollo, vol. 11 núm. 33. ftlMlbrll, 11111. p. 131 
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de la tierra: El sistema tradlclonal comunitario y n*111undlsta, 

que se enfrenta a la agricultura cornercill en manos del neo

lalifundlo." 7 El latlfundlo territorial que desde 1940 va toman

do fuerza, se presenta en dos formas: de manera ll'Unslva en 

a.anta al uso de capllal ya que no se permiten grandes e>cten

siones de tierra en pocas manos 6 bien de manera axtenslva. 

Esto es, varias propiedades dispersas geogr6flcemente. Se 

va consolidando el latlfundlo financiero, que represera la for

ma más consistente en el proceso real de acumlMción de la 

tierra. 

La OOlma etapa corresponde al perfodo que al:laral de 19n 

hasta la reforma del Artfculo 27 constitucional. llllVlda a cabo 

por el ejecutivo en 1992. Este lapso se ha dlallngtido por la 

regularización documental de la tierra como objetivo primor

dial. Se habló de un proceso de reglJarlzaclón malva a tra

vés de la Secretarla de la Reforma Agraria, el cual no se ha 

llevado a cabo, por varios motivos, enlr8 loa que poctrlamoa 

mencionar, la falla de ejecución de diferentes r890luclones 

presidenciales, la corrección e Ineptitud por parte de loa en

cargados del proceso, e Incluso la falla de repniserUclón real 

del aector campesino que exija su cumpllmlenlo. Lo anterior 

ha significado una constante l1119gUrlded en la tenencia de la 

tierra Y: la·.propledad de loa campeslnoe. 

El periodo de estudio, motivo de eu trabajo, • anallzar6 

en base a la Información tomada de la Encuesta Nacional 

Agropecuaria Ejldal de 1988, mediante la cual podamos d• 

1 Wltmln, Muro, l.ol campnlnot: hljol Pf9CfiieclDI del rtglmen, Ed. 
Nuftlnl Tltmpo, Wxloo. p. 811 
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terminar el estado que guarda en la actualidad la propiedad 

social en México. 

La propiedad social está constituida por 26,058 ejidos y 

2,000 comunidades agrarias que ocupan 95.1 mllones de 

hectireas y que represertan un 48.8% de la superficie nacio

nal. El n(Jmero de ejldllrarlos y comuneros es de 3'070,906. 

(Ver cuadro 1) 

Del total de ejidos y comunidades 23,684 tienen como acti

vidad principal la agrlcWtura, lo que representa el 84.4% del 

total de las actividades agropecuarias. 

De los 95.1 mMlones de hect6rea1 ejldales, 20.3 1011 de uso 
agricola, 54.2 de putos naturales, 16.5 de bosqun o selvas 

y 12.0 18 utllzan para la ganadería. 

Como es sabido, el rnaYof auge en el reparto de tierras 18 

dio durante el gobierno de l.6zaro C6rdenu, parfodo en el 

cual 18 Incrementó la propiedad social an 108.3% Ahora bien. 

11 comparamos el Canso de l960 con el de 1988 18 obtandli 

oo lncramento del 50.1 % da la propiedad social, rellljando el 

hecho de que la repartición de tierras ha venido dllmlnuyendo 

a travn de lal ~lma1 décadas. 

La dlltrlbucl6n geoglillca de ejidos y ejldatarlos 81 muy pe

l8Clda. deade 1980, un poco m6s da la miad da alldos y ~ 

munldades agrarias 18 encuentran concentnlda1 en solo nue
va entidades del pala. 
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Cuadro1 

Principales caracterfstlcas da /a propiedad social en Múleo, 1988 

Ejido• 
y E'jldllltiOI Sul*flcie Superficie 

comunldldt1 y llllal IOrloola 
Entidad 1grarf u comu- (ha) (ha) 
Total 28 OSI 3 070 80ll 115 108 Ollll 

20 307 -

Aguucalilnll9 182 15 411 240 2l1T 103 .. 
Baja Cllllarnla 218 14 724 5 113 .. 229 435 
Bija callf. Sur 115 5 8311 5 051 082 

22 -C8mpeCllll 344 38 1152 3 115 no 3311 722 
Coahulla 852 54 241 e 284., 254 1111 
Colima 147 12 572 

- 2111 101 112 
Chlapu 1 714 193 515 3130- 1 278 147 
Chihuahua 1112 100 1184 117411552 1 1411 320 
Diltrl1o ,,...,.. 31 20 373 ee 213 28 Oll8 

Durango 1 0411 115 4311 8 028 347 748 7114 
GuanljuatD 1 313 llO 241 1154 585 138 784 
Gutntro 1 172 1511 933 3 771 753 1 3111 215 
Hlclalgo 1 087 132 eoe 1112 5llO 402-Jan- 1 331 125 252 3 048 4411 1114 10ll 
Mtxloo 1 112 2111 301 1 Ollll Oll8 U3 224 
Mlchoao6n 1 7411 188 373 2 m 114 1118 7111 
Mcnlol 224 31 750 311 - 170 5111 
Nayarit 317 118 248 2111148 5111 71111 
,._ L96n .. 33 248 1•• 225 110 
Olx.a 1 488 3211111111 7 412 1111 2 70ll 248 
Puebla 1 125 1511 514 1 545 134 --Quer6laro 3511 33 717 547 114 188 573 
Qulntlna Riio 270 27 444 2 743 - 3311 3112 
San Lula l'lllDll 1 230 121 887 3717 - 7711 531 
Slnaloa 1 1811 125 3114 32301113 1 172 145 
Sonora 7111 ea 083 51184941 m 194 
T~ 8114 411 313 1 011 •1 232 1111 r--. 12111 72 4211 2• 1111 1111 m 
'llaxoala 241 31 Oll4 

1111 -
141 277 

lllllcruz 3 347 234 813 2 l40 •1 1304711 
Yuoatin 711 114 44e 2 1112 147 11111 480 
z-i.- 741 118 1711 3 8211171 --
FUENTE: IEGI, i:n-ata Nacional Agropecuaria y Ejldal, 111118. 
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As/ tenemos que, los estados con mayor nl'lmero de ejldata

rlos y comuneros son: Oaxaca, Veracruz. México, Chiapas, 

Mlchoacán, Guerrero y Puebla, que repr818ntan el 47.6% del 

total del pala. 

Por su pane, los estados con mayor rúnero de ejidos son: 

Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, México y Guanajuato. 

La superficie ejldal que actualmente es de 95.1 mllones de 

hectáreas, se concentra principalmente en el norte y noreste 

del pala. De las cuales, un poco m6s del 40% se ubica en: 

Baja California None, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, 

Coehulla y Durango. Adem6s, si se Incluye el estado de Oa

xaca, se estaría hablando casi de la mitad del total de la su

perficie ejldal concentrada en 7 estados l'lnlcamente. 

Lo anterior significa que los ejidos y ejldatarlos en su gran 

mayoría se encuentran al sur de la Repl1bllca, mientras que la 

suparflcle ejldal se concentra al norte. 

De los 20.3 mllones de hect4raes de llerru agrfcolas, son 
de temporal 17 mllones y son de riego 3.3 mitones, estas atl

mas constlUyen m6s del 50% del totll de la supartlcle de rie

go que hay en el pala y se locallzan en: Sonora. Slnaloa, Ta

ma"'lpas, GuanaJuato y Mlchoac6n. De lo ~ se tiene 

que la superficie agrfcola par c6plla, no cumple con lo asta

blecldo por la Ley, ya que las tierras de l9mporll se dastlnan 

en 5.5 hect6rees por ejldatarlo y las de riego a 1.1 hect4raes 

por eJldatarlo, mientras que lagllmente la dlspollcl6n es de 

20 hect6raas de temporal y 10 hect6reu de riego por eJldala· 
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FUENTE: Departamento de E1tudlo1 Econ6mlco1 da BANAMEX, oon 
dalos dal V Informe de Goblemo. 

rfo. Por lo que no 88 cumple con la dlapoafclón mínima de d~ 

ración de tlenu de temporal y· riego establecldaa por la ley. 

La aupe!flcle 1grfcola ejldel representa el 20% del total de la 

tierra ejldll y el 84. % de loe ejidos tienen como actividad prin

cipal la egrlcWturl. Esta ·. superficie se ubica princlpllmente en 

loe 8ltldol de Oexece, Guanero, Vlll'llcruz, Chllpu. Slneloe 

y Chihuahua. 

A pew de su baja redltuablldld, el malz ligue elendo el 

ctJtlvo de mayor Importancia en loa ejidos, le ligue el sorgo, 
el frijol y 11 calle de azl'.lcar. Lo anterior 88 debe 1 que el malz 
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sigue siendo el producto de auto consumo béslco en la dieta 

de los campesinos y que predomina en 18 299 ejidos. 

La crisis de la agric!Mura y por ende la migración campes¡. 

na, es rellejo en parte de la descapitalización del sector en las 

últimas décadas, asl como de la Inseguridad de la tenencia de 

la tierra. Aunado a lo anterior se tienen problemas administra

tivos como son: el rezago en la expedición de tftulos agrarios 

y de certificados de lnalectabllldad. La Inseguridad en la te

nencia de la tfeml ha dado origen, entre otras causas, a la ex

pulalón masiva de campesinos, que no tienen la garartfa de 

obtener medios para subsistir. y que por lo general se tratan 

de acomodar dentro del mercado laboral y en la mayorla de 

los caBOS en la economía Informal en las grandes ciudades o· 

bien emigran hacia los Eatados Unidos. donde además ae 
emplean de manera temporal al no poder establecenie rala· 
clones formales de trabajo. 

1.2 · ELCRECIMIENTO 

DEMOGRAFICO RURAL 

El crecimiento demogréflco rural, es una variable que ha • 

tedo lnlluenclada por las dllenintes pollllcaa econ6mlcu y eo
clales aplicadas por los gobiernos en tumo. Aunque !'!> es fac

tor l1nlco que explique. la migración prcwenlente de las zonu 
rurales, merece un breve an611sls, puea esta ralaclonedo con 

' un continuo !lujo migratorio del campo al campo, del campo a 

la ciudad o bien hacia los Estados Unidos, vla braceroe e In

documentados. 
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Entre el crecimiento demogréllco rural y el l19Clldo de tra

bajo existe un vinculo caracterizado por la presión que ejen:e 

la población joven, y que actualmente represenlll la rnayorta, 

la cual se encuentra en condiciones de trabajar. Para pum. 
lizar en •e sentido, tenemos que durante la cMcada de loa 

ochenta • ., 45% de la población del pala es menor de 15 

aftos, es decir, un estrato que en el corto plazo preslonani .,. 

el mercado de trabajo".ª 

"En el pela predomina la población joven de 11euerdo a i. 

eatlmacloMS del Consejo Nacional de POblaclón, pera 1980 

se estima que aolo el 7'11. aerá mayor de 60 al\os y el 87"' del 

total tendrán menos de 45 allos".11 (Ver cuadro 2) 

Cu1dro2 

Población por grupos quinquenales de edld 
(mies de personas) 

DtO• ele 111 • De 411 • ... 
Nlol TOTAL 111.ilot .. 411.iiot .. 80.iiot ._ IOll\ot ... 
1880 11113113 31013 45 211080 42 3879 • 11302 7 

111811 85748 ·- 411 31014 42 5144 a 111104 7 

FUENTE: a.llonldO 111 ti.-• lnfan!lllCl6n ele SPP. 

• Alllldt. llguerr•. JDÑ, Eoanomll. y 911rk:ultur1 '" Mtlllca. 1880-1llllO (An. 
~ y pMplCtlvll), CEHAM, Mtxlco. p. 30 

• Op. cit. p. 311 
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Lo expuesto anteriormente, está ralaclonado a la vez con el 

proceso de urbanllaclón que en gran pane ha sido alimenta

do por los movimientos migratorios de la población de las zo
nas rurales. Las Implicaciones económlcaa en el pals, de la 

dinámica demogréflca durante los ~ 40 afloa, han sido 

muy serlas. "la sociedad urbanizada modificó la estructura de 

la demanda de servicios públicos y también Incidió en las r• 

laclones de dependencia de la poblacl6n, aumentando el n(I. 

mero de personas activas ( ... ) Mlerma que en los sesenta se 

Incorporaban alrededor de 340 mi personas al mercado de 

trabajo anualmente, veinte aftos delpués, en los ochentas.la 

Incorporación fue de poco más de 830 mi personas, y para 

los noventas se espera una Incorporación anual de un mMl6n 

cien mu, lo que no sólo Incrementa la oferta de mano de obra 

sino que est6 presionando a la ba)a la estructura de las remu
neraciones salariales, tanto en las zonas rurales como en las 

urbanas". 10 

Los cambios originados durante estos periodos debido a la 

urbanllacl6n, no han sido acompeflados por oportunidades 

de empleo no agrfcolas que generen lngrasos para un n~~ 

ro cada vez mayor de famllu cuyoa niveles de vida son muy 

bajos. 

Por otro lado, "en el pala el proceao de crecimiento econ6ml· 

co ha modificado la dlstrlbucl6n tenlarlll de la poblacl6n, en 

1970 el 41 'llt de la población naclonll 18 loclllzaba en zonas 
rurales, en 1990 se eetlma que solo el 27"" de la poblacl6n es 

rural y el 73% urbana".11 ~er cuadro 3) 

10 Op. cit. p. 30 

,, Op. cit. p. 33 
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CUldro3 

POBLACION URBANA V RURAL EN LA lh:PUiiLICA MEXICANA 
!miles de persones) 

Allo1 TOtll Urbllne % Rur1I " 1970 48,225 23.308 59 19,917 41 

1980 66.847 44.320 66 22.527 34 
1985 77.938 53,620 69 24,318 31 
19901/ 85,748 62,190 73 23,594 27 

F,.nt9: N.cioMI Financiera. La Economl1 Meaan1 en cifras 191111. 

'1 ProY1CCl6n de CONAPO. 
Nole: Se coMidere poblecilln urblne 11 que ....,ill 1n loc1lldldl1 d1 mt1 di 2.llOO 

h1bit1n1ea. 

La proporción de la población rural con respecto a la pobla

ción total ha disminuido de 49.3% en 1960 a 41.3% en 1970,y 

a 25.5% en 1990, sin embargo en nl'lmeroa absolutos se ha 

Incrementado de 17,217 en 1960 a 19,917 en 1970,y a 

23,594 millones de penonu en 1990, lo cual algnlllca que 

hubo un lncfemento cMI 22% duranle las tres ~lmu décadas. 

Aunque en décadas pasadas se lncnment6 més del 50 "· pe> 

demos conatatar que la población nnl ha disminuido con ,.. 

pecto 11 total de la población, sin embargo, no ha de¡.do de 

darle un crecimiento demogr6flc:o en el campo y esto a pmr 

de lal condiciones económicas adversas preveleclenles pma 

la mayoría de las famllas campeslnu. 
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Para desracar la relación de la PEA con respecto a laa per

sonas dedicadas a la agrlc~ura, podemos apoyamos en el 

siguiente cmdro 4: 

Cuadro4 
PEA EN LA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y SERVICIOS 

1960-1990 
(mllndepl!IOnu) 

PEA EN EL PAiS 18e0 1870 1lllO 1llllO 

TOTAL 11,332 12,1155 22.11118 211,000 

PEA EN EL SECTOR PRIMARIO 8,145 5,104 5,700 5,340 

'!l. PEA EN EL SECTOR PRIMARIO 
SOBRE EL TOTAL 54.2 38.3 25.1 20.5 

PEA SECTOR INDUSTRIAL 2,147 2,873 4,464 11,llOO 

'!lo PEA SECTOR INDUSTRIAL 
SOBRE EL TOTAL 11.11 22.114 20.23 21.15 

PEA SECTOR SERlllCIOS 3,040 4,171 11,1112 15,1911 

'!lo PEA SECTOR SERVICIOS 
SOBRE EL TOTAL 211.12 37.111 SU3 111.30 

FUENTE: a.llolldo en 1119 a lnfolln11Ci6n del lO CenlO GIMllll de Poblacl6n 'I 
\Menda. Allull*I general 1111111. INEGI 

Lo anterior nos muestra que en el sector primario, la PEA 

que en 1980 representó el 25.8% pera 1990 sufre una dlalm

nuclón y representaoel 20.5%; Comparado con el sector l8fVI. 

clos que para 1980 la proporción de la PEA fue de 53.9% y 

pera 1990 58.3% tenemm entonces que ea el l4ICIOI' l8Nfc:lol 

el que ha empleado gran parte de la tuerza de nbljo prove

niente del campo. Sin embargo por la Insuficiencia en cuanio 

a la generacl6n de empleos, tanto del sector lndustrlll como 

el sector .-vk:los, la vélvWa de escape para este problema 
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ha sido el crecimiento del sector Informal el ambulante, prosti

tución, narcotráfico, entre otros. Finalmente, otra alternativa al 

crecimiento demognlflco en el campo, ha sido la poslbNldad 

de atravesar la frontera en busca de mejores empleos. 

