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'DE'OlCATORIAS 

)EHOV A liS MI PASTOR 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma; 

Me guiará por sendas de justicia, 
Por amor a su nombre. 

Aunque ande en valle de sombra de muerte 
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
Aderezas mesa delante de mi, 

en presencia de mis angustiadores; 
ungiste mi cabeza con aceite; 

mi copa esté rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia 

Me seguirán todos los días de mi vida 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días 

SALMO 23:1-6 

A ti Señor: 
Por darme la oportunidad de llegar a este momento. 
Por la paz en mi hogar y por la salud de mí familia 

Por tu amor infinito, 
Por tus grandes maravillas y promesas, 

Por tus bendiciones. 
Por mostrarme día a día que el valor a nuestra existencia no se lo debernos a las riquezas, sino a tu 

presencia en nuestras vidas y al amor en Cristo Jesús. 

AJ amor de mi vida: 
A ti mi amor, por haber tenido el privilegio de conocerte, de amarte, por ser lo que eres para mí, por tu 

paciencia, amor y esperanza, por ese regalo tan hermoso y por formar jl.lllas, tú y nuestra hija mi motivo a 
seguir, Que Dios te bendiga. 

TE AMO. 
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Generalmente hablando, el trabajador migrante mexicano que llega al oeste 

de Texas es considerado como un mal necesario, nada más ni nada menos 

que un inevitable colega llegado para la temporada de cosecha. Juzgando por 

el trato que se le da en esa parte del estado, uno puede asumir que no es un 

ser humano del todo, sino una especie de implemento agrícola que misteriosa 

y espontáneamente llega por coincidencia en el momento mismo de la 

maduración del algodón, que además no requiere mantenimiento o 

consideración especial durante su periodo de utilidad , que no necesita 

protección de los elementos del tiempo y que cuando la cosecha ha sido 

levantada, desaparece en el limbo de las cosas olvidadas hasta que la 

próxima temporada de cosecha regresa. 



Los desplazamientos humanos, por muy distintas razones y motivos, son una constante en la historia de la 

humanidad que en las últimas décadas se han masificado en la medida en que las comunicaciones han 

posibilitado las migraciones en un intento de alcanzar ilusiones, no pocas veces espejismos, de una vida 

mejor. Dejar Ja tierra, dejar la familia duele, pero el dolor es mayor cuando la raíz no halla la tierra soñada 

para brotar en un ambiente extraño y, con frecuencia, hostil. 

Ha quedado ínst~uido el Oía del migrante no sólo como recuerdo hacia quienes un día dejaron atrás su solar, 

sino corno respuesta solidaria de todos para que no les falte hogar, trabajo y justicia. En una lágrima de la 

dimensión de los océanos se pueden contener esas historias, salobres y amargas, de quienes se ven 

obligado a emigrar. 

Los desplazamientos humanos, sin embargo, son considerados solamente hacia fuera de nuestra fronteras, 

cuando nuestras ciudades se han convertido en sueño e ilusión de quienes por años se han debatido en fas 

olvidadas áreas rurales. Casi todo el mundo viene de otro lugar. La experiencia de migrar de un lugar a otro 

es algo que todos nosotros tenemos en común y debemos de conscientizamos acerca de lo importantes que 

son en nuestras vidas los trabajadores migrantes y la responsabilidad que tenemos de respetarlos. 

¿Quién no querrá vivir allí donde hay calles pavimentadas, hospitales, escuelas, luz eléctrica, agua potable ... ? 

Las migraciones modernas const~uyen la prueba más evidente del desequilibrio, de la gran fisura en fa 

humanidad, de los pocos que tienen mucho y de tos muchos que tienen poco. Mientras persista este abismo, 

las migraciones no serán más que la necesidad de sobrevivencia en un dima ~ hostilidad y peligro. 

··¿De dónde vienes, para dónde vas? I Vengo de todo lugar, no tengo nombre. ¿Sé lo que es el dolor y et 
hambre./ Busco tierra, casa, comida,/ ¡La vida!". 

Dollitwo"LlllillAllakwill'lallla~. i-hüMR.ICMe,lM u.i....,ClfHftrMalcM'-M e Lfd.IMI. 
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l.l~ 

Debido a la dificil situación que actualmente vivimos todos los mexicanos en un país donde la 
pobreza. el desempleo, la corrupción, la violencia y la impunidad hacen presa fácil de la gran 
mayoría de la población, nosotros los universitario

0

s nos damos a la tarea o nos forjamos como 
meta propia el no solamente concluir satisfactoriamente nuestros estudios universitarios, sino 
además tratar de alcanzar una mejor preparación profesional que nos permita obtener el día de 
mañana un buen empleo que satisfaga ampliamente nuestras necesidades y expectativas como 
seres humanos y como profesionistas, a la vez de poder contribuir como miembros activos de 
nuestra sociedad al crecimiento y desarrollo de nuestro país y al enaltecimiento de nuestra querida 
universidad. 
Y sin duda el primer paso que como universitarios debemos dar para sobresalir de entre la gran 
cantidad de egresados que cada año logran concluir sus estudios en nuestra universidad, (y en otras 
también) es sin duda la obtención del titulo profesional, meta forjada y añorada desde los inicios 
de nuestros carrera que en mi caso se pretende obtener a través de una investigación escrita y 
audiovisual. 
El tema en el que se centra dicha investigación tiene mucho que ver no sólo con la actual situación 
tan deplorable que atraviesa nuestro país, sino con una problemática que producto de las crisis 
tanto políticas como económicas ocurridas en suelo azteca desde principios de este siglo han 
llevado a muchos de nuestros compatriotas a verse en la terrible necesidad de separarse de los 
suyos, de dejar su tierra, la tierra que los vio nacer para intentar forjar un futuro más prometedor 
para ellos y para sus familias en tierras desconocidas; fenómeno que atraviesa fronteras, que 
desgarra familias, que arrastra gente de todas las razas y credos, que lleva a la muerte a muchos y 
que cuenta además con amplios antecedentes históricos que hacen del fenómeno migratorio un 
tema que debería de avergonzamos como nación, como pueblo, y que si seguimos mirando con 
indiferencia nos llevará a la terrible conclusión de que el fenómeno migratorio no ha pasado, ni 
pasará de moda ... 
Los desplazamientos humanos, por muy distintas razones y motivos, son una constante en la 
historia de la humanidad que en las últimas décadas se han masificado en la medida en que las 
comunicaciones han posibilitado las migraciones en un intento de alcanzar ilusiones, no pocas 
veces espejismos. de una vida mejor. Dejar la tierra, dejar la familia duele, pero el dolor es mayor 
cuando la raíz no halla la tierra soñada para brotar en un ambiente extraño y, con frecuencia, hostil. 
Este trabajo contiene datos como son: antecedentes de las migraciones, tipología de la población 
migrante en EU, nuevos perfiles del migrante mexicano, feminización de la migración, perfil 
educativo del migrante. la organi7.ación de los mexicanos en EU, incidencia del migrante en la 
política interna e internacional de los EU, nuevas rutas y destinos migratorios, violaciones a los 
derechos humanos del migrante, población mexicana en ciudades norteamericanas, devolución y 
deportación de migrantes, principales estados expulsores de migrantes, ciudades de cruce 
preferidas por el migrante, entre otros. 
Según datos estadísticos, en 1997 había siete millones de personas nacidas en México viviendo en 
los Estados Unidos, siendo el grupo más importante de inmigrantes. Y se tiene la seguridad de que 
las cifras del censo de población de este año revelarán que el número es actualmente mucho mayor 
a siete millones y probablemente representará alrededor del 1 O"/o de la población total de México. 
Por ello considero que el tema de la migración es, sin duda alguna, uno de los más importantes 
temas de nuestra sociedad actual. 
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El contenido de esta investigación se basa en información recabada en libros, revistas, periódicos, 
consultas en intemet y videos. Además dicha investigación escrita se complementa con un video
reportaje que contiene entrevistas realizadas a especialistas en Sociologia y en Psicologia, y a 
gente que en algún momento se vio involucrada en este fenómeno migratorio y que sin duda nos 
pennitirá conocer las diferentes situaciones que experimentaron y el recuerdo que en ellas quedó 
como producto de esta amarga experiencia, permitiendo al final que el espectador saque sus 
propias conclusiones de los aspectos que en el video se aborden. 
Se presenta además lo relacionado a la investigación documental, donde se define el tema, se 
establece un planteamiento del mismo y una delimitación, se proporciona un marco conceptual, los 
objetivos, el esquema preliminar y las fuentes, entre otros puntos. La temática a seguir será la 
siguiente: En el primer capitulo se tratan temas referentes a algunos antecedentes históricos de 
nuestro pais. En el capitulo 11 "El México actual" se abordan temas como: La sociedad mexicana 
hoy, el modelo neoliberal en México, entre otros. En el capitulo 111 "Panorama Mundial", se habla 
de temas de gran interés como la globalización y el desempleo, la crisis económica mundial, etc. 
El capítulo IV nos remite históricamente a la época de los pimeros migrantes en los Estados 
Unidos, hablándonos de cómo y por qué fue que se dieron estas primeras mih'Taciones de 
Mexicanos a la Unión Americana. 
El capitulo V aborda de manera directa aspectos que atañen directamente al migrante mexicano en 
los E.U., como su papel de actor global de las economías mexicana y estadounidense, la tipología 
y el perfil de los migrantes, su organización en los E. U., el envio de divisas, etc. El capitulo VI 
ofrece una serie de datos estadisticos referentes al migrante y a su relación con las autoridades 
estadounidenses y mexicanas y por último, el capitulo VII nos o!Tece una visión final de la serie de 
abusos a los que se tiene que enfrentar el emigrante mexicano al tratar de realizar el tan codiciado 
sueño americano. 
Se presenta además un proyecto del reportaje audiovisual, donde se incluyen aspectos como el 
tiempo empleado en su realización, los gastos, el equipo y las grabaciones a realizar. Además se 
incluyen los cuestionarios empleados en las entrevistas tanto de las especialistas como de los 
actores principales del video-reportaje. 
En la última parte de este trabajo de investigación se proporcionan diferentes aspectos 
relacionados a la pre-producción, a la producción y a la post-producción del video-reportaje como 
la calendarización, el presupuesto, el break down, la escaleta y el h'llión técnico. 
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U PRO\ E.C'TO DE ll'\\"f.STlG..\Clo\"\ 

TEMA 
El trabajador ilegal mexicano en los Estados Unidos 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los efectos más significativos del migrante en México y E.U. y lo que tienen que sufrir 
los miles de mexicanos que diariamente cruzan la frontera como ilegales? 

DELIMITACIÓN 
En la investigación se tomarán en cuenta únicamente aspectos e información referente a migrantes 
indocumentados mexicanos, siendo precisamente ellos nuestra motivación a investigar. Se deja a un 
lado lo relacionado con los migrantes de otras nacionalidades. 
Se abordarán datos históricos empleándolos únicamente como antecedentes de las migraciones 
actuales, sin embargo en cuanto a tiempo, se situará dicha investigación en la época actual. 

JUSTIFICACIÓN 
Debido a la tan sonada y comentada huelga que se diera en nuestra universidad en el año de 1999 y 
después de darle varias vueltas al asunto me propuse aceptar una tentadora invitación que desde 
años atrás me había extendido un primo hermano que reside en los Estados Unidos concretamente en 
la ciudad de Richmond, en uno de los estados a mi juicio más bellos de la unión americana, Virginia; 
para viajar a ese lugar a emplearme a su lado como trabajador, indocumentado por supuesto, en el 
rubro de la construcción. Cabe aquí hacer mención que mi cruce por la frontera entre ambos países 
fue muy afortunado y se dio a muchísimos pies de altura mientras mi avión recorria uno a uno los 
estados de Nuevo León y Texas para cruzar después por Arkansas, Tennessee, Kentucky, para llegar 
al final al estado de Virginia; con lo que aclaro que mis documentos se encontraban en total 
legalidad por lo que gracias a Dios no tuve la necesidad de pasar por lo que diariamente miles de 
hermanos nuestros experimentan en su intento de subsistencia y que en el peor de los casos les 
arranca la vida como si fueran menos que animales. 
Trabajé alrededor de diez meses en aquel país, en tiendas comerciales llamadas malls y en 
supermercados instalando el sheet rock, conocido en nuestro pais como tablarroca, además de 
realizar algunas remodclaciones en inmensas bodegas y en algunos hospitales; y fue a partir de esta 
experiencia como poco a poco y en carne propia me pude dar cuenta de lo que nuestros paisanos 
experimentan en aquellas tierras. Hay que decir que se vive bien, que se come bien, que se viste y 
calza mejor, que la vida en los Estados Unidos es eso, vida de primer mundo, sin embargo es al1i 
mismo donde uno se da cuenta de las grandes carencias que en pleno siglo XXI experimentan no 
sólo los mexicanos, sino la gran mayoria de nuestro continente y de lo que realmente se sufre para 
poder tener unos cuantos dólares o "panzas de rana" como los llaman quienes se aventuran a desafiar 
el peligro que representa el tratar de concretar el tan codiciado "sueño americano''. 
Yo experimente algunas situaciones, un poco duras, un poco dificiles quizá, como trabajar en 
exteriores a 5 grados bajo cero durante el invierno, con los huesos a punto de congelarse, o bajo el 
incandescente sol de verano a 40 grados o más, el cargar y cortar hojas de sheet rock cuyo peso 
supera los 30 kilos, el sentir nostalgia por la familia, por mis padres, por mi hermano, por mi novia y 
por supuesto que por mi tierra y todo lo que tenia que ver con ella, pero creo que a pesar de todo me 
consideré siempre muy afortunado, ya que mi caso no se parecía en nada al de todos aquellos 
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,· ...... ' .. '. 
qúé ~o tenían un lugar fijo donde llegar, que no comprendían en lo absoluto el nuevo lenguaje y a la 
sociedad a la que se enfrentaban, o que no contaban con el apoyo de nadie en lo absoluto, y que 
sufrían a diario la persecución y discriminación del bolillo (gringo) y de los negros, o el desprecio 
del propio paisano. 
Es dificil, muy dificil.... y lo digo por que yo lo entendí en ese momento. El migrante tiene 
primeramente que tomar la cmda decisión de abandonar a su familia, de dejar esposa e hijos, padres 
y hermanos, amigos y compañeros, para después tragarse el coraje, aguantarse la impotencia. y 
desconocer la tierra que lo vio nacer. Tiene que mirar hacia adelante, a lo desconocido, y no mirar 
más hacia atrás. hacia su patria. Tiene que cmzar el rio, atravesar el desierto, saltar la barda, dormir 
en el monte. caminar días, sufrir y padecer hambre, frío, sed, calor, persecución, golpes, ultrajes, 
violaciones, discriminación .... ¿y todo en busca de qué? 
De la comida, de los sueños, de las ilusiones, de los espejismos .... ¡DE LA VIDA! 
Y fue asi como gracias a conversaciones que tuve en aquel lugar con muchos de ellos sobre sus 
esposas, sus hijos, la forma y la razón por la que estaban ahi y el tiempo que se habían forjado como 
meta para trabajar allá por todo esto y más nació en mí la inquietud y la necesidad de decirle a todo 
aquel que cree que vivir o trabajar allá es pan comido que la realidad es otra, totalmente diferente 
(aunque sólo para aquellos que logran llegar). Quiero decirles a todos aquellos que lean este trabajo 
que el migrante no se lanza a la boca del lobo gratuitamente, que es dificil estar lejos de la familia y 
de México, que cuesta ganarse esos dólares que para otros aquí son pan comido, y que en mi opinión 
debemos respetar, proteger y reconocer la importancia que representan para el país entero estos 
personajes que mantienen varios estados de la república con las carretadas de dólares que 
anualmente envían a sus lugares de origen. Además de reconocer y aplaudir el valor y la fuerza de Ja 
mujer del migrante, no sólo de la que se queda al frente del hogar en México al cuidado de los hijos, 
sino también de aquella que padece lo mismo que su compañero para poder estar junto a él en los 
E.U., y por otra parte, pronunciarme en contra de todos aquellos que abandonan a sus familias en 
México a su suerte, olvidándolas por completo al formar otras allá, o en contra de aquellos que al 
tener ya un tiempo de vivir en aquel pais menosprecian a su regreso a los suyos por considerarse 
estúpidamente desde mi punto de vista parte de aquella nación, menospreciando su propia identidad 
y adoptando otra totalmente ajena y diferente a ellos. 

MARCO CONCEPTUAL 

M igrante ............. ...................... .Individuo que se desplaza de un lugar a otro por razones 
económicas, sociales o políticas 

Migraciones .............................. Desplazamientos de individuos que se da al interior de un pais o 
hacia otro diferente, provocados por diferentes causas 

El Milagro Me:licano ...... ........ El crecimiento económico logrado en México durante el periodo 
comprendido entre 1952 y 1958 estuvo acompañado de un constante 
proceso inflacionario, que dificultaba la consolidación del modelo de 
crecimiento. Este problema de origen económico con repercusiones de 
indole social, será resuelto en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, 
quien implementó una serie de medidas que lograron abatir y 
mantener bajo control el proceso inflacionario, éxito conocido 
internacionalmente con el titulo de el Milagro Mexicano. 

Crisis económica ...................... Falta. penuria, escasez de solvencia económica. 
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Crisis económica ...................... Falta. penuria, escasez de solvencia económica. 
Innación ..................................... esequilibrio económico caracteri1.ado por una subida general de los 

precios y provocado por una excesiva emisión de billetes de banco, 
un déficit presupuestario o una falta de adecuación entre la oferta y 
la demanda. 

Poder adquisitivo. . ... Solvencia económica de cada individuo, valor de la moneda en un 
país. 

Empresas tnrnsnacionales ...... Socicdades comerciales o industriales cuya expansión alcanza una 
gran cantidad de paises. 

Pobre-La ........... Condición de aquel que no tiene lo necesario para poder vivir, falta, 
escasez. 

Extrema pobreza .................... Condición extrema de aquel que no tiene ni lo necesario para poder 
vivir 

Desempleo ................................ A pesar de que los factores productivos, -tierra, trabajo y capital
son recursos escasos, por diversas razones siempre hay una parte 
mayor o menor de ellos que no está usándose. Ese es el fenómeno 
conocido como desempleo aunque casi siempre se utilice esa palabra 
para aludir principalmente al desempleo del factor trabajo. 

Estado Neoliberal.... .Nación o grupo de territorios autónomos cuya politica económica 
es el Neoliberalismo. 

Neolibernlismo ........................... Modelo o política económica que plantea una mayor participación 
del sector privado (promotor de crecimiento económico) en la 
economía de una nación y una menor participación del Estado 
(rC!,>ulador), el neoliberalismo puede ser definido como: la creencia 
en que la intervención gubernamental usualmente no funciona y que 
el mercado usualmente sí lo hace. Economia liberal de corte clásico, 
donde la actividad económica es concebida como un ente 
independiente de los procesos sociales, dejando al mercado la 
determinación de fijar las estrategias a seguir en asuntos de orden 
económico 

Globalización ............................ Nuevas modalidades de producción y comercialización de bienes y 
servicios y de intercambios financieros. 

Miseria ...................................... Desgracia. infortunio, pobreza extrema. 
Globalización económica ......... Globalización de las economías a nivel mundial. 
Estado ........................................ Nación o grupo de territorios autónomos. 
Mercado .................................... Situación entre la oferta y la demanda. 
Neoliberales .............................. Aquellos que aplican la política Neoliberal. 
Estado rector ........................... Gobierno cuya responsabilidad es mantener la estabilidad politica. 

promover el crecimiento económico nacional y mejorar los niveles 
de vida de las clases populares. 

Democracia ............................... Acción en la que el pueblo ejerce la soberanía eligiendo a sus 
gobernantes. 

Desigualdad .............................. Falta de igualdad, diferencia. 
Connacionales .......................... Paisano, del mismo lugar. 
Aculturización .......................... Proceso de adaptación a una cultura o de recepción de ella. 
La nue•·a raza cósmica ........... Raza chicana. 
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ldentidad ................................... Conjunto de caracteres que diferencian a las personas entre si. 

Chicanos ................................... Movimiento que reclama un espacio de identidad cultural y 
política frente a lo anglosajón y lo mexicano. 

Ciudadanía estadounidense ... Calidad y derecho de ciudadano en los Estados Unidos. 
l~emesas.. ..Envio que se hace de una cosa de una parte a otra. 
Migración femenina ............... Feminización del flujo migratorio indocumentado. 
Hordcr Pntrol 
o Patrulla f.'ronteriza ............. Diabólico invento fundado en 1924 por acuerdo del Congreso 

Norteamericano, que marcaria un hecho de suma importancia para 
los trabajadores mexicanos. De ahí en adelante su calidad migratoria 
cambiaria drásticamente y se convertiría en un prófugo de la ley, 
obligándolo a vivir escondido para no ser aprehendido y deportado. 

Programa Bracero .................... El 4 de agosto de 1942, los gobiernos de México y Estados Unidos 
firman un convenio para el reclutamiento y empico de ciudadanos 
mexicanos, para cubrir así las necesidades de mano de obra para los 
campos agricolas y el mantenimiento de los ferrocarriles 
estadounidenses. 

Ku-Klux-Klan (KKK) ........... Grupos racista de blancos extremistas. 
Migrantes Pronterizos ............. Rcsidcntcs en municipios que comparten frontera con Estados 
Unidos. 
Migrantes No Fronterízos ........ Residentes en cualquier otro municipio de la República. 
M undialización 
de la cconomía .......................... Globalización de las economías mundiales. 
Polarízación .............................. Atracción de la atención. 
Pauperízación ........................... Empobrecimiento de una población o de una clase social. 
Xenofobia .................................. Avcrsión, repugnancia hacia los extranjeros. 
Polleros ...................................... Grupos delictivos que se dedican a introducir migrantcs 

indocumentados a Estados Unidos. 
Sustilución de importaciones .. Proyccto Mexicano realizado de 1939 a 1945, que consistía en 

producir internamente los articulas manufacturados que antes se 
importaban. 

La OIT ...................................... Organización Internacional del Trabajo. 
La Unidad Nacional ................. Proyecto politico anunciado por Manuel Ávila Camacho en su toma 

de posesión el 1 de diciembre de 1940 con el que buscaba conciliar 
a grupos sociales enfrentados en el periodo anterior: patrones y 
trabajadores. 
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MARCO DE REFERENCIA 

l.n u1igrut:ffU1" f:.Uudt.:r f t11idt.~ 
Las bardas se hacen más grandes, los operativos más frecuentes y la tecnología se perfecciona para 
contener su avance. Sin embargo, la ley de la oferta y la demanda se impone y los ríos de migrantes 
latinos en busca de empleo no deja de fluir a los Estados Unidos. 
La Oficina del Censo de los Estados Unidos indica que actualmente hay 3 1. 7 millones de hispanos 
en su territorio -1 l. 7% de la población total-, de los cuales casi veinte millones son de origen 
mexicano. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos 
representan el 65% de los 18 millones de latinos en Estados Unidos. 

REALIDADES ACERCA DE LA MIGRACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS 
A continuación algunas estadísticas relevantes acerca de la inmigración en los Estados Unidos: 

Hecho: Los Estados Unidos tienen los niveles de inmigración más altos del mundo, y los mexicanos 
son por mucho los beneficiarios más grandes de esta política. Entre 1970 y 1995, los Estados 
Unidos fueron los lideres del mundo al aceptar 16.7 millones de inmigrantes legales; Rusia fue 
segundo con 4.1 millones. 

Hecho: De 1988 a 1998, más de 10 millones de personas fueron admitidas legalmente a los Estados 
Unidos. En 1998, 660,477 personas fueron admitidas legalmente; de éstos, 20 por ciento, o sea 
130,661, provinieron de México, más que de cualquier otra nación (la segunda fue China con 
41,034). 

Hecho: Las personas de origen mexicano constituyen el 27 por ciento de los estadounidenses 
nacidos en el exterior, por mucho el grupo más grande, seguido por Filipinas y China con 4 por 
ciento. De 32 millones de hispanos en los Estados Unidos, 65 por ciento, o sea 20 millones, son 
mexicanos o de origen mexicano. 

Hecho: De acuerdo con el Consejo Nacional de Población de México (CONAPO), en los últimos 
tres años aproximadamente 900,000 mexicanos establecieron su residencia en los Estados Unidos, 
aumentando el número de mexicanos viviendo en Estados Unidos a 8 millones (8 por ciento del total 
de la población de México). 

Hecho: El año pasado la Patrullas Fronteriza de Estados Unidos rescató a más de 1,500 
indocumentados de los ríos, desiertos y traficantes. 

O Otras estadísticas respecto a los viajes de mexicanos a los Estados Unidos: 

Hecho: Desde octubre de 1999 las representaciones de Estados Unido$ en México han procesado 
1, 700, 978 solicitudes de visa de visitante, un aumento de 78 por ciento respecto al año fiscal 1998 en 
el que se procesaron 957 ,493 solicitudes. 

Hecho: Además de la Embajada, los Estados Unidos tienen nueve consulados en México, más que 
en cualquier otro pais, entre otras razones para manejar dicho volumen de solicitudes. 
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Hecho: El año pasado se efectuaron 960,000 cruces diarios en la frontera Estados Unidos-México, 
más que en cualquier frontera del mundo. 

OBJETIVO GENERAL. 
Con la presente investigación se busca proporcionar información referente al fenómeno migratorio 
entre México y los Estados Unidos para que quienes tengan acceso a ella cuenten con una visión 
más amplia de este fenómeno social y se logre asimismo reconocer la importancia del migrante 
mexicano no solo para sus lugares de origen, sino para la globalización de las economías mexicana 
y estadounidense. 

OBJETIVOS PARTICULARES 
-Investigar los antecedentes de la migración de mexicanos a los EU. 
-Identificar la situación económica que se presenta actualmente en nuestro país debido a la 
globalización mundial y a la política económica neoliberal implantada en el sexenio de Miguel de 
la Madrid Hurtado, así como sus consecuencias. 
-Identificar la importancia del migrante mexicano para las economías mexicana y estadounidense. 
-Identificar aspectos referentes al migrante mexicano como: 

*Tipología de la población migrante en EU 
*Nuevos perfiles del migrante mexicano 
*Feminización de la migración 
*Perfil educativo del migrante 
*La organización de los mexicanos en EU 
*Incidencia del migrante en la política interna e internacional de los EU 
*Nuevas rutas y destinos migratorios 
*Violaciones a los derechos humanos del migrante 
•Población mexicana en ciudades norteamericanas 
*Devolución y Deportación de migrantes 
•Principales estados expulsores de migrantes 
*Ciudades de cruce preferidas por el migrante 

HIPÓTESIS 
Existen innumerables datos referentes al trabajador indocumentado mexicano en los EU 
desconocidos por la mayor parte de la población mexicana, provocando que se desconozca lo que 
realmente padece el migrante en su peregrinar hacia y en los EU, y su importancia para el 
desarrollo económico de su lugar de origen y de destino. 

ESQUEMA PRELIMINAR 
México: Antecedentes históricos 
El México Actual 
Panorama Mundial 
Migraciones a los EU: Antecedentes históricos 
El migrante mexicano en los Estados Unidos 
Datos estadísticos 
La injusticia 
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ANTECEDENTES HISTO~ EL ESTADO MEXICANO 

l. l EL l\10DELO DE CREClMIENro HACIA ADENTRO: 1940- 1'7Q 

Lograda Ja estabilidad política y creada la infraestructura económica necesaria, a partir de 1940 el 
esfuerzo de los gobiernos revolucionarios se orientaria hacia la promoción del crecimiento 
económico, aprovechando condiciones favorables existentes en el exterior. Dicho crecimiento estuvo 
enmarcado en un nuevo modelo de crecimiento económico llamado crecimiento hacia adentro que 
tuvo sus bases fundamentales en la sustitución de importaciones y el proteccionismo estatal. 

GOBIERNOS QUE CUBREN LA PRIMERA ETAPA DEL MODELO DE CRECIMIENTO 
HACIA ADENTRO 1940- 1958, U.AMADA DE CRECIMIENTO CON INFLACIÓN: 
Manuel Ávila Camacho 1940 - 1946. 
Miguel Alemán Valdez 1946 - 1952. 
Adolfo Rniz Cortines 1952 - 1958. 

El crecimiento económico logrado en este periodo estuvo acompañado de un constante proceso 
inflacionario, que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. Este problema de origen 
económico con repercusiones de índole social, será resucito en el régimen de Adolfo Ruiz Cortincs, 
quien implementó una serie de medidas que lograron abatir y mantener bajo control el proceso 
inflacionario, éxito conocido internacionalmente con el titulo de el Milagro Me:Jdcano. 
De acuerdo a las condiciones políticas, económicas y sociales, cada uno de los regímenes 
mencionados diseñaron proyectos políticos tendientes a solucionar los problemas heredados del 
gobierno anterior y por otro lado, para fomentar el crecimiento económico, vehículo a través del cual 
se llegaria a la justicia social, idea claramente expuesta por Manuel Ávila Camacho al inicio de su 
gobierno. 

u LA SllSTITllCl6N DE IMPORTACIONES. 

La crisis del capitalismo de 1929 significó para las economías latinoamericanos, un replanteamiento 
en sus estrategias de crecimiento. El dcnumbe del sector exportador, consecuencia inmediata de la 
escasa demanda de materias primas por la industria norteamericana, se tradujo en la expansión de la 
crisis hacia América Latina, provocando cambios notables en las economías de enclave que hasta 
entonces habían sustentado el crecimiento económico regional. 
El problema de fondo que se planteo entonces, fue ¿ Cómo seguir en el camino del crecimiento? La 
respuesta dada por paises como México, Argentina y Brasil que tenían una infraestructura 
económica construida en los sesenta años previos a la crisis, y que además contaban con un 
importante mercado interno, es decir que un porcentaje importante de la población tiene capacidad 
de compra, consistió en iniciar la transfonnación de materias primas que ya producían, en productos 
manufacturados. Para hacer posible este proceso se requerían ciertas condiciones que se dieron al 
inicio de los años cuarentas en el caso mexicano. El régimen cardenista dejó como herencia la 
nacionalización de la industria petrolera. de los ferrocarriles, la creación de la Comisión Federal de 
Electricidad, que aunque con limitada participación en la generación y distribución, sentaba las bases 
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para el control estatal de este importante energético (1) , sobre estas medidas de índole nacionalista 
se sustentó el nuevo modelo de crecimiento, sin embargo la covuntura que hizo posible iniciar la 
producción manufacturera nacional fue la segunda guerra mundial conflicto que además de provocar 
que en los Estados Unidos surgiera la necesidad de mano de obra debido a su rearme y provocando 
gue cientos de mexicanos emigraran hacia aq\!tl_pJ!Í.Ulara~mplearse en_!lil;_tintas áreas y actividades 
creó una creciente demanda externa que duplicó las exportaciones mexicanas entre 1939 a 1945. Los 
productos de mayor demanda en el exterior en el periodo señalado, fueron textiles y productos 
químicos; al mismo tiempo la guerra limitó las importaciones de manufacturas creando de esa forma 
espacios favorables para los empresarios nacionales que con amplio apoyo del Estado participaron 
en el proyecto denominado desde entonces Sustitución de Importaciones, que consistía en producir 
internamente los articulas manufacturados que antes se importaban. 
El conflicto mundial impidió la competencia exterior a la incipiente producción mexicana, sin 
embargo concluida la guerra, se hizo evidente la presencia de productos ex"tranjeros de mayor 
calidad y mejor precio que rápidamente acaparaban la preferencia de los consumidores en detrimento 
de la industria mexicana, ante tal situación el gobierno mexicano puso en práctica una serie de 
medidas proteccionistas entre las que destacan, el aumento de aranceles a la importación de 
manufacturas que ya se producían internamente, créditos n través de NAFlNSA y exenciones 
fiscales; de esta forma la producción industrial contó con un mercado cautivo, que no tuvo otra 
opción más que consumir productos caros y de mala calidad. Este paraíso creado por el Estado para 
beneficio del empresariado nacional se prolongó hasta 1985, cuando el entonces presidente Miguel 
de la Madrid Hurtado, ante el evidente fracaso del modelo de crecimiento, decide poner fin al 
proteccionismo económico y por ende a la Sustitución de Importaciones, pues era obvio que la 
producción nacional cara y de mala calidad no soportaría la competencia de los productos 
extranjeros. 

1.3 LA FUNOÓN DEL ESTADO EN LAS POLfncAs DE CRECIMIENTO V 
DESARROLLO 1948-1'51. 

El papel del Estado mexicano en las politicas de crecmuento y desarrollo en el México 
posrevolucionario es relevante: bajo la Política de Masas aplicada por Cárdenas, el Estado organiza 
en una estructura corporativa a las fuerzas productivas y rescata la riqueza petrolera creando 
condiciones favorables para lograr el crecimiento económico interno; a partir de 1940, el Estado 
amplia su función de promotor del crecimiento económico y el desarrollo social, sólo que ahora bajo 
un proyecto político distinto al aplicado por su antecesor, buscando conciliar a grupos sociales 
enfrentados en el periodo anterior: patrones y trabajadores; dicho propósito se logra a través del 
proyecto politico conocido como La Unidad Nacional, anunciado por Manuel Ávila Camacho en su 
toma de posesión el 1 de diciembre de J 940. La implementación de un proyecto semejante sólo seria 
posible fomentñ!ldo la representación tripartita entre patrones, obreros y gobierno, teniendo a este 
último como árbitro de los conflictos entre los factores de la producción, asegurando soluciones sin 
graves conflictos. El contexto en que se anunciaba el proyecto anterior era favorable; la SC!,'llnda 
guerra mundial creaba una atmósfera que reclamaba la unidad de todos los mexicanos en tomo a las 
politicas del Estado; como respuesta a este llamado, una semana después de que el gobierno 
mexicano declaró la guerra al eje en junio de 1942, se firmó un pacto de unidad obrera, en él los 
trabajadores renuncian al recurso de la huelga, como medio para buscar la solución a los problemas 

( 1) Dalo toma<lo tk Villurcal, El 1A.-s...."t.1uilibrfo E\h..~110 «-11 la Jntlustriali111dó11 J~ MCxirn. Cit.tJo por OUo Granados Rokl.in en 
••Mé\ioo 75 atlos de Hc\·oJución" poíg .. l4 
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laborales, aceptando el arbitraje del Estado. Sometido el movimiento obrero sólo faltaba el concurso 
de empresarios nacionales y extranjeros para iniciar el modelo de crecimiento basado en la 
sustitución de importaciones. . 
Las medidas de fomento implementadas por el gobierno de Avila Camacho para arrancar la 
sustitución de importaciones fueron de índole económica y política, entre las primeras encontramos: 
La construcción de infraestructura económica adecuada que proporcionara algunos insumos como 
energéticos ( petróleo y electricidad ), transporte adecuado, materias primas, alimentos y diversos 
servicios a precios baratos, tarifas arancelarias que protegieran los productos manufacturados 
nacionalmente, un sistema de crédito amplio y flexible, exenciones fiscales para las empresas de 
reciente creación, cte .. Además de realizar inversiones directas en empresas manufactureras, en 1942 
el gobierno adquirió a través de la Nacional Financiera, una participación minoritaria de Altos 
Hornos de México, S. A. práctica que, con los años habría de repetirse como una forma de 
tranquilizar a los inversionistas, quienes lo veían como un seguro contra riesgos 
En el sexenio siguiente Miguel Alemán Valdez, continuó su política de incentivos a la industria y el 
comercio por medio de un programa nacionalista conocido como la Doctrina de la Muicanidad, a 
través del cual se invitaba a los mexicanos a consumir los productos fabricados nacionalmente, a la 
vez que se afinaban las medidas proteccionistas a través de un sistema de licencias para controlar la 
importación de productos extranjeros. Hubo otras acciones encaminadas a promover la inversión en 
el campo, la primera fue la reforma al artículo 27 constitucional, introduciendo dos elementos que 
dieran tranquilidad a los propietarios agricolas: el derecho de amparo en litigios agrarios y un criterio 
distinto al aplicado hasta entonces para considerar a un predio como pequeña propiedad; la idea de 
establecer límites variables de acuerdo a las características de su explotación, además de las 
crecientes inversiones del gobierno en obras de irrigación que aumentaran la superficie cultivable 
dotada con agua para riego. Junto a esta serie de medidas se continuó con la política agraria iniciada 
en el sexenio anterior de restringir el reparto agrario. 
En el sexenio 1946- 1952, se afianza la sustitución de importaciones basado en la producción de 
bienes de consumo no duradero, este crecimiento sostenido de la economía nacional estuvo 
acompañado desde sus origenes por una tasa igualmente creciente de inflación alimentada por el 
gasto público y los depósitos extranjeros en bancos nacionales, provocando una constante alza en los 
precios de los artículos de primera necesidad, resultado del crecimiento inflacionario, que junto a las 
devaluaciones ponía en tela de duda al milagro económico iniciado diez años antes. En estas 
condiciones iniciaba su gobierno Adolfo Ruiz Cortines, el 1° de diciembre de 1952, las primeras 
acciones estuvieron dirigidas a controlar el proceso inflacionario; entre las más notables citaremos: 
la aplicación de una política económica austera. importación de alimentos para evitar que los precios 
siguieran incrementándose debido a su escasez, se estableció el control de precios a los artículos 
básicos. se prohibieron los monopolios y se implementó un programa agricola que produjera 
alimentos suficientes, además devaluó el peso estableciendo una paridad de 12. 50 centavos por un 
dólar, medida que aunque dolorosa, incrementó las exportaciones y desalentó la importación. 
Mientras se aplicaban estas medidas Ruiz Cortines fortaleció al sistema político mexicano al 
reconocer derechos políticos a la mujer en 1953, además de emprender una campaña de moralización 
en el sector público que acabara con la corrupción que desa~itaba al gobierno. 
Los frutos de las medidas económicas y políticas contenidas en el programa de Austeridad y 
Moralización dieron resultado en el año de 1956, cuando se logró reducir los niveles inflacionarios 
manteniendo el ritmo de crecimiento sostenido, condición que sentaba las bases para el desarrollo 
con estabilidad que caracterizaria el crecimiento económico hasta 1968. 
Como ya se señaló el crecimiento económico logrado, estuvo acompañado desde sus inicios por un 
constante proceso inflacionario, hasta que en 1956, el entonces presidente de la república, el 
licenciado Adolfo Ruiz Cortines aplicó una serie de medidas orientadas a reducir y controlar la 
inflación que menguaba los frutos del crecimiento económico anteriormente descritos. A partir de 
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ese momento se iniciaba un neríodo de estabilidad caracterizado por la paridad cambiaria sin 
modificaciones. (12.50 desde febrero de 1954 hasta agosto de 1976 ) enlre el peso y el dólar 
estadounidense y la casi inmovilidad de precios. 
El periodo denominado milagro mexicano, significa además el cambio del México rural, agrario, al 
México moderno e industrial. Sin embargo se debe señalar que el crecimiento logrado no fue armónico 
ni equilibrado y reprgsentó un cambio en la composición y distribución de mano de obra pues 
disminuyó la noblación ocupada en la agricultura. al desplazarse hacia la industria servicios 
transportes y burocracia. Esta situación aunada a las polilicas agrarias favorables al reparto de agrario 
que creaba inseguridad en la tenencia de la tierra provocaron que al finalizar la década de los sesentas. 
México tenga que importar alimentos, además el apoyo del Estado al sector empresarial, comercial y 
financiero provocarán una polarización de la riqueza generada en los años de estabilidad, preparando 
el ambiente social y político para el estallido de diversos conflictos ocurridos al final de la década de 
los sesentas. 

1.-1 GOBIERNOS QUE CUBREN LA SEGUNDA ETAPA DEL MODELO DE 
CRECIMIENTO HACIA ADENTRO. 19!8-1970 LLAMADA DE CRECIMIENTO CON 

ESrABILIDAD. 

Las medidas anti-inflacionarias aplicadas por el régimen de Adolfo Ruiz Cortines mostraron sus 
efectos favorables; a partir de 1956 se logró detener el crecimiento de los precios y el peso mantuvo 
fija la paridad de 12.50 frente al dólar, desde los primeros meses de 1954. Estas condiciones además 
de la política austera y racional de gasto público fueron la base del período de crecimiento sostenido 
vivido por la economia nacional en la década de los sesentas. 
El crecimiento con estabilidad, en el contexto de la sustitución de importaciones, corresponde al 
intento de la industria nacional por avanzar en el proceso de diversificación, pasando de la producción 
de bienes de consumo masivo a la producción de bienes intem1edios y de capital; es la etapa en que se 
nierden los rasgos nacionalistas con que nació el proyecto industrial. apareciendo cada vez más 
claramente las industrias transnacionales, dominando sectores claves de la economía nacional; es en 
suma la etapa del desarrollo estabilizador, en que, tras la aparente prosperidad se incuban los 
gérmenes del movimiento de 1968. Los gobiernos que cubren el periodo son: 
Adolfo López Mareos. 1658 - 1964. 
Gustavo Díaz Ordaz. 1964- 1970. 
Adolfo López Mateas y Díaz Ordaz, 1958-1970 representan los sexenios del Desarrollo 
Estabilizador período que registró un incremento anual del producto interno bruto alcanzando el 6.5 
% mientras que la inflación creció a sólo el 3 % anual en promedio, más bajo que el índice 
inflacionario en los estados (2) • Para lograr estos niveles de crecimiento el Estado continuó 
cumpliendo su papel central como promotor del crecimiento a través de la inversión pública que llegó 
a representar el 45% de la inversión total, además siguió construyendo infraestructura y 
proporcionando al sector privado bienes y servicios producidos en empresas paraestatales a precios 
subsidiados, con un importante incremento de la deuda pública. En esta etapa la sustitución de 
importaciones pasa de producir bienes de consumo masivo a la producción de bienes intermedios, 
situación que muestra nuevos progresos en la sustitución de importaciones. Sin embargo el 
crecimiento alcanzado en el llamado Milagro Mexicano, aunque sostenido no fue equilibrado, pues 
mientras la industria manufacturera y el sector servicios crecieron de manera notable, la agricultura, 
silvicultura, y la pesca quedaron rezagadas; lo mismo se observa si comparamos el desarrollo entre 
regiones, entre campo y ciudad; o entre sectores sociales beneficiados con el crecimiento económico. 

(2) sw·1rcz. Dá,·iht frw1cisco. •'Politica l lacc11dari11 y Económica en el Mé:11¡ico l'rn.xcvolucionnrio" 75 anos de Rcvo!ución nig. 401 
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U EL SEXENIO 19'10-1976. EL COSTO DEL POMJLISMO V LA APERTURA 
DDIOCRÁTICA. 

A principios de Ja década de Jos setenta Jos gobiernos electos en México, Argentina y Chile, países 
de América Latina que en años anteriores habían alcanzado un sígníficativo grado de desarrollo, 
emprendíeron una serie de medídas que modificaron los esquemas polítícos y económícos aplicados 
en la década anterior. En tém1inos generales se puede afirmar que los cambios pretendían lograr: 
una mejor redístribucíón del ingreso, amplíar el mercado interno, romper la dependencia tecnológica, 
económica y financiera con el exterior, así como ampliar Ja participación del Estado en asuntos de 
orden económico. 
Por su orientación politíca y económica al sexenio echeverrista puede ser considerado un parte-aguas 
en la Hístoria de México; veamos los planteamientos siguientes: 
a) Significa el inicio del período en que la presidencia estará en manos de burócratas (1970- 1982) 
ya que tanto Echeverria como López Portillo, llegaron al poder sin haber ocupado anteriormente 
puestos de elección popular. 
b) Significa el fin de la simbiosis Estado-Empresarios, característica de los años del milagro, a 
través de la cual los intereses de Jos grupos políticos y económicos estaban asegurados. El cambio 
trajo como resultado que el gobierno dejara de consultar las medidas de política económica y fiscal 
con las cúpulas empresariales, provocando una ruptura entre el Estado y el sector empresarial. 
c) El gabinete económico echeverrista abandonó Ja politica austera en Ja aplicación del gasto 
públíco, iniciando el financiamiento de los programas de gobierno abusando de dos recursos para la 
captación de ingresos que a la postre provocaron inflación y endeudamiento: la emisión de moneda 
más allá de los niveles aceptables por el sistema económico y Ja demanda de crédito externo. 
d) Significó además el fin del crecimíento económico sostenido dando ínicio a una crisis que de 
manera recurrente afectó a la economia nacional. 
e) Con Echcverria se ampliaron los canales institucionales (partidos poliricos) para la participación 
de los grupos opositores al régimen en un contexto de apertura democrática, que finalmente no logró 
satisfacer a grupos de extrema izquierda que se manifestaron a través de movimientos armados a lo 
largo del sexenio. 
En este sexenio México adopta una politíca activa en el contexto internacional, al dar a conocer 
Echeverria en el seno de las Naciones Unidas (1974) el documento conocido como la Carta de los 
Derechos y Deberes de los Estados, en el cual demanda el apoyo de los países ricos para promover el 
desarrollo de las naciones pobres. 
En un contexto ínternacional en el que se percibian indicios de una nueva recesión económica; 
donde el comunismo representaba una opción viable para lograr una sociedad igualitaria 
erradicando la desígualdad económica y social propia del régimen capitalista, en México Luis 
Echeverria Álvarcz iniciaba el sexenio (1970 -1976) implementando una política a la que denominó 
"Desarrollo Compartido," mediante la cual pretendía atender un puente hacia las clases medias y 
populares rezagadas de los beneficios de la política económica del Desarrollo Estabilizador. 
Durante el sexenio echeverrista los niveles de vida de los trabajadores no mejoraron ciertamente, ya 
que el crecimiento del 5% en promedio anual (en los años del milagro fue del·6%) fue anulado por 
un crecimiento del proceso inflacionario del 14%, aunque la política salarial del gobierno otorgó 
aumentos a los salarios en un 8. 5% en promedio anual resultaron insuficientes. La crisis económica 
se manifestó en toda su magnitud en agosto del 76 cuando el peso se devaluó frente a las monedas 
extrajeras después de 22 años de estabilidad cambiaria. pasando de 12. 50 pesos por dólar a 19.90. 
Si a pesar de los múltiples conflictos, hay indicadores que muestran un crecimiento en la actividad 
económica, todo parece indicar que el problema fundamental del régimen ccheverrista radicó en el 
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discurso socializante y populista utilizado para presentar su proyecto de reformas, el tono 
amenazante con que acompañó sus iniciativas provocaron la desconfianza y el rechazo de la 
iniciativa privada nacional y extranjera, cuya inílucncia en la vida política y económica de México 
aun hoy, es decisiva y están dispuestos a conservar o modificar el orden político interno cuando así 
lo consideren conveniente. La ruptura entre el poder político y el económico fue sin duda el origen 
de la crisis agravada oor supuesto por los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y 
por las condiciones internacionales en gue se vio inmerso el sexenio 70- 76. 