1.3 EL SUBEMPLEO RURAL Y 
LA MIGRACION CAMPESINA 

En México la crisis ha sido resentida con mayor lmpetu en el 

sector agropecuario y en especial dentro de la llamada econo
mla campesina, la que agrupa a ejldatarlos y comuneros que 

requieren de trabajar su tlerrll para el autoconsumo, y que no 

genera utildades en la rnayarla de los casos, por lo que el In

greso que se obtiene fuera de la parcela se hace lmpreslndl

ble. 

La agrlci*ura mexicana está caracterizada por un desarr~ 

llo blrnodal donde coexllle una agrlci*ura moderna cuya ba· 

se de deurrollo se sustenta principalmente en el trabajo ••· 

larilldo en un nl'.lmero reducido de predios muy grandes, lnten

elvOI en capital y muy modemllAlda, y por otro lado una agrt

Nlura tradlc:lonll, donde ubicamos a la economla campesina, 

cuya bue de · deurrollo es el trabajo famllar. Ademb, eat6 

compullt8 por Innumerables predios pequeftol que 18 carac

terlZln por baJa productividad Y balOI nlvellS de lngrelo. 

Al rnllmo tiempo que el repano de tlerrU, 18 Invirtieron re
CUl'I08 en obfu de rlegO y comunlcac16n, lo cual modlllc6 la 

estnJctura agraria. Las zonas de rlego,eataban escasamente 
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pobladas, y fueron apoyadas con créditos y asistencia técni

ca. Estaban concertradas en el norte del pala prlnclpalmen

te,como Sonora y Slnaloa, donde la Inversión pública atnljo la 

Inversión privada, lo cual dio un mayor estimulo a la zona. Por 
otro lado, la agrlcdtura de temporal, con producción ~ 

nal que representa la mayorla de las tierras de labor, 18 ve 

afectada por la lnUlclente Inversión públlca, lo cual condujo 

a la obtención de bajos rendimientos, bajos Ingresos y poca 

capacidad de rom.clón de capital, como consecuencia de 

ello, la rentabllldad ae estancó casi totalmente y la agrlcUtura 

de temporal se C818Cterlzó por ser de autoconsumo. 

La blmodalldad del sector agrícola, agudizó fenómenos co

mo el desempleo y subempleo creciente, y la decllnaclón de 

los dos cultivos búlcos: malz y frijol. Asl como la dealgUllldad 

de la distribución del Ingreso y el aceleramiento de flujos mi

gratorios del campo a la ciudad y a los Estados Unidos. El 

sector agropecuario es Incapaz de absorber a la fuerza de tra

bajo que genera, y ae refleja en uno de sus principales proble

mas que es el del IUbempleo rural que lo caracteriza. 

Es necesario dlllacar en t*"11nos generales que "el de

sempleo abierto no 11, lln embargo, el fenómeno m6a nipre

sentatlvo de la lllulcl6n ocupeclonel; las caracterfltlca 1e>

cloecon6mlcu del ..,. apuntan hlcll el fenómeno de 11 aub

Ulllzaclón de la fuma de trabajo como la probltmMlc:a de 

empleo en Méxlco".11 La probltm6tlca de la migración • utJI. 

ca en relación dlrem con empleo y subempleo rural, y por lo 

12 Albl, FrlllCI-, et al, lnclooumentado1: Ml1111 y 11alld1dH, El ColeglO 
di Mtlllco, CEI, MhlDD, 1819. p. 10 
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tanto, con la estructura económica del país. La heterogenei

dad que caracteriza a los sectores productivos ha Incidido en 

los cambios y niveles de la producción, en la composición y la 

absorción de la fuerza de trabajo, y en la dlstrbJclón del In

greso y el producto que se genera. La migración se orienta 

por tanto hacia la ciudad o bien hacle el vecino país para Inte

grarse al mercado de trabajo estadounidense, la decisión de 

emigrar hacia un lugar u otro, va a depender además de otros 

factores como los sociales y culturales que también lnftuyen. 

Por ejemplo, en México, la economía campeslna es un sec
tor no homogéneo, donde existen diversos tipos de producto

res. "El campesino en México-según Schejlman-lega al 87% 

de los productores, de los cuales solo el 8% ( .•. ) podrlan In

cluso lograr cierta acumulación y crecimiento. Otro 7% tiene 

un equilibrio precario, pues su potencial productivo gira alre

dedor del nlvel Indispensable para que sostenga la unidad 

productiva". 13 Por lo que el 72 % produce menos de los que 

necesita y requiere de Ingresos que no obtiene de sus pre

dios. 

En consecuencia, si además consideramos que el mercado 

de trabajo depende del aspecto .productivo y se relaciona con 

dllerenles grupos sociales, entonces podemos mencionar que 

el mercado de trabajo también se ha especlallmdo y amplia

do con forme a las necesidades de acumulación del caplfal. 

Surge un mercado local, regional, nacional, y tDdemO de tra

bajo. Citando a Astorga, " ... de ello se desprende que la eco-

13 Schejlmall. Alejllldro, Economía campesina y 1grlcullura emp,_¡11, 
IOOllOlllfa y dHllJOllO, M6Jdoo, 1989. p. 3311 
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nomla campesina més que productora de bienes para el mer

cado de productos, es fuente de axpufslón de hombres para 

el mercado de trabajo''.14 Por su parte, fu grandes extensio

nes de tierra dan excedentes de producción conslderables a 

sus propietarios, los Cl.mfes a su vez contratan mano de obra 

barata para poder seguir creciendo. 

Dadas fas condiciones de pobreza y subempleo que Impe

ran en el campo y fa tendencia hacia una menor utllzacfón de 

fa fuerza de trabajo, y en especial fa jornalera, fu grandes 

ciudades o los Ellados Unidos representan una eallda a tal si

tuación. Los asslarlados en el campo representan a fa mayo

rfa de la población, tienen varios patrones y empleo temporal, 

son los llamados "Trabajadores Golondrinos". Aal, a media

dos de los ochentas lo anterior se reflejaba en que: "Se esti

ma que fa masa de jornaleros agrfcolas, vinculados al merca

do de trabajo rural con o sin tierra, lega a cuatro y medio mf

llones de peones".15 

Reaumlendo, tenemos que en fa agricultura tradicional, el de

sempleo y el sublmpleo rural tienen como causas principales: 

- Por un lado fa Inexistencia de . fas condk:lonn lltructurales e 

fnstlucfonal11 · para C8Pflallzar a fas unidades campesinas 

delpafs, y 

- Los bajos nfveles de produc:tlvld8d y de lngrwo que carmc
terlza a la mayorfll de los predios agrfcolas, tanto de propie

dad soclll corno de propiedad privada. 

" Altalp, Liia, a rnllllldo c1t 1rlllljo rur.i '" Mbioo. La 11111C111C1a hu
- • Ed. Ell, Mhloo, 1115, p. 14 

11 ()p. di. p. 111 

28 



Como consecuencia de lo anterior, se ha dado en México 

un alto Indice de migración de trabajadores agrlcolas que pr• 

tenden ocuparse en sectores de la economla tales como la In

dustria y los servicios, su necesidad de Ingresos los hace emi

grar y pasan de esta forma al grueso de las relaclones del 

mercado, pagando por loa productos agrlcolu que anterior

mente produclan. La mayorla de la población subampleada 

rural se ocupa en la economla Informal, o bien opta por pro

bar suerte en Estados Unidos. Asimismo, podemos afirmar 

que una pane de los campesinos subempleados de México a 

Estados Unidos. Esta fuerza de trabajo qllfl se origina prlncl

palmente en las 6reas rurales, es lnllulda por las malas condi

ciones económicas, aoclales y dernogr6flcu que prevalecen 

en In zonas agrfcolas del pala. 

En general, la mayor concentración de subempleados la 

encontramos en el campo principalmente durante los psrfodos 

de Inactividad propios del ciclo de producción, aunado a una 

carencia total de alternativa de empleo durante estos lapsos. 

Aunque la medición de IUblmpleo no es exacta. exllten In

dicadores Indirectos de que 8116 latente: 

- La migración· del campo a la ciudad. 

- El lncl'tmento del mlnlhnllo. 

- Tierras cada vez con menor calidad para fines agrfcolu. 

- Bajos ISiarios. 
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• Desigual dlstr1Jucl6n del Ingreso. 

• Trabajar por wi salarlo que cubra cuando menos su necesl· 

dad de comer aunque sea una sola vez al día. 

Un Indicador de la existencia del subempleo en el campo, 

es la migración Interna e Internacional en busca de wi me
jor nivel de vida para la famHla rural. En el caso del ml

grante temporal Internacional, a demás de su condlci6n de 

subempleado en el sector agrlcola, el Ingreso que percibe 

es complemertarlo. El campesino que se va a Eslados 

Unidos, regresa en la mayorfa de los casos a su lugar de 

origen, donde se encuentra su famHla. No siendo el caso 

del jornalero, que permanentemente migra de un lugar a 

otro o bien se dirige a la ciudad donde posiblemente legue 

a establecerse con su famKla. Las condiciones socl0eco

n6mlcas del mlgrante, son el parémetro para su selectivi

dad. El patr6n migratorio de campesinos que migran tem

poralmente es un mecanismo a través del cual se consoli

da est6 estructura. 

1.4 FACTORESSOCIOECONOMICOS 
DE LA MJGRACION CAMPESINA 

En este apartado. noa concentramos en sellalar de manera 
general las c:ondiclonel IOCloecon6mtcas que rigen la migra

ción Interna dei' campo a la ciudad, ublc6ndonos como punto 

de partida dentro del contexto del proceso de lndustrlallzlcl6n 

en México. SI lo que tratarnos en este trabajo es mencionar la 

migración mexicana Internacional y temporal de campesinos 
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sin documentos, consideramos que era necesario plantear las 

caracteristicas y los factores socioeconómlcos que inftuyen 

para que los campesinos migren dentro del mercado de tra

bajo nacional, para poder plantear en el siguiente capitulo las 

caracterlalicas de la coniente migratoria intemaclonal que se 
dirige a los Estados Unidos, y que parte de las mismas zonas 

rurales. Por lo que ubicaremos un marco general de la mlgra

.cl6n interna, que nos va a ll8Nlr de referencia para establecer 

la eelectivldad del mlgrante internacional campesino y sin do

cumentos. 

Después de 1941, la polftlca económica se orientó preferen

temente hacia el desarrollo del sector induatrlal ballldo en la 

sustitución de importaciones y en el sector agrfcola. Este sec

tor dotó de la fuerza de trabajo necesaria que 88 requería pa

ra la lnduatrlallzaclón, as/ como de alimentos a la poblacl6n 

en general y logró Incrementar sus exportaciones mediante lo 

cual 88 obtienen divisas tambltn necesariaa en este proceso. 

Con el auge de la d6cada de loe cuarantas, 88 generaron po

los de creclmlenlo en las principllas ciudades como México, 

Gu.lllljara y Monterrey, las que abllorbilfon la mayor parte 

de la fuerza de trabljo PfOYll\lllte del campo y la cual 88 em
pleó principalmente en el sector servicios y de manera Impor

tante en la C0111lrUCC16n. 

La pollllcl econ6mlca dio un lugar secundarlo al sector agrf. 

cola, el cual entró en una etapa de desaceleración para pos

teriormente llegar a una faae de creciente deterioro. Los pro

blemas del campo, repercutieron en el empleo de la fuerza 

de trabljo agrfcola. 
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La pérdida de la capacidad de absorción de mano de obra 

por parte de la Industria, ha creado la formacl6n de "ciudades 

perdidas", Incremento del desempleo y subempleo, tanto en 

el campo como en la ciudad y una serle de fenómenos que 

anteriormente ya hemos Indicado. 

Con la dlsmlnucl6n de actividades artesanales, de recolec

ción y de oficios tradlclorales y el descenso del Ingreso en el 

campo, la dependencia del Ingreso asalariado fue cada vez 

mayor. En las reglones de temporal, la mlgracl6n que en un 

principio fue estacional se tomo después en permanente. La 

mlgracl6n 18 dio entonces hacia otras zonas rurales, hombres 

y mujeres migran a las cludadas, o bien lo hacen de manera 

temporal o permanente hacia los Estados Unidos. 

Ahora bien, para entender el p«Jblema de la mlgracl6n as 

118C811rlo también tomar en cuenta tas condiciones sociales 

en tas que 18 da la migración asl como tas que la originan. 

Para lo cual, se . hace necesario observar: La organlzacl6n 

da la comunidad, la estructura polltlca reglonll y la dlvlalón 

181Cual del trabajo dentro del hogar campesino, pues son es
tas las condiciones que expllcan con mayor claridad los dlf• 

rentes tipos de mlgrantee que han abandonado y contlm'.an 

abandonando el campo mexicano. 

Durante los cuarentas y cincuentas, la mlgracl6n 11 dio en

tre las famllas de Ingresos medloe y altos de las comunlda

das. La mayorla contaba con amlgOs y parientes en la ciudad, 

se daba de manera estacional y entre los varones, padres e 

hijos, o bien las mujeres en emplaos domésticos. 
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Otra poslbllldad, por supuesto, era la migración hacia loa 

Estados Unidos mediante el programa oficial de braceRJI. 

Se estableció que entre méa numerosa fuenl la famlla. ma

yores eran las posibilidades de obtener Ingresos fuera del 

predio. Loa J<wenea fueron loa que más se vieron atraldoa por 

las grandes ciudades que representaban para ellos una vida 

más moderna. 

Laa famllas con dHlc¡jtades económicas podlan ser ldjudl

cadu con loa parientes más ricos.Cuando esta redlalrlluclón 

es deslrUlda se Inicia la migración masiva del campo a la ciu

dad, Lourdes Arlz¡)e comenta: "La monetarlzaclón de la eco
nomla rural ocunló, a menudo, más lentamente .. ., pero tm si

do al proceso predominante en todas las 4reu rurales de M• 

xk:o. Se ha hecho evidente la lnceunte necealdact de lngre

aoa monetarios por parte de loa hogares campeslno9. para 

pegar loa costos de la producción de malZ''.11 Laa tlenu u 
fnlgmentaron méa frecuentemente, la eroelón sufrida por los 

IUlloa requerfa de feltlllantea de manera lndlapenuble, la 

lnduttrta y arttllllila cueru fueron IUlliluldla por rnmrúac· 

turu. Aunado 1 lo anteñor laa actividades reallZldla por par

te de las mu¡erea (teJer, coser, cerémlca), cayeron drútlcl

mente, lo cual originó también altos Indices de mlgracl6n r. 
menina. 

Loa agrlcWtores con mayor poder adquisitivo , comenzaron 

a formar una clase rural dominante, donde también se da alta 

" Arlzpt, Lourdn, Cllnpnnldo y mlgracl6n, SEP, M6xlca, 19811. p. 25 
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migración de hijos e hijas, cuya motivación era la de tener un 

estilo de vida más urbano. 