1.6 EL SEXENIO 1'16-1'8! CRISIS. ABUNDANCIA Y CRISIS 

El 22 de septiembre de 1975 Fidel Vclázquez, patriarca del sindicalismo oficial, destapaba al 
candidato del Partido Revolucionario Institucional para la presidencia de la República, José Lópcz 
Portillo y Pacheco, entonces titular de la Secretaría de Hacienda. El sucesor de Echcverria inició su 
período el I 0 de diciembre de 1976 bajo el signo de moderación y conciliación, dejando claramente 
establecida una sana distancia del régimen anterior. El nuevo gobierno iniciaba su gestión limitado 
por tres factores que en mayor o menor medida determinaron los lineamientos a seguir en materia 
política y económica: la crisis económica la ruptura entre el Estado y la iniciativa privada, Y....!!!! 
convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ). Para superar la crisis y lograr la 
expansión de la producción y el empico Lópcz Portillo consideró prioritario reconciliar al Estado con 
el sector privado, por lo cual propuso tres estrategias a seguir en los primeros años de su gobierno: la 
Alianza Popular Nacional y Democrática para la Producción, una Reforma Politica que permitiera 
transformar y consolidar las instituciones democráticas y una Reforma Administrativa a través de la 
cual se lograría un manejo más eficiente del sector público. Con la alianza el sector privado fue 
incentivado, subsidiado y apoyado fiscal y financieramente, con lo que se obtuvo la confianza y 
apoyo al nuevo gobierno. La reactivación económica tenia que resolver otra dificultad: la cuestión 
del financiamiento de los programas emprendidos por el Estado, por esa razón el gobierno se vio en 
la necesidad de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional, como condición para 
recibir nuevos créditos del exterior; la negociación con el FM 1 se tradujo en el establecimiento de 
una serie de requisitos a los gue la oolitica económica debía ceñirse para mantener el apoyo 
crediticio y lograr su~rar los problemas económicos, según las perspectivas trazadas por 
especialistas de este organismo internacional. 
El régimen iniciado el 1 º de diciembre de 1976, tenía como objetivo fundamental conciliar al Estado 
con el sector privado, esta intención quedó clara desde los discursos de campaña, cuando José López 
Portillo, a pesar de haber sido designado por Echeverria como candidato del PRI a la presidencia, 
pronunciaba eníatico la frase " no queremos más de lo mismo" como corolario a su discurso, 
rubricando así la distancia que habría entre él y su antecesor. Las intenciones de resarcir al sector 
privado por los agravios de que había sido objeto por el gobierno echeverrista quedaron manifiestos 
en La Alianza para la Producción, en los espacios concedidos a los grupos empresariales en el 
ámbito político y en la reforma fiscal. A partir de ese momento cesaron las críticas hacia el régimen 
b>ubernamental y las muestras de cooperación sustituyeron al conílicto Estado-Empresarios, 
característico del sexenio anterior. En el marco de una nueva cooperación entre sector público y 
privado llegó el boom de la industria petrolera que colocó a México entre las potencias exportadoras 
del energético; los recursos que ingresaron a nuestro país producto de las exportaciones y los 
créditos solicitados a diversos organismos financieros internacionales, propiciaron una 
recuperación asombrosa de la actividad económica, destacando la industria de la construcción, las 
actividades agrícolas, comunicaciones y transportes; los negocios crecieron. la demanda de bienes 
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aumentó sobre todo en los estratos sociales medios y populares, " la tasa de crecimiento del PIB en 
1979 fue de 9.2 % y de 8.3 % en 1980." 
* El auge económico ( 1979- 1981) propició un extraordinario repunte del empleo incornorando 

fil!llllios contingent~e mujeres en la industria de transformación y de servicios· el poder 
illl.guisitivo de los trabajadores mejoró modificando sus patrones de consumo el número de 
mexicanos q[le viajó al exterior aumentó considerablemente y el sector con ingresos altos adoptó 
como moda la adquisición de casas y terrenos en los Estados Unidos de Norteamérica todo hacia 
filll!Oller que efectivamente México no sólo sería una " Potencia Media " como lo afirmaba el 
Presidente sino c¡ue r!!!l)'_pronto llegaríamos a ocupar un lugar entre las naciones de primer mundo. 

Los recursos adicionales percibidos por el sector público derivados de las exportaciones petroleras, 
el endeudamiento y el aumento de la masa monetaria tuvieron un doble efecto; por un lado aumentó 
el tamaño del sector público en la economía y por el otro lado al aumentar los subsidios a las 
empresas paraestatales se propició su ineficiencia (3). Las medidas de control inflacionario, así como 
los topes al endeudamiento externo recomendadas por el FMl no fueron observadas por el gobierno 
mexicano, debido a la promesa de prosperidad que representaba la riqueza petrolera, de esa forma la 
aparente prosperidad enmascaraba una serie de debilidades estructurales que de manera latente 
acechaban a la economía mexicana. 
Por éstas y otras razones cuando la demanda de petróleo en los mercados internacionales se redujo y 
se presentó una elevación de los precios al consumidor, para finales del mismo año la inflación 
acumulada en el año alcanzó el 98.8%, ante tales circunstancias la inversión productiva disminuyó, 
resurgió la desconfianza en las acciones del gobierno y la fuga de capitales creció aceleradamente. 
En este contexto el presidente de la República debía rendir su sexto y último informe de gobierno, 
situación que aprovechó para reprochar duramente a los malos mexicanos que se habían enriquecido 
con la especulación, recriminó a los banqueros mexicanos su participación en la fuga de capitales; 
decretando acto seguido la nacionalización de la banca y el control de cambios, medidas extremas 
que pretendían detener la caída estrepitosa del peso en panicular y la economía en lo general. El 
decreto expropiatorio volvió a plantear el problema con que se habia iniciado el sexenio; la ruptura 
del Estado con el sector empresarial, situación que tocaria resolver al presidente electo: Miguel de la 
Madrid Hurtado. 

1.7 EL AGOTAMIENTO DEL ESTADO PROTECTOR. 

La crisis económica iniciada en 1976, y prolongada hasta los años noventa, dejó sin posibilidades al 
Estado mexicano para seguir cumpliendo con las funciones políticas, y sociales que se había auto 
impuesto desde 1917, con la promulgación de la Constitución y claramente definidos en los años 
treinta por el régimen cardenista: mantener la estabilidad política, promover el crecimiento 
económico nacional y mejorar los niveles de vida de las clases populares; objetivos cumplidos en 
términos generales hasta 1970. El agotamiento del Estado Protector coincide con dos fenómenos 
económicos que debemos considerar; uno de naturaleza interna, la crisis del modelo económico 
seguido por los gobiernos mexicanos desde 1940 basado en el desarrollo de la industria nacional a 
través de la sustitución de importaciones y el proteccionismo económico; y otro de origen externo, la 
difusión del neoliberalismo y su complemento la teoria monetarista representado por las medidas 
recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no eran otra cosa más 
que el retomo a un economía liberal de corte clásico, donde la actividad económica es concebida 

( .1) P.:mlo, Maria dd Canncn ... La Mod1..'111i7 . .ución Administrnli\'a L,1 MCxico .. El Cokgio de México. l'<ig. 109 ,.· 
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como un ente independiente de los procesos sociales, dejando al mercado la detenninación de fijar las 
estrategias a seguir en asuntos de orden económico; dirigirse hacia una economia de mercado se volvió 
prioritario para los monetaristas. En el fondo los planteamientos de la nueva teoria, cuyo defensor más 
destacado es el economista norteamericano Milton Friedman, no son más que una critica al Estado 
protector o benefactor. A final de la década de Jos setenta los sectores sociales que habían constituido a 
través de un esquema corporativo la base del sistema político mexicano empezaron a cuestionar 
severamente las acciones del gobierno; los empresarios, el grupo más poderoso sin duda, cuestionó el 
intervencionismo estatal que reducía espacios al sector privado, responsabilizándolo además de 
propiciar Ja inflación a través del gasto público, abusar del crédito externo comprometiendo y 
limitando el futuro crecimiento económico, en suma lo consideró el causante de la crisis económica 
existente. 

Campesinos, obreros y clase media exigieron al Estado promover mejores condiciones de vida a través 
de su política económica, sin recibir respuesta favorable a sus demandas. En este contexto al iniciar el 
gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, oficialmente desaparecía el Estado benefactor para 
dar paso al Eslado Neoliberal sustentado por la teoria monetarista, de Ja cual él era un defensor por 
haber realizado sus estudios de posgrado en los Estados Unidos, cuna del neoliberalismo (4). 

(4) Medio siglo de Estadistica.< Sclcccionudas. Ciwdo por Hc!clor Guiltén Romo. En Origen de la Crisis en México. Plig. 46 
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( \PITI 1O11 

EL l\1E."\:ICO ACfUAL 

a..1 LA SOCIEDAD MEXICANA 110\': POBt.ACION YCONDICIONt:SSOCIOECONOMICAS 

La magnitud y el incremento de la población de México derivan del rápido crecimiento demográfico 
observado hasta los años setenta, asi como del descenso en la natalidad y la mortalidad y el aumento 
en la pérdida neta por migración, ocurridos a partir de entonces. Se ha estimado que en 1997 México 
tenía 93.7 millones de habitantes, con un crecimiento absoluto de 1.8 millones de personas. Sin 
embargo, cuando se descuenta el efecto de la migración internacional -que es negativo para México 
en aproximadamente 300 mil personas por año-, se tiene que el crecimiento neto es de poco más de 
1.5 millones de personas, lo cual significa una tasa anual de 1.62%.A partir de los años setenta, la 
tasa de crecimiento demográfica ha registrado una notable disminución: de 3.4% hace treinta ailos, a 
1.9 aproximadamente en el presente; aunque la población pasó de 42.5 millones en 1965 a 98.7 
millones en 1997. Si bien las tendencias indican que el ritmo de crecimiento poblacional tenderá a 
descender en el futuro, en términos absolutos la población mantendrá su aumento. En los últimos 27 
años, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, son marcados los cambios que se aprecian 
en la composición por edades. La proporción de Ja población menor de 15 años en el total pasó de 
47.5 a 34.7%; correlativamente, la población en edad laboral (15 a 64 años) aumentó su 
participación de 48.8 en 1970 a 61% en 1997. Los mexicanos de la tercera edad, de 65 ailos y más, 
pasaron de 3.7 a 4.4% del total. Desde 1970 se han registrado modificaciones sustanciales en las 
pautas de fecundidad. La población en edad preescolar, menor de 6 años, ha disminuido su 
crecimiento anual, de 252 mil en 1970 hasta volverse nulo en 1994 y negativo a partir de entonces. 
Como consecuencia, este grupo de edad disminuyó su participación en el total al pasar de 22.2 en 
1970 a 14.1% en 1997. Asimismo, la evolución más importante es la que se observa en la población 
en edad de trabajar (entre 15 y 64 años). La "bomba demográfica", de la que se ha venido hablando, 
estalló de hecho hace unos años y sus efectos se muestran con toda evidencia en los meKicanos 
jóvenes, cada día más adultos, que forman ya la mayoría nacional. La tasa de crecimíento anual de 
este segmento es en la actualidad de 2.4%, mayor que el crecimiento global (1.6, 1.9"/o); en menos de 
40 años, de 1960 a 1997, pasó de 18 a 57 millones de personas. Si bien los impactos del cambio 
económico nacional y mundial, así como la afinnación del reclamo democrático, encuentran en este 
nuevo perfil demográfico sus mayores retos, a la vez que algunas de sus más sólidas potencialidades, 
en el presente todo parece desafio insuperable: la economía no ha podido crear empleos suficientes y 
remunerativos para buena parte de esta población y son todavía una minoria los que tienen acceso y 
pueden aprovechar las oportunidades de la educación su~rior. 

Éste es, sin duda. el más ominoso cerco social que encara la transición mexicana. Sin embargo, es 
conveniente mantener lo que podria ser una hipótesis dinámica. Una población amplia, con 
posibilidades frsicas para el trabajo productivo, ha sido siempre una oportunidad para la expansión y 
el desarrollo sostenido.Si a ello agregamos el dato de una mayor escolaridad, que sin embargo 
debería ponderarse por el factor calidad, es claro que México tiene hoy consigo mayores 
posibilidades para aspirar a una evolución económica y social promisoria. Habría que ailadir a esto, 
que el grado de dependencia, determinado por la participación de la población infantil y adolescente 
en el total, ha disminuido de modo importante, dando lugar a nuevas opciones y posibilidades en 
cuanto a la utilización del excedente producido por el crecimiento de la economía. Asimismo, el 
aumento en el número de adultos amplía el campo de posibilidades de la participación social y de la 
intervención política democrática. No son sólo las mejores capacidades que ofrecen la edad y la 
experiencia. sino también y en nuestro caso sobre todo, el cúmulo de necesidades sentidas y no 
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satisfechas, de la falta de trabajo a la insuficiencia del ingreso, el que estará detrás de inéditas rondas 
de agitación social y movilización política en el futuro más o menos cercano. La disminución de las 
expectativas que han impuesto el estancamiento económico y las crisis que lo han acompañado 
puede tener en estas nuevas realidades y dinámicas demográficas una plataforma que obligue a un 
giro político y mental de alienJ!Lnara el desarrollo. 

Vale la pena resaltar aquí el peso enorme que han adquirido los jóvenes dentro del conjunto 
demográfico nacional. Se¡,'Ún el CONAPO, la población juvenil (de 15 a 24 aiios) llegó en 1999 a 
casi 22 millones, es decir, poco más de 21% del total nacional. Se estima que dichas magnitudes se 
mantendrán en los próximos veinte aiios, lo que representa un cambio enorme no sólo desde el punto 
de vista demográfico sino sobre todo cultural y político-económico. La mayor parte de esta 
población, además, se ubica en las ciudades, contrariamente a lo que ocurría hace treinta y cinco 
años. Según CONAPO, en 1960 60% de los jóvenes vivía en el medio rural, en tanto que en el 
presente los que viven en las urbes representan alrededor de 74%. Lo anterior no impide que los 
jóvenes rurales hayan pasado de 3.9 a 5.3 millones entre 1960 y 1995. Como se comprenderá, la 
presencia juvenil le plantea a la sociedad rural problemas de grandes proporciones, no sólo en el 
terreno de la producción y el acceso a los activos, sino también en lo que concierne a la estabilidad 
comunitaria y la gobemabilidad local. Los jóvenes se concentran en unos pocos estados de la 
República: en ocho se ubica más de la mitad: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, 
Guanajuato, Puebla, Nuevo León y Michoacán. Asimismo, en sólo cinco entidades reside casi la 
mitad de Jos jóvenes urbanos: Distrito Federa~ Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Jalisco. 

Por lo que toca a la juventud rural, poco más de 40% vive en seis estados: Veracruz, Chiapas, 
Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Puebla. En lo que hace a las caracteristicas educativas de los 
jóvenes, éstas presentan un panorama favorable; en las dos últimas décadas se han elevado 
significativamente las proporciones de alfabetas, de asistentes a la escuela y de jóvenes con estudios 
de posprimaria. 

En cuanto a su participación econom1ca, en 1995 el volumen de los económicamente activos 
equivalía al doble del registrado en 1970, aunque las tasas de participación económica resultan 
similares en ambos años. Una caracteristica de la población joven en México es que no trabaja en el 
campo. Conforme a la distribución de los jóvenes ocupados según ingreso, la mayor concentración 
se ubica en el rango de 1 a 2 salarios mínimos. Sin embargo, en los rangos de mayores ingresos son 
ligeramente mayores las proporciones de hombres respecto a mujeres. La población femenina, por su 
parte, que en 1997 representaba 51 % de la población total, también ha registrado cambios en 
relación con la tasa de fecundidad: en 1995 el promedio de hijos nacidos vivos en las mujeres de 12 
aiios y más era de 2.8, inferior al de 1988 que fue de 3.6 hijos por mujer. Entre los factores que 
inciden en este comportamiento está el nivel de instrucción y la actividad, ya que a mayor nivel de 
instrucción y de participación económica el promedio de hijos baja. En el rubro educativo la 
población femenina logró avances importantes; el índice de analfabetismo pasó de 29.6 en 1970 a 
menos de 15% en 1997, cambio que se refleja principalmente en las mujeres menores de 40 años, ya 
que las mayores de esta edad, siguieron registrando una tasa de analfabetismo alta. Respecto de la 
asistencia escolar de la población femenina, de 5 a 24 aiios, se observó, que conforme avanza la 
edad, este porcentaje se incrementa hasta alcanzar su valor máximo a los 9 años (93. I %), después 
disminuye paulatinamente de tal forma que entre los 15 y 19 aiios menos de la mitad de las mujeres 
va a la escuela y entre los 20 y 24 la asistencia escolar es tan sólo de 13.8%. Este hecho se asocia 
tanto con la temprana incorporación de las jóvenes a la actividad económica, como con la gran 
proporción de mujeres que se dedica a los quehaceres del hogar. No obstante que la participación 
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económica de la mujer se ha incrementado, sigue siendo inferior que la del hombre, en un 
proporción de 3 a 1. Considerando la edad, la participación económica de la mujer alcanza su valor 
máximo entre 20 y 24 años, en cambio la máxima participación del hombre se presenta entre los 35 y 
3 9 años. En relación con la posición laboral, una alta proporción de mujeres se concentra en el grupo 
de empleadas u obreras, seguida por el de trabajadoras por su cuenta. Cabe mencionar que la 
mayoría de la población femenina se ocupa en el sector terciario. Para 1990 había en el país 2.3 
millones hogares donde el jefe de familia era mujer, valor que representaba 15.3% del total de los 
hogares. Para 1998, el DIF proporcionó una estimación en la que 18.8% de los hogares estaban 
dirigidos por mujeres, lo que representaba casi la quinta parte del total de hogares a nivel nacional. 
Asociado a este indicador, es notable el incremento de mujeres viviendo solas particularmente en las 
localidades urbanas. Como resultado de estas tendencias, la familia ha experimentado una de las 
transformaciones más importantes de este fin de siglo, que impacta tanto a la dinámica poblacional 
como a las instituciones sociales pero, sobre todo, a los estilos de vida y a la organización social. 
Mario Luis Fuentes, menciona que el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo ha 
implicado una intensa demanda de servicios asistenciales y con ello cambios en las funciones y roles 
de la familia, donde el cuidado y la educación de los menores se trasladan plenamente fuera del 
ámbito familiar. Asimismo, se ha elevado el número de hogares uni-parentales, se han incrementado 
los divorcios, y han surgidos nuevos tipos de familia, los cuales no corresponden con los perfiles de 
los titulares de los derechos de la seguridad social. 

No obstante, la familia (como institución social) mantiene y reproduce las estructuras y transmite los 
elementos para vivir y ver la vida de una manera determinada. Para muchos mexicanos, la familia es 
portadora de valores y al mismo tiempo de innovaciones y con ello continúa siendo el núcleo de la 
sociedad mexicana. Con la palabra familia, no obstante los cambio experimentados, se asocian 
significados altamente positivos como los de unión, hijos, amor, hogar, bienestar, seguridad, padres 
y comprensión. Al mismo tiempo constituye una importante red de seguridad económica, lo que nos 
remite a una concepción de la familia como una unidad de producción, consumo y protección, 
insoslayable para enfrentar situaciones criticas y los avatares económicos. La propia evolución 
demográfica junto con los avances en la salud y la nutrición, han propiciado un envejecimiento 
gradual de la población portador de nuevos retos; la población mayor de 6S años creció en 1997 a un 
ritmo anual de 3.95%, cuando en 1960 fue de 0.74%. "De hecho, la tasa de crecimiento que ha 
alcanzado la población de la tercera edad hoy en día es inédita en la historia demográfica del 
país". Sin duda, estas tendencias le plantean a la sociedad nuevos problemas; no sólo el financiero 
(por los costos que representan las pensiones), sino sobre todo el de la organización de la salud 
pública y del bienestar para una población que no dispondrá, probablemente, del hábitat familiar del 
pasado. Así, el gran desafio que se presenta es la definición de formas de existencia y relación social 
que den cabida y reconocimiento, asi como aliento productivo, a estos mexicanos que, hasta hace 
poco, ni siquiera se les imaginaba en los escenarios de la política pública y que sin lugar a dudas de 
no mejorar la situación económica que enfrenta nuestro país en este inicio de siglo muchos de ellos 
se verán forzados a abandonar sus lugares de origen provocando separaciones temporales o 
irremediables en un gran número de familias mexicanas, y todo esto con el simple objetivo de buscar 
el sustento propio y para sus familias en la unión americana. 

U EL MODELO NEOLIBERAL EN MtxlcO 

De acuerdo con el abogado, académico y colaborador de Monitor de la Mañana Gabriel Regino y 
basándose en la teoria política, el sistema de gobierno que se adecua a los fines de la globalización, 
es el llamado Estado Neolibcral, que no es otra cosa que la implantación de politicas tendientes a 
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llevar a buen término las expansiones y la ley de la oferta y la demanda a su más alta expresión. Es 
algo más que la conocida frase del dejar hacer y dejar pasar; es en síntesis hacer que pase y hacer 
que dejen que pase. El trasfondo de esta ideología política. es evitar y en su caso eliminar, los 
obstáculos que se presenten ante este fenómeno económico mundial. Dentro de sus estrategias, se 
encuentran el adelgazamiento del Estado, vendiendo sus empresas e incluso los servicios estatales, a 
manos privadas. Como lo anota Bustos Ramircz: "ILI idea de un estado mínimo propiciada por los 
neo/ibera/es, 110 pasa de ser un simple lema sin contenido, ya que es mínimo en cuanto a lo socilll, 
la illfenvmción o gasto social, pero máximo en la protección del mercado( 1) 

Regino establece que en el caso de nuestro país, durante los dos últimos sexenios se ha buscado 
ingresar a los grandes mercados y existía el deseo que al finalizar el pasado siglo se tuviera 
presencia en tres: el de Norteamérica, el de América del Sur y el Europeo. Pero la política empicada 
para tal fin, ha sido un fracaso. Carlos Rozo escribió: "Una de fas principales paradojas que ha 
experimentado la economía mexicana en lo.\· últimos tres lustros es re.\"llltado del incremento en el 
comercio al que ha /lemdo la política de apertura y de reducción de los niveles de protección, que 
no ha logrlldo traducirse en 1111 mayor y sostenido crecimiento del producto ni en un mejor y más 
equitatii'O desarrollo stx:ioeconámico. Por el contrario, en estos ailos se han prr?ftmdi::ado los 
desequilibrios en la capacidad de crear 1111 empleo y se ha ahondado la desigualdad social." Pero no 
obstante ello, el sistema parece empecinado en sacar adelante su modelo económico. La situación es 
que estos factores y otros, han incidido necesariamente en el descontento de la sociedad y en una 
desatención al fenómeno delictivo, al que se ha pretendido atacar con discursos, cruzadas y anuncios 
televisivos de magra eficacia. (2) 

Mientras que en los 80's existía una crisis de liquidez, mayores tasas de interés y se encontraba en 
su apogeo la política Neoliberal, América Latina presentó problemas de inflación y déficit en su 
balanza de pagos; por su parte México enfrentaba una crisis en los modelos anteriores, además, 
existía un pensamiento monetarista y un pacto de Solidaridad económica. Hasta ese momento no se 
había llevado acabo la política Neoliberal pero Miguel de la Madrid (Gob. 82-88) hereda toda esta 
crisis y será precisamente él quien dejará más tarde sentadas las bases de tal política económica. 
Todo fue resultado de una serie de esfuerzos por hacer crecer a México, cabe mencionar que el único 
periodo que se logro algo fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, al no dar resultado se echa un 
vistazo a las políticas o pensamientos que en ese momento suceden a nuestro alrededor siendo este el 
pensamiento Neoliberal que se pone en práctica. Años atrás se realizaron intentos fallidos por hacer 
de México un país con crecimiento y desarrollo de los cuales podemos mencionar los siguientes: 

-ter intento: Gobierno de Porfirio Diaz que da origen al sistema capitalista (modelo económico en 
clave = agropecuario exportador) 

-2do intento: MSl-Modelo de Sustitución de Importaciones que surge porque se dice que México 
era desde ese entonces una nación pobre, compraba mas de lo que vendía por lo que se endeudaba y 
por ello necesitaba producir lo que se compraba del exterior (Lázaro Cárdenas). 

-Jer intento: MPE-Modelo Promotor de Exportaciones, ya no producir todo sino aquello que 
sabemos hacer pero con ayuda de capital nacional y extranjero (70's-80's). 