La cemallzaclón de los recursos en el ámbito rural, gene

ran una paulatina descomposición de las comunidades ya que 

la cohenlncla social 88 desanlcula. La expansión del capital 

no 88 da de manera uniforme, lo cual genera diferentes rela

ciones de producción que Inciden en relaciones sociales e 

Ideológicas especftlcas. 

La famlla campeslM de que 88 habla, obtiene un exceden

te casi 11Uo de las unidades productivas e Incluso pierde la In

versión Inicial realizada, subsiste debido a que utllza fuerza de 

trabajo de los miembros de la misma famllla y gracias al traba

jo aularlldo dentro o fuera de su comunidad o del pala. 

El alatema capitalista 88 Impone a las formas sociales, eco
nómicas y polftlcaa de las unidades campeslrm, las cuales a 

su vez responden con formas de organización que aseguren 

su produccl6n y reproducción. 

Las Naciones sociales en la economla campesina, ee esta

blecen ...,. los miembros de las unidades doméatlclla y tie

nen bue en los lazos de parentesco, lo cual es condición pa

ra aobnNMr. Las unidades campesinas, acuden al mercado a 

comprar bienes que 1011 necesarios para su llObrevl\'8ncla o 

para la raanudaclón del clclo productivo. Sin embargo la ca
pacidad material de negociación en el mercado ea muy poca, 

por lo que laa unidades neceaftan lntensllk:aclón del esfuerzo 

de trabajo famllar y que la vtnculaclón de los medios de pre> 
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duccl6n hace posible, lo arterlor se traduce en un Incremento 

del flujo de mercancías en el mercado y en la entrega de una 

mayor cantidad de trabajo que no recibe remuneración dentro 

del predio. 

El productor llene una relación directa con los medios de 

producción, a diferencia de la empresa capitalista en donde 

se da la separación de los productores directos de los medios 

de producción. 

Por lo tanto, la unidad campesina además de vender pro

ductos que son de bajo precio, vende su fuerza de trabajo y 

se somete a las condiciones del mercado, su naturaleza fami

liar le permite participar en este, que aunque de manera des

ventajosa le asegura su sobrevlvencla. 

La unidad productora campesina asegura · sus condiciones 

materiales para sobrevMr asi como la p8rpetuaclón de todos 

los miembros de su famlla cuyo tiempo de referencia es el 

reemplazo de una generacl6n por otra. La famlla eval!Ja a 

sus miembros en cuanto a su capacidad para participar en ac

tlVldades económicas. Participan nlftos, ancianos, hombres y 

mujeres, que representan in fuerza de trabajo dlvtr8lflcada 

y disponible que se complementa y coopera en las diferentes 

actividades cuando se vende la fuerza de trabajo, los hom

brea adultos, por lo general re6nen los requisitos necesarios. 

Por otro lado, son mínimos los mercados para absorber mano 

de obra femenina o lnfantl, temporal o permanente. 
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CAPITULO DOS 

2. FACTORES ECONOMICOS DE LA 
MIGRACION INDOCUMENTADA 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 
MIGRACION DE TRABAJADORES 
INDOCUMENTADOS 

Para al estudio de las caracteristlcaa del movimiento de tra· 

bajadorea con o sin documentos a través de la frontera Méxi

co-Estados Unidos, ea fundamental al anállala del proceso mi

gratorio desde una penpectlva histórica, su conocimiento, 

nos da una mayor compranalón del fenórneno,al cual no esta 

aislado de las ralees económicas, sociales y polftlcaa, muy di

versas y complejas. 

En el cuo de México y Estados Unidos, la rnovlldad de la 

tuerza de trabajo ha aclql*ldo grandes proporciones no sola

mente de volumen, sino lamblén repercusiones de orden eco
nómico, pollllco y social, de tal forma que hoy dla ea ya. tema 

obllgado en la agenda ~ de ambos paises. 

La historia de la migración de mexicanos a loa Estados Uni

dos, ea larga y 1e ha Clll'llCtertzado por ser permanente desde 

el alglo XIX. La anexión de Texas en 1845, respaldada por 
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Inglaterra y Francia, es el primer antecedente histórico lmpor· 

tante que podemos mencionar en el fenómeno migratorio. 

En el allo de 1846, Estados Unidos declara la guerra a Mé

xico y el conflicto culmina con la firma del Tratado de Guada· 

lupe Hidalgo en 1848. Este documento establece la frontera 

polftlca entre ambos paises, y milla de la mitad del tanttorlo 

nacional pasó a formar parte de los Estados Unidos. 

En 1851 Santa Anna vende a los Estados Unidos, la parte 

del tenttorlo naclonal conocido como La Meslla. 

En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se Incluyó la dlfensa 

de los derechos clUdaclanos que se quedaron del otro i.do de 

la frontera, además se creo una Comlal6n para Juzgar la valf. 

dez de las quejas presentidas por los mexicanos que eran 

los propietarios originales de las tlemls. Sin embargo, loa an

goamericanos fueron siempre los favorecidos por 8118 Coml

sl6n y poco a poco la peque/la propiedad paso a manca de 

éstos, acaparando asr las llemls del suroeste de los Emdoe 

Unidos. Durante este periodo la polllca de migración fue llbe

rll y sin restricciones, no se aplicaron leyes que Impidieran el 

tr6nllto de mlgrantes a los Estados Unidos, lo cual 18 debió 

prlneipllmente a la nec:esldad que ae tenla de mano de obra 

en gran eacala y no solamente mexicana, aunque por la si· 

tuac16n geogt6llca represent6 la mayorfa. 

Este trabejo 18 besa principalmente en la propuesta de pe

rlodlzacl6n del Investigador Juan G6mez Quffl6nez, de los 

textos utllzados en este trabejo es el Cmlco autor que registra 
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en forma perlodoca el fenómeno migratorio Internacional des

de el siglo paafo, además de relacionar la historia de este 

movimiento con las necesidades de fueml de trabajo en los 

Estados Unidos, las proporciones de la emigración y las leyes 

migratorias pr&llllleclentes a través del tiempo. Aunque ae ha 

complementado la Información con otros textos, a niatro jui

cio esta claslllcllcl6n es la més útil para los fines de este Ira· 

bajo. 

Los periodos son los siguientes: 

1880·1910; 1910-1929; l930-l940; 1941-1965 y ~. 

A continuación brevemente veremos cada uno de elos: 

De 1880 a 1910.· Durante este periodo la economla mexicana 

88 caracterizó por la penetración de capllal extranjero fen6. 

meno que la lrúgró a la economla lnt1m1clonal asl como a 

los afectos de lol ciclos y recesiones de 6sla. la lnverll6n ex

U&r1era 88 dio de manera prlorttarla en la Industria exlractlva 

y en la CGnlUUCCl6n de vfas férreas. En 11 gobierno de Porfirio 

DflZ, la lnllacl6n y el dnempleo generaron PIJ'OI y huelgas 

laboral• que bn en aumento. No solamente en la ciudad 

IUCldlan este tipo de hechos, sino que también el campesino 

CO«nenZ6 a rebelarse debido a la represl6n ejercida por el go

bierno. la concentración de la tierra tuvo como consecuencia 
el empeoramiento de los niveles de vida de la rnayorfa de la 

población. 

Por otro lado. en Estados Unidos el crecimiento del suroes

te 1e Incentivó mediante fondos públicos del gobierno nortea· 
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proceso de desarrollo agrlcola e Industrial del suroeste, cuyo 

obletlvo n la obtención de altas ganancias, ee podla dar 

siempre y cuando se contara con fuer21 de trabajo barata y 

de ahl la necesidad de la misma. 

Para 1882, se aprueba la primera Lay General de Inmigra

ción, donde se establece un Impuesto per c6plla y la exclu

slón de personas que se crela eran no apeas para la produc

ción y si se consideraban como una carga pera el Estado. 

Ese mismo allo se aprobó el Acta de Exclusión de chinos, lo 

que puso de relieve el racismo ya axllltente, y se firmó con Ja

pón el Acuerdo de C&balleros de l907, que restrlngla la lnml

gracl6n Japonesa. Se Intentó dlammlr la migración europea, 

sin embargo, los trabaladores no calificados, repreeentaban 

un gran recurso para los empresarios norteamericanos, prin

cipalmente en la mlnerfa y conlbUCCl6n, encontrando 81le 

atractivo en los Inmigrantes mexicanos. 

De l9IO a 1929. - El Inicio de la Revolución Maxlc:lna de l9IO 

trajo como consecuencia el decremento de la producción en 

los MCtores productivos. Gran parte de los trlbe)adores fue. 

ron obliglldos a enlilla118 en el ej6rclto po!flrilla y la maycJl'fa 

de la poblacl6n se movllzó en bulca de aegurtdad y medial 

pera IUblllllr. "Se calcula que aproximadamente la tercera 

parte de un mll6n de lll8IClcanos emigró entre 1910 y 1917 con 

un promedio de 53 ooo por afto."1 

La Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundlal tuvie

ron como resdlado el incrernenlo en la demanda tanto de tra

ba)adores agricolas como de no agrfcolas. por efemplo: en la 
' Vlriol 8lltll!ft, 'La lnm~ mulclnll a IOI Ellldos Unldot', en H• 

lllria y Socied..s núm 20. p.12 
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La Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial tuvie

ron como ~o el Incremento en la demanda tanto de tra· 

bajadores agrfcdaa como de no agrícolas. por ejemplo: en la 

Industria: como maquinistas, prensadores, mec4nlcos, pinto

res. tapiceros, y en el sector S81Vlclos, como: lavaplatos, ca· 

mareros, etc. 

Por otra parte, la migración de mexicanos adquirió un lugar 

preponderante ya que la necesidad de listos 18 hizo lmpres

clndlble. Se creuon centros de reclutamiento en el Interior de 

Méldco y prlnc:lpalmente en la Meseta Central donde las con

diciones de vida de los campesinos eran muy dllfcles, pues la 

llena 18 conc:enlraba en pocas manos y habla un alto porcen

taje de la población sin trabajo. Los gastos del viaje ae los 

daban en un Inicio y 18 deduelan del salarlo que les cones
pondla. 

POlterlonnefU la necesidad de controlar la Inmigración cre

ció, los antecedentes de la nueva leglllaclón tuvieron como 

bue IN frortera parcialmente cerrada y un eentlr antlmexl

csno. 

En 1917, se dio una nueva ley migratoria que axlgla al Inmi

grante aber les y escribir, y ser mayor de 18 llloe, lln em
blrgo, como la agrlcUtura no requería de trabljldcns lnltnll

dOI, fue anulada un allo despu6s de IU pu8lla en vigencia. 

Ella ley, fue el comienzo de una pr6cticll Wllda halla nues
tros dlaa. Lo arurtor. 18 refiere a que loa cambios clcllcos en 

la economla de los Estados Unidos marcan la pauta para die· 

tar leyes migratorias, más liberales cuando la demanda de 
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mano de obra crece y nás rígida cuando 88 registran etapas 

de recesión. 

Sin embargo, la década de los veintes 88 caracteriza por un 

Incremento de la Inmigración de mexicanos e Incluso por su 

lntemaclón en el noroeste de Estados Unidos. Se admitieron 

legalmente durante este periodo a 427 700 mexicanos. La si

tuación era la siguiente: mientras que " ... en 1925 los trabaja

dores agrfcolaa en casi todo México no ganaban ni lo auflclen

te para subsistir: el poder adquisitivo de un trabajador mexica

no, solo llegaba a la caton:eava parte del que dlsponla un tra

bajador norteamericano . .:l 

La Ley de Oñgenes Nacionales de 1924, tuvo como finali

dad la excluslón de chlnoa y asl6tlcos en au Ingreso a loa Es

tados Unidos. 

En ese mismo allo, se crea la patrulla fronteriza ampll6ndo

se poco a poco en presupuesto y personal; este hecho fue 

muy Importante ya que marco un cambio en la calidad migra

toria de loa trabljadores rnaxlcanoa. 

Esta medid!" de control convertla a loa trabljadores mexica

nos sin visa ~. :1c1a1, en prófugos de la Justicia y 18 conceptual I

zan desde entonces como traba¡adores Indocumentados; lo 

cual hizo del mlgrante mexicano una ptflOl1I m6a vulnerable 

ante au patrón con respecto a la relacl6n de traba)o, adem6s 

de vivir balo un conetante temor de l8f atrapados. Sin embar

go, la migración continúo lncrement6ndose huta 1930. 

2 Op. cit. p. 83 
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En 1929 se crea 1S1 Acta en la que se consrlluye como cri

men la entrada Mega! a los Estados Unidos, con un castigo 

més severo como consacuencla.3 

La década de los treinta se Inicia con el antecedente del 

desplome de la bolsa de valores en 1929 y la depresión eco
n6mlca mundial. Estos anos fueron diffclles y se caracteriza· 

ron por un mayor desempleo, conflictos laborales y salarlos 

bajos, tanto en México como en Estados Unidos. 

Los trabajadores mexicanos fueron perseg~os y 8Ultltul

dos por noneamertcanos. Se dieron deportaciones masivas y 

se calcl.U que 500 mi trabajadores salieron de Eatados Uni

dos . Se dio una repatriación forzada. 

La Ley General de Poblacl6n de 1936, propuesta por el go. 

blemo del general l.6zaro C6rdenas, establec16 el control eo
bre la salida de los trabajadores mexk:anos y la relncorpora

cl6n de los emigrados a su lugar de origen. Sin embargo alta 

polftlca fue un paliativo urgente y temporal que no two per. 

manencta. ademés de que en ese ano las condiciones econó

micas de México no hablan cambiado sustancillmente. 

Con los .. preparativos de la Segunda Guena Mundill en los 

Estados Unidos, se Imprime nU11V11mente un caricter lucrativo 

a la fuerza de trabajo mexicana. Aunque el lnterds no radica

ba en fomenfar una Inmigración que fuera permanente y mu

cho menos legal en grandes proporciones. 

3ep.ctt.p.14 

42 



De 1941 a 1965.- Este periodo se conoce muy bien, ya que 

en este tiempo se Inicia el Convenio de Braceros, que con va

rias enmiendas y extensiones, tuvo una duración de 22 anos. 

La necesidad Imperiosa de fuerza de trabajo mexicana, 88 r• 

lleta en este programa de trabaladores agrfcolas.A petición de 

los Estados Unidos, se firma el convenio en 1942 y se da cur

so al permiso para contratar a 50,000 trabajadores mexicanos 

de Inicio. Las principales prohibiciones del acuerdo fueron: 

• Los mexicanos no podrían sustituir a trabajadores 
norteamericanos. 

- Los mexicanos estaban exentos del servicio multar. 

- Se garantizaban loa gastos del viaje redondo. 

- Se firmaba un contrato entre patrón y trabajador y el 
traba¡o era exclusivo para el campo, de tal forma que no 
podlan aspirar a salarlos m6s altos en el sector Industrial. 

- Se garantizaba el trabajo por lo menos las tras cuartas 
partes del tiempo estlpüado en contnllo, as/ como 
habitación e Instalaciones sanitarias en buen estado. Los 
contratos podlan . renovarse. ónlcarnerfe con el 
conuntlmlento del Gobierno Mexicano. 

Se reglamentó el trabajo de los mexicanos y llrvl6 de In• 

trumento para mantener bajos los salarlos. Ademú, debido a 

la enorme dlfullón, " ... el Programa de Bracero1 fue un gran 

eslfmulo para la Inmigración legal en gran escala. como ocu
rnt aún en la actualldad".4 Hasta 1947 88 da un acuerdo blla· 

teral en el que ae legaliza a los Indocumentados que se en

contraban en Estados Unidos . Tras varias enmiendas, se rea-

• 1119m, p .• 
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nuda el Programa en 1948, con duración de un afto, siempre 

amparado bajo enmiendas de Ley. En 1951 se contrat6 gente 

bajo el amparo de la Ley Pública 78 como paliativo a la falta 

de trabajadores propiciada por la Guerra de Corea. 

En 1954 88 da una daportllei6n masiva de mexicanos, m6s 

conocida como operación Wllbeck. Por ella fueron expüaa· 
dos un mMl6n de mexicanos. El Programa de Braceros con
cluyó dallnltlvamente en 1984. Finalmente, la pollllca da ml

gracl6n durante este periodo se caracterizó por ser variable, 

el · mecanismo de abrir y cenar las puertu continuo vigente 

halla la década de loa aeaera, periodo durante el cual co
menzaron a Incrementarse las tenalonea. 

El periodo que abarca de 1968-1978, 88 caracteriza princi

palmente por la Importancia de loa Impactos polllcos y socia

les que 88 Imprimen a la migración Indocumentada. 

Al ftlllllzar el Convenio de Braceros, la migración de mexi

canos comenz6 a restrlngll'M por no ser documentada. Poe

ltrlormenle, su condlcl6n aert la de mano de obra Indocu

mentada y barata. 

Para 1972 88 Introdujo el proyecto de Ley H.R. 14&11 pro

ptllllo ante la C6mara da Dlpl.4adoa da loa Elladoa Unldoa 

por un miembro de 611a, P_. Rodlno, la cual fue aprobada 

por aeta C6rnara y rachaDda por el Sanlldo, 88 generó aln 

embargo una acentuada ola de dllCflmlnacl6n contra loa me

JClcanoa. 
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En 1976, el Congreso aprueba el proyecto como Ley Públi

ca 94571 cuya vigencia se inicia en 1977. El goblemo del pre

sidenta Ford apruebe la Ley a pesar da los efectos negllllvos 

para la migración. Estos son los más Importantes: 

1) Se da como lfmlta 20,000 visas permanentes para todos 

los paises del Continente Americano. 

2) Se requirió de c:ertillcaclón laboral a los profeslonlles. 

3) Se prohibieron los cambios en la calidad mlgratorta, lo 

cual impidió a loa que ya habfan trabajado en Estados Uni

dos legalizar BU residencia. 

Durante el parfodo del Presidente Clrter fue más elgnllcatl

va y abierta la dllcrlmlnacl6n para los indocumentadoa. Le 

década de los 18t8118 se caracterizó en general por la pene

cuclón y la propaganda en contra de éstos. Se lanzó a • luz 

al Plan Carter el cml causó mucha agitación por su conlenl

do, que era principalmente el de reglamentar al trabljo, pero 

de una manera d81favorabla para los inmigrantes lndocunen

lldol. Los trabl)adares lndocumentadol se anfralcan en un 

esquema en el que penlsle BU car6cter rural aunque ya no de 

manera excluslva. • ... Su nivel medio da educación es mayar 

que el promedio ,.clonal 11'181dc:ano, y la mayorfa cuen111 con 

una mcparlencla laboral previa en M6xlco, que no se Oda a 

trabljoe qrfcolu. De hecho en Estados Unidos, loe lndocu

menlleloe, participan ceda vez más en ocupaciones de cartc

ter urbano, en la Industria y los serviclos''.5 

1 Nlll, FllllCllOO, Pltr6n migratorio, merClllO laboral y nu¡o dtl re-. a 
CollQlo cl9 Mbloo, Wxloo, 1812. p. 208 



2.2 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE 
LOS CAMPESINOS INDOCUIENTADOS 
MEXICANOS 

La Intención de referirnos a las caracteristlcas 10Cloecon6rnl

cas de los campesinos Indocumentados, se basa en el hecho 

de destacar la vinculación existente entre los factores econó

micos tales como: el empleo, el salario, la estrucsura de la t• 

nencla de la tierra y el funcionamiento del sector agrfcola, 

etc., y los diversos factores sociales que conforman e lnftuyen 

en el patrón migratorio entre México y Estados Unidos. El I• 

nómeno migratorio en la actualidad cuenta con una dlnémlca 

propia, Independientemente de las condiciones económicas 

que fueron el origen real del mismo. Hay que destacar, que 

las relaciones sociales que se han tejido a tr&Ws del tiempo 

en las comunidades de origen como de destino, los lazos fa

mMlares y los contactos laborales de trabajadores con los em

pleadores, le han dado esta autonornla. 

Antes de dncrlblr el carácter socloeconórnlco de estos ml

grantes, mencionaremos algunas obselvaclonea metodol6gl

cas que nos parece Importante destacar. Partiendo del caréc· 

ter clandestino que adjetlvlza a la migración Indocumentada, y 

tomando en cuera que la mayorla de los llbroa y textos con
sultados en lo que a cuantificación de la corrllrU y volumen 

de la Inmigración se rellere, asl como del monto de las reme-

181, existe una discrepancia en algunos calOI muy granda, 

numéricamente hemos optado por el texto de Juan Diez Ca· 
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nedo Rulz8 por considerarlo uno de los més relacionados con 

nuestro estudio y de mayor utUidad. 

"La trayectoria histórica de la creciente Interdependencia de 

los mercados de trabajo de ambos paises se aprecia en la 

mayor partlclpacl6n de la fuerza de trabaJo mexicana en Esta

dos Unidos, asl como del slgnHlcado de esta poblaclón ,.. 

pecto al total de la fuerza de trabajo en Méxlco."7 Comenzare

mos nuestro estudio por diferenciar dos tipos de corrientee 

migratorias: La que se dirige a la eludid y la otra que tiene un 

carécter lntemaclonal, cuyo destino principal son los Estadoa 

Unidos ya sea para establecerse permanentemente o bien 

sólo por temporadas. 

AJ respecto tenemos que " ... més del 98% de los mexlcanoa 

que se han Ido a vivir fuera del territorio nacional reside en el 

vecino pala del norte".ª Y, enfatizando, "entre 1965 y 1991 un 

total de 3.5 mitones de mexlc:ano1 fueron admitidos como In

migrantes por los Eatadoa Unidos, que Integran 22% del total 

de Inmigrantes durante eae periodo:"' 

Lol datos anteriores se refieren al volumen de la migración 

permanente, en este estudio noa referimos con m6s atención 

a la c:orrlenle migratoria Internacional temporal, cuya base llO

clal aon las redes tejldu por las comunidades emisoras de 

1 Dln-c:antdo ~. Juan, La mlgraci6n lndooumlnlldl ele M6xlco a E'lta
cloe ~. Un nuevo lflt!Dque. FCE, Mhloo, 1814. p. U 

1 Allla, Francl-. ·e TLC y ta amlgrld6n de lllllllclnol a Ealadol Unl
dol' ,en Comlfclo Ex!Mlar, val. 43, n6m. 1, Banoomext, M6xlco, llQOllO 
dt 1983. p. 747. 

1 Op. cit. p. 750 
1 Cana dtmogrtlica 1obf9 M6xlc:o 111112, D1mo1 n6m. 5, M6xlco 1893. p. 21 
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fuerza de trabajo, asl como de las que la reciben en los Esta

dos Unidos. Al deltnlr el perfA general del mlgrante Internacio

nal, podremos establecer cuales son las caul8B económicas 

y sociales por las que el campesino decide viajar temporal

mente y trabajar en los Estados Unidos en calidad de Indocu

mentado en la mayoría de los casos. 

Por principio, el universo del que surge el campesino Indo

cumentado, no es el de las famllu más pobres del campo 

mexicano, nos referimos a personu empleadas en México, 

generalmente en actividades agrlc:olas o bien en trabajos asa

lariados, y que la mlnorla está representada por desemplea

dos absolutos. 

De tal forma que, para poder establecer walas son los 

campeslnm que migran a los Estados Unidos y cuales per

manecen dentro del mercado laboral local y nacional, nos re
mitimos a la tlpclogla de productores del agro an México que 

establece la CEPAL (Comlalón Económica para Amerlca Lati

na), con el lln de Intentar ubicar a partir de llla. cUllea son 

las catagorfas de donde proviene la fuena de trabajo cam~ 

lllna Indocumentada temporal que se va a trabajar al vecino 

pala del norte. 10 ~er cuadro 5) 

'º Schljlmam, Altjandro, Eoonomla campeelna y agrlcullura 1mprel&lill, 
Econamla y dlunOllo, EdH. Siglo lCXI, Mhloo, 11112. 
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CUADROI 
TIPOLOGIA DE PRODUCTORES DEL AGRO EN MEXICO 

Clttporia 

De lnfruubll119ncla 

Eataclonlfio1 

Vlfiablt 
Clillrio de Dlflnlclon de clulflcacl6n 

"-za detrab8jo fundlmental· Jomlducontratadm 
-flmlllar. wrtlllclone1 porlllarlo 
lllmillel,cuandoeldmn,aond1 2S 
,...,.pocallgnlflclcl6n 
-*tatlva 

B polenclal productivo de 
la unldld u lnllUficienlt 
pma la allmentacl6n 
f.mlllr. 

B paltnclal productivo ,.ba· 
u el 19qutrldo para la alimenta· 
ci6n, pe¡o u lnllUficienlt para ge. 
'*"un fondo de repolicl6n. 

La unidad u oepu de generar 
un aoeclente por encima de loa 
requerimlenloedl-moy 
lqlMlent8 al fondo de r9poa1. 
cl6n y a cilltal ,_..para 
-.Jldldet. 

SuperflCIHrable 
menor o Igual de 4.0111 
deETN 

Superticlearabll 
m1Y11r de 4.0 ha pe111 

menor o Igual• a.o ha 

SuperficlHrabll 
mayor de a ha pe111 

menor o Igual de 12111 

La unidad tillle 11 poltncla ne- Superficll arable 
~para generar un exOldem. mayor d• 12.0 ha 
por encima de aua~ 
dlr9plllduaol6nlimple. 

"-za de lrlllajo llllarlada 
de alguna llgnlflcaol6n. En" 
11m11e 11egaa111 llglramln1e 
auplllor a la flmlllar. 

Jomad• lllarlaln 
mayorde2tl 
P1fO menor o Igual de llOO 

~...... "-zadelrlllajopr9Clomlnante, Jomadaa lllarlalu 

Madilnol 

11 nollllarlada UClll.._,. mayorcll llOO 

"-za de lrlllajo famlllar di ... 
gunallgnltla.ol6n,aunquelnf9. 
rior 1 la lllllrtldl. 

"-za de lrlllajo familiar di 
poaa llgnlflllaci6n. Can la 
cagmla lnltrlor, oannpon-
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Jornada lllarlalll 
mayor cll llOO PlfO 
,_o Igual de 1,lllO 

Jomadaa lllarlalll 
mayor di 1,2!!0 
pe¡omenoro Igual de 
2SOO 



Grandta 

Mtdlanu 

dltntHlllllllimadamtnteal 
MEM 11191 COIA (4 a 12 hombrtl/11\o) 

Fuerza de trabajo familiar aln 
lmpollanCla. CorreipOndeal 
MFG 11191 COIA (mu dt 12 
hombNatmllo) 

Produc:IDIMpfedomlnantementt 
peclllliDs aon mano dt obra 111-

lartadl auperior a lu 25 jomadu 
anualM 

EICala aonaiderada peque/la por 
loa zaallclllltll y que puede ttr 
attnclldl por ti productor y aula· 
mlllaaonaomp1tmtnto1M110ro 
Igual .. lllOflelamlllar. 

EICala rwldual o rtaul1an18 dt 
lu cltfloliclolitt anterior 
opolllllor 

Jomada1 lllarlalt1 
mayordt2.llOO 

Valor dt la produocl6n 
pecuaria maya¡ que 0.5 
dtl valor da la praduccli6n 
101al 

Capital pecuario 
mtnor o Igual a 80 novilloa 
O IU tqUlvaltntt 

Capital pecuario mayor 
dt 300 novlllot o 
IU tqulbvaltntt 

Criterio aonaldtrado por IOl 100- Capital pecuario 
1teniltm-gtntradorndt mayor dt 300 
unldallll tqulvaltnttl a la novlllol 
gran empr.a agrlcola en drmlnoa 
dtpollnlialproduellvo 

FUENTE: Schejtmam,Alljandnl, Laeoonomlacampnlnayagrlcultura 
tmprMMll. E'd. Siglo ICICI, Mtliao, 1812, p.p. 11Je.110. 

En bue a la Información . del cuadro anterior como una 

aproxlmlcl6n de donde emergen los campeelnoa lndocumen

tmdol. tenemo9 que IOll lu calegoriu· de campeslnol esta· 

clonlrlol. excedentarl09 y loe agriWIOl'll nn.lc:lonlles. Las 

lrilldls de produccl6n de campesinos estaclonarl09 y axe. 

derúrlol eon autosustentables, mientras que las de tipo tran

slclonll se Inclinan mú hacia el sector campesino que hacia 

la condlcl6n de pequello empresario agrlcola. De estu cat• 
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gorfas se genera la mano de obra campesina que migra hacia 

los Estados Unidos. 

Una de las caracterlstlcas de la migración Internacionales 

tener un carácter temporal y rotativo, la famHla campesina co

mo unidad de producción y consumo no conlleva 11111 tenden

cia a deuparacer; la necesidad del campesino de emigrar 

obedece principllmente a su condición de subempleado, los 

Ingresos que generen por su desplazamiento dentro del mer

cado laboral, funcionarán corno un complemento del Ingreso 

famllar, más no como la sustitución del mismo. La migración 

Internacional tiene un carácter compensatorio tanto del lngr• 

so como del empleo dentro de la famUla campesina. 

Por otra parte, si bien lo que se trata de mostrar en este tra· 

bajo es la mdltancla de dos patrones migratorios que parten 

de una misma reglón, y que no son los más pobres del campo 

los que van a trabajar a los Estados Unidos, entonces Intenta· 

remos explicar las . condiciones pr811aleclentes en los predios 

de los que parte la tuerza de trabajo mlgrante lntemmclonal. 

Por una parte,los predios que producen por arriba del nivel 

de IUbllltlllclll pueden en un momento dtldo recibir más 

gente, sin embargo, cuando el salarlo que perciben be)a den

tro del predio •unque no a tal grado como el que recibirán en 
las zonu urt.na. no rtpr911111ando este hecho por lo tanto 
una mejor opcl6n-, entonces la alternativa de emlgrmr a Esta

dos Unldoe • la mil viable. La diferencia salarlll es mil 

atractiva, adem6s de que las poslbllldades de encormr traba

jo son mayara 
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La otra situación es que en los predios que se produce al ni

vel de subsistencia no se pueden Incorporar rnéa personas, 

pues el Ingreso famllar caerfa por debajo del de subslsten

cla,la migración Interna es una alternativa y 18 excluye la po

sibilidad de que al emigrar regresen, adernés de que no existe 

la poslblidad de ahorrar. El campesino que opta por migrar a 

una granja capllallsta cercana o la ciudad, donde se Integra al 

mercado laboral a través del autoempleo, y de la escala gene

ral del subempleo. 

La migración Internacional es contlnl'.la y 18 relroallmenta 

con el Interminable Ir y venir de los campesinos mexicanos: 

"La slliaclón reciente de los flujos mlgratorloa muestra que 

cada afio unos 60,000 mexicanos Ingresan legalmente a los 

Estados Unidos, mientras que un número no determinado, tal 

vez alrededor de 150,000, se establece en dicho pals sin do

cumentos y unos 100,000 de ellos marcharan en busca de 

empleo. El número de trabajadores temporales lndocurneru

dos que anualmente cruzan la frontera pued11 1111' m6a de me

dio ml6n."11 

Los migrantes lntemaclonlles, adem6s de • presclndlble 

su trabljo dentro de la famHla, necesitan dinero para poder 

afrontar gastos del viaje y el pago de los enganchadores para 

cruzar la frontera. Cuando los miembros de la famlla campe

sina migran a Estados Unidos, el Ingreso aumera y el dinero 

que remlen a su casa sirve para ahorrar o para mejorar la si

tuación dentro del predio, comprando maqulrwll, o bien para 

establecer un negocio Independiente a su regreso. 