( l) Bustos R.anúrcz Juan. "El Pensamiento Criminológico". Tomo 11. Capitulo lX, Estado)' Control: Ja ideología del control y 
el control de la idcologia. TCJnis. Bogolii, Colombia, 1983. Página 21 

(2) Rolo, Carlos ... La Polflicu Mm .. TCk."Cot1ómica en México. Crílicn del modelo J~ dt.~ollo. Siglo XXI c:Jilon!.i. Mi!xico. 1998. 
Página 9 
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El modelo neoliberal mexicano planteaba una mayor participación del seclor privado (promotor de 
crecimiento económico) en nuestra economia y una menor participación del Estado (regulador) de 
donde se harían crecer los sectores productivos Jo cual se traduciría a la vez en supuestos beneficios 
para la sociedad mexicana.El Neoliberalismo cobijó una tendencia de renacimiento y desarrollo de 
las ideas liberales clásicas, tales como Ja importancia del individuo, el papel limitado del Estado y el 
valor del mercado libre; sostenía además que el mal de Ja economía es el dinero por lo que al tener 
dinero Ja población demandará productos y de acuerdo a la leyes que rigen el mercado; en este caso 
la ley de la oferta y la demanda desencadenará inflación la cual no es buena según este modelo. 

Así mismo, gobiernos posteriores al de Miguel de la Madrid como el de Carlos Salinas de Gortari y 
Ernesto Zedilla (Y en la actualidad Vicente Fox Quesada) basaban sus expectativas en la política 
económica neoliberal. Por su parte, la política Salinista, basaba sus expectativas en algunas metas: 

1) Crecimiento Económico gradual del PIB del 3% (89) a 5 y 6% en 94 (El doble que el de 
la población) 

2) Hacer que descienda la inflación hasta niveles de un dígito, planteando: 

:;.. Promover importaciones no tradicionales (no petroleras y manufactureras) 
:;.. Modernizar el aparato productivo para así incrementar el empleo. 
:;.. Elevar la produclividad (para tener mejores condiciones de vida, bienestar) 
:;.. Insertar al mercado mundial inversión directa financiada por la inversión extranjera, esta a su 

vez por una inversión directa e indirecta promoviendo así el crecimiento. 

Metas que como todos sabemos nunca se cumplieron y que por el contrario al seguir aplicando la 
política económica ncoliberal, el gobierno salinista dejó sentadas las bases para hundir a México en 
una de las peores crisis de las que se tiene memoria en nuestro país. 

U ESI'AIJOAUIORITAIUO Y NEOUBEltAUSMO 
CRISIS ECONOMICAS EN MfXICO 

El Neoliberalismo cobijó una tendencia de renacimiento y desarrollo de las ideas liberales clásicas, 
tales como la importancia del individuo, el papel limitado del Estado y el valor del mercado libre. 
Ese enfoque afirma que si los individuos pueden libremente perseguir sus propios intereses, las 
consecuencias colectivas serán mucho más beneficiosas que la acción gubernamental. Esta 
proposición constituye, por lo demás, el fundamento del llamado individualismo metodológico, que 

es desde un punto de vista teórico el corazón mismo de la teoria liberal. En síntesis y desde una 
perspectiva moderna, el neoliberalismo puede ser definido como: Ja creencia en que la intervención 
gubernamental usualmente no funciona y que el mercado usualmente sí lo hace. 

El fracaso del Estado en la consecución de sus metas (fallo del gobierno) es predecible y según los 
neoliberales ha sido confirmado por la experiencia. El mercado, el intercambio voluntario de bienes 
y servicios satisfará habitualmente Jos requerimientos de los individuos con mucha mayor eficacia 
que el gobierno dentro de las restricciones de sus recursos limitados. El objetivo fundamental de la 
política económica ncoliberal, es propiciar el funcionamiento flexible del mercado eliminando todos 
Jos obstáculos que se levantan a Ja libre competencia. Apenas es necesario decir que el 
neoliheralismo ha hecho suya Ja teoría del libre cambio en todas sus versiones y se ha apoyado en 
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unas u otras para justificar su concepción del mundo como un gran mercado donde todos compiten 
en condiciones de igualdad entre cada país según sus posibilidades. 

Durante los últimos 17 años, más de 130 países han sufrido las consecuencias económicas, políticas 
y sociales de crisis bancarias de distinta magnitud, en ocasiones recurrentes y acompañadas de 
verdaderas crisis financieras. Corea, Brasil, Argentina, Venezuela y por supuesto México. La 
explicación más convencional se le atribuye a las incorrectas políticas económicas que interfieren 
en los mecanismos de mercado y a la insuficiencia de los marcos regulatorios y de supervisión. Un 
Esrado rector sano, bien dirigido y comprometido con la nación, debió aliarse con los empresarios 
en la ejecución de proyeclos de modernización tecnológica, gerencial y financiera, y sustituir 
ordenadamente la antigua polirica proleccionista por una que impulsara la competitividad interna y 
externa de nuestra economía. Fue en este punto, exactamenle, donde el Estado rector empezó a 
degradarse en prácticas cada vez más autoritarias, presidencialistas, antidemocráticas y 
extranjerizantes. La tecnocracia gubernamental acusa al Estado rector como responsable de las crisis 
económicas previas a 1982, y sostiene que fueron producto del populismo y del estatismo. No 
obstanrc, es necesario reconocer que el Estado rector tuvo en la Constitución claras 
responsabilidades sociales, que nunca incluyeron ni el populismo ni el estatismo. Por razones 
políticas, tanto el PR! como sus gobiernos organizaron a los trabajadores, a los campesinos y a los 
grupos populares, no para producir, sino para votar. Para ello, recurrieron a prácticas populistas, y en 
los periodos de crisis tomaron irresponsables decisiones estatistas orientadas a paliar los graves 
problemas de la mala conducción económica y la corrupción oficial. Ahora se quiere culpar a la 
oposición del populismo y el estatismo que impulsaron el mismo PR! y los regímenes emanados de 
su seno, cuando únicamente ellos habían estado en el poder durante 68 años. 

Sustituido el Estado rector por el Estado ncoliberal, en 1995 se dio la crisis económica más 
profunda que haya conocido México a lo largo de toda su historia. Antes se dijo que el Estado rector 
debía eliminarse por ser generador de crisis recurrentes; ahora hay una crisis que tardará una 
generación en remontarse. Se habla de grandes esfuerzos para superarla, pero se oculta la realidad: 
esta mega crisis ya no fue producto del Estado rector, sino del Estado neoliberal, que en unos 
cuantos años destruyó la economía nacional, enajenando y mal baratando parte de la soberanía del 
pais. Anteriorn1ente, el PRI y el gobierno se ofrecían como garantes de la recuperación económica, 
pero no decían que esa crisis la provocaron ellos y su neoliberalismo.Consecuentemente, buscar 
superarla no era mérito alguno ni oferta política valedera, pues no se responsabilizaba de los grandes 
yerros, que habían causado daños irreversibles a la nación. 

Se debe decir que el ncoliberalismo impuesto a los mexicanos por el PRI en sus anteriores 
gobiernos, así como el actual gobierno Foxista, no sólo ha fracasado como moddo rconómic:o, sino 
que ha sumido en el desempleo y en la pobreza a millones de mexicanos, que irremediablemente 
tienen que mirar hacia el norte para lograr el sustento de sus familias. El PRI ofrecía que, de 
conservar el poder, la recuperación económica continuaría, cosa que se pondria en riesgo, según sus 
dirigentes, si la oposición gobernara. Pareciera que la crisis fue causada por otro partido y no por el 
PRI; así, no deja de tener un fuerte ingrediente de cinismo pedir apoyo electoral para componer el 
grave desperfecto económico nacional que el mismo PRI causó. 

México es un pais económica y socialmente muy erosionado. Quienes hicieron añicos el proyecto de 
nación y el sistema de gobierno diseñado en Querétaro fueron el PRI y los gobiernos emanados de su 
seno. Por lo tanto, ante la historia, ellos son los responsables de la enorme crisis material y de 
justicia social en que viven los mexicanos de nuestro tiempo, mismos que tienen que emigrar 
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irremediablemente a tierras norteamericanas donde tienen que sufrir y padecer infinidad de 
situaciones desagradables en un país donde no se les considera como seres humanos, y todo por 
obtener simple y llanamente el sustento diario para ellos y sus familias. 

Terminado el mandato de Carlos Salinas de Gortari e iniciado el se>eenio de Ernesto Zedillo, Mé>eico 
se enfrentó a una de las más terribles crisis económicas de su historia. Sólo tres semanas después de 
que el gobierno de Ernesto Zedillo comenzara su legislatura surgió la crisis. El peso, la moneda 
mexicana, se había hundido. El dólar pasó de 3.40 pesos a casi 6 en un día. Se había desplomado 
además la Bolsa y los inversores internacionales se retiraban. Ante la magnitud de la crisis se intentó 
buscar las causas: se aseguraba que el abuso de la financiación exterior para corregir el déficit por 
cuenta corriente había sido el origen del desastre financiero. 

También la fuga masiva de divisas a lo largo de 1994, El alzamiento de Chiapas y los asesinatos 
políticos habían acelerado el problema. 
Sin embargo, la estabilidad económica en México parecía estar ase¡,'Urada, la paridad del peso no 
corria riesgos, el crecimiento del 4% del producto interno bruto era el objetivo para 1995, y la 
inOación se situaba en niveles similares a la de los países más desarrollados. 
Asi, el proyecto económico de México, en el año de entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, gozaba de prestigio internacional. Además, las previsiones de la 
Administración sobre la economía se habían ido a pique. El 4% de crecimiento del PIB se había 
convertido en un 1.5%. El 4% de inflación se había transformado en un 1.9"/o. El gasto público se 
reduciría y los tipos de interés se habían situado por encima del 30%. 
Aunque Estados Unidos había apoyado el peso con unos fuertes créditos la medida había resultado 
insuficiente. Se intentaba firmar un pacto con sindicatos y empresarios que afectará principalmente a 
las clases menos favorecidas. Obreros y campesinos se oponían a un acuerdo que suponía un 
aumento de los salarios en 12 puntos por debajo del alza de precios prevista. 

~.a MeJCICO V AMERICA LA TINA 

Arrastrado por la crisis en Asia y el desplome de los precios del petróleo, México reducirá en los 
próximos años sus perspectivas de crecimiento económico. Las estimaciones de la Secretaria de 
Hacienda indican que para ocupar al menos a 800 mil jóvenes, del millón que cada año se incorpora 
al mercado laboral, es necesario alcanzar tasas de crecimiento superiores a 5%. El pronóstico para el 
200 1 era una tasa que podría superar con dificultad los cuatro puntos. Según el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP) el desarrollo del PIB tendría que estar por encima del 7 por 
ciento. 

La Secretaria del Trabajo ha recibido propuestas de los sindicatos para aplicar una flexibilización de 
las jornadas e incluir el pago por hora. Si bien el indice de desempleo abierto descendió a niveles que 
se tenían antes de 1994 (2.59% de la Población Económicamente Activa), los registros 
internacionales sitúan a México como una de las naciones que debe tomar medidas para evitar un 
repunte en la desocupación. El Banco Mundial prevé que el desempleo mantendrá un promedio 
general de 7% en América Latina, impulsado, sobre todo, por la delicada situación financiera de 
Brasil y la recesión en que caerá Centroamérica. "La válvula de escape es obviamente el sector 
informal y hay que reconocer que ha jugado un papel importante en aliviar el desempleo", puntualizó 
elBM. 
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De 1992 a la fecha la tasa de desempleo abierto registró su nivel más alto en 1995 con 6.2% y ha 
descendido a menos de la mitad durante este año. En México, la población que padece el mayor 
grado de desocupación son los jóvenes entre 12 y 19 años. Los despidos son la primera causa, según 
establece el Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI). Aún 71% de los 
trabajadores mexicanos labora en el sector industrial, a pesar del repunte que han tenido las personas 
que trabajan por cuenta propia y que 15.6% de la PEA, en 1994, ahora es de 18 por ciento. Los 
profesionales y técnicos se han mantenido estables dentro de sus empleos a pesar de que poco más 
del 10% fue despedido en los últimos cuatro años. 

Incluso los trabajadores sin honorarios (servicio social o voluntarios) representan en este momento 
5% de la PEA, aunque esto no excluya la recepción de compensaciones o becas de empico (sistemas 
de becarios). Con base en informes de la Secretaria de Trabajo, 80% del empico es generado por los 
pequeños y medianos negocios que siempre resienten primero el aumento de la inflación o los 
ajustes en la carga fiscal. La dependencia defiende que con un crecimiento de 4%, como el que se 
tendría hasta terminar el siglo, podrian crearse los 800 mil puestos que pide el pals. 

Pero la información de la Secretaría de Hacienda, contenida en la iniciativa de Presupuesto para 
1999, no hacía compromiso alguno acerca de las plazas que podría garantizar una tasa positiva en el 
PIB como la que se esperaba para el cierre del sexenio. La inflación jugaría en esto un papel 
determinante. Si se conseguía mantener un control de precios y un indicador que no pasara de 13%, 
tanto el consumo como el empleo tendrán estabilidad, pero no fue el caso. Así como los beneficios 
que podrían traer a los jubilados las pensiones que se derivaran de las Administradoras de Fondos 
para el Retiro. 

Por otra parte, los resultados de eficiencia escolar de la SEP muestran que de cada 100 niños que 
entran a la primaría, sólo uno logrará terminar una licenciatura. En el campo de la investigación, los 
científicos mexicanos no representan ni siquiera 1 % de la población nacional y las complicaciones 
de la economía anunciaban una reducción de su número antes de que se entrara a un siglo XXI 
dominado por la tecnología. 

El programa neolibcral parte del supuesto de que la aceptación del modelo globalízador en su forma 
original, solucionará de manera "mágica" problemas como la satisfacción de las necesidades básicas 
y la pobreza. (3) 

(3) Sin L"tnburgo. D:mic:J WolO\·ick establece q~ 1.·n nuc:.1ro enfoque dd1'.."tnos su¡Jt."fllflos u partir del n..-con°"''imicnto de su existencia 
objctivu. Sólo usi se podrá 11!. .. ~ociur de mancm rcs¡>01Lc;ohl~ y t.J~lar uccionc:i comun\!S <IUC contrihu~~.n u superar esos probk,-iUtS. 
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PANORAMA MUNDIAL 
¡,;¡ Contexto Internacional 

Al finalizar la década de los sesenta empezaron a manifestarse una serie de síntomas que anunciaban 
una crisis económica que afectaría de manera global tanto al mundo capitalista como al socialista, 
había indicadores que así lo hacían suponer: un ritmo de innación muy elevado que provocaba un 
deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, el creciente nivel de paro en las economías 
desarrolladas, el cada vez mayor número de empresas transnac:ionales que en su lucha por 
repartirse los mercados mundiales, modifican no sólo el ámbito y los horizontes de la economía sino 
también su funcionamiento, la crisis del sistema monetario internacional con la consiguiente 
fluctuación e inseguridad de los tipos de cambio de las distintas divisas, el progresivo aumento en 
los precios de las materias primas y su repercusión en el precio de los artículos manufacturados, las 
medidas proteccionistas de los países industrializados, la acentuación de la pobreza en los paises 
subdesarrollados, el deterioro en el medio ambiente que ponía en entredicho al modelo de desarrollo 
seguido por los países industrializados planteando los problemas de limites fisicos del crecimiento, 
la progresiva transformación de los valores sociales, la amenaza comunista. El hecho cierto es que la 
crisis llegó, y que a partir de 1973 los países desarrollados tuvieron niveles de crecimiento bastante 
bajos, incluso negativos. 

3..l LA GLOBALIZACl6N 

Uno de los vocablos que a finales del presente siglo se ha venido a inscribir en el uso común del 
lenguaje, es el de globa/izació11 económica, con el cual se identifica al proceso de interrelación entre 
diversos mercados, generalmente por conducto de agentes privados (compañías multinacionales) y 
cuyo objeto primordial consiste en ensanchar su escala de ganancias por la venta de productos y 
servicios o el establecimiento directo de filiales con el fin de reducir costos o el de competir en 
mercados protegidos; es, en síntesis, la eliminación de las fronteras bajo el signo del libre mercado. 
(l) 

Entre la permanente búsqueda de nuevos esquemas econom1cos, los gobiernos de los paises 
generalmente se agrupan en dos posiciones: la apertura y el proteccionismo, cada una con sus 
precursores y detractores. La globalización económica tiene como eje la apertura de los mercados, 
por ello, la palabra soberanía es un término caduco, obsoleto y contrario al ánimo expansionista. Lo 
que se busca es vender y para ello, el mundo es un mercado donde sólo existen productores, 
vendedores y consumidores. Luego entonces, los que no reúnan estas calidades, están fuera del 
modelo globalizador. Este fenómeno, ha originado que muchas empresas multinacionales acumulen 
un poder económico superior al de varios países del Sur, del Medio Oriente y de África; esto es. un 
poder superior al de la figura jurídica llamada Estado. (2) 

( 1) Lópa:. Villafw1c. Victor. Globoli7lldón y Kcgionalización desigual. Siglo XXI aliton.~. 
México. 1997. Pág. 14 

(2) JJcm. Púg. 19 
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Su presencia en el mundo, según Gabriel Rcgino obedece a los múltiples cambios que en las 
estructuras sociales se han presentado durante el fin del presente siglo. Por ejemplo, del concepto de 
modernidad hemos avanzado al de post-modernidad; en filosofia, el alma y el espíritu han pasado a 
un patio trasero y ahora se alude a la identidad funcional; el mundo ya no vive en la interioridad del 
alma (filosofia antigua) o en la forma de sus representaciones (filosofia moderna), sino en la 

coherencia de los procedimientos que lo describen bajo el control de la ciencia (3); ahora el ser se 
trasciende a si mismo (4) ,ha pasado de ser un horno sapiens a convertirse en un homo videns, 
perdiendo en consecuencia, su capacidad de abstracción y dando por resultado el empobrecimiento 
de su capacidad de entender (5) Se han producido autómatas y se han dejado de producir humanos. 
Y este es un sistema que le conviene a la globali7.ación. 

La limitación de la soberania nacional dentro de un bloque regional, no debe ser vista como un costo 
a sacrificar, sino como la única posibilidad de generar ámbitos de soberania regional, que 
reemplacen las soberanías nacionales que el modelo de globalización de la economía mundial está 
sistemáticamente destruyendo. En las actuales condiciones, el espacio para las salidas aisladas, es 
casi inexistente. El modelo de globalización está cristalizando en grandes organizaciones 
transnaeionales, que controlan los sectores mas dinámicos y por ende estratégicos, de la economía 
mundial. Y se&'lin Daniel Wolovick frente al proceso de globalización, todo intento de regulación 
estorba, y los paises, -cualquiera que fuese su poder económico-, no pueden contrarrestar de manera 
total esa presión. 

En los últimos años se han acelerado los procesos de globalización en el planela, y es en la última 
década; década convulsionada, donde se profundizaron connictos bélicos centrados en el tema de la 
identidad étnica o racial, se expandieron epidemias que amenazan la suerte de buena parte de la 
población del planeta, como lo es el SIDA, y se agudizó el hambre y la miseria en muchos paises, 
incluso de nuestro continente. Como lo sustenta también el economista Argentino Daniel Wolovick al 
establecer que los flujos migratorios, las enfermedades endémicas, el deterioro del medio ambiente, 
la pobreza, la drogadicción, entre otros, son producto de la globalización mundial, producidos por un 
gigantesco proceso de rcacomodo de las fuerzas sociales, cuyo eje principal es la agudización en la 
concentración del poder económico. Es un proceso de globalización de la economía mundial, que la 
lleva a un nivel de integración y complemcntariedad de sus diversos ámbitos (financiero, comercial, 
productivo, tecnológico), nunca antes imaginado. La economia mundial ya no es una sumatoria de 
economías nacionales, sino una gran red de relaciones con una dinámica autónoma. En su dimensión 
social, la globalización de la economía mundial es el vehículo que coloca a ésta, como una pieza 
mas de un fenómeno multidimensional, que afecta la condición humana. (Duiel Wolovick ,1993). En 
los últimos años ha aparecido una gran cantidad de ensayos, libros y artículos que dan cuenta de los 
grandes cambios que estamos viviendo y se refieren genéricamente a un tema central: la 
globalización. Muchos analistas utilizan este concepto para referirse, en el plano económico, a las 
nuevas modalidades de producción y comercialización de bienes y servicios y de intercambios 
financieros. 

(3) Galimbclti, Umhcrto. /1 fi/o.ro(O e la tro1u:fimnazione del mPtulo. Citado por Barcelona., Pidro. l'rutmoclemitlad v connmidad. El 
ngre..to de la vint:N/acidli .social. Editorial Trotta. Segunda Edición. 1996. Madrid. Espai\a. Página 16. • 

( 4) J Jabcnnas. JOrgcn. Facticidad 1• mlidt'Z. Sobrt' ,.¡ clenoeho v rl E$tado drmocrrftico ele d«ttho en tbmi11os dt" lt'Oria del di.'fcur:Jo. 
EJiloriul Trottn. 1998, MaJriJ, E~pai\a. P<ig.ina 6(1 

(5) Sanori. Giovnm1i. !lomo \1ide11.'f. /,11 .tocieclad tc>lttlirigida. Editorial Taurus. 1998, Madrid. Espafüa. Página 61. 
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Comienzan a surgir también nuevos análisis de las consecuencias de esos procesos económicos en la 
vida cotidiana, en la cultura en el ámbito de las relaciones internacionales y también de las relaciones 
personales. Muchas corrientes analiticas hablan del surgimiento de un mercado mundial capitalista 
y de un nuevo patrón de acumulación, distinto al que prevaleció entre el fin de la Segunda Guerra 
Mundial hasta mediados de los años ochenta. Se habla también del surgimiento de una nueva clase 
social mundial, bastante homogénea en sus gustos, aspiraciones, estilos de vida, movilidad. que 
comparte un manejo tecnológico que sirve de soporte a la homogeneización. 

Los procesos de globalización parecen estar marcados por signos diversos y contradictorios: 
¿tendrán todos en una sociedad acceso a los mismos recursos tecnológicos, o servirá la globalización 
para agigantar las diferencias entre los paises ricos y los pobres y entre sectores sociales al interior 
de los países? ¿Qué significaría una ciudadanía mundial, de la cual muchos ya están hablando? O 
para no ir tan lejos, ¿qué significará una ciudadanía latinoamericana en el contexto de 
fortalecimiento de bloques de poder económico en las distintas regiones del mundo? ¿Dejaremos 
realmente de sentimos mexicanos, argentinos, chilenos, bolivianos o paraguayos para sentimos lisa y 
llanamente latinoamericanos? ¿Alcanzaremos una convivencia donde negros, mulatos, indigenas y 
blancos tengan idénticos derechos y oportunidades? ¿Se hará alguna vez realidad la igualdad jurídica 
y cultural de hombres y mujeres en nuestros países? O ¿se hará realidad aquella hipótesis expresada 
por Me Luhan referida a la Aldea Global?. En estas condiciones la integración al nuevo modelo 
mundial presenta ya en nuestros dias problemas, no solo económicos sino también sociales, ya que 
provocan un incremento en la dimensión absoluta y relativa de la pobreza. (Daniel Wolovick 1993) 
Evidentemente, mucho tiene que cambiar para que nuestras sociedades lleguen a asumir plenamente 
las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales de los procesos de globalización 
económica que hoy están en marcha, pero que sin embargo comienzan a visualizarse como 
devastadoras en gran parte del globo terráqueo. 
Hasta hoy, la evidencia señala una a¡,'lldización de tensiones, a muchos niveles. Las vemos en el 
Merco-sur, donde Uruguay y Paraguay transitan con cierta incomodidad la relación por ser los socios 
débiles y lo vemos en la feroz competencia entre Brasil y Argentina por ejercer el liderazgo dentro 
de la unión. La contra cara de los procesos de globalización económica, es la afirmación, cada vez 
más evidente, de las identidades primarias, fundamentalmente, raciales o étnicas. En estos 
momentos, del otro lado de la cordillera en Bolivia y Ecuador, así como en diversos países de 
Centroamérica y especialmente en México donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN 
levantó la voz a favor de la cultura y de los derechos de los pueblos indios se discute la constitución 
de la nación indígena, con estructuras políticas, sociales y culturales propias y distintas de las que 
han sido hegemónicas en los últimos 500 años. Este debate tiene, ciertamente, importantísimas 
repercusiones para nuestro quehacer como seres humanos, que vivimos diversos y variados planos 
de subordinación: en el trabajo, la economía y la politica, para señalar sólo algunos. 