1t Op. cit. p. 747 
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El emigrante lleva una meta y es la de llegar a acumular 

cierto capital que a su regreso le va a significar lograr un as

censo social dentro de su comunidad, y principalmente alcan

zar a convertirse en sujeto de crédito en su lugar de origen. 

Las remesas generadas por los Indocumentados pueden utlll

zarse como enganche para adquirir maquinaria agrfcola me

diante una línea de crédito. En México uno de los problemas a 

los que se enfrenta el campesino es el de acceder a un crédi

to bancario que le facllte resolver la compra de Insumos ne

cesarios en la producción; ademés al ser la mayorfa de la su

perficie agricola de temporal se enfrentan algunas veces a si

tuaciones como: poca lluvla, heladas, exceso de lluvia, se
quías; lo cual genera una situación de Inseguridad para el pa

go de préstamos. Adquirir el crédito mediante Instituciones 

gubernamentales representa enfrentan& al problema de la In

suficiencia de recursos y al aparato buroclitlco. 

Los Indocumentados se han vuelto cada vez menos sensi

bles a los controles legales por 'parte de los Estados Unidos. 

El cruzar la frontera, el paso ffalco, significa pagarle a los "co

yotes" para que los ayude a cruzar. Para fines de 1970 cobra

ban de 250 a 350 dólares por persona, a mediados de la dé

cada de los ochentas a 500 dólares o més segíin el lugar del 

destino; y una vez estando del otro lado la documentación fil. 

sa se soluciona, ya que se consigue mediante un pago a gen

te que se dedica a venderla de manera slstemétlca. Toda una 

especlalldad proleslonal. 

Varios de ellos se emplean sin papeles, lo cual ha originado 

un estado de Indefensión para el trabajador ya que no tienen 
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acceso a nlng{wl tipo de servicio social, ni a servicios médicos 

en caso de accidentes de trabajo, aunque se les deduzcan 

Impuestos por este concepto. En gran parte la actitud de emi

grar ademés del aspecto económico y social esté lnftuenclado 

por la seguridad de encontrar trabajo en un tiempo muy corto 

(dlas). 

Los Indocumentados son empleados principalmente en tra· 

bajos agrfcolas,sin embargo es caracterfstlca de la década de 

los ochenta ons ocupaciones dentro del mercado laboral de 

los Ellados U'*los como: construcción, servicios y manufac· 

tura. El trabajo en el campo es casi exclusivo de los Indocu

mentados, y el n(Jmero que se emplea en las urbes es cada 

vez mayor. Los mlgrantes se han caracterizado por una mayor 

callllcacl6n lo cual slgnllica que las presiones mlgratorills tien

den a ser m6s fuertes tanto en los centros urbanos, como en 

relación a ura serie de sectores sociales que anteriormente 

no se hablan irMllucrado en el fen6meno migratorio. En la ac

tualidad, esta fuerza de trabajo sigue caracterlúndose por 

eer d6cl y productiva, lo cual hace que surja como pieza Ideal 

para el funclcnmlento del sector primario y secundarlo de la 

economla norteemerk:ana; ademés el mlgrante lndocumenta· 

do esta dlapueslo a aceptar los trabajos de m6s bajo nivel en 

la escala del mercado laboral norteamericano, m61 no lo est6 

para aceptarlo en su lugar de origen ya que en parte como se 

habla mencionado, la migración le da una posición m6s eleva

da al Individuo a su regreso dentro de la comunidad de la que 

partl6. 
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El reto de cruzar la frontera y esquivar a la patrulla fronteri

za representa para el Indocumentado un problema. Existe el 

riesgo de morir en manos de la pollcla del Servicio de lnml· 

graclón y Naturallzaclón (SIN), o bien, por ejemplo, por asfixia 

o congelamiento dentro de un camión o vagón de ferrocarril. 

Cuando se detienen a los Indocumentados son procesados y 

regresados a un punto cercano a donde fueron arrestados ya 

sea por documentación falsa o por otrecer resiltencla un juez, 

el cual puede sentenclarlos a 30 dlas de c6rcel y posterior· 

mente deportarlos a México donde lo más probable es que 

vuelvan a Intentar cruzar. 

Resumiendo, tendrlamos que cuando la llena o el tipo de 

trabajo permite a la famNla rural estar por encima del nlvel de 

subsistencia, el patrón migratorio se distingue por ser tempo

ral hacia los Estados Unidos, cuyo tiempo de 811ancla en pro

medio es de un afio cuatro meses. A estos mlgrantes se les 

conoce también con el nombre de sojouners , que significa re· 

sldentes temporales. En su mayorfa son hombres jóvenes de 

entre 18 y 35 anos, su nivel de educación es de 3 a 6 anos de 

ensellanza, ya que debe contar con un nlvel mlnlmo de edu

cación pera tener la poslblldad de obtener empleo y poder 

afrontar los detalles del proceso migratorio. 

La migración lntemaclonal proviene de los predios por arrl. 

ba del nlvel de subsistencia. Cuando el salarlo por habitante 

es menor en estos predios, que el de los Estados Unidos y 

mayor que el de los centros urbanos, la población en las par

celas ejerce mayor presión y los campesinos tienden a migrar 

hacia el pala del norte. A pesar de que la diferencia de sala· 

55 



rtos es mayor entre México y Estados Unidos, la migración del 

campo a la ciudad es todavía más frecuente. Finalmente, en 

la actualidad el Indocumentado mexicano ya no es solamente 

un trabajador del campo noneamertcano, sino que existe ca

da vez más gente callflcada y semlcallflcada que compite en 

los sectores Industrial y de servicios de los Estados Unidos. 

2.3 ORIGEN Y DESTINO DE LA MIGRACION 
INDOCUMENTADA TEMPORAL 

Es conveniente que al Inicio de este apanado, se mencionen 

los supuestos sobre los cuales se desarrolla este tipo de mi

gración hacia los Estados Unidos. Se trata de trabajadores In

documentados, de sexo masculino la mayoría, que viajan so
los durante la época de cosecha en los Estados Unidos, y que 

prolongan su estancia cuando se emplean en la Industria o 

bien en la ciudad. La mayorta son campesinos que consideran 

que la migración Internacional temporal es una alternativa pa

ra mejorar su nivel de vida personal y familiar. "El bracero es 

una categoría ocupaclonal definida dentro de la estructura la

boral de los pueblos mexicanos, hecho que se comprueba en 

casi todos los estudios antropológicos y sobre la comunidad 

que se han escrtto''.12 

12 Diez-Canldo F\llz, Juan, Op. cit. p. 112 
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Los indocumentados se van a los Estados Unidos con la 

Idea de retomar a su lugar de origen y migran por lo general 

más de una vez al año. Ellos regresan no por falta de trabajo, 

sino porque ya han ahonmo lo suficiente o bien porque fue

ron deportados. "Parece que, efectivamente, las diferencias 

regionales en las Instituciones de la tenencia de la tierra son 

el factor fundamental en cuanto a la propensión a la migración 

temporal o dellnltlva. Hay zonas donde no se cuenta con posl

bHldad material alguna de adquirir tierras por razones lnstllu

clonalea· el ejido- o por otras causaa".13 Como ya se apunto 

anteriormente, los campesinos sin tierra ni futuro salen de sus 

comunldadaa pero no a los Estados Unidos sino a la ciudad. 

La migración Indocumentada temporal, sin embargo. pane de 

la mlsmá comunidad pero de estratos que se encuentran por 

arriba del nivel de subsistencia, sin dejar de pertenecer a los 

grupos marginados. 

En la determinación de los principales estados expulsores 

de fuerza de trabajo, se tomaron en consideración diferentes 

estudios al respecto, de tal forma que lo expresado más ad• 

lante ea el resumen del consenso de loa diferentes autores 

conmtados. Laa discrepancias se sellalan en su oponunldad, 

si es que existen. 

Son ocho las entidades de la República Mexicana que 

cuentan con una ya larga e histórica tradición migratoria. La 

mayorfa fonna parte de la meseta central, que fue la zona 

donde se reclU!aba la fuerza de trabajo desde Inicios de siglo. 

A partir de toa allos veintes, estos estados aparecen constan-

' 3 lclem. p. 119 
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temente como expulsores de trabajadores que se dirigen a los 

Estados Unidos. La proporción entre estos a cambiado a tra

vés de la historia de manera muy lenta, con lo que se puede 

afirmar que esta tendencia va a permanecer en el madlano 

plazo. Nos estamos refiriendo a: Guanajuato, Mlchoacán, Za

catecas, Durango, San Luis Potosi, Chihuahua y Jalisco. V• 

rlos autores coinciden en que en el periodo de 1975 a 1980 el 

70% de la emigración proviene de estos lugares, y el 30% del 

resto de la Rep(lbllca. Por otro lado, Sonora, Guerrero, Baja 

California y Oaxaca se ubican entre los estados que actual

mente expulsan fuerm de trabajo Indocumentada. 

De Guanajuato, zacatecas, Durango y Mlchoacán provie

nen la mayorfa de los trabajadores agrlcolas. Durante la déca

da de los ochenta, también, la Ciudad de México aperece ya 

como emisora de fuerza de trabajo Indocumentada. Aunque la 

dependencia econ6mica famMlar del Ingreso obtenido en el 

exterior es menor que en las comunidades rurales, el deterio

ro de las condiciones de vida a partir de 1982 ha convertido la 

migración Internacional en una altematlva en Estados que an

teriormente carecían de una tradición migratoria. Este hecho 

significa, por lo tanto, una Innovación dentro del fenómeno mi

gratorio que Indica la existencia de una tendencia hacia la di

versidad geográfica tanto en México como en Estados Uni

dos, en relación a Estados "Oferentes" (nacionales) y "0. 

mandantes" (Estados Unidos). 

De 1940 a 1980, Mlchoacán ha sido el estado que mú tm 

elCpWsado mlgrantes junto con Zacateca&. El campesino que 

se queda en México se ha transformado en asalariado parcllll 
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o total de la agrlc:Utura comercial. En Mlchoacán, por ejemplo, 

existen varios pueblos habitados por niños y mujeres que de

penden de los dólares que les envían sus familiares que resi

den temporalmente en los Estados Unidos. En un Inicio los 

ahorros se lnvertlan en talleres famHlares donde la mujer po

día emplearse. En la actualidad éstos se han extendido a todo 

tipo de productos que raquleren de alta concentración de fuer

za de trabajo manual, por ejemplo: dulces, chamarras, cintu

rones, adomos navideños, etc. 

Es Imponente destacar que la tradición de migrar de estos 

estados se debe en gran parte a la red de lazos famllares ya 

existentes, por un lado en México se dan las condiciones para 

poder viajar y ya en los Estados Unidos tienen establecidos 

contactos que les ayudan y recomiendan en los trabajos. 

Asl como las zonas de expulsión en México están bien de

tectadas y ae nota una clara reglonallzacl6n del fenómeno, el 

destino de los Indocumentados también ha tenido una tenden

cia hacia la concentración, prlnclpalmente en el suroeste de los 

Estados Unidos. Las ciudades de la "Faja del sol" en Nortea

mérica han propiciado oportunidades de trabajo, en donde los 

Indocumentados mexicanos son los candidatos que cumplen 

con el perfil requerido casi al 100%. Estos trabajadores acep

tan las condiciones de trabajo que se les Impone (horarios, 

tiempo y bajos salarlos). Los sindicatos en esta zona han sido 

históricamente débles, y la estructura de los salarlos es bija. 

Los patrones norteamericanos obtienen grandes mérgenes 

de ganancia. 
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Cronológicamente, entre 1910 y 1920 se dio una fuerte emi

gración hacia Texas, llegando hasta el medio Oeste. Se creo 

una comunidad en Chlcago y asentamientos en Wlsconsln y 

Mlchlgan. Entre 1950 y 1960 las zonas más comunes para 

migrar, fueron las agrlcolas en California y Texas. A partir de 

entonces se prefiere a Cellfomla. Chlcago y el medio oeste 

para residir temporalmente. caJllomla, absorbe actualmente 

el 60% del total de Inmigrantes ilegales provenientes de México. 

En la década de los ochenta, la Inmigración se ha caracteri

zado por una tendencia de dispersión sectorial más que terri

torial dentro de la economía norteamericana. 

A peser de que predomina el trabajo agrfcola, tanto en el 

noroeste como en el suroeste, los trabajadores se estén em
pleando en el ser-vicio urbano, la manufactura y la construc

ción cada vez con mayor frecuencia. El sector servicios (ca

mareros, jardineros, lavanderos, ayudantes en hospitales, 

etc.) es una nueva forma de absorber Inmigrantes Uegales. La 

Industria del vestido en Los Angeles y la zona Industrial de 

Chlcago, también destacan en este sentido. 

En el caso de los productores de hortalizas, verduras y fru. 

tas del Estado de caJllomla, siguen siendo dependientes de 

la fuerza de trabajo mexicana Indocumentada, más que cual

quier otro Estado de nortesmérlca. Le sigue la Industria de los 

alimentos procesados y del calzado. 

Existe en la actualidad una tendencia Interesante, que ca

racteriza el periodo de estudio del presente trabajo, y se ralle-
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re al hecho de que gran cantidad de empresas norteamerfca· 

nas se enfrenten a la exagerada competencia extranjera y na

clonal, lo que ha generado que estas aubcontraten a otras 

más pequeñas, las cuales dependen básicamente de la fuer

za de trabajo Ilegal que significa una pane sustancial de las 

mismas. Los obreros que se requieren en estos casos, son de 

bajo costo, d6cMes y eventuales, para que de esta manera se 
mantengan los márgenes extraordinarios de ganancia para 

seguir compitiendo. El recltamlento de esta mano de obra, 

por lo general se lleva a cabo a través de los sistemas famUla· 

res. Esto es que los mismos trabajadores recomiendan a sus 

famUlares y conocidos, o bien corriendo la voz de lugares va
cantes. 

Terminaremos esta pane sellalando cu61es son los estados 

de noneamérlca que capturan la mayor pane de Indocumen

tados temporales: 

CALIFORNIA 

TEXAS 88% 

IWNOIS 

Y el resto, repanldo en los demás Estados de la Unión 
Americana. 14 

Por OOlmo, las ciudades por donde más Inmigrantes Indocu

mentados entran a los Estados Unidos son: El Paso, Yuma, 

San Diego y Los Angeles. 

1• ldtm. p. 84 
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2.4 LA LEY DE REFORMAS Y CONTROL DE LA 
INMIGRACION (IRCA) Y SUS IMPLICACIONES 
EN LA MIGRACION INDOCUMENTADA 

El hecho de que se dedique este apenado al anéllsls de la 

Ley de Reformas y Control de tnmlgrac:/6n, radica en que con

sideramos que este documento es el colofón de la lnlluencla 

de los diversos movimientos económicos, polfllcos y sociales. 

que la migración indocumentada de trabafadores mexicanos 

ha generado dentro de la economla norteamericana. Esta ley 

fue creada con la finalidad de disminuir la poblaclón de ex
tranjeros Indocumentados. Significó el Inicio de una nueva 

etapa en la Inmigración en general, asl como el dar respuesta 
a la opinión públlca noneamericana, la cual ha generado la 

Idea, sin fundamentos reales, de que los Indocumentados son 

los causantes prlnclpales del desempleo entre los trabajadores 

estadounidenses, asl como también del creciente tr611co de 

drogas en los Estados Unidos. Una de las justificaciones que 

dieron origen a la ley, fue precisamente, el m6s atto nlval de 

desempleo desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 

ésto es cuestlonable ya que el "desempleo comenzó a decre

cer de 10.8% al tiempo que se Introdujo por vez primera el 

proyecto Slmpson-Mazoll en 1982, a 6.3% durante 1986, afto 

en que se firmó la Ley de Reformas y Control de fnm/gra

c/6n".15 

15 Bullamante A., Jorge, Meuuring Thl F1ow of Undocumtnlld lnml
grlnll; Rl1111ch Flndlnga fnlm Thl z.pata Canyon Projlct, El Colegio 
di la Frontera Norte, 11187. p. 5 
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Esta ley es ta 8lq)l'esl6n concreta de ta manera en que el 

gobierno norteamericano trató de frenar la inmigración Indo

cumentada en la década de los ochenta. Se habló mucho de 

"recuperar el corúOI de las fronteras", y creemos que ésto 

también es parte de la creciente xenofobia y dlacrtmn.clón 

racial que está presente hoy en dla. Representa, por to tanto, 

de manera Indirecta, la áspera relación entre México y Esta

dos Unidos, que se genera (principalmente en épocas de cri

sis en Norteamérica) como consecuencia de mano de obra 

ilegal mexicana, que definitivamente ha tenido impllcaciones 

polftlcas. sociales y económicas en el pats vecino. 