La globalización se ha convertido en un estadio superior o avanzado del capitalismo, donde se 
concreta el perseguido atan trasnacional del capital desde la propia revolución industrial (6) En 
resumen, podemos afirmar que los programas de ajuste y la liberalización de mercados han 
contribuido a la globalización económica a través de estos procesos: 

(6) Mornlt..-s Jbarru, Murccl. Ncolihcrulismo" Glohalin1ción Ed: Tiempos Confusos. 
hllp://\\ ""'w.cxcdsior.com.nud9607l9/fin12.htm 
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* Crecimiento de acción de empresas transnacionales 
* Disminución soberanía nacional en asuntos económicos. 
* Mayor injerencia de instituciones financieras internacionales - FMI, Banco Mundial son los que 
establecen hoy las pautas de la política económica. 
* Surgimiento de un mercado financiero especulativo, que ha llegado a significar que el 95% de 
todas las transacciones financieras que se hacen en el mundo hoy correspondan a especulación y no a 
transacciones de compra y venta de bienes y servicios. Esto genera gran vulnerabilidad a los paises, 
como lo ilustró claramente el caso de México. 
*Expansión de la pobreza y crecimiento del desempleo. 
*Debilitamiento aparato del Estado y reducción de servicios provistos por éste. 
*Mayor polarización y tensión social al interior de cada país y entre países. 

En fin, el significado inmediato de esto es que como resultado de mercados abiertos, los paises más 
ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Hoy el 20% de la gente más rica del mundo 
recibe por lo menos 150 veces más el ingreso del 20"/o más pobre del mundo. Es claro, que la 
apertura comercial sólo ha beneficiado a los que estaban en capacidad de competir y exportar. En 
América Latina, por ejemplo, la apertura significó un deterioro en la balanza comercial para el 
conjunto de los paises. Por primera vez luego de una década, la balanza comercial de estos últimos 
años arrojó saldos negativos, con un déficit superior a los $10,000 millones de dólares para el 
conjunto de la región. Este hubiera sido mayor de no haber tenido Brasil un superávit de $1 S,700 
millones. 
El cese del proteccionismo se ha traducido en incremento del poder de las empresas transnacionales, 
evidentemente, en detrimento de las empresas pequeñas y medianas de carácter nacional. 

La empresa transnacional no está solamente en el ámbito de la producción, sino que se extiende 
rápidamente a la comercialización y los servicios, incluidos los rubros tradicionales como comida. 
La competencia que plantea esta expansión de las transnacionales a los productores medianos y 
pequeños es feroz, pero no se controla porque el modelo neo-liberal consensuado por la dirigcncia 
política así lo requiere. Mientras, los países, las provincias, las comunidades, están viendo cómo 
cada día se cierran más empresas locales y crece el desempleo. 
Muchos gobiernos del sur parecen empeñados en la atracción de empresas transnacionales y 
capitales extranjeros, porque esto se asocia a la idea de modernidad. 

Lamentablemente, hoy se pone más esfuerzo en atraer capitales extranjeros que en estimular la 
producción nacional, hecho que deja a los paises en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Un elemento que ha incidido fuertemente en acelerar los procesos de globalización se refiere a 
cambios en la organización y legislación del trabajo. Los cambios tecnológicos de la última década 
han contribuido a redefinir los procesos de producción. Para encarar los desafios que ello representa 
se precisan nuevas destrezas, actitudes, y formas de organizar la producción. De ahí que los 
empresarios en todas partes hayan reclamado o estén reclamando cambios en la legislación laboral a 
fin de "flexibilizar" la misma. Pero en realidad lo que se observa es una erosión de derechos 
previamente adquiridos en las áreas de seguridad de empico, compensaciones, seguridad social, 
remuneración por horas extras, entre otras. Lamentablemente hasta ahora la flexibilidad sólo ha sido 
instrumentada para beneficio de los patrones· todavia falta instrumentación para beneficio de los que 
trabajan sobre todo para las mujeres que han venido clamando por ésta en materia de horarios de 
trabajo~ 
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Las políticas de tlexibilización han acentuado una modalidad de reclutamiento de personal a tiempo 
parcial, o por tarea; es decir trabajo eventual que incrementa sentimientos de inseguridad en la gente. 
Cada dia se recluta más de esta manera, evitándole a los patronos hacer las compensaciones que 
tradicionalmente se han pagado a los de tarea completa. Esta modalidad de reclutamiento es muy 
frecuente en trabajos que ocupan mayoritariamente mujeres, por ejemplo en la industria de la 
confección de ropa y la venta en grandes tiendas. Ello ha llevado a nuevas formas de explotación del 
trabajo femenino, que h>uardan parecido a las de los albores del capitalismo. Las maquilas, las zonas 
francas, los talleres de operarias con migrantes sin documentación, son ejemplos en la economía 
global de cómo se burla hoy de la legislación laboral que costó tanto obtener en la historia de la 
humanidad. 
Estos cambios en legislación laboral se han podido lograr porque coinciden con una etapa de 
creciente desempleo en todos los países y de poder reducido de los sindicatos. De ahí que hoy en 
pocos lugares del mundo qut-'Clc fuerza colectiva para negociar convenios, defender los derechos 

laborales adquiridos y representar a los trabajadores y trabajadoras en litigios o reclamaciones, 
máxime cuando la producción está atravesada por procesos de fragmentación, segmentación y 
capitales de múltiple origen, que da el contexto de globalización. 

El enfoque deberá tener como punto de partida la globalización de los problemas y la existencia de 
intereses comunes a resolver. Las acciones deberán orientarse a resolver estos problemas comunes 
que existen y están fuertemente relacionados. Y al programa común con el mundo desarrollado lo 
encontraremos a partir del objetivo de satisfacción de las necesidades básicas en el seno de una 
sociedad democrática. 

Su aplicación concreta debemos hacerla a problemáticas tales como la relación que existe entre la 
pobreza de algunas regiones y la inmigración en paises ricos. "Será la única forma posible de 
transformar la actual presión para desmantelar el Estado en una colaboración que nos ayude a 
tamizar los efectos de la economía mundial". Danid Wolovick (1993) 

La lógica de la economía global, es profundamente contradictoria. Está sentada sobre la velocidad, 
el riesgo, la creatividad, pero también sobre la impunidad en el orden internacional, ya que no 
existen mecanismos de regulación de los intereses colectivos de la humanidad. Pero, sobre todo, esta 
lógica está sentada sobre la bases de la inseguridad de las personas, particularmente las de los países 
y sectores pobres. Se transfiere la producción de los países de salarios altos a aquellos con salarios 
bajos, se especula en el mercado financiero sin considerar las consecuencias -excepto para del propio 
capital- e trastocan patrones culturales y de consumo y se hace daño irreversible a base ecológica del 
planeta, sin preocupación por las generaciones futuras. La globalización ha contribuido a generar, 
constante y crecientemente, exclusión y polarización social, minando con ello las bases de una 
convivencia armónica y pacifica. 
No es de extrañar que frente a los procesos de globalización se hayan desatado fuerzas que 
reivindican el espacio local y las identidades más restringidas, así como que hayan surgido 
peligrosos nacionalismos xenófobos y grupos religiosos intolerantes o terroristas que 
amenazan la paz mundial, prueba de ello podrían considerarse los atentados a las torres gemelas en 
Nueva York de aquel martes negro 11 de septiembre en los Estados Unidos, una de las naciones que 
mas ha hecho valer su condición de saqueador. 
En síntesis, las consecuencias más importantes de la globalización económica, que debemos tener 
presentes parecerían ser: 
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li> Redefinición operativa de los conceptos de nación-estado 
);;.. Tensiones insoslayables por cuestiones de identidad (nacional, étnica, racial, cultural, otras) 
r Competencia feroz en producción y distribución de bienes y servicios 
,. Globalización del consumo 
);.. Decisiones tomadas a gran velocidad en todos los órdenes (políticos y económicos) 
r Construcción bloques económicos regionales 
¡;.. Gran concentración de poder económico y mayor incidencia de éste en la política· 

poder del cual están prácticamente excluidas las mujeres. 

Los escenarios futuros, con los efectos de una mayor marginación y pobreza, indican una trayectoria 
de "colisión" social, y aparecerán demandas de corrección de rumbos que exigirán respuestas 
eficaces. Daniel Wolovick 1993. 

U EL FIN DEL TRABAJO 

La tecnología, que nos hace cada vez más autosuficientes y selectivos, también nos ha hecho 
obsoletos para muchas tareas en las que hasta ahora nos pensábamos imprescindibles. Pronósticos de 
la Escuela de Negocios de Londres (LBS) estiman que el uso de interne! modificará la forma en que 
compramos y por ende las estructuras laborales que conocimos a partir de la Revolución industrial. 

Pedidos sobre medida, modelos únicos diseñados por el cliente desde su computadora e incluso 
subastas electrónicas que detern1inarán el precio de un articulo con base en lo que la gente estará 
dispuesta a pagar por él. Las compras por vía electrónica terminarán con puestos laborales básicos en 
tiendas de autoservicio o grandes almacenes. Aunque las proyecciones de la LBS no le otorga a esta 
forma de comprar más de 25% del consumo total en el mundo, los cajeros o las demostradoras se 
convertirian en cosa del pasado. El avance de la tecnología obligará a reducir la estructura de las 
empresas, el tamaño de los edificios y muchos inmuebles actuales que en algún tiempo albergaron a 
cientos de empleados terminarán vacíos. La vieja idea creada por Henry Ford, acerca de que el éxito 
de una compañía dependía del número de sus trabajadores, será sustituida por un endurecimiento en 
las estrategias de competencia y aprovechamiento de recursos. Las proyecciones más optimistas 
comparan el desempleo actual con los inicios de la Revolución industrial: máquinas independientes 
que reemplazaron a cientos de trabajadores, cuya labor era casi de artesanos. A pesar de que fue 
doloroso, el cambio facilitó el progreso mundial y al final sustituyó esos empleos perdidos con otras 
industrias. Pero la historia no siempre recuerda los momentos dificiles. En los años que llevó 
acoplarse a la nueva realidad, los movimientos de desempleados crecieron, las protestas sociales 
tuvieron que ser sofocadas con violencia y en algunas naciones las revueltas fueron inevitables. 
"Tasas elevadas de desempleo crean marginación, miseria y un alto nivel de mortalidad infantil. 
Prevenir su crecimiento garantiza la estabilidad y la paz social de los Estados, no abatirlo puede ser 
un detonante de protestas e inconformidades entre la población". En tanto, los sindicatos cumplirán 
en este siglo la tarea de equilibrar la balanza entre trabajadores y empresarios. A veces con éxito y en 
otras con un pasado cuestionable de sumisión a cambio de privilegios, las organizaciones laborales 
también pueden desaparecer en el futuro inmediato. 

Instituciones como el Banco Mundial (BM) estiman que su reestructuración será condición para que 
sobrevivan en un mundo globalizado y competido que cada vez estará menos interesado en negociar 
con los trabajadores. Cifras de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) demuestran que en la 
última década la afiliación sindical se desplomó 50% (en el mundo) por la pérdida de credibilidad 
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que ha tenido. Lo mismo sucede con las inscripciones de empresas a cámaras industriales y 
confederaciones; sin embargo, el punto de coincidencia de muchos teóricos del trabajo es el anuncio 
de su muerte y junto con ella la concepción que durante mucho tiempo tuvimos del empico. Cuando 
el libro de Jercmy Rifkind apareció en los aparadores, su teoría ya había puesto a debate las 
condiciones laborales del siglo XX. "El fin del trabajo" ha generado en tres años la discusión sobre 
las posibilidades que tendremos de mantener un ingreso permanente. Según el especialista, el avance 
de la tecnología separará sin remedio a millones de personas que no podrán asimilarla y por lo tanto 
perderán sus puestos. 

De esta transformación, agrega. surgirá una nueva clase de microempresarios que buscarán en todo 
el mundo el capital suficiente para arrancar un negocio que les garantice el sustento. Terminan así, 
expresa el autor, las jornadas de ocho horas, las prestaciones de ley, los contratos colectivos y la 
burocracia estae. 

Quien logre sobrevivir deberá tener la capacidad de identificar nichos de mercado que pueda atender 
como un trabajador libre (freclancer) que subcontrata servicios a las grandes corporaciones. Las 
pruebas que presentó Rifkind eran dificiles de rebatir. Cada vez con más frecuencia. los gobiernos 
delegan en empresas privadas la administración de los servicios públicos por medio de concesiones. 
Un gobierno que hoy no licite la generación de energía, de agua potable o de gas doméstico es 
castigado por los inversionistas que mueven enormes capitales de país en país a una velocidad que es 
imposible controlar. La reciente crisis asiática demostró qué tan poderosos pueden ser los 
especuladores financieros y con cuánta rapidez abandonan una nación en ruinas. 

3.3 EL DESEMPLEO 

A pesar de que los factores productivos, -tierra. trabajo y capital- son recursos escasos, por 
diversas razones siempre hay una parte mayor o menor de ellos que no está usándose. Ese es el 
fenómeno conocido como desempleo aunque casi siempre se utilice esa palabra para aludir 
principalmente al desempleo del factor trabajo. Sus terribles repercusiones sociales lo convierten en 
un problema económico fundamental y su solución es un objetivo prioritario para la política 
económica de cada nación. Para describir la situación del empleo en una sociedad, los datos suelen 
ofrecerse en forma de tasa de desempleo: la proporción de trabajadores en paro con respecto al 
total de la población activa. Pero medir esa tasa no es tarea fácil. Por mucho que se precisen los 
conceptos de "trabajador en paro" y "población activa" siempre encontraremos individuos a los que 
no sabremos con exactitud en qué categoria clasificarlos. Se llama población activa al conjunto de 
los individuos de una sociedad que estando en edad de trabajar y capacitados para hacerlo, tienen o 
desean tener un empico remunerado. Los miembros de este grupo que están buscando activamente 
empleo y no lo encuentran recibirán la calificación de trabajador en paro. Quedan por tanto 
excluidos de la condición de población activa los menores de edad, los jubilados, los enfermos o 
fisicamcnte incapacitados, los estudiantes y ese numeroso grupo de personas que por estar 
trabajando en sus casas para sus familias no pueden tener un empleo remunerado fuera del hogar. 

Pero también hay otras muchas razones por las que la tasa de desempleo puede resultar sobre
valorada. En nuestro país hay un gran número de trabajadores empleados en la llamada economía 
sumergida o informal, empicados por cuenta propia o ajena. que tratan de eludir sus obligaciones 
fiscales. Se pueden hacer estimaciones imprecisas sobre el volumen del empleo sumergido por 
medios indirectos, por ejemplo, mediante el consumo de energía eléctrica, pero son estimaciones en 
cualquier caso muy insatisfactorias. 41 



En el Informe sobre el empleo e11 el m1111do 1998-1999 (OIT, 1998) se calculaba que, a finales de 
1999, cerca de 1.000 millones de trabajadores -la tercera parte de la fuerza laboral mundial- se 
encontraban desempleados o subcmpleados. El verdadero número de desempleados, es decir, de 
quienes buscan trabajo o están dispuestos a realizarlo pero no pueden encontrarlo alcanzó cerca de 
los 150 millones a finales de 1998. 

Además, entre el 25 y el 30 por ciento de los trabajadores del mundo -entre 750 millones y 900 
millones de personas- se encontraba subempleado, ya fuera trabajando con una dedicación muy 
inferior al tiempo completo y deseando trabajar más tiempo, o ganando menos del salario vital. 

Asi, el desempleo existente en nuestro país se debe principalmente a las crisis económicas 
recurrentes heredadas de gobiernos anteriores. En la actualidad y desde hace ya varios lustros la 

población busca empleo y en lugar de encontrarlo, se encuentra con la sorpresa de que cada día es 
más dificil encontrarlo y que a gran parte de los trabajadores que lo tienen, se les está liquidando. 
Algunas personas, al ver la situación tan dificil que experimenta nuestro país caen presas de la 
desesperación y dejan de buscar el trabajo que tanto les hacia falta, y en muchos casos deciden 
emigrar a los EU en busca de alguna mejora para ellos y para sus familias mientras que otros, en el 
peor de los casos, llegan a robar o a matar para conseguir el dinero que necesitan para el sostén de 
sus familias. 

Ciudades desiertas, fábricas sin trabajadores, grandes corporaciones que pueden funcionar sólo con 
tecnología mientras millones sobreviven apartados de un ingreso estable. Igual que una epidemia, la 
falta de empleo marca este siglo que terrnina como el de la desocupación. La OIT calcula que mil 
millones de personas en el mundo -un tercio de la población activa en el planeta- están desempleados 
o subemplcados. De éstos, los que se encuentran en "paro" (buscando trabajo o dispuestos a 
contratarse en cuanto hubiera una oportunidad) alcanzarán los 150 millones; mientras que en las 
calles entre 750 y 900 millones tratan de sobrevivir en la economia infonnal. 

La Organización Internacional del Trabajo advierte que las perspectivas para el próximo siglo son 
pesimistas y su mejoria dependerá del equilibrio que puedan lograr los gobiernos entre la 
globalización y el desarrollo sustentable, así como en la capacidad de los trabajadores para 
transforrnarse en mano de obra calificada. Pero para conseguirlo -aclara- se necesitará educación y 
su costo es cada vez más alto. Muchas gobiernos en América Latina y Asia tendrán que recortar sus 
gastos en este rubro, a la par del encarecimiento que tiene la educación privada. En el futuro 
inmediato, los analistas predicen reducciones generalizadas en los tumos, jubilaciones forzosas y el 
nacimiento de una nueva clase de microempresarios que deberá aprender a conseguir el capital por 
su cuenta para llevar alimento a sus mesas, lo que parece ser que ya está ocurriendo. Otros 
simplemente anticipan revoluciones. A lo largo de este siglo los indices de empleo han caído 
dramáticamente en todas las ramas de la industria y de acuerdo con el recuento que hace el Banco 
Mundial (BM), en el más reciente decenio s_cctores tradicionalmente rentables, como el siderúrgico o 
el petrolífero, perdieron, promedio, 30"/o de su valor. Mientras las estrategias empresariales 
recomiendan organizaciones "ligeras• en personal y recortes periódicos que fuciliten su operación, 
ciudades enteras mueren en el mismo instante en que las puertas de una labrica cierran o se apagan 
las calderas de una fundidora. Sin hacer excepciones, el desempleo ataca lo mismo a países 
desarrollados que a economías emergentes. Hoy, para cualquier gobierno en el mundo la falta de 
trabajo figura como uno de sus principales problemas, pero las soluciones apenas logran mitigar un 
poco los efectos. 
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"La desigualdad es progresivamente más visible: el espectáculo de altos muros tras los que los ricos 
viven atrincherados en suburbios exclusivos de Los Angeles o Santa Fe de Bogotá es un signo de 
exclusión tan patente como el número de jóvenes sin hogar en calles de Londres o Bombay". señala 
la o,.r. El desempleo ha dejado los campos abandonados y ha sobre poblado las z:onas urbanas. 
Alrededor de cada ciudad se extienden cinturones de miseria en los que no hay servicios suficientes 
ni forma de progresar, manifiesta por su parte el Consejo Económico y Social de la ONU. En la 
etapa final del siglo. los jóvenes son el grupo social con mayores obstáculos para integrarse a la 
fuerza laboral. Aproximadamente 60 millones de personas entre los 15 y 24 años "buscan trabajo en 
vano" en el planeta, de acuerdo con Naciones Unidas. Después les siguen los adultos mayores de 40 
años que pierden la posibilidad de continuar trabajando. Estas condiciones engendran cada día a una 
nueva clase social: los "parados", los sin empleo, los excluidos. Y su futuro no mejorará en los 
siguientes años pues simplemente no existe un lugar para ellos. La migración inten1acional 

también es una de las costosas consecuencias del desempleo en el siglo XX. En su reporte anual 
sobre perspectivas económicas, el Banco Mundial refiere que 125 millones de personas en el mundo 
abandonan sus países de origen en busca de un mejor nivel de vida. "Los desequilibrios económicos 
internacionales, la pobreza y la degradación ambiental, combinados por la falta de paz y seguridad, 
son los factores de la migración internacional". El organismo financiero afirma que cerca de un 
millón de personas emigra anualmente a naciones desarrolladas. La mayoria proviene de Áfiica y 
América Latina y sus destinos son Estados Unidos, Canadá, Francia, España o Europa central. 
Muchos trasladan a sus familias para que también se incorporen a las fábricas que elaboran las 
mercancías que consume el primer mundo. Este año, la Procuraduria Federal del Consumidor estimó 
que México recibirá cinco mil millones de dólares en envíos que hacen los tnbajadores 
indocumentados a sus familias. Para estados como Zacatecas, Michoacán y Oaxaca el dinero que 
llega de los más de tres millones de migrantes que viven en Estados Unidos representa hasta 30"/o 
de sus ingresos totales. "La desigualdad, la carencia de hogar y la congestión urbana van en 
aumento; mientras los gobiernos nacionales y locales parecen progresivamente menos capaces de 
solucionar estos problemas", asevera la ONU. 

l.4 LA CURVA DE PHILLIPS 

No en todos los casos un bajo nivel de desempleo significa un aumento en la inRación. Esta teoría, 
conocida como "la Curva de Phillips", especifica que entre más puestos de trabajo es lógico que el 
consumo aumente y los precios se eleven por la demanda. Sin embargo, Estados Unidos tiene la 
menor tasa de desocupación desde 1969, al tiempo que los precios han preservado un equilibrio en el 
último lustro. Este caso, atípico para los economistas, tiene su origen en la incertidumbre laboral que 
sufren los trabajadores estadounidenses. Durante su comparecencia ante el Congreso, el presidente 
de la Reserva Federal, Alan Greenspan, expuso su tcoria al respecto: "Una explicación alternativa 
(de la inflación controlada con menor desempleo) es la inseguridad en el trabajo. Los recortes y el 
adelgazamiento de las corporaciones sugieren que los trabajadores están más temerosos acerca de 
sus perspectivas laborales que en el pasado''. 

Esta inestabilidad, comentó, puede explicar una baja inflación en un mercado de trabajo competido: 
"Los trabajadores no desean pedir aumentos para no perder su empleo". El temor tiene bases 
justificables. La historia de Al Dunlap era un milagro más del sueño americano. 
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De una modesta posición como empicado había ascendido en varios años al puesto de un respetable 
ejecutivo. Ya en la cima, Dunlap pensó que el principal problema que tenían las empresas 
estadounidenses era "el exceso de grasa" y decidió que era tiempo de una dieta. En cada cargo 
directivo que tuvo, su primera medida era reducir la planta laboral 30"/o. Los sondeos de estos 
despídos en la carrera empresarial de Dunlap estiman que es responsable de que al menos 300 mil 
personas se quedaran con sus cheques de liquidación en la mano en sólo 1 O años. El ejecutivo 
escribió varios libros en los que revelaba que su secreto era adelgazar empresas vía despidos y 
jubilaciones anticipadas para mejorar la parte operativa y hacer "más ligera" a la corporación en 
turno. Su teoría tuvo tan buenos resultados que hasta el mismo Dunlap fue una de sus víctimas. ·Tras 
dos años de pérdidas al frente de la empresa de electrodomésticos Sumbean, el consejo de 
administración y los accionistas determinaron que el tiempo de adelgazar desde la cabeza había 
llegado y a mediados de este año le solicitaron su renuncia. Meses antes, todavía en 1997, la 
poderosa telefónica A TT redujo su plantilla en Estados Unidos. Los trabajadores desplazados se 
unieron y le exigieron a la empresa que respondiera a su obligación de vigilar por sus ex empicados. 
Una semana más tarde, la corporación pagó un anuncio 

en una plana en todos los periódicos nacionales del país recomendando a los empleados despedidos 
con otras empresas, firmado por el presidente. Después de un mes el directivo también era echado a 
la calle debido a los malos resultados. 

l.S CRISIS PERMANENTE 

El informe de la OIT precisa que, de 10 años a la fecha, la falta de empleo en América Latina 
aumentó de S a 7.4%. En Europa, a pesar de los avances económicos que ha tenido la Unión 
Europea, la desocupación apenas descendió de 10.7 a J0.2% al cierre del primer trimestre de 1998. 
En África los índices no bajan de 5% y en Europa del este la batalla es por ocupar a la población que 
supera los 60 años y que se ha convertido en legiones de comerciantes callejeros. El Banco Mundial 
contabiliza 300 millones de personas en pobreza absoluta, 600 más viven "en condiciones peligrosas 
para su vida"; en total 800 habitan en zonas inadecuadas. 

Turcos, albaneses, mozambiqucños, nigerianos, marroquíes, bolivianos, salvadoreños, nicaragüenses 
o mexicanos huyen de sus casas perseguidos por la pobreza, el analfabetismo y una nula existencia 
de oportunidades. Los cálculos del organismo para 1999 señalaban que en Indonesia -uno de los 
famosos "tigres" que sorprendieron al mundo hace apenas unos años- habría entre JO y 15 millones 
de personas sin trabajo. Menos de la mitad regresará al campo y el resto invadirá las calles mediante 
la economía informal. 

El mismo fenómeno se repetirá en Singapur, Malasia y Corea. En este último, el Banco Mundial 
reporta que las bancarrotas corporativas se ampliaron y el desempleo alcanzará 7%. Las 
consecuencias: "falta de educación, pobreza y mortalidad infantil". En Asia se espera que JO 
millones de desempleados más se sumen a los 140 que ya había antes de la crisis. Otro ejemplo es 
Japón, donde la tasa de desocupación alcanzó casi 5%, la más elevada desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) alertan sobre la acelerada pérdida en la 
capacidad de ahorro de sus habitantes. En cuanto sus cuentas bancarias empiecen a quedarse en 
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ceros, la presión social de los japoneses comenzará a sentirse en la hasta ahora se{,'llnda economía del 
mundo. 

Y es este panorama invadido por tém1inos como la globalización, las politicas económicas, el 
capitalismo, el desempleo, la pobreza extrema entre otros muchos más el que lleva al migrante 
mexicano a buscar nuevas oportunidades de subsistencia para él y para su familia concretamente en 
los Estados Unidos, ya que el país que lo vio nacer le niega esa ,ya no decir oportunidad, sino el 
derecho de contar con una vida digna en su propio país. 
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Cr\l'l'flJLQ IV 

MIGRACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS: ANTECEDENTES HIS'rORtCOS 

.J. l LOS PRll\1EROS l\11GRANflES t:N LOS &.U.A 

Ya es del dominio público que con motivo de la invasión norteamericana y el Tratado de Guadalupe
Hidalgo, en los años de 1846-47, México es despojado del 45 por ciento de su territorio original. Las 
ideas angloamericanas del Destino Manifiesto que ponderan el derecho de expandirse por derecho 
divino y de dirigir los destinos de los hombres y mujeres bajo el pretexto "civilizador'', hicieron 
posible que lo que actualmente comprende los Estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California, 
un millón 528 mil 241 kilómetros cuadrados habitado por más de cien mil personas, pasara a ser 
propiedad de los Estados Unidos de América. 
A partir de entonces el trabajador mexicano en la Unión Americana se verá sujeto a vejaciones, 
discriminación y explotación desmedidas. La expansión de los ranchos ganaderos en Texas y Nuevo 
México, y el aumento de la producción frutícola en California en los años de 1850 a 1880, requirieron 
de una mayor cantidad de mano de obra y los rancheros intentaron solucionar el problema importando 
mano de obra extranjera. Primero fueron los trabajadores chinos que en número de más de 200 mil 
fueron contratados legalmente para el cultivo de los campos californianos, pero el racismo y la 
xenofobia de los angloamericanos obligó a los legisladores a aprobar la Ley de Exclusión de Chinos. 
Trabajadores japoneses sustituyen a los chinos en las mismas pésimas condiciones de trabajo que estos 
pero, los japoneses fueron Cl<JJUlsados del país en 1903 y sustituidos por trabajadores filipinos. 
Con la construcción del ferrocarril entre México y Estados Unidos entre 1880 y 1890, gran cantidad de 
trabajadores mexicanos que encontraban mayores posibilidades de empleo en el suroeste de 
Norteamérica se emplearon como peones de vía. 
Se dice que ya para esas fechas el 60 por ciento de las cuadrillas que trabajaban en el ferrocarril del 
oeste eran mexicanos. Rodolfo Tuirán, en su estudio titulado "Pasado y Presente de la Inmigración 
Mexicana a los Estados Unidos", señala que las primeras corrientes de trabajadores rnigrantes a los 
Estados Unidos estaban compuestas por: experimentados mineros, peones libres provenientes de las 
haciendas ganaderas de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, peones endeudados 
o encasillados que huian de las haciendas mexicanas tradicionales, pequeños productores 
independientes afectados por desastres naturales o las incursiones de las tribus indias, y trabajadores 
que fueron atraídos durante la Guerra de Secesión, por el florecimiento mercantil de localidades 
fronterizas mexicanas y que al declinar el auge se quedaron sin trabajo. En el transcurso de los años de 
1850 a 1880, 55 mil trabajadores mexicanos emigraron a la Unión Americana y se concentraron en 
localidades que poco antes habían pertenecido a México; 63 por ciento en Texas, 13.7 en California, 
7.6 en Nuevo México y un 3.1 por ciento se concentró en otros estados norteamericanos. Para esas 
fechas la incorporación de trabajadores mexicanos a la econornia estadounidense era bastante 
importante en los rubros de la agricultura comercial, la industria minera, la industria ligera y los 
ferrocarriles. Cabe hacer notar aquí que, las condiciones de trabajo y los salarios de los compatriotas 
eran por demás deficient<;s, pues la explotación era intensiva y los salarios muy bajos. 
La migración se intensificó con la Revolución Mexicana de 1910. Se estima que entre los años de 191 
0-19 J 7, emigraron a los Estados Unidos un promedio de 53 mil trabajadores al año. 
Otro factor que contribuyó a la migración de trabajadores mexicanos a Norteamérica, fue la primera 
guerra mundial de 1914, en esa época los trabajadores mexicanos se desempeñaron bastante bien en 
las ramas no sólo de Ja agricultura sino también en la industria y los servicios, algunos se emplearon en 
la industria del hierro, o como maquinistas, mecánicos, pintores, tapiceros y plomeros. 
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En esos años la inmigración se facilitaba para los trabajadores mexicanos porque se les necesitaba, 
había agencias de empleo que trabajaban en el interior de México para contratar a quienes quisieran 
laborar en él ferrocarril y en la agricultura principalmente. 
Las constantes quejas de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, por los atropellos a sus 
derechos laborales por parte de los patrones estadounidenses, movió al gobierno mexicano, presidido 
en 1920 por Venustiano Carranza, a expedir un modelo de contrato que contenía las garantías que 
otorga el Artículo 123 de la Constitución Política de México. En este contrato se exigía a los rancheros 
empleadores norteamericanos, que el trabajador tuviera el derecho de llevar con él a su familia durante 
el tiempo de su contrato. No se permitía la salida de ningún trabajador hacia los Estados Unidos, sin un 
contrato escrito, firmado por un oficial de migración, que especificara qué salario iba a recibir, el 
horario de trabajo, el lugar de destino y otras condiciones por el estilo. 
En 1924, por acuerdo del Congreso Norteamericano, se funda la "Bonler Patrol", este diabólico 
invento, marcaría un hecho de suma importancia para los trabajadores mexicanos. 
De ahí en adelante su calidad migratoria cambiaria drásticamente y se convertiria en un prófugo de la 
ley, obligándolo a vivir escondido para no ser aprehendido y deportado. De ahí en adelante nace la 
chocante categoría de los trabajadores "ilegales" que como una letra escarlata han llevado millones 
de mexicanos y centroamericanos prendida al pecho injustamente. 
Con lo anteriormente expuesto, podemos darnos una idea del aporte de la mano de obra mexicana 
desde tiempos bastante remotos al desarrollo de la economía y prosperidad de los Estados Unidos de 
América. Los mexicanos invariablemente han desarrollado un trabajo eficiente y esforzado en el 
vecino país a cambio de bajos salarios, malos tratos, discriminación y desprecio. Entre los años de 
1928 se esgrimieron argumentos de tipo racista, mismos que a pesar de los años transcurridos no ha 
sido posible erradicar de la mentalidad angloamericana. Los mexicanos, decían y dicen ellos, son 
inferiores biológica, laboral y culturalmente. 
En 1929, durante la Gran Depresión estadounidense se instrumenta otro control de los trabajadores 
inmigrantes mexicanos: se les niega la visa a todos aquellos que no probaron tener un empleo seguro 
en los Estados Unidos, so pretexto de que no fueran una carga pública. Se les advirtió, que a los que 
habian sido expulsados del país por no tener documentos, se les consideraria como a criminales si 
intentaban introducirse de nuevo al país. 
Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica volvió a necesitar brazos y volteó una 
vez más hacia sus vecinos en busca de auxilio . 

. J.:! EL MOVIMIENTO MASIVO DE LOS BRACEROS 

La agricultura norteamericana siempre ha dependido de la mano de obra mexicana para su desarrollo y 
prosperidad, y la zona fronteriza de El Paso-Ciudad Juárez; ha jugado un papel muy importante en este 
movimiento histórico de trabajadores agricolas migratorios. 
Durante el programa "Bracero", de 1942 a 1964, casi cinco millones de trabajadores mexicanos 
entraron a laborar en los campos agricolas de los EU. Estos braceros convirtieron a la agricultura 
americana en la más rentable y avanzada de todo el planeta. Se trataba de campesinos de los zonas 
agricolas rurales más importantes de México, como Coahuila, Durango, Chihuahua, Cte., quienes 
además habían jugado un papel muy importante en la Revolución Mexicana de 1910. A pesar de que 
más de dos millones de campesinos perdieron su vida en la Revolución Mexicana de 1910, el gobierno 
nunca les proporcionó los medios necesarios para sobrevivir trabajando sus tierras en sus comunidades 
rurales. Así que para fines de los años treinta, cuando los campos no rindieron lo suficiente, hubo 
hambre y escaseó el trabajo y el campesino tuvo que buscar otras formas de subsistencia. 
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Esta grave situación coincidió con la repentina demanda de mano de obra en los EUA debido a la 
Segunda Guerra Mundial. El 4 de agosto de 1942, los gobiernos de Franklin Roosevelt, de los Estados 
Unidos y de Manuel Ávila Camacho, de México, instituyeron el Programa Bracero. 
El campesino mexicano tuvo entonces una alternativa a su pobrna al enrolarse de bracero, y al mismo 
tiempo, se salisfacia la necesidad de brazos para trabajar los campos agricolas norteamericanos. 
Millares de empobrecidos mexicanos abandonaron sus comunidades y se trasladaron al norte buscando 
enrolarse de braceros. La mayoría eran experimentados trabajadores del campo que venían de lugares 
como "La Comarca Lagunera", la más importante región productora de algodón y de otras áreas 
agrícolas altamente productivas. 
En unos cuantos años, muchos campesinos mexicanos dejaron de sembrar sus tierras y de producir 
comida para sus familias con la ilusión de ganar muchos dólares como braceros. Firmaron contratos de 
braceros que no entendían, pero que se les presentaba como la salida a sus problemas ya sus angustias. 
Muchísimos candidatos a braceros llegaron por tren al norte, donde se localizaban los principales 
centros de reclutamiento de braceros. Fue un movimiento único en la historia de los dos países. Este 
movimiento y la presencia misma de los esperanzados campesinos mexicanos, alteró el ambiente 
social y la economía de la frontera. 
Ciudad Juárez, Chihuahua, enseguida de El Paso Texas se convirtió en un sitio histórico del enganche 
y reclutamiento de la fuerza laboral agrícola mexicana. 
Casi una cuarta parte de los braceros pasaron por El Paso. Se les transportaba en camiones a Fabens, 
Texas. al Centro de Procesamiento de "Río Vista", donde los bañaban, los desinfectaban con extraños 
polvos blancos y luego los entregaban a sus patrones. De ahí, partian a las distintas regiones agricolas 
del suroeste y el norte de los EU. 
En Texas, Colorado, Nuevo México y prácticamente por toda la nación, fueron los que plantaron y 
piscaron el algodón. el betabel de azúcar y muchísimos otros cultivos y recibían de pago menos del 50 
por ciento de lo que ganaban los americanos. 
Una vez en los ranchos, los braceros estaban a merced de sus patrones. Los.rancheros de Texas y 
Nuevo México, tenían la fama de ser los peores explotadores. "Son los más perros", decía la raza. 
El programa duró más de dos décadas. Fueron años de duro trabajo, pero también de angustia y 
muchos sufrimientos. 
Los braceros trataron de organizarse en los cincuentas para protegerse de tanto abuso y discriminación. 
La campaña organizativa tuvo lugar en El Paso, pero fueron reprimidos y hostigados y el esfuerzo no 
prosperó. Los braceros sufrieron todo tipo de abusos y agresiones no solamente de patrones 
explotadores y de autoridades racistas. También fueron víctimas de grupos blancos extremistas como 
el Ku-Klux-Klan (KKK). 
Con la introducción de la piscadora mecánica y debido a la abundancia de mano de obra agricola 
"indocumentada" (o "espaldas mojadas"), en los sesentas terminó este programa bracero. 
Los Mexicanos, una vez que ya no fueron necesitados, tuvieron que regresar a su tierra sin que siquiera 
se les hubiera reconocido su valiosa contribución a este país. 
Muchos de ellos volvieron a los EUA y continúan laborando en este país, muchas veces sufriendo los 
mismos abusos y vejaciones que padecieron durante el programa bracero. Y todavía continúan siendo 
marginados por la sociedad que se beneficia de su esfuerzo y de su trabajo. 

·l.J EU Necesita obreros dd campo 

La Revolución Bolchevique de 1917, con Vladirnir llich Lenin a la cabeza fue tan exitosa que, pronto 
se dió el lujo de contar con un partido único para gobernar el gran país ahora propiedad de los Soviets. 
Cinco años después y siguiendo el ejemplo soviético, Benito Mussolini utilizó el partido fascista para 
implantar la dictadura en Italia. Dos años después, Adolfo Hitler esbozó en su libro "Mi Lucha" las 
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posibilidades de un partido semejante al italiano para derribar la República de Weimar. 
El surgimiento del Partido Nacional Socialista Alemán que exigia a sus seguidores "pensar con su 
sangre" fue producto de las prédicas hitlerianas que ya para ese entonces enardecian a grandes 
multitudes, que gustaban de escuchar que los alemanes eran una raza especial, la raza aria. 
Las afinidades de los regímenes fascistas dieron lugar en 1936, al surgimiento del Eje Berlin-Roma, al 
cual se unió poco después el régimen japonés, quien ya para esas fechas había acrecentado su 
enemistad con Inglaterra y con los Estados Unidos de América. 
El ataque Japonés a Pcarl Harbor en 1941, obligó a los integrantes del Eje Alemania-Italia, a declarar 
la guerra a los Estados Unidos de América, lo que obligó a estos a aliarse con la joven Unión Soviética 
y las potencias occidentales europeas. Con esto todo quedó listo para el desarrollo de la segunda 
Guerra Mundial. 
Para 1942, nada estaba aún definido. Los cruentos combates entre los bandos rivales seguían más 
encarniz.ados que nunca. Los Estados Unidos, iniciaron un enorme programa de rearme que consumió 
materialmente la totalidad de su mano de obra. El presidente Franklin Delano Rooselvet, comunicó al 
Congreso estadounidense la necesidad de implementar una infraestructura militar capaz de producir 
hasta 50 mil aviones al año. 
En la cúspide de su producción en los años 1943-19441 os Estados Unidos, estaban construyendo un 
barco diario y un avión cada cinco minutos. En los seis años de Guerra, produjeron 87 mil tanques, 
296 mil aviones de combate, 315 mil piez.as de artilleria y morteros, 2 millones 434 mil camiones y 53 
millones de toneladas maritimas (entre barcos, lanchas, submarinos, portaaviones, etc. ) 
Para el tamaño de esta producción bélica, la Unión Americana echó mano de todo lo que tenía a su 
alcance. Hombres y mujeres de todas fas edades, trabajaban de dia y de noche en las fabricas y los 
jóvenes más fuertes y sanos eran embarcados a los frentes de batalla. 
Es en este contexto de conflicto bélico, en el que estaba en juego el destino de la humanidad, donde 
hacen su aparición los braceros mexicanos. El 4 de agosto de 1942, los gobiernos de México y Estados 
Unidos firman un convenio para el reclutamiento y empleo de ciudadanos mexicanos, para cubrir así 
las necesidades de mano de obra para los campos agricolas y el mantenimiento de los ferrocarriles 
estadounidenses. 
Los elementos predominantes de la situación prevaleciente en el año de 1942, que culminaron con la 
firma del Convenio Bracero eran reseñados por Ernesto Galarza, funcionario consular mexicano 
asignado en Washington OC, de la siguiente manera: 
"constante demanda de trabajadores agrícolas anticipándose a la producción para la guerra; la opinión 
expresada por los patrones de que la mano de obra local y nacional para la agricultura se reduciría por 
los reclutamientos en el ejército y en otras industrias; la opinión tradicional tan arraigada en el Sur de 
que México es una reserva natural de mano de obra para la agricultura y el mantenimiento ferroviario; 
la anuencia de México a cooperar en el esfuerzo bélico de los norteamericanos proporcionando mano 
de obra; la cada vez más dificil situación de la clase trabajadora mexicana en las ciudades y en el agro 
en razón de la escasez de alimentos, el alz.a constante de los precios y otros trastornos en la economia; 
y la esperanza de los trabajadores mexicanos de ganar en los Estados Unidos sueldos mejores que los 
que ganarian en México ... " 
El Convenio Bracero se dio por concluido oficialmente el 30 de mayo de 1963, pero los trabajadores 
agrícolas siguieron ingresando a los Estados Unidos hasta 1964 , poco después, los braceros fueron 
expulsados del país al que le dedicaron sus mejores esfuerzos en tiempos por demás dificiles. 
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Campaino1 me1.icano1 huyea hacia EE.UU. debido a la Revolución 
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PÁGINAS WEB 

Los primeros migran/es a los E. U. 
b.Up;l!www.,f<!IJ!!WQrkers.,c;>rgl.iomisni!<,.l!1mJ 

El movimielllo masivo de los braceros 
http://www.fannworkers.org/pbracei:o.htm 

E. U.A necesita obreros del campo 
b.uP:JÉfil'!Yl~fª'1!!~.c;>Ike.f.ll,.QrJ!l.JY.Q_r.teP.b .. .b!m 

¿Q11é es 11n bracero? 
bnp_;f/.W)!o(}lf.,.fl!f.mwQr.kern.,QrWrn~rn:Z.,.b.t.ml 

Datos históricos (La segunda guerra m11ndial- el rearme de los EU- Sii baja en la mano de obra- El 
convenio Bracero 1942-1963) 

Urgen campesinos mexicanos en California (La Jamada 28-may-96) 
bttp;l!w.ww_jQ~!{ª,!J,!!llffi,~.!9~§/.!!!!!Y9.§L9®.i?ªl~ .. .b~ 
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EL MIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS 

Las bardas se hacen más grandes, los operativos más frecuentes y la tecnología se perfecciona para 
contener su avance. Sin embargo, la ley de la oferta y la demanda se impone y los ríos de migrantcs 
latinos en busca de empleo no deja de fluir a los Estados Unidos. 
La Oficina del Censo de los Estados Unidos indica que actualmente hay 3 1. 7 millones de hispanos 
en su territorio -11. 7% de la población total-, de los cuales casi veinte millones son de origen 
mexicano. Por su parle, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos 
representan el 65% de los 18 millones de latinos en Estados Unidos. 
Este fenómeno crea una gran variedad de factores demográficos y estadisticos, razón por la cual 
considero de gran interés e importancia revisar datos sobre este fenómeno social: 

~~I EL MIGRANTE MEXICANO EN &.U. : DE ACTOR LOCAL A ACTOR GLOBAL 

En realidad existe una situación paradójica: el trabajador migrante indocumentado hoy por hoy 
tiende a quedarse en territorio estadounidense y prefiere no viajar a México por las dificultades de 
volver a entrar a E.U. El trabajador mexicano que ha logrado la residencia permanente o penniso de 
trabajo en E.U. viaja con relativa frecuencia a México, realizando muchas veces actividades 
laborales o de pequeño empresario en los dos paises. En la practica las nuevas leyes migratorias 
están frenando la movilidad laboral binacional pero se percibe un movimiento interno de la fuerza 
laboral mexicana al interior de los E.U., movilidad que fluctúa en relación la demanda laboral 
regional estadounidense y la fom1a y aplicación estatal de las nuevas leyes migratorias. 
Este enlomo hace cada vez mas urgente la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte en varios rubros pero en especial la inclusión del tema laboral y el trabajo de los migrantes 
mexicanos en E.U. y Canadá. Otro rubro es el ritmo de la apertura agropecuaria mexicana y la 
necesidad de establecer proyectos de desarrollo especiales en las regiones de México afectadas por la 
liberación comercial. 
Con el objeto de estudiar a los migrantes como actores locales y globales en ambos países, se avanza 
en la elaboración preliminar de hipótesis sobre algunas tendencias recientes del fenómeno migratorio 
y sus significados económicos, sociales, culturales y politicos que tiene tanto a nivel local y regional 
de México así como posibles implicaciones regionales en Estados Unidos. Un aspecto adicional es el 
análisis del movimiento migratorio como un elemento clave en la competitividad global de los 
Estados Unidos. 
Se puede afirmar que muchos sectores de la economía estadounidense pueden sobrevivir y en 
muchos casos competir a nivel internacional gracias al trabajo de millones de nuevos inmigrantes y 
un número no despreciable de trabajadores indocumentados que laboran en casi todos los rubros y su 
desempeño es vital para la ~nomía de muchas regiones estadounidenses. 
Obviamente que la importancia de los inmigrantes no sólo es económica, sino que involucra 
cambios y transformaciones múltiples en el terreno cultural, social y político que modifican ta 
anglosajonid•d y en general, los modelos de •culturiZllción europeos que fueron dominantes en el 
pasado reciente de la amalgama estadounidense. 
Tendencias recientes de las migraciones internacionales revelan que a diferencia de épocas 
anteriores, ahora se tiende a conservar un fuerte vinculo con los lugares de origen gracias a la 
multiplicidad de medios de comunicación que permiten información interactiva instantánea y el 
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abaratamiento del transporte aéreo, casi una presencialidad virtual de todo el ambiente y entorno 
cultural de los lugares de donde proceden los migrantes, sea Corea, México, Hong Kong o Laos. 
Los nuevos procesos de aculturización mexicana en el norte se conjuntan con una nueva amalgama 
multicultural donde Los Ángeles, California es el paradigma por excelencia de lo que el periodista 
polaco Riszard Kapushinski ha llamado la nueva raza cósmica. (l) 

S-2! TIPOLOCIA DE t.A POBl.ACloN MEXICANA EN E.U. 