La Ley de Reformas y Control de Inmigración, en ir9é1, IR

CA (lnmlgration Reform Control Act), conocida también co

mo Ley Slmpson-ROdlno, juridlcamente puede conalderanie 

como la reforma a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (UN) 

de 1952, la cual fue reformada en 1965, 1976 y 1980. Sin em

bergo, no es sino hasta el 6 de noviembre de 1986, que deja 

de llamarse as/, y tras de ser aprobada después de varias en
miendas por el Congreso, 18 firmó por el presidente de toe 

Estados Unidos, Ronald Reagan, entrando en vigor a partir de 

entonces. 

El. Impacto de la IRCA. su cumplimiento y alcances con res
pecto al fen6meno de ta migración indocumentada, se deu
rrolla m6s adelante en bese al resumen de tas prlncipeles dfs. 

posiciones legales contenidas en ella. Una de las medida 

principales, de las más Importantes que 18 contemplan dentro 

11 S6nchez, Clltol Javter, L8y de 19formu y ConlrDI de tnmlgrdn de 
18111. IAy Slmpeon.Aocllno. Dlreci6n Glnlral de lnYtltloacl6n y &ludlol 
Supetlottt, UACJ, Cd. Jutm, Clllhuahu1, M6xlco, p. 54 

63 



de la ley, es la impoelclón de multas a los p8lJOnes norteame

ricanos. Las m!Mas ascienden: " ... De 250 a 2.000 dólares por 

cada exlJanjero conlndado a sabiendas de su situación legal 

(primera falta); de 2.000 a 5,000 dólares por cada extranjero 

en caso de reincidencia; y hasta 10,000 por cada extranjero 

de la ten:era ocasión en adelante. Ademés, los patrones pue

den afrontar sanciones penales hasta de 3,000 dólares en 

multas y seis meses de cárcel por "pauta y prictlca" de infrac· 

ciones. Hasta el 31 de mayo de 1988, el SIN ( lnm/gration 

And NallJrallzation Servlce ), sólo citará a comparecer a los 

patrones por las primeras lnfracclones.18 

En cuanto a la forma de contratación de trabajadores en las 

empresas que han dependido tradlcionalmeru del migrante 

Indocumentado, la ley IRCA no repreunta problema en la 

mayorfa de los casoa. De Inicio, los patrones, no descartan la 

idea de emplear mano de obra mexicana. Ademés de que 

técnlc:amenle es posllle contratar lndocumerados y no violar 

la ley, debido a que cuando los patrones ldiclan los docu

mentos allcilles no tienen que verllicar la alUrticidad de los 

mismos, 18tlafaclendo de esta manera el requerimiento legal, 

y siendo en este cuo los trabajadores los que violan la ley. 

" ... Hay !Imites a lo que el gobierno puede hacer: Se espera 

que durante 1988 el SIN verlllcar6 los documentos de contra

tación correspondlental solamente a un tercio del 1% de los 

alele mllones de patrones que hay en el pafl".17 Aunado a lo 

anterior, podemos agregar el siguiente ejemplo: "entre los 

emprnartos del sur de Callfomla entrevlstadoe en 1987-1988, 

11 Vartoa Autom, &onomla: Oluda, Comercio • 11Mn16n. El p,_ ml
gra1Dllo , El Colegio de lllchoaC6n, M6xl0o. p .104 
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tres cuartas panes predijeron que no habrfa cambio en la 

composición étnica de su personal al menos como conse

cuencia de la Ley de Inmigración de 19116".18 Por Clb1l pene, 

es ampliamente conocido que los empresarios tienen prefe

rencia por los trabajadores mexicanos ya que se C818Cterlzan 

por ser puntuales, confiables y leales. 

El éxito de la IRCA depende en gran medida entonces del 

cumpllmlento por pene de los patrones nonearnertcanoa que 

emplean fuerza de trabajo Indocumentada. 

La Ley de Reformas y ConlTOI de Inmigración ea un progra

ma de amnlatfa que maneja cláusulas de excepcl6n, y las 

més Importantes son las que se relacionan con los trabajado

res agrlcolas Indocumentados, y que se refieren a: 

Las que se refieren al programa especial de la IRCA denomi

nado SAW (Speclal Agricultura/ Worketa), qua se divide a su 

vez en dos grupos: "El grupo 1 Incluye un rn6xlmo da 350,000 

personas qua hayan trabajado en Estados Unidos en labores 

relaclonadal con productos agrícolas paracecleros (excepto la 

cafla da u!X:ar) durante un mlnlmo de 90 dlu al afio, en loa 

tres aftas comprendidos entre el 1 R de mayo de 1983 y la mis

ma facha de 1986. Todo trabajador da esta grupo qua sea 

aceptado como residente temporal antes del 30 da noviembre 

da 1988 podr6 sollcltar la slluacl6n legal de rasldanla perma

nente después del 1R de diciembre da 1989''.111 Y '1oa trabeja

doras del grupo 11 son loa qua han trabajado en Estados Unl-

1• llulllmlnlt A., Jalgl; Wayne A., Comtllua, Flujol mlgralallol de maxi· 
- hacia Ealldol Unldol. Trlbljol prepndol para la CDmitl6n aobr 
MI futuro de lu ~ Mbioo-Ealldol ~. FCE, Mblco, 181111, 
p. 51 

'ª Sinchez, Callcll Javier, Op. cit. p. 1511 
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dos en labores relacionadas con productos agrfcolas perece

deros por lo menos 90 días entre el 12 de mayo de 1985 y el 

12 de mayo de 1986. Esras personas podrán convenirse en 

residentes temporaleá, y deberán esperar al 12 de diciembre 

de 1990 para solicitar su categorfa oficial de residentes per

manentes". 20 Al Igual que el resto de los trabajadores que so
llclten la residencia permanente, todos deberán acreditar su 

Identidad y antecedentes de trabajo. 

Con el fin de Hustrar un poco más las Ideas anteriores, se 

anexa un esquema general, referente a los trabajadores agrf. 

colas especiales. En el anexo 1 se da la definición legal de los 

·1rabejadores agrfcolas especiales", asl como su relación con 

las actividades agrfcolas que desernpellan, y con base a ésto 

se determina si califican o no, para ser finalmente residentes 

permanentes. (Anexo 1) 

~~IJRU8 en este trabajo no se ha tomado como parámetro 

las aprehensiones realizadas por la patrulla fronteriza, debido 

a que no es muy confiable la Información que se obtiene de 

esta estadlstlca, la gráfica que mOllramos más adelante sola

mente torna en cuenta el valor nominal de las cifras que Indi

can los niveles de aprehensiones en la frontera Méxlco-Esla

dos Unidos ·de enero de 1981 hasta abril de 1988. 

20 ldtm, p. 13 
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GRAFICA 2 
Aprehensiones mensuales de mexicanos en la frontera 
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Am6rlca; lu dfru m~an únlcam9nle lu l¡llehenllonH 
el9ctuadu por 11 patrulla fronteriza. 

Por lo que podemos oblervar en la gráfica anterior, las 

aprehensiones 18 Incrementan en primavera y disminuyen a 

mediados del verano, se Incrementan ligeramente en otol\o y 

descienden a finales del allo. Durante 1986 se dio un aumento 

en el níimaro de Inmigrantes expulsados por la crisis en México. 

Por otro lado, en lo qua al n6mero da sollcltantes se refiere, 

no fue el que esperaba el gobierno nonaamerlcano,18 calcu

laba un promedio da 3.9 mllones da sollcltantes de amnlstla 



pennanente, sin embargo, el 4 de mayo fecha limite fijada, só

lo habían presentado su solicllud l. 7 mllones de personas, 

70% de las cuales eran mexlc:anas.21 

Finalmente, mencionaremos, que la Ley de Reformas y Con

trol de Inmigración de 1986, contiene estas contradicciones 

Importantes: 

1. La mayorla de los Indocumentados no cuenta con la docu

mentación que 88 requiere para demostrar su residencia 

pennanente desde 1982 en Estados Unidos. 

2. En el caao de que se conalga la residencia temporal, 88 

necesita hacer otra eollcltud para la residencia permanente 

(examen de conocimiento de Inglés, asl como conocimien

to de leyes e Instituciones norteamericanas.) 

En resunien. y bajo todaa las circunstancias anteriormente 

citadas, los trabajadores Indocumentados que llegeron des

pués de 1982, no tienen alternativa para legalizar su slluac16n, 

por lo que han quedado al margen de la ley, abrigados en la 

clandeatlnldad y vulnerables a las condiclonea poco tavorablea 

que siempre han ofrecido a los patronea norteamericanos. 

21 ldem, p. 13 
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CAPITUL03 

3. La lnfluencl1 de loa c1mbloa en el uctor 
· 19rícol1 y au relación con 11 mlgracl6n 
Indocumentada 

3.1 EL TRATADO DE UBRE COMERCIO V 
SUS IMPLICACIONES EN LA MIGRACION 
INDOCUMENTADA MEXICANA 

lnmeflO en el proceso de globallzaclón mundial, en donde los 

paises desarrollados han optado por la constitución de bl~ 

qun económicos, el Tratado de Ubre Comercio (TLC), que 

tiene como socios a México, Canadé y Estados Unidos, entra

ril en vigor a paltir del 1 de enero de 1994 a partir de la apro. 

baclón por los órganos leglalatlvos de cada uno de los paises 

que lo Integran. Desde el al\o de 1990, tanto México como 

Eatados Unidos, comenzaron a entablar negoclaclonea acer

ca de la poelble flnna de un Tratado de Ubre Comercio. En un 

principio, slgnlflcarfa el establecimiento de una zona libre de 

acceeo a los bienes y aeNlclos entre loa dos paises y Cana· 

dé, aunque este atlmo ya cuenta con un TLC con los Estados 

Unidos, desde enero de 1989. 
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lnlclalmeme, mencionaremos las caracterfstlcaa generales 

del TLC, asl como las condlclonea en que México ~ la 

apertura comercial con loa otros dos paises en CUllll6n. 

Estados Unkfoa ea el eje del comercio de loa tnll paises 

que Integran el TLC. "Las exportaciones de Cel'llldá hacia los 

Estados Unidos representaron en 1989 el 71% de .. expor· 

taclones totales y las Importaciones canadlenaea provenien

tes de EU ascendieron al 64%, las cifras correspondientes pa

ra México son 63% y 67%, respectlvamente.1 

Desde 1983, México ha Indinado su polftlca de aportacio

nes hacia une llberallzaclón de su comercio. Su Ingreso al 

AcUl!do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT), conllnnó esta tendencia. Con el estableclmlento de 

una zona de llbre comercio, no se pretende dejar de lado los 

derechos y obllgaclonaa, contratadas al lngreur al GATT; sin 

embargo, en caso de que existiese conftlcto, las dlaposlclones 

del tl'lf8do prevalecerAn sobre loa otros convenloa. aunque 

existen excepciones como: '1u disposiciones en materia co
merclal de algunos convenios ambientales prevalecer4n so

bre el TLC, de conformldld con el requllllo de minimizar la ln
compatibllldad de estos convenios con el TLC. ,,z 

Mencionaremos a continuación loa objetivos generales del 

Tratado, de acuerdo al documento elaborado por loa gobler· 

' Cab11111D Unllalts, Emilio, B Tral8dcl de Uln Comtrclo M6lliao-&ladol 
Unido9-Clnldi. Btntlldol y dtMnllju. UNAM-Ed. DI-. 1882, p. 40 

2 "TLC de Am6rlca dtl Norll', en Economla ln!omra, núm. 210. M6lllco,FE· 
UNAM, octuln de 111112. p. 32 
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en el GATT, de donde se obtendrén las n9Bs y principios 

que regirán el funcionamiento del Tratado. 

- Blrnlnar barreras al comercio. 

- Incrementar las oportunidades de Inversión 

- Protección adecuada a los derechos de propiedad 
lraelectual 

- Fomentar la cooperación trllateral, reglonll y m!Mllaterll 

Ahora bien, en el caso de México, mencionaremos dos de 

los actores Internos que motivaron al pala a la firma del Trata

do: 

- Que las exponaclones mexicanas son delplazadas por 
las canadienses, las cuales son favorecidas por el TLC 
eme ese pala y Estados Unidos. 

- Evitar las polltlcas proteccionistas que EU ha eatablecldo 
para algunos productos, con aranceles superkns al 
20'Wt, o bien lall cuotas y en algunos cuos Impuestos 
artldumplng. 

No se trata en este caso, de una sltuacl6n donde Mélclco y 

Eatadoa Unidos aean lnterdependlentes, sino que Mélclco se 

encuentra subordinado a ese pela, como se demuellra en 
cuestiones de desarrollo tecnológico y la fonna de lndustrtall

zaclón. entre otros. 

En el caso espec:lllco de la agrlc!Jtura, se ha deseetlmlJado 

la producción Interna, generada por la reduccl6n de aranceles 

en lo que se refiere a las lmpoltaclones de productos agrfco. 

las. ''En esas condiciones se enfrenta a los Estados Unidos, 

3 Jdtm, p. 34 
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que cuenta con aranceles superioras y con una amplia gama 

de barreras no arancelarias que protegen a sus productos 

agrfcolas''. 3 El arancel promedio para una gran cantidad de 

productos, hace de la economía estadounidense una de las 

más protegidas del mundo. La cuestión del fenómeno migra· 

torio y su relación con el TLC, que es la pane medular de 

nuestro estudio, surge en enero de 1991 dentro de la agenda 

de negociaciones, principalmente entre México y EU. En un 

inicio, la premisa sobre la cual descansaba este asunto, en fa· 

vor de la firma del Tratado, es la siguiente: mediante la Ubre 

movilización de bienes como de capitales, podrfa sustituirse 

casi de manera perfecta la movlldad de la fuer2a de trabajo, 

por que 18 abatlrfan las presiones migratorias, principalmente 

de Indocumentados hacia Estados Unidos, ya que entre Méxi

co y Canadá la lntetdependencla en cuanto al mercado labo

ral ea escasa. Se Incluyó solamente a la fuerza de trabalo téc

nica o profesional que, como r~o de las negociaciones, 

Intervendría en algunos procesos productivos ya considera· 

dos. 

En realidad. el comportamiento del fenómeno migratorio es 

complejo y no 18 soluciona de una manera tan simple. Por lo 

tanto, el TLC, que en un principio versaba 6nlcamente en lo 

que se refiere al abatimiento de las balTill'lls del comercio e 

Inversión, tuvo que ampliarse a olroS émbltos de acción entre 

los cuales se encuentra precisamente el problema de la mi

gración Internacional y por otro lado el ambiental. Entonces vi-

no la fase de negociaciones de los acuenlos ·paralelos,· donde-- ---· ---

se negocian los dos aspectos mencionados. La migración In-
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los cuales se encuentra precisamente el problema de la m~ 

graclón Internacional y por otro lado el ambiental. Entonces v~ 

no la fase de negociaciones de los acuerdos paralelos, donde 

se negocian los dos aspectos mencionados. La migración ln

temaclonal y las polftlcas migratorias son parte de la polftlca 

económica y soclal de un país, ya que el salarlo, el empleo y 

la estructura agraria, son factores económicos que Influyen en 

la migración de Indocumentados. Así también, factores socia

les corno: los amigos y famllares, que se encuentran en las 

comunidades de origen y de destino, y que sirven de lazos 

entre los mlgrantes. Y los factores polftlcos, que serian las po

lfttcas migratorias que cada país Implementa. 