Para poder definir a los migrantes como actor social es importante distin&'llir las diferencias entre los 
distintos segmentos de población con sangre mexicana en los Estados Unidos. 
La identidad es muy diferente entre el inmigrante reciente, el inmigrante con residencia permanente, 
el inmigrante que se ha convertido recientemente en ciudadano y el que tiene un arraigo de varias 
generaciones en territorio estadounidense. Aunque todos estos segmentos guardan vínculos 
culturales y lingüísticos con México, su comportamiento y actitudes hacia México tienen diferencias 
cualitativas. Por ejemplo, María Rosa Garcia-Acevedo, de la Universidad de Nuevo México en 
Alburquerque, usa indistintamente los conceptos "comunidad chicana", "comunidad de origen 
mexicano" y "chicanos''. El problema se deriva de la propia definición conceptual de chicano, ya que 
en términos operativos no es intercambiable dicho concepto con otros como "comunidad de origen 
mexicano". La discusión conceptual es clave para definir el grado de pertenencia y arraigo al entorno 
estadounidense o la mayor conservación de vínculos con el lugar de origen en México. Debe 
reconocerse que existen al menos cuatro segmentos claramente diferenciados de población de origen 
mexicano en EU: en primer lugar un conglomerado significativo de ciudadanos estadounidenses de 
origen mexicano, que generalmente e se identifican como mexican-americans y rechazan 
categóricamente el calificativo de chicano o chicana, su visión se vincula a la idea de ser parte del 
meltíng pot estadounidense sin reclamar una militancia étnica o de identidad nacional -romo los 
chicanos- aún cuando existe orgullo por su raíz mexicana. 
Los casi tres millones de trabajadores migrantes mexicanos indocumentados (según el Servicio de 
Inmigración y Naturalización estadounidense un poco mas de 2.5 millones) son un factor esencial en 
la competitividad económica de miles de empresas estadounidenses en particular de amplias 
regiones agricolas y productos de ese sector. 
Sin embargo, en los últimos años, el dinámico sector de la construcción inmobiliaria y en general de 
infraestructura urbana de muchas ciudades estadounidenses se beneficia de la mano de obra 
mexicana. El trabajador indocumentado sólo es una parte de la población mexicana en los EU ya que 
existen al menos tres segmentos bien diferenciados: los mexicanos con residencia permanente que no 
son ciudadanos estadounidenses que rebasan los cinco millones de personas aunque existe una fuerte 
tendencia a convertirse en ciudadano estadounidense debido a las nuevas leyes migratorias que 
establecen diferencias significativas en beneficios sociales entre el residente permanente y el 
ciudadano. 
El tercer segmento lo conforman los ciudadanos nativos de los EU de origen mexicano que lo 
integran aproximadamente 10 millones de personas. Desde la perspectiva de identidad y 
aculturización, en este segmentQ se pueden distinguir dos formaciones: el mexicano-americano que 
no mantiene un reclamo de su identidad y busca integrarse y asimilarse a la sociedad estadounidense 
aún cuando guarde ciertas tradiciones y costumbres mexicanas y un sector politizado y de fuerte 
identidad que se autodenomina chicano o chicana. 

( 1 ) Este concepto lo dc..-sarrollu el periodista poloco Rfasanl Kapushinski en una entrc\•ista n .. -producida c:n Ja re\ista Nexos. México, 
D,F, dicicmbrcdcl99ú. 
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Los chicanos tienen una fuerte identidad cultural y buscan una cohesión y perspectiva política de 
lucha que se ha desarrollado con particular fuerza en los núcleos de población de origen mexicano en 
Los Ángeles y sur de California, Chicago y en menor grado en Texas. 
Aún cuando en los entornos académicos se habla y se discute mas sobre la chicanidad y la lucha por 
su identidad, esta perspectiva militante es ajena a una buena parte -quizá la mayoría- de la población 
estadounidense de origen mexicano, que por lo general han buscado la asimilación y ser parte de la 
identidad estadounidense. 
En este trabajo se destaca el papel de actor local y global del trabajador migrante mexicano, el núcleo 
conformado por el trabajador sin documentos que permanece en E. U. o viaja periódicamente entre 
México y E. U. así como un segmento significativo de trabajadores mexicanos que han conseguido 
residencia e inclusive ciudadanía estadounidense pero siguen viajando sistemáticamente entre los dos 
países. Si bien es cierto que la mayor parte de las remesas monetarias a México provienen del 
trabajador migrante temporal o indocumentado, el aporte de dinero de trabajadores mexicanos con 
residencia permanente también es un componente importante de las remesas. 
Entre los núcleos que se identifican como mexican-americans no existe la idea de "una tercera cultura" 
como efectivamente podria ser el caso de segmentos que se auto definen como chicanos o chicanas. 
En segundo lugar, está el concepto chicano o chicana que en si mismo refleja una clara definición 
feminista y cuyas reivindicaciones lo ubican como un movimiento que reclama un espacio de 
identidad cultural y politica frente a lo anglosajón y lo mexicano. La chicanidad no es el reclamo de la 
identidad mexicana, es algo más complejo donde confluye la raíz indígena mexicana -aztlán- con 
tradiciones culturales mestizas mexicanas y los aportes de la cultura estadounidense contemporánea 
donde se ha dado la amalgama e hibridación del ciudadano estadounidense de origen mexicano que 
lucha por una identidad propia y no se conforma -como el mexican-américan- a ser un simple 
agregado más del melting poi estadounidense. 
En este sentido el chicano y el México-americano son actores locales, con la potencialidad de 
conformarse en una fuerza política nacional en E.U. pero que ha perdido lazos e intereses en México. 
Por su parte, los mexicanos con tiempo de residencia reciente en E.U. o con historial de núgración 
temporal tienen su arraigo en México, envian parte significativa de sus ingresos a México y son 
protagonistas clave en su región o localidad en territorio mexicano. 
La búsqueda de la identidad chicana ha sido en la práctica la construcción de una tercera cultura que 
adquiere consensos a partir de los años sesenta, en 1973 escribía Julián Nava que el concepto 
chicano "está reemplazando Mexican-american, como definición, reflejando asimismo un estado 
mental". El dramaturgo y actor Luis Valdés decía: "Somos chicanos ( ... ) Somos bilingües, Somos 
biculturales. Somos multiculturales. Somos un continente, una cultura, un solo destino" y por su 
parte el dramaturgo Carlos Morton escribía: "somos un verdadero mestizaje de sangres india, 
española, gringa, negra. Culturalmente somos una mezcla de chile y Me Donalds, la Virgen de 
Guadalupe y las computadoras Apple." En síntesis, escribe Pedro G. Castillo en su obra Watsonville 
que "su propia configuración ha llevado a los chicanos a crear una tercera cultura... no son 
mexicanos ni gringos, son precisamente eso, chicanos. (2) 

María Rosa Garcia-Acevedo, de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, usa 
indistintamente los conceptos "comunidad chicana", "comunidad de origen mexicana" y "chicanos". 
El problema se deriva de la propia definición conceptual de chicano, ya que en términos operativos 
no es intercambiable dicho concepto con otros como "comunidad de origen mexicano". La 
discusión conceptual es clave para definir el grado de pertenencia y arraigo al enlomo 
estadounidense o la mayor conservación de vínculos con el lugar de origen en México. 

(2) Estudios oriL"llfudos cspccificwncnh: a clubc!s Je! mo.:icanos o migrantcs mexicanos cu HU son los de Carlos 00111.álc:z (PCME
SRJ~). Rohcr1 Smith (City Unh·L-rsity-Ncw York), Midmcl Kcum1..1· (UC-Rh"cn;itk) y l..ourcnt Fan~I (CJ::MCA, Mcxioo City-
Unh·cr:rn.lml de Tnulo:-c-Fn.mciu) 56 
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Las proyecciones de la migracmn mexicana a E.U. en los prox1mos años así como el sensible 
crecimiento demográfico de las comunidades mexicanas residentes en E.U. plantean un panorama de 
crecientes necesidades educativas y de promoción de la salud entre otras tareas del gobierno 
mexicano. Desde una perspectiva de desarrollo nacional, sería más pertinente que los programas de 
desarrollo y empleo atendieran a las zonas expulsoras de. mano de obra en México tal como lo ha 
propuesto José Angel Pescador. Cónsul de México en Los Angeles. 
Sin embargo la capacidad financiera del gobierno mexicano y ciertas ataduras de los programas de 

ajuste estructural impiden en el corto y mediano plazo que se establezcan programas de reactivación 
económica que sean suficientes a la demanda de empleo de los jóvenes y adultos en las regiones 
marginadas del campo y la ciudad, lo que implica que seguirá creciendo la emigración hacia Estados 
Unidos, situación que en términos prácticos ha significado el despoblamiento casi masivo de miles de 
pequeñas y medianas comunidades. 
Se ha generado una fuga constante de mano de obra donde el sustento de las familias locales depende 
de las remesas de divisas enviadas de E.U. Si antes esto significó la feminización y avenjentamiento 
de los pueblos ya que se iban todos los jóvenes y hombres en edad productiva quedándose sólo 
mujeres, viejos y niños en las regiones empobrecidas de México, ahora se ha detectado un aumento 
significativo de la migración femenina. 
La gravedad del problema es el incremento de migrantes mexicanos que proceden de las zonas 
conurbadas de grandes y medianas ciudades que en promedio tienen entre 8 y 1 O años de educación 
formal y un porcentaje creciente con educación media superior y universitaria. Algunas fuentes han 
señalado que solamente el 5% de los mexicanos indocumentados tienen preparación profesional. 

Sobre este último punto, pudiera existir una subestimación de la cifra ya que no siempre el migrante 
con niveles altos de preparación está dispuesto a dar información confiable ya que su vinculación 
laboral en Estados Unidos es en la escala más baja de los trabajos, ya sea servicios de limpieza, 
empleados de comercios y comida rápida e inclusive se ubican en trabajos como jornaleros agrícolas. 
Tal es el caso de cerca de 20 mil profesores de educación básica que han pedido permisos y licencias, 
encontrándose la mayoría de ellos trabajando en labores no calificadas en E. U. de acuerdo a 
información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Informaciones diversas 
indican que en la zona fronteriza crece el éxodo de profesionistas mexicanos desempleados para 
trabajar en las regiones vecinas estadounidenses como jornaleros agrícolas o empleados de salario 
mínimo. 
Otro fenómeno detectado por analistas, es el crecimiento de la emigración calificada de profesionistas 
que tienen demanda -médicos, dentistas, enfermeras, educadoras, etc. En las grandes aglomeraciones 
mexicanas como Los Ángeles, Chicago y San Antonio. (3) 
Si consideramos que los mexicanos son el componente más importante de la inmigración total la más 
reciente en los Estados Unidos, los datos comparativos con otras estadísticas, muestran que el perñl 
del inmigrante medio en E.U. coincide con las características del inmigrante mexicano en el grueso de 
indicadores sobre empleo, educación, pobreza y bienestar social. 
Quizá la proporción de mexicanos con diplomas superiores sea menor que el promedio de los otros 
inmigrantes pero con tendencia a aumentar y es posible que los niveles de pobreza de los mexicanos 
"recientemente emigrados sea mayor que la del resto de inmigrantes recientes. 
En el caso de los emigrantes mexicanos indocumentados es probable que no recurran a la asistencia 
social en proporciones similares a las ayudas solicitadas por los inmigrantes con residencia legal o 
con calidad migratoria de refugiados o residentes temporales. 

( J) Véltsc por c:jc..<>tnplo: •creció la füg;s de: profcsionistas mexicanos hnciB EU con la crisis•. infonmción de: The Wall Strect Joumal 
reproducida por Lu Jornada. México, D.F .• S de 11Ull7D Je 1996, p. 23 
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En California la cifra de no nativos se aproxima a 8 millones de personas, siendo la mayor proporción 
de nacionales mexicanos, lo que significa que cerca del 20% -6 millones- de la población californiana 
es de inmigrantes mexicanos incluyendo a los indocumentados. 

Si se agrega a los ciudadanos de origen mexicano nacidos en E.U. a los inmigrantes mexicanos 
nacidos en México, la proporción de población de origen mexicano en California se calcula entre 30 y 
35% del total -9 a 10 millones de personas incluyendo los indocumentados-. Jorge Bustamante ha 
escrito que quizá dos tercios de los mexicanos indocumentados se encuentran en California, y a su 
vez, dos tercios de todos los indocumentados mexicanos en California viven en el área metropolitana 
de Los Ángeles. 
Sin embargo, es perceptible que a partir del clima anti-inmigrante y la iniciativa 187, cantidades 
significativas de -indocumentados mexicanos que estaban en California han emprendido camino hacia 
nuevos destinos laborales en el norte, noreste y sureste de los Estados Unidos. En todo E.U. hay casi 
23 millones de inmigrantes de los cuales más de seis millones son mexicanos y casi la mitad (2. 6 
millones) de los mexicanos llegaron en la década de los años ochenta. 

Según apreciaciones de José Ángel Pescador basadas en proyecciones censales. los inmigrantes que 
ingresaron a E.U. después de 1970, llegarán a 130 millones en el año 2050, de los cuáles serían de 
origen mexicano un poco más de 30 millones. 
De las cifras mencionadas por Pescador en entrevista con David Aponte, se destaca que viven 5.5 
millones de mexicanos como residentes legales en E.U. y 1.5 no tienen papeles migratorios. De los 
documentados, un millón adquirió su estancia legal entre 1980 y 1988, gracias a los beneficios de la 
Ley de Amnistía, y 2. 7 millones han regularizado su situación a partir de 1988 aunque existe un 
incremento en las solicitudes de naturalización de más de IOO"/o en los últimos años ya que de 590 mil 
solicitudes en 1994 -de todos los inmigrantes- aumentó a cerca de un millón en 1995 y los inmigrantes 
mexicanos también han incrementado sus solicitudes de naturalización en proporciones similares. (4) 

S.l NUEVO PERFIL DEL MIGRANTE MEXICANO 

De 1980 al día de hoy se consolida un nuevo perfil de indocumentado mexicano que se agrega al 
tradicional campesino minifundista procedente de regiones depauperadas de Michoacán, Jalisco, 
Zacatecas y Guanajuato. 
Este nuevo inmigrante procede de regiones netamente urbanizadas de grandes ciudades como 
Nezahualcóyotl, ciudad de más de dos millones de habitantes que se encuentra en la región 
metropolitana de la capital mexicana y de otros municipios conurbados del estado de México así 
como de municipios conurbados de Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, Morelia, León, 
Acapulco, Veracruz y otras urbes regionales. 
Los informes recientes del Instituto Nacional de Migración indican que el 49% de los migrantes 
mexicanos hacia la frontera norte son originarios de cinco entidades de la República: Michoacán 
(15%), Jalisco (12%), Guanajuato (9%), Estado de México (8%) y Zacatecas (5%). Debe observarse 
que el ascenso de la migración entre los mexiquenses es un fenómeno relativamente reciente y es 
significativo que haya desplazado en porcentaje -el doble- a regiones que tradicionalmente habían 
tenido más migrantes como Guerrero (4.5%), Durango (4%) y Chihuahua (4%). 

(4) Entrc\'ista u José Angel Pc!SClldor por David Aponlc ~'"tl La Jornada, 15 de mnyodc 19%, p. Primera plana,. 12). 
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Llama también la atención el crecimiento de migrantes hacia E.U. procedentes del Distrito Federal 
(3.6%) que históricamente se comportó como polo de atracción migratorio al igual que Nuevo León, 
que ahora ocupa el décimo lugar como proveedor de migrantes hacia E.U. (3.4%). (5) 

Las caracteristicas sociodemográficas de los indocumentados mexicanos indican que son hombres el 
91.6% y mujeres el 8.4% de los cuales el 80% son menores de 30 años. 
En relación al sexo de los migrantes, Lourdes Hemández Alcalá investigadora de la UAM
Xochimilco duda de las cifras sobre el porcentaje de mujeres, ya que en sus estudios sobre mujeres 
migrantes de Michoacán ha encontrado un patrón de movilidad migratorio femenino donde las 
mujeres cubren un ciclo de vida entre EU y México bien establecido a diferencia del hombre 
migrante que por lo general tiende a radicarse en EU. 
En su opinión, el hecho de que la mujer permanezca en México largas temporadas durante sus 
embarazos y crianza de niños pequeños, pudiera subestimar su presencia en estadísticas migratorias 
y laborales. ( 6) 
Las investigaciones del Colegio de Michoacán demuestran que existe una disminución significativa 
de la fertilidad de la mujer migrante así como mayor conocimiento de métodos anticonceptivos y 
nuevos hábitos sexuales si se compara con la mujer no migrante e inclusive con los sectores medios 
tradicionales del área de Zamora, Michoacán. 
Ratifica el planteamiento de Hemández Alcalá un estudio elaborado por académicos del Instituto de 
Estudios Económicos y Regionales de la Universidad de Guadalajara cuyos resultados revelan que 
de aproximadamente 200 mil jaliscienccs que anualmente llegan a EU como indocumentados el 18% 
son mujeres. De acuerdo con los investigadores de la Universidad de Guadalajara "en los próximos 
años la migración tenderá a feminizarse" ya que los últimos años se incremento en forma 
considerable la emigración femenina, dado que los esposos, hermanos o parientes cercanos deben 
permanecer por más tiempo en E.U., ante el endurecimiento de las autoridades migratorias de ese 
país o por el riesgo de perder el empico. Esto significa que las mujeres buscan emigrar para 
conservar el vínculo con esposos y familiares y así evitar el debilitamiento de la cohesión familiar. 
(7) 
La información de Víctor Manuel Castillo Girón miembro de la institución jalisciense citada, indica 
que "sólo durante 1995 más del 36% de los emigrantes que salieron de Ciudad Guzmán eran 
mujeres, que anteriormente se hicieron cargo de parcelas y del sostén de la familia". Por su parte, la 
Casa del Migrante en Tijuana ha detectado un incremento significativo de mujeres migrantes, el 30"/o 
de ellas son madres solteras jóvenes en búsqueda de trabajo, el 16. 1 % provienen del DF y el 14. 9"/o 
de Jalisco. El estudio está basado en un universo de 234 mujeres y 201 niños. Más de la mitad son 
mujeres entre 16 y 30 años, del total de ellas, la mitad encontró trabajo y se quedó en Tijuana y el 
20% cruzó sin documentos hacia E.U. mientras el 16.6% regresó a su lugar de origen. Al menos el 
15% de ellas escaparon de sus hogares debido al maltrato de sus cónyuges. (1) 

(5) Dalos del Instituto Nacional de Migración publicados en Rcíonna, México, D.F., oca:ión naciooal, 11deabrilde1996, p.2-A. 

(6) Entrevista' de DMI. con 1.ounks llcmánd.:z Alcalá, México, D.F. UAM-Xochimilco, varias fedlos, mayo de 1996 R.atifü:a el 
plw1lcamic"11to de l lcrmlmlcz Alcalá, un ""1udio elaborado por académicos del Instituto de Estudios llcoo6micos y Regionales de la 
Universidad de Gwidalajaru cuyos resultados revelan que de aproximadruncnle 200 miljaliscicnccs que anualmente llegan a EU como 
in<loctuncnludos el 18% son mujeres. 

(7) Véase: U! Jornada, 19 de abril de 1996, p. 6 

(8) Véase: J. Alhcrto Cornejo, •& h1crL"tl11...<>tlló la migración Je mexicanas hncia EU• en La Jornada. 261novicmbrc/l 99S, p. 6 
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Los municipios expulsores estudiados en Jalisco son Tepatitlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, 
Acatic y Colotlán, que reciben en forma global un promedio de 100 mil dólares anuales, que son 
destinados a pequeñas inversiones y para necesidades básicas. La importancia de esta investigación 
es clave ya que los patrones migratorios son similares en buena parte de la región del bajío mexicano 
y es muy probable que el patrón de feminización migratoria también se este dando en algunos 
municipios expulsores de Michoacán, Guanajuato y Qucrétaro. 
El perfil educativo muestra la dualidad del perfil migratorio: 45% tiene estudios de secundaria 
(37.6%) o más estudios {7.4%). Se destaca ya el predominio de migrantes cuyo empico anterior se 
ubicaba en el medio urbano (55%) y el 34.3% tenia empleo rural y un poco más del 10% se 
identificaron como desempleados sin especificar su procedencia. Otro indicador que revela los 
nuevos destinos laborales del migrante mexicano es que actualmente sólo el 34.5% labora en los 
campos agrícolas y crece la vinculación con sectores más urbanos como industria de la construcción 
(27.1%), servicio doméstico (15%), turismo y servicios diversos como hoteles y restaurantes 
(12.9%), industria de transformación (5.6%) y en sectores no identificados (4.9"/o). 
Estos cambios en la inserción laboral influyen decisivamente en la capacidad organizativa futura de 
nuestros connacionales ya que los entornos de trabajo en servicios implican en lo general menores 
niveles de sindicalización y mayor dispersión en los espacios urbanos que dificultan su cohesión y 
unidad. 

5'~.JI LA ORGANIZACIÓN DE LOS MEXICANOS EN E.U. 

Elgobierno mexicano a través del Programa para las Comunidades mexicanas en el Extranjero ha 
propiciado y alentado la formación de clubes y asociaciones de oriundos, contando en la actualidad 
con una lista de más de 300 clubes en una decena de estados de la Unión Americana, fomentando a 
través de ellos obras sociales en sus pueblos de origen en México. En coordinación con las oficinas 
estatales de atención a oriundos en Estados Unidos y el gobierno federal, se triplica su donación, ya 
que por cada dólar enviado, el gobierno estatal respectivo y la Secretaria de Desarrollo Social 
aportan una cantidad igual a la aportada por cada club. 
Informes de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de su Dirección General de 
Evaluación y Seguimiento indican que las propuestas de obras tripartitas de 1995 entre clubes de 
oriundos, gobierno federal y gobierno estatal respectivo tuvo un monto superior a 30 millones de 
nuevos pesos. En orden de importancia, los clubes de oriundos con más aportaciones son: 
zacatecanos (casi 3 millones de nuevos pesos), jaliscienses (1.6 millones), guerrerenses (1.25 
millones) y sinalocnses (840 mil nuevos pesos). Datos de abril de 1997 indican que los clubes 
jaliscienses realizaron donaciones por 4 millones de dólares. 
Llama la atención que estados con un gran número de emigrantes en E.U. aportan cantidades 
relativamente pequeñas para obras en sus lugares de origen, como Michoacán (250 mil nuevos 
pesos), Guanajuato (650 mil), Oaxaca (600 mil) y San Luis Potosi (730 mil). Es probable que esto se 
explique en buena parte por los menores niveles de organización de los clubes y la mayor dispersión 
de los migrantes en E.U. asi como las características de los migrantes -casos de Oaxaca y 
Michoacán- procedentes de etnias indígenas que aportan dinero para obras y fiestas de sus pueblos a 
través del orden consuetudinario del tequio según estudios de Michael Keamey sobre los mixtecos 
en California. (9) 

(9) Los estudios do Michnd Koarncy (UC- Rivcrsidc) dcmuc.1rnn quo lu costumbre jrilica indfgc:na P<-"ni•·e y so n:produco entre las 
comunicbdcs mixh.'CltS en todn lu costa oeste de los Estados Unidos. 
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Los jaliscienses radicados en Estados Unidos superan el millón de personas y junto con Zacatecas y 
Guanajuato fonna parte de los tres estados con mayor número de oriundos en el vecino país, 
reconoció el titular de la Dirección para la Atención de Jaliscienses en el Extranjero (DAJE) del 
Gobierno Jalisciense. ( 1 O) 
Otra de las oficinas más activas en la atención de sus oriundos en los Estados Unidos, es la del 
gobierno estatal de Guanajuato, que realiza seguimientos de sus emigrados, edita un boletín 
inforn1ativo (Pa'l Norte) que difunde notas de interés regional y consejos para los guanajuatenses 
radicados en el extranjero. En diciembre de 1996 el Programa de Atención a las Comunidades 
Guanajuatenscs en el Extranjero organizó un seminario internacional sobre migraciones con 
invitados de organizaciones académicas, gubernamentales y privadas. 