Es un hecho que entre el mercado de trabajo de México y 

Estados Unidos existe una relación de Interdependencia, que 

se expresa claramente en la creciente participación de fuerza 

de trabajo mexicana en algunos sectores de la econornla nor

teamericana. 

"En 1990 los 'trabajadores mexicanos' en Estados Unidos 

sumaron 4.6 mUlones (3.6% de la fuerza laboral estadoun~ 

dense), en tanto que los trabajadores de origen mexicano as

cendieron a 8.7 mllones (8.9% de aquella). Cincuenta allos 

antes de la ponderación de los primeros era casi Insignificante 

y la de los segundos apanas se acercaba a 1%. A su vez, en 

1990 los 4.6 mllones de 'trabajadores mexicanos' en Estados 

4 Alba, FrancllCO, 'El Tralldo de Ub,. Comercio· y la tmlgracf6rr de ·mexl- · 
- a Ellldot Unldoa', en Comercio Exterior, vol. 43, núm. S,Mblco, 
Bancomtxt, lgOllO di 111113. p. 747 

0 ldtm, p. 745 
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Unidos representaron alrededor de 15% de la fuerza labonsl 

de Méxk:o.'.4 

Además de tener una larga historia, el fenómeno migratorio 

no da muestras de disminuir, ni con el Tratado, ni sin él. 

"La alluaclón reciente de los flujos migratorios muestra que 

cada allo unos 60 mil mexicanos Ingresan legalmente a Esta

dos Unidos, mientras que un nl'.lrnero no determlnldo, tal vez 
alrededor de 150 mu, se establece en dicho pala sin docu

mentos y unos 100 mH marcharon en busca de emplao. El n(A. 

mero de trabajadores temporales Indocumentados que anual

mente cruzan la frontera puede ser de m6a de medio mitón. 

En 19111 el nl'.lmero de aprehensiones de mexicanos rebaaó 

los 1.1 rnKlonaa. ,.& 

Con tos datos anteriores podemos comentar que la presión 

migratoria no va a disminuir de lnrnecllalo, debido, prlnclpel

mente, a que los óptimos remtadoa -en lo que al mercado la

boral se refiere y con respecto a su retaclón con al TLC-, van 

a depender de los lncrementoa que se eeperan tanto del sala· 

rlo como de los empleoe, to anterior como l'8llMldo de una 

mayor Inversión productiva de nuestro pala. Adem6a de que 

la disminución de las disparidades entre el mercado de traba· 

jo de México con al de Estados Unidoa. es un reto muy gran

de, prtnclpalrnente cuando 1e trata de elevar nlveln de lala

rlo y empleo. El Incremento de la produc:tlvtdld y de toa sala· 

rlos depende de una estructura produellva y econ6mtca 8611-

da, con la cual México no cuenta actualmente. ''Lol actuales 

1 ldtm, p. 745 
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niveles salariales se encuentran muy por debajo de los prava

leclentes antes de la crisis de 1982. Aunque a partir de 1989 

los salarlos reales se han Incrementado, excepto los mHmos 

que continuaron en descenso, en la actualidad son Inferiores 

a los de 1978 (antes del auge del petróleo). Sin embargo, en 

una situación de amplia oferta de mano de obra poco Clllllca

da, el comportamiento del mercado laboral parece traducirse 

en una diferenciación creciente de las remu·neraclones, al 

quedar marginado de los ascensos salariales un amplio grupo 

de trabaJadores, aotn todo los de escasa productividad y ca
llflcaclón. No obslalte que a principios de los noventa sólo 

poco més de 12% de la población empleada urbana ganaba 

un salarlo mínimo, la magnitud del problema es grande. Se

gan el censo de 1990, alrededor del 18% de la tuerza laboral 

no trabajaba, o lo hacia menos de 33 horas a la semana, y 

63% no tenla lngreeos o recibía como méxlmo dos salarlos 

mínimos (la Industria manufacturera estaba en una situación 

similar)". 11 

Las condiciones eetructurales en las que descansa al mer

cado laboral mexicano, marca la disparidad que persiste en la 

base del fenómeno migratorio. Se requiere un plazo largo pa

ra acortar las disparidades y con ésto generar un cambio en 

el patrón migratorio y sus actores. 

"Segl)n elladlstlcaa de la OCDE, el producto per céplta de 

México ascendió a cerca de 2,900 dólares anuales en 1990 y 

7 Albll, FrlllCllCO, op. Oit. p.745 
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representó poco menos de un octavo de Estadoe Unidos y 

Canadá (cen:ano en ambos casos a 21,500 dólaraa.''7 

Por otra parte, la demanda de mano de obra por los empre

sarios nortaamericanos parece que no va a ser menor. 

La presión migratoria, por lo tamo, disminuiré en la medida 

en que decrezcan las disparidades mencionadas, lo cual aola

mente se puede dar en el largo plazo y bajo la consigna de 

experimentar un crecimiento ln1emo conatame y equllbrado. 

Una opcl6n lnlclal, sin embargo, puede ser el fomenlo a polftl

cas migratorias que disminuyan la presl6n aunque de manera 

muy lenta y gradual, a través de mecanismos dlseftedos a pa

rir de loa acuerdos del TLC, y de manera panicular, el estudio 

por lnduetrlu, reglones y grupos aoclales del país, en rubros 

tan lmportarUI como la Inversión. 
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3.2. LA REFORMA ~L ARTICULO 27 
CONSTITUCIONAL 

Dentro de nuestro estudio, son de suma lmporlancla los di

versos cambios que a partir de la reforma al artlc:Uo 27 conatl

tuclonal se han generado en el campo mexicano. el marco ju

rldlco bajo el cual habla venido funcionando ha dado un vuel

co muy Importante. 

La Nueva Lay Agraria, en vigor dncte el 27 de febrero de 

1992, tiene además lrnplcaclones económicas qua se reflejan 

en una nueva forma en las relaciones de producción, de orga

nización y de tenencia de la tierra, ul como laa ruwas moda· 

lldades para asociar-se con los nuevos núcleos agrarios. 

Es bien sabido que los niveles de vida de la farnlla campe

sina han venido descendiendo durante las IMlmea décadas. 

Como ya se ha mencionado en capft~os anteriores, la pobr&

za en el agro es uno de los factores mas Importantes que ge

neran la migración del campo a la ciudad, 1111 como la migra

ción de car6cter Internacional. Hay que recordar que en la ac

tualidad son los campesinos mexicanos los qua repr8l8l1lan . . 

la mayorla de la fuerza de trabajo mlgrante hacia los Estados 

Unidos. 

A continuación, Intentaremos dar una breve descripción 

acerca de la forma en que se constituyó el artlc:Uo 27. En la 

época prehlspénlca la propiedad de las tierras fue comunal, y 

los productos de la tlena eran repartidos de lgl.lll forma. Du

rante tres siglos de dominación espallola, se fue conformando 
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la gran hacienda que fue exclusiva de los espalloles y la cual 

dio origen a la lnsunección de los campesinos en la lucha de 

Independencia. 

Mas tarde, con la Ley de Desamortización de Bienes de 

Manos Muertas, tanto el clero como las comunidades Indíge

nas perdieron la capacidad legal de poseer sus tierras. La Ley 

Lerdo del 25 de junio de 1856, plasmó el común repanlmlento 

de las propiedades eclasiésllcas, esto significo el rompimiento 

del poder económico del clero, sin embargo los latlfundlstas 

no dejaron de crecer. 

El campesino empobrecido no podla cultivar su tierra y ha· 

carta rentable, de tal forma que se Inicia la lucha por la tierra 

encabezando estos movimientos los caudNlos del sur y del 

none de la República. Estos levantamlentos fueron abande· 

rados con planes como el llamado Plan de Ayala, que més tar· 

de fue llevado a la Constitución General de la República. 

En la época postrevoluclonarla, el anlculo · 27 constitucional, 

la Ley del 6 de enero de 1915 y la Ley Reglamentarla (Código 

Agrario) dieron sustento al repano agrario, conformando la 

propiedad vigente en sus formas conocidas: pequetla propie

dad privada, propiedad ejldal y propiedad comunal. 

El problema del campo en la actualidad, es de car6cter es

tructural: ejidos y comunidades agrarias comprenden el 60% 

de los productores agrfcolas del pala y ocupan el 50% de la 

superficie del tenltorlo nacional. El estado de Inseguridad en 

que ha vivido el campesino en cuanto a la tenencia de la tle-

78 



rra, tanto privada como social, asl como su dependencia de 

lnsthuclones burocráticas, han sido dos de las causas prtncl

peles que han Inhibido la Inversión en el campo. 

Mencionaremos cu61es son los cambios més significativos 

de la reforma y clBles serén las repercusiones que a nuallrO 

juicio pueden lnftulr dentro del esquema descrito con anteriori

dad. 

La reforma al articulo 27 ha dado rango consthuclonal a la 

propiedad comunal y ejldal. 

Por otra parte, el 1\rea común del ejido, y los bienes comu

nales continúan siendo Inalienables, lndMslbles e lnafeda· 

bles, y no pueden ser objeto de transacciones mercanlles. 

Cebe recordar que dos terceras partes de la propiedad ejldal 

son érea común y una tercera parte corresponde a zonas par

celarlas. 

Dentro del nuevo marco jurldlco, la Asamblea representa el 

órgano supremo del ejido, ya que a través de ella se tomaran 

Importantes decisiones para el ejido en su conjunto. Estas d• 

cisiones deben ser tomadas por mayorfa callficada, donde 

participen ejldatarios y comuneros. 

Sus principales funciones son: 

ART. 23.· l. Form1Acl6n y modificaciones del reglamento 
Interno del ejido. 

11. Aceptación y separación de ejldatarlos asl como 
sus aportaciones. 
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V. Aprobación de los Contratos y Convenios que 
tengan por objeto el uso y disfrute.por tercero de las 
tierras de uso común. 

XI. DMslón del ejido o fusión con otro ejido. 

XIII. Conversión del régimen ejldal al régimen 
comunal. 

Este hecho slgnllca, que la Asamblea debe contar con rep-

resentantes que verdaderamente propugnen por inanes 

campesinas con una visión hacia la elevación de la productivi

dad de la tierra en las diferentes reglones del pals, con el fin 

de obtener mayorea Ingresos que eleven el nivel de vida de 

ejldatarlos y comuneros. 

Se mantiene además el comlsarlado ejldal y el consejo de vl

gWancla. 

Por otro lado, es también sabido que desde antes de la re

forma, tanto la veru como el arrendamiento en los ejldoa de 

la República han sido prácticas constantes aunque legales. 

Desde luego, al no estar facultados en términos de ley, los 

campesinos se ponfan en desventaja ante el arrendatario o 

bien ante el comprador, y si fuese este el caso éste era quien 

pasaba 1 ser el usufructuarlo directo de la tierra y el que ~ 

tiene la mayor parte de la ganancia. Muchas veces el campe

sino ni siquiera cuenta con los recuraos económicos pam Ini

ciar el ciclo produc:llvo, por lo que se pone en manos de terce

ros, quienes detentan el dominio simulado. 

Con la reforma a la ley, se estipula que los núcleos agrarios 

pueden rentar, vender o asociarse por un tiempo hasta de 30 
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allos, tiempo durante el cual el contrato puede ser sujeto a re

visión. 

El mecanismo bajo el cual se llevan a cabo los contratos de 

participación y asociación, van a depender de a quien perte

nezca la tleml: si se trata de érea de uso común. la propiedad 

le pertenece al núcleo agrario; si se trata de parcelas, le co

rresponde a los ejldatarios en particular. 

Por tanto el contrato de asoclacl6n puede hacerse tanto con 

el núcleo como con loa ejldatarlos en lo Individual. En el pri

mer caso, se requiere de la aprobación de la Asamblea; en el 

segundo depende de la declsl6n del ejldatarto. 

En caso de que se liquide la sociedad, los ejldatarlos ten

drán derecho de preferencia para adquirir las tierras que aporta

ron al patrimonio. 

La Nueva Ley Agraria contempla la creación de Tribunales 

Agrarios con la finalidad de resolver controversias que se ori

ginen en el campo. Sus sentencias son dellnltlvas y solamen

te se puede utHizar el recurso de amparo. 

Se considera también la creacl6n de la Proandurfa Agra

ria, que funge como organismo descentralizado de la Admi

nistración Publica Federal. Su función es la de defender los 

derechos de los participantes agrarios, tanto lndtvlduales co
mo colectivos, y denunciar y prevenir las violaciones a las le

yes agl'llrils. 
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Otro organismo Importante es el Registro Agrario Nacional, 

donde se registran los derechos legalmenae constituidos de la 

propiedad ejldal y comunal, expidiendo los tltulos correspon

dlenes a través del comlsarlado ejldal y comunal. Se Inscribi

rán también las propiedades de sociedades mercantMes o civi

les. 

En lo que a limites se refiere, tenemos que se mantienen 

los línltes actuales de la pequeña propiedad (Art. 117) y se fija 

extensión m4xlma y mlnlma en el proceso de parcellzaclón. 

Las sociedades mercantiles o civiles, (An. 126), no podrén 

tener propiedad de tierras agrfcolas ganadel'lls o forestales en 

mayor extena16n que la equivalente a velraiclnco veces los li

mites de la pequena propiedad Individual y deberén cumplir 

con los siguientes requisitos: 

l. Daberén partfClpar en la sociedad, por lo menos, tantos Indi

viduos como veces rabasen las tierras de la sociedad los li

mites de la pequella propiedad Individua!. Al efecto, se to

maran en cuenta las participaciones de ceda Individuo ya 

.. directamente o a través de otra sociedad, ... 

Podemos concluir sellalando, que es bien cierto que era ne
cesario una reforma jurldlca asl como un cambio de polhlcas 

económicas, asl como dejar de lado la dependencia del cam

pesino en relación con las diversas Instituciones burocmtlcas. 

Sin embargo, tenemos que partir de que se trata de un 

sector heterogéneo, donde la diferencia entre ejidos y ejldata

rfos es grande. Existen ademés diferencias en la cantidad y call· 
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dad de las tierras, asl como la disponlbllldad de agua. En Mé

xico una de las caracterlstlcas principales del campo es que 

predomina una economla dual. 

Además, existe un problema latente de contar con padro

nes ejldales Irregulares, asl como de Indefinición de dotacio

nes de tierra. 

Con la reforma al artlculo 27, el campesino es libre de deci

dir sobre su parcela, sin embargo, necesita de apoyos crediti

cios y técnicas accesibles en el Wlivo, asl como mayor orga

nización y capacitación. 

SI se trata de Impedir la slm1Jacl6n por pmte de los acapa

radores de la tierra, se necesita contar con representantes 

agrarios comprometidos con los ejldatarlos y comuneros, y 

que eviten los problemas de burocracia y corrupción que en 

gran medida persisten desde décadas pasadas. Se necesita 

romper con viejas confederaciones de campeelnoa, las cuales 

han promovido unlcamente el resquebra¡amlenlo del sector. 

Por estas razones se plantea que el campelino, a través de 

la reforma y au libertad de decidir, no puede eer un eujato In

dividua! que sin apoyo y planeaclón logre hacer productiva la 

tierra. El fin primordial es generar Inversión que haga crecer 

el sector para que tenga la capacidad de abeorber a toda la 

mano de obra desempleada y subempleada que, por la nece

sidad de subsistir, migra de elido en elido como Jornalero, o 

bien hacia las ciudades para amplearse prtnclpalmente en el 

sector Informal y de servicios, y como otra alternativa para 
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otros campesinos, la de migrar a los Estados Unidos en call

dad de Indocumentado, mojado, bracero o topo. 
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CONCLUSIONES 

1. La migración de campesinos mexicanos Indocumentados a 

los Eatados Unidos tiene su origen en los problemas es

tructurales del sector agricola: la tenencia de la tierra, el 

mlnHundlo, el subempleo, y la presión que ejerce la pobla

ción joven del campo en edad de trabajar. Además pode

mos mencionar, la diferencia salarial entre ambos paises y 

la certeza, casi al 90%, de encontrar trabajo en un corto 

tiempo. 