S.S ACCIONES ORGANIZATIVAS DE PARTIDOS V OTROS ACTORES SOCIA.LES EN 
MexlCO 

Es pertinente señalar que otras instancias en México como la Confederación Nacional Cámpesina 
(CNC) han expresado su interés por apoyar los esfuerzos de los migrantes mexicanos en el 
extranjero. De acuerdo con declaraciones de Beatriz Paredes, entonces secretaria general de la CNC: 
"se está haciendo un trabajo de contacto con comunidades tradicionalmente expulsoras de fuerza de 
trabajo y se pretende establecer contacto con zonas receptoras, ya que se estima que debe apoyarse a 
las comunidades de migrantes en sus esfuerzos de organización frente a los contratantes, sean del 
interior del país o del extranjero". En esa misma reunión con académicos del Colegio de la Frontera 
Norte en Tijuana, Beatriz Paredes reconoció que "los campesinos de México enfrentan la peor crisis 
de las últimas siete décadas, y por ello los índices de migración se han incrementado 
substancialmente". Por su parte, la Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) desde principios de 1991 instituyó los Comités de Apoyo a 
Compatriotas. Dichos Comités son grupos de mexicanos simpatizantes del PRI que residen en E. U. y 
que por vocación de servicio y con recursos propios trabajan por y con la comunidad mexicana en 
las ciudades donde se encuentran asentados. El segundo mecanismo ha estado representado por el 
acercamiento directo a instituciones confonnadas por dirigentes mexicanos cuya labor es Ja atención 
de las necesidades y reivindicaciones sociales de los mexicanos emigrados. 
De acuerdo con información de Martín Torres, subsecretario de Asuntos Internacionales del PRI en 
1994, los comités han venido instrumentando programas de alfabetización, de capacitación, de 
orientación, de promoción deportiva y cultural e infonnación sobre los acontecimientos nacionales 
de México. 

En 1994 el PRI contaba con 14 C!Jmités de Apoyo en E.U.: en Dallas, Houston, Tucson, Phoenix, 
Reno, Chicago, San Diego, Los Angeles, Oakland, Oxnard, Ventura, Redwood City y Yuba City. 
Las acciones de los Comités se extienden en el valle del Norte de Sacramento y en Sunnyside, 
Washington. Ese mismo año distribuyeron 25 mil ejemplares de la Cartilla del Paisano, donde se 
brinda información acerca de sus derechos y de las facilidades con las que cuenta fuera de su país. 
(11) 

( 10) Nola de Eduanlo Chimcly, facélsior, México, D.F., sección Estados, 10 de marzo de 1996, p. 28-A 

( 11) Un infonnc: dctalludo de: las acciones del PRJ en EU se pul.'tk consultar L"n Martin Torres. ·con Jos mexicanos de: ullá"', n!\islu 
Exmm .. "11. publicación mcnsuul c.ld PRJ. México, D.F .• 0110 5, nfuncru 56, C!llCOdc 1994. pp. H·l l. 
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También existe una presencia histórica del Partido de la Revolución Democrática 01RD) que se 
remonta a los vínculos que desde hace décadas ha mantenido Cuauhtémoc Cárdenas con 
michoacanos radicados en E. U., relaciones que se volvieron más estrechas durante el periodo de 
Cárdenas como gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986. En ese lapso CárdL'flas efectuó vísitas 
cada año para visitar a comunidades michoacanas en diversos puntos de la Unión Americana en 
particular California, Oregon, Washington, Chicago y Texas. 
Durante el periodo 1988-1994 fue muy intensa la actividad política de diversos representantes del 
Frente Democrático Nacional y después del PRD con las comunidades mexicanas en los EU y se 
pudo apreciar que en muchos de los plantones y mitines frente a las representaciones consulares de 
México cuando se hacia alguna petición al gobierno mexicano, cstuvícron presentes grupos y lideres 
con afinidad o simpatía por el PRO . 

Sin contar con información cuantitativa o cualitativa. se puede observar que algunos sectores de la 
población emigrada mexicana guardan cierto resentimiento ante el gobierno de México por haberse 
visto obligados a emigrar del pais ante la incapacidad de brindarles empleo y bienestar social, son 
factores que influyen decisivamente en su visión escéptica y critica del gobierno mexicano y muchas 
veces, proclive a participar en partidos de oposición como el PRO o el PAN. 
Las acciones de los partidos politicos pueden ser relevantes para los núcleos de connacionales que no 
radican permanentemente en E.U. y mantienen lazos estrechos en sus lugares de origen en México. 
Este segmento de población mexicana es significativo y no se trata sólo del trabajador 
indocumentado sino de algunos núcleos de nacionales con residencia permanente en E.U. pero cuya 
tradición migratoria implica el contacto constante con sus lugares de origen en México. 
En una perspectiva más amplia. definitivamente que los núcleos de población de origen mexicano 
alcanzan ya los 20 millones de personas y para los partidos politicos mexicanos seria clave poder 
incidir en sus liderazgos no tanto para que algunos de estos núcleos voten en los procesos electorales 
de México sino más bien para operar como cabilderos de los intereses de México en el proceso de la 
toma de decisiones de los E.U. En otra palabras, la importancia estratégica de largo plazo de las 
comunidades mexicanas y de origen mexicano en EU será su incidencia en la politica interna e 
internacional de E.U. que afecta a México y a los mexicanos. Las legislación migratoria 
estadounidense está obligando a que los inmigrantes soliciten su ciudadanía ya que el residente 
permanente será cada vez más vulnerable y discriminado en relación a beneficios sociales si no es 
ciudadano estadounidense. 
Por parte de México, la nueva legislación aprobada sobre la no pérdida de nacionalidad mexicana 

permitirá a partir de marzo de 1998 -cuando entre en vigor la nueva Ley- a todos los mexicanos 
radicados en el extranjero tomar otra ciudadanía sin perder la mexicana. Sin embargo, la legislación 
mexicana sobre la no pérdida de nacionalidad no modifica los criterios electorales: el mexicano que 
no tiene domicilio en México no puede votar y aun teniendo domicilio si no está en México en el 
momento de las elecciones no puede votar. 
Además, se pretendia que antes del año 2000 se llegara a un acuerdo inter-partidista que permitiera a 
los mexicanos por nacimiento residentes en el extranjero votar en las elecciones presidenciales. 
Es muy poco ¡¡robable que se logre participación en otras votaciones federales y locales de los no 
residentes en México ya que se tendria que reformar la legislación electoral que actualmente no 
permite la votación del ciudadano que reside en México si éste no se encuentra en su distrito 
electoral y quien no está en su entidad federativa en el momento de votaciones para gobernador 
tampoco puede ejercer el derecho al voto. 
A raiz del levantamiento indígena de Chiapas el 1 de enero de 1994 y la propia entrada en vigor del 
TLC en esa misma fecha, han provocado un complejo tejido de relaciones entre organizaciones 
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laborales, ambientalistas, de derechos humanos así como lazos más estrechos entre una gama amplia 
de comunicadores y académicos de los tres países, facilitada por los modernos sistemas de 
comunicación como correo electrónico y la transmisión instantánea de imágenes y sonido por las 
redes inforrnáticas internacionales. 
En este contexto, existen vínculos más sistemáticos con lideres diversos de las comunidades 
mexicanas y mexico-americanas en E.U. de parte de muchos actores sociales en México como 
sindicatos, partidos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y dependencias oficiales entre 
otros. 
Cabe subrayar que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio se fortalecieron los 
vínculos entre organizaciones no gubernamentales de México, Estados Unidos y Canadá. Diversos 
grupos de activistas tienen sus propias páginas de información en el sistema WWW (telaraña 
informática mundial) ya sea académicos, artistas, sindicalistas, ambientalistas y grupos diversos. 

$~~ PROBLDIÁTICA DEL NIAO MIGRANTE 

En el caso del niño migrante. Margarita Nolasco, investigadora de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) calcula que son por lo menos 400 mil niños los que cada año con 
sus familias realizan una travesía migratoria desde el sur y centro-occidente de México para llegar al 
norte haciendo trabajos agrícolas. 
Nolasco señala que en la región fronteriza viven más de 2 millones de niños y un millón 200 mil 
proceden del interior del país; se estima que la mitad llegó con sus familias y 15% por su cuenta. 
Esto implica que realmente llegan entre 400 y 600 mil niños con sus familias y un poco más de 100 
mil arriban solos y socializan en grupos de dos o tres -en algunos casos viven con parientes- o 
conviven con niños de la calle de las ciudades fronterizas. Una inferencia de los datos 
proporcionados por Nolasco indicaría conservadoramcnte, que por lo menos son entre 200 y 300 mil 
los niños que logran pasar con sus padres a los Estados Unidos, esto significa que entre el 15 y 20"/o 
de los indocumentados mexicanos son menores de edad. 
Los datos recopilados por Nolasco en una encuesta realizada a niños jornaleros agrícolas en el Valle 
de San Quintín, Baja California seguramente tienen similitudes con la situación educativa del menor 
que logró cruzar la frontera: sólo 15% asistía a la escuela, 600/o no lo hacia, 13% nunca habla 
acudido y 12% manifestó que "no le importaba nada la escuela". (12). 
Es importante señalar que existen diferentes segmentos de niños migrantes indocumentados. por un 
lado, los menores que acompañan a sus padres en su recorrido laboral anual desde el sur de México, 
pasando por labores en campos legumbreros en Culiacán, cosecha de cítricos en Sonora y trabajo en 
viñedos en Baja California para seb'UÍr el circuito hasta Califonúa, Oregon y Valle de Yakima en el 
estado de Washington. 

Por otro lado, están los niños y Jovenes de procedencia urbana en México y cuyas familias 
indocumentadas trabajan en el medio urbano de los E.U. Al respecto, el director de la casa YMCA 
(Young Men Catholic Asociation, es una asociación sin fines de lucro orientada al fomento 
deportivo juvenil y apoya campañas a favor de la integración familiar y prevención de enfermedades 
o adicciones) del menor migrante en Tijuana ha seilalado que: 

(12) Reportaje de Angélica Enciso. "Vi\'cn en lu tiuntcru norte 2 millones de: nillos·, l.a Jornada, 12 ck abril de 1996, p. S. 



"Nos hemos estado percatando de un cambio drástico en el perfil del menor repatriado ya que ahora 
se trata de.jóvenes que han vivido ya durante 7 ó 9 años en E.U., que han estado en el sistema 
escolarizado, que su principal idioma es el inglés y que ya no cuentan con familia en sus estados de 
origen". 
De este perfil son la mayoria de los 60 menores que en promedio son deportados mensualmente de 
EU a Tijuana. (13) 
Es posible que la cobertura educativa del niño migrante indocumentado que viaja con su familia sea 
mínima y los porcentajes no sean mayores que el niño jornalero de San Quintín, es decir entre un 15 
y 20% del total. Sin embargo, debe reconocerse que los presupuestos estatales en los E.U. destinados 
a educación bilingüe o de migrantes en general han disminuido drásticamente en los últimos años y 
el promedio de cobertura no supera el 300/o de las necesidades reales. 
La situación del niño emigrante monolingüe es todavía más compleja ya que generalmente sus 
padres indígenas llevan rutas migratorias con demasiadas escalas laborales y en condiciones de vida 
deplorables como lo demuestran infinidad de testimonios de familias mixtecas que trabajan en la 
cosecha de IC.!,'Umbres en el Valle de Culiacán. En definitiva, California es el estado donde radican 
más niños mexicanos inmigrantes y en general, más de una tercera parte de los niños en edad escolar 
en California, hablan una lengua extranjera y no el inglés en el entorno familiar, no se trata sólo de 
niños mexicanos y latinos sino cifras significativas de niños asiáticos y de otras latitudes cuyos 
padres se han establecido en California. (14) 

S.7/ NUEVO PERFIL DEL MIGRANTE ADULTO 

El nuevo inmigrante adulto cuenta generalmente con niveles de 8 a 1 O años de escolaridad, es decir 
secundaria o preparatoria incompleta, aunque debe reconocerse que cerca del 75% de todos los 
inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos no han terminado la secundaria de acuerdo al 
Urban lnstitute de Washington. Cabe señalar que la última Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto del 
INEGI correspondiente a 1994 indica que de las personas desocupadas el 27.63% tenía la secundaria 
completa, que es el porcentaje más alto de desocupados y coincide con el perfil de una parte 
significativa de los migrantes mexicanos de los noventa. 
Si!,'Uen en orden de importancia como porcentaje de los desocupados: el 22.63% que habían 
terminado la primaria, 13.94% los de primaria incompleta, 8.86% habían terminado la preparatoria, 
8.18% no tenía ninguna instrucción, 6.34% tenia la secundaria incompleta, 5.38% tenia la educación 
superior incompleta, 4.04% había terminado la educación superior e incluso tenia posgrado y 3.29% 
tenia la preparatoria incompleta. (15) 
Evidentemente, que el mayor número de niños mexicanos en EU viven en el área angelina y 
seguramente que de los más de 850 mil estudiantes con conocimientos limitados de inglés en 
California, más de dos tercios son niños y jóvenes mexicanos y centroamericanos y el 42% del total 
son atendidos en escuelas del Condado de Los Ángeles pero con tasas de deserción escolar de 
alrededor de 40% entre Jos estudiantes latinos inmigrantes. 

(t3) Et Sol de Mbdco, Mhico, D.F., sce<:ión Estados, 19 dcmnrLO de 1996, p. 

( 14) El libro colectivo CAiifornia 's lnmignmt Children: thc:oiy, rcscarch and implications for educational policy ( 1996) editado por 
Wa)11C Comclius y Rub.:n RumOOut clarifica y dcsmistifica el entendimiento de csc: complejo mosaico de inmigrantes californianos y 
aporta visiones iMovndoms sobre la inll.-grnción y asimilación cultural del inmigrante y sus implicaciones c.xtucativus. 

( 1 S) Rcrx>rtajc Lle Maria Je Jesús Espinosa. Excélsior, St."Cción linancicru, R Je abril Je J 996. pp. l ·2 F) 
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Se calcula que California tiene el 45% del total de la población estudiantil inmih'Tllnte en los EU. 
(16) 
También se cuenta con el apoyo del sistema de telesecundaria que llega vía satélite a las regiones 
fronterizas del lado estadounidense donde radican núcleos importantes de mexicanos. En algunos 
casos como Florida ya llega la señal de EDUSAT (Sistema de Educación vía Satélite de la Secretaria 
de Educación Pública). 
En marzo de 1995 fue inaugurado el programa de telesecundaria en la escuela de Homestead, al sur 
del Condado de Dade en Florida y está disponible para personas de todas las edades que deseen 
reforzar sus estudios secundarios. 
Luis Ortiz Monasterio, Cónsul de México en Miami manifestó que la telesecundaria en ningún 
momento debe considerarse como sustituto de la enseñanza regular para los menores. Más bien. el 
programa debe. considerarse como un suplemento para sus lecciones en el sistema escolar. El 
problema es lograr cobertura nacional ya que el trabajador migrante se mueve en varios estados, en 
el caso de Florida, tiene una ruta desde los campos de Homestead hasta Carolina del Norte y Texas. 
Los migrantes mexicanos en Homestcad se ven forzados a viajar cada año con sus hijos y sólo "un 
programa a nivel nacional les daria la continuidad que necesitan" reconoció Osear de la Torre, 
vocero del Consulado de México en Miami. (17) 
Esta ya terminado un proyecto de telecomunicaciones propuesto por la Cancillería mexicana para 
integrar una red interactiva entre los 41 consulados mexicanos en E.U., lo que significaria lograr un 
efecto multiplicador de la cobertura educativa con posibilidad de videoconferencias a nivel nacional. 
Femando Solis Cámara, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, 
describe el perfil del inmigrante mexicano a E. U. como personas con un nivel escolar medio, 
primaria terminada pero con tendencia a incrementar su nivel de estudios en los últimos años. Son 
personas que no están en el nivel más bajo de ingresos o pobreza; son de clase media baja. Al 
respecto, datos del Colegio de la Frontera Norte citadas por El Financiero indican que el 40"/o de los 
migrantes devueltos tienen estudios superiores al nivel primario mientras un poco más del 50"/o 
tienen sólo ese nivel. (18) 
Esto se explica -señala Solís Cámara- porque viajar a los E. U. a buscar trabajo implica tener ahorros 
para poder financiar el transporte, alimentación y otros gastos durante el tiempo que lleva intentar 
una o dos veces el cruce y cobrar el primer salario. De acuerdo con el funcionario del INM, el 
migrante mexicano procede de población de estrato medio bajo y no de los estratos más bajos como 
podría ser una percepción típica, aunque la mayoria se sigue vinculando a trabajos agrícolas, se 
percibe un aumento en la proporción de personas que se van en busca de actividades en los servicios 
y la industria. 

( 16) Véase: Wayne Comclius, "L't.lucating imnigrnnt childrr..-n: what's thc problcm? •en revista Enfoque, OIOllo 1995, Cc:nlcr íor U.S
Mcxican Sludic:s, Unh"CtSily of Culifomiu ni Son Diego, pp. 2 y 12-13 

(17) Véase: ~rv lleva etlSC!lonzo o obn.'IOS cn llomcstcod" •'ll Nuevo llcrald, Miruni, Florida, 22 de morzo de 1995. p. 3, socción A. 

(18) Citado por El Fimmcicro, México, D.F., lnfonnc fapccinl sobre lndocun1Clllados, 6 de no•icmbrc de 199-1, pp. 51-58. AnOtisis 
recientes del Consulado de México en Atlnntn revelan que si bien existe wui crccicnlC proporción de jóvenes migran tes con educación 
secundo.rin y preparatorio., es notorio qlk! su nh·cl cducati\'o real se ha deteriorado y COOJ:¡mado con los adultos que sólo cstudiarm 
primario en los setentas, es mejor el ni\·d cducati\'o de estos últimos 
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S~S: PARADOJAS DE LA GLOBALU..ACIÓN: MIGRANTES. DIVISAS y MERCADOS 

Las regiones de alta migración sufren frecuentemente de la falta de mano de obra y de cambios 
significativos en la composición de la fuerza laboral. Por una parte, la migración mitiga el desempleo 
y mantiene o crea empleos a través de las remesas; por otra, disminuye la fuerza laboral en algunos 
sectores de la agricultura, la industria y los servicios. 
Estudios basados en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF) detectaron que cerca 
de 800 mil migrantes llegan a las ciudades fronterizas en un lapso de un año entre 1993-1994 con el 
fin de trabajar en E.U., no obstante en la Encuesta de retorno de las ciudades fronterizas al interior 
del país en el mismo periodo se encontró que 650 mil migrantes laborales temporales que estuvieron 
en el país vecino trabajando o intentando trabajar, regresaron a sus hogares de residencia en México 
y un grupo cercano al medio millón de emigrantes, es decir, mexicanos de nacimiento que viven en 
E.U., viajaron en el mismo lapso a México para visitar a sus familiares. 
Debe destacarse que el migrante temporal (entre 40 y 60"/o de su salario mensual) envia una mayor 
proporción de su sueldo a México que el emigrante permanente (entre JO y 15%), calculándose que 
estos últimos gastaron más de 12 mil millones de dólares en E.U. producto de sus ingresos salariales 
mientras los trabajadores temporales gastaron 2 mil millones de dólares en E.U. y remitieron a 
México casi 1,500 millones de dólares en el periodo abril 1993-marzo 1994. 
Por otra parte, los trabajadores indocumentados dejan a los empleadores de Estados Unidos 
ganancias cercanas a los 120 mil millones de dólares al año, según un estudio de la Universidad de 
California en San Diego, siendo los patrones agrícolas californianos los más beneficiados ya que el 
90% de la mano de obra agrícola es mexicana, y de ella el 60"/o es indocumentada. (19) 
Aunque la Encuesta indica 600 millones de dólares enviados por los emigrantes, la cifra no coincide 
con el porcentaje señalado de sus ingresos y gastos, lo cual implicaría un envío mínimo entre mil y 
1, 500 millones dólares que sumado a los envios de los trabajadores temporales da una cifra cercana 
a los 3 mil millones de dólares, que resulta un monto más coherente con las cifras dadas a conocer 
por el Banco de México en su último informe. 
La cifra dada a conocer por el Banco de México ascendió a 3,672 millones de dólares durante 1995, 
sólo superadas por las exportaciones manufactureras, petróleo y turismo. (20) 
En realidad, la suma entre dinero remitido por canales institucionales como bancos, casas de cambio, 
giros telegráficos, etc. sumado a los envíos informales no registrados indican que una cifra 
conservadora del total de dinero remitido fue de cerca de 5 mil millones de dólares durante 1995 
aunque se percibe un ligero estancamiento si se compara con los envíos de 1994. Un problema de los 
envíos es que las empresas intermediarias ya sean bancos o agencias especializada en giros de dinero 
de E.U. a México, otorgan por lo general un tipo de cambio del dólar que no corresponde al del 
mercado, lo que implica que del dinero enviado por lo menos entre un 10 y 15% se queda en manos 
de las empresas intermediarias, conservadoramente estas empresas ganan entre 200 y 300 millones 
de dólares al año -sin considerar el cobro del servicio- nada más en los exagerados ajustes a la baja 
del tipo de cambio. 

(t9) De acuerdo con información recabada por Mónica MartJn <'11 facélsior, México, D.F., 26 de enero de 1996, p. 4 

(20) Véase: colunum Análisis Económico de Guslllvo Sauri L"ll El Financiero, 22 de mur1.o de 1996, p. S·A 
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REMESAS ENVIADAS A MéXICO POR TRABAJADORES MIGRANTES EN E.U. 

Las remesas enviadas a los estados mexicanos por trabajadores en los EU representa el mayor 
porcentaje en su Producto Interno Bruto (PIB). encabezando la lista Michoacán con el 10%. 

Relación PIB y Remesas anuales para los principales estados receptores en 1995 
(cifras en millones de pesos) 

ENTIDAD PIB ..._ 
POl'UatatJ~ .. 

atulor 
Michoacán 30.7 3.07 JO 

Zacatecas 14.2 0.71 5 

Guerrero 29.9 l.5 5 

Guanajualo 56.05 2.3 4.2 . 
.. 

Aguascalientes 18.1 0.72 . ,4 
.. ·:. 

Nayarit 9.4 0.34 3.6 

Oaxaca 27.l 27.1 4.3 

Morelos 22.6 22.6 3.7 

Jalisco 105.05 105.0S 2.7 

San Luis 30.2 30.2 2:s 
Potosi 

Distrito 522.7 522.7 0.04. 
Federal 
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:5'..9J PERFILES CAMBIANTES DEL MIGRANTE ME.'CICANO 

En el perfil tradicional también se han experimentado cambios ya que se han incorporado como 
migrantes algunos segmentos de antiguos productores medios que se han depauperado y prestadores 
de servicios de pequeñas ciudades cuyos negocios quebraron y en lodos estos casos se puede percibir 
que en parte, la existencia de carteras vencidas impagables los obligó a buscar un doble refugio en la 
travesía migratoria a E.U.: encontrar un empico y huir de sus adeudos con bancos y acreedores. (21) 
Existen dos elementos que nos permite sostener esta hipótesis: primero, que en los últimos años la 
emigración de trabajadores mexicanos provenientes de estados con actividades industriales y 
agroindustriales ha tenido un aumento significativo y segundo, de acuerdo con la encuesta citada, de 
los emigrantes que regresaron a México, la gran mayoria (casi nueve de cada diez) participaban en la 
economía estadounidense en actividades remuneradas; básicamente, como empleados y obreros en la 
industria y el sector terciario. 
Congruente con este perfil, las investigaciones del economista zacatecano Rodolfo García Zamora 
han demostrado que el emi&'fllntc zacatecano no se origina, en general en las regiones más 
marginadas de la entidad ni en las más dinámicas, sino en los distritos agrícolas de temporal: 
pequeños propietarios productores de maiz para quienes la emigración es "una opción que reporta 
mayores beneficios económicos -no obstante el alto costo y mayor riesgo- que los ofrecidos por la 
agricultura en particular y por la economía regional en general" afirma el economista. Según García 
Zamora "no es que entre quienes emigran a Estados Unidos no se encuentren personas desempleadas 
o que carecen de un ingreso mínimo; pero son las menos". 
El caso de los zacatecanos es ejemplar ya que cuentan con organizaciones muy sólidas y existen 
federaciones que agrupan hasta 40 clubes zacatecanos como el caso de la Federación de Clubes 
Zacatecanos del Área de Los Ángeles que han realizado en los últimos años ( 1994-1995) 
donaciones hasta por medio millón de dólares para obras sociales en sus lugares de origen en 
Zacatecas. El PCME mantiene vínculos muy estrechos con esta Federación y sus peticiones y quejas 
especificas sobre problemas aduanales con donaciones o maltrato de autoridades