2. Además de los factores económicos que Influyen en la mi

gración Internacional, existe una tradición migratoria desde 

fines del siglo pasado mediante la cual se han tejido redes 

sociales, que son base fundamental en este proceso. 

3. El hecho de que la migración de campesinos Indocumenta

dos provenga de reglones de la República Mexicana bien 

determinadas, no la excluye de la problemática nacional 

ya que se trata de un sector de la población que refleja los 

problemas de la po-breza en México. 

4. La migración de Indocumentados a Estados Unidos, signi

fica para la famHla campesina un complemento del Ingreso 

famllar, mas no la sustitución del mismo, por lo que a me
diano plazo se espara que a pasar de las reformas al arti

culo 27 constltuclonal y con la entrada del TLC, la migra

ción hacia el pala del norte no tienda a disminuir, también 

a pesar de los controles cada vez más estrictos por parte 

de este OOlmo. 
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ANEX01 

PRODUCTOS AGRICOLAS Y OTROS 

La ley considera '1rabejadorea agrfcolas especiales", a 

quienes trabajaron en todas las actividades relaclonadas con 

los cW!lvos siguientes y por lo tanto al califican: 

CW!lvos 

Plantas de maceta, plantas de botones, yemas, arroz, réba· 

nos. eoya, malz, frijol, papea, fresas, cerezas, especies y 6r· 

bolea de navidad y frutales. 

La Ley excluye a los trabajadores que 88 de88mpeftaron en 

las siguientes actividades: 

-productos agrfcolaa proceudos, heno, alfalfa, tlmothy, ca

ftll de azúcar, y forrajes en general. 

Tampoco califican los trabejadores que 88 ocuparon en: 

lecherfaa, en la recolecclón de pncados (ostiones y maria

coa), mlel, lana, gusanos, y curtido de pleles. 

Fuente: S6nchez Carlos, Javier. op. cit. p.19 
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ANEX02 

TRABAJADORES AGRICOLAS ESPECIALES 

·Los trabajadores agrícolas especiales que si calificaron, 

pudieron tramitar su residencia temporal: 

A partir del proceso de legallzaclón que inicio el primero de 

junio de 1987 y concluyó el 30 de noviembre de 1988, asl como 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• haber trabajado como "*timo 90 dlas en la agricultura y 

tener 6 meses de residencia cada allo. (cacla dla de trabajo 

es un dla de residencia.) 

• elaborar por escrito una historia de trabajo y residencia en 

los Estados Unidos de ArMrica de mayo de 1983 huta el 

presente, o desde la fecha que empezó a trabajar y vivir en 

los Estados Unidos. Dicha historia deba contener lo siguiente: 

a) Nombre y dirección de patrones. 

b) Tipo de trabajo realizado. 

e) Fechas en que laboró para sus patrones. 

d) Dirección que tenla en loe Estados Unidos. 

e) Otros nombres que haya utllzado. 

f) Nllrneros de Seguro Socill que haya Ullizado. 

Finalmente, el trabajador debe llevar esta historia de trabaJo 

y residencia para su primera entrevista, si el trabajador califi. 

ca, se le informar* de los siguientes trámites a seguir para 

presentar su aplicación de legallzaclón. 

Fuente: lbldem. p.p. 19 y 20 
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POSTSCRIPTUM 

Los acontecimientos recientes en el pafs relacionados con 

el campo, ponen de manifiesto el contexto de marginación y 

de pobreza en el que se desarrollan la mayorla de campesi

nos e lndlgenas mexicanos. El problema agrario, altamente 

complejo requiere de soluciones Integrales que generen equl

llbrlo entre el sector Industrial y el agrícola. 

En general el problema económico no es muy alentador. 

Du,.,.e 1993 la SHCP y el INEGI, calc&Mron que la econo
mla cracló a un ritmo de 3.75 veces menor al Incremento de la 

poblaclón. El PIB del allo pasado aumentó 0.4 por ciento en 

relación a 1992, mientras que la tasa de población en 1993 

manlUVo su ritmo de crecimiento de 1.9 por ciento. El crecl

mlenlO econ6mlco fue menor al crecimiento de la población, 

lo cual conlleva a una disminución del lngÁllO per cáptta. Por 

otro lado, el proceso de reconversl6n en el pela, ha tenido co

mo consecuencia una elBVllda tasa nacional de desempleo 

abierto. Se ha Incrementado ademb el trabajo Informal, y la 

mlglmclón Interna e lnternaclonll. 

En lo que al campo respecta, de 1988 a 1983, el PIB del sec· 
tor agrícola creció tan solo un promedio de 0.33 por ciento 

anual. Seg6n la SHCP la cartera vencida del sector ascendió 

a 6 mu millones de nuevos pesos. La Inversión extranjera en 

el campo durante 1993, alcanzb 34.5 mi mllones da d61ares, 

lo CUll representa el o. 7 por ciento del totlll nacional, y refleja 

la continuidad da la crisis de productividad y rentablldad del 

sector agrfcola. 
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Por lo que, la marcha denominada Jornada de Movlllzacl6n 

Zapata Vive llevada a cabo el 10 de abril, en donde conlluye

ron en el Zócalo de la Ciudad de México aproximadamente so 
000 campesinos de diferentes organizaciones lndependlerUs 

como: CEOIC (Consejo Estatal de Organizaciones lndlgenas 

y campesinas), COA (Consejo de Organizaciones Agrallas), 

CNPA (Coordinadora Nacional del Plan de Ayala), UCD 

(Unión campesina Democr6tlca), EZLN (Ejercito Zapatlsta de 

Uberaclón Nacional), entre otros, procedentes de diversos es
tados de la Repúbllc:a como: Oaxaca, Guerrero, Mlchoac6n, 

Puebla, San Luis Potosi, Queretaro,Chlapas y Puebla, por 

nombrar algunos de loa participantes, y que cabe menclonlr, 

son los de mayor proporción de población rural e lndlgena, 

presentaron demandas en comían que ponen de rnanlflello 

sus Inconformidades y que son: revertir el Art. 27 Conatlluclo

nal, restitución y dotación de tierras, destitución de alcaldea 

corruptos, establecer como causal de afectación la oclollded 

de la tierra y regularización terrltorlal, siendo estos algunoe de 

aua planteamientos principales, que como ya se estableclo, 

resumen la protesta rural Mclonal. 

El campeelno, demanda su papel de actor prlnclpal denlrO 

de la economla y la pollllca del pala. V demuestra lo obsoleto 

de las Cemlles Campesino Ollclalea. Podemos recordar 

que esta demanda fue externada en diciembre de 1991 en el 

llamedo Plan de Anenec:ulco, en donde Organizaciones Cam
pesinas se manifestaron coma el decreto de reforma al Artl

ciJo 27 Consllluclonal, por conslderarlo perjudicial a aus lrt• 

reses. 
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Por otra parte, para relacionar el problema agrario con el fe. 

nómeno de la migración lndocunentada, mencionaremos al

gunas partes de artfculos reclerUs del parlodlco La Jonma, 

que ejempllllcan, de alguna manera el contexto actual en el 

que se desarrolla, tornando en cuenta a los estados de Jalis

co, Mlchoacén y Nayarlt, que a..,que no son los unlcos ... 

dos expulsores de fuerza de trabajo, Nustran el fin antes men
cionado. 

Mezqultlc, es el municipio mis grande y marginado del 8118-

do de Jalisco, '1os cerca de dol mu quinientos pobladores 

economlcamente activos que hablan este lugar se ocupan de 

las pocas labores aglllrias, ganaderas y comerciales que ae 

realizan en el municipio. "la ganadería era la l)nlca actMdld 

que generaba riqueza. situación que ha cambiado por la Clllda 

de los precios." 

Los prlnclpeles l'8CUl1IOS que axlslen en el municipio llegan 

mediante la Oficina de Correos y Telégrafos. Se trata de los 

dólares que envían los mezqultences que emigraron "al nor

te", quienes viven prlnclpelmeru en Denver, Colorado; Las 

Vegas, NIVlda; Lea Angeles, Cllllomla, y Chlcago, llnils, 

en Estados Unidos.· "La Oficina de Correos Informa, que lan 

solo en 1993 llegaron m6a de mi 24 cartas registrada, •o 
es, con envlos monetarios. Se dan casos de giros de tmta 
dos o tres mi dólanls en una llClla remesa. De acuerdo con 

1U1 c61culos, el promedio de cada carta certificada ea de WI08 

200 dólares, por lo que en las mi 24 correapondenclaa dellri

buldas el allo paaado, habrfan llegado unos 204 mi d61ar81 o 

614 mi nuevos peaoa, lo que equlvale al 80 por ciento del 

presupuesto munlclpll." 
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"La comunicación por carta y telegrama conllnua por 8IO en 

auge. La oficina respectiva distribuye menlllllllmente entre mR 

600 y mi 800 misivas, todas ellas provenlerús de Ell8dos 

Unidos, en contraste con las nacionales que IOfl entre mi 300 

y mu 500 mensuales. Se reciben también unos 30 telagramu 

y funcionan veinte apartados postales." 

"Fuera de esos Ingresos, los hulcholes tienen una economla 

practlcamenle de autoconsumo. Ceda cabeza de famlla 

siembra su coamH (peque/la parcela labrada con la tradicional 

coa) llÓIO para la alimentación. 

Otro caso que ejempllflca la situación del campesino y sus 

causas para migrar es el Municipio de Susup&ldo en Mlchaa

cén. Esta situado a 40 kUometros de ZltAcuaro y es considera· 

do como unode los municipios con mas alta marginalidad a ni

vel nacional. "Tiene 18 mil 400 habitantes y comprende ura te

necia y 12 ejidos, cinco de ellos al)n sin luz electrlca. Ocho no 

cuentan con agua potable y en tres 18 est6 llUoduclendo. • ... 

sólo hay un teléfono. Cuando la línea est6 buena, dice la ... 

llora Sara. encargada de la cuetaa, 18 reciben unas 4 ..,.._ 

das al dla, la mayor parte desde Chlcago y Loe Angeles. Pro

vienen de quienes emigraron en busca de fllljores nivel• de 

vida." "... sus habitantes piden fuentes de trabejo, 1811.- de 

corte y confección o de peluquerfl, para que no haya tanto 

emigrado a Chlcago y Los Angelea y para que al menos. en
tre tanta pobreza, no 18 extralle a la famlla. 

Otro caso slmllar, es el del municipio de El Nayar. Para sus 

habitantes, "... el principal medio de subsistencia es el malz, 

aunque poco 18 puede sembrar.• 
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"Su población economlcamente activa, según el censo del 

Instituto Nacional de Geogralfa, Estadistica e lnform6tlca 

(INEGI), es de 3 mil 237 personas -solo 426 son muieres- de 

las cuales 2 mil 222 se dedican a la agricultura o ganaderla, 

299 a los aeNlclos comunales y IOCiales, 208 a la Industria 

manufacturera, 145 a la construcción y el resto a otras activi

dades. De todos, 71.83, por ciento tiene Ingresos Inferiores a 

los dos salarlos mínimos." 

"Eduardo Flores, agricultor de Santa Teresa, eellala: "Otro 

de los grandes problemas de nuestro campo es que siempre 

estarnos amarrados al temporal, lo que nos crea épocas de 

mucha pobreza." 

"Eso no es todo, la producción agrfcola que dura meses en 

este municipio serrano tiene que ser Iniciada por hombres -

casi nlflos- y sus madrea, ya que loa varones, '1oa fuenes", se 

ausentan durante meses." "Un 35 por ciento se va a los muni

cipios de la Costa -Rulz, Tuxpan y Santiago lxculnlla- a levan

tar tabaco y el otro 25 por ciento 18 desplaza a los Estados 

Unidos. De ntoa atlmoa, la rnayuorfa se queda 1116 y el resto 

regresa al allo" dice Mlgdaleno Flonls, técnico agropecuario, 

originarlo de la Comunidad de San Francisco. 

Finalmente, mencionaremos que durante los últimos allos 

y en especial los meses recientes. la polfllca migratoria en 

contra de los Indocumentados por pene del gobleno de los 

Estadoa Unidos se ha endurecido, y ha sido rnanlpUada por 

algunos pollllcoa en tumo, que con el fin de verse favorecidos 

con loa votos de los ciudadanos noneamerlcanos, aprov• 
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chan la coyuntura para proponer medidas que "'1Jldan el pa

so de trabajadores mexicanos hacll el vecino pú. Tal es el 

caso del gobernador de Callfomla, Pete Wlson, quien "pide 

2.3 mWlones de dólares extra de la federación cano contribu

ciones de emergencia para ayudar a Cellfomla can los costos 

en que Incurre el estado al prestar 181Vk:los a los Inmigrantes 

Indocumentados." 

Entre otras propuestas se encU81Va la que 18 refiere a la 

suspensión del derecho a la educación a loa hijos de loa Indo

cumentados, Incluyendo a los nacidos en tenltorto norteamerl-

cano. 

La polltlca racista en la frontera con México, 18 ha Intensifi

cado, y lo demuestra también: la ''Operación Bloqueo" que dio 

Inicio el 19 de septiembre de 1993, en El Paao,Tawaa, y para 

la cual se Invirtieron 300 mWlones de dólares J11111 el pago de 

la vlglancla durante las 24 horas del dla, y la CUll se pretende 

extender a otras localldadea fronlerilas ''y aben:arfa una ex

tensión de 115 kNomelroa de longllud, que cerrmra la frontera 

de Me Allen a Brownavllle." "Su dUl'8Ción aert cor111 ya que no 

existen recuraoa para aoatenerla por mucho tllmpo." ... la 

Operación Bloqueo ha tenido relativo éxito en 8 Puo, y aho

ra pretenden las autoridades hacerla exllou en olraa front• 

ras con la ayuda de loa grupos ldlmeldcanoe y raclatal que 

no pierden oportunidad de manhatar su xenofobia para 

aplastar la entrada Wegal." 

Asimismo, se ha dado Inicio a loa trabajos pnlllmlnarea para 

levantar un muro de acero a través de la frontera que comen-
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zará a mediados de mayo, para sumarse a todas las medidas 

anteriores. 

En la misma dirección, encontramos que "Dlane Bell Trem

plln, precandldata a la Asamblea de Repr91811tantes del esta· 

do de Calllomla por el Partido Republicano, propuso "minar" 

la frontera para Impedir el cruce de lndocgnentados." 

Arde la ola de racismo y de endureclmlerto de la polllca mi

gratoria en contra de los trabajadores Indocumentados, las dl

veraas organizaciones de Derechos HunllnOS, como el De

partamento del Colegio de la Frontera Norte, y el Centro Sca

labrlnl e Instituciones en beneficio de 88la8 personu como: 
Casa del Mlgrante, Casa de los Hermanm en San Diego, se 

manlestaron por la protección a los Indocumentados ante el 

procurador de los Derechos Humanos y Pfotecclón Cludada· 

na, José Luis Pérez Canchola. 

Las manifestaciones de protesta se r81Wnan en: el respeto 

total a los derechos humanos de los Indocumentados y sua 
famllares, que dla a dla son presas de violaciones el reapec· 

to, uf comoel habltuel enfrentamiento a lu muestrea de xe
nofobia por parte de las autoridades policiacas y de llgunos 

aedores de la sociedad norteamericana. 

Por atlmo, el gobierno mexlcanopor su parte, se ha moetll

do tibio ante las Inconformidades de dlchu organizaciones 

aaf como ante la vlolacl6n de los derechos humanos que su
fren mllonea de compatrlolas, que viven o emigran temporll

merte hacia el vecino pala del norte con el fin de mejorar IU8 

ya precarias condiciones de vida. 
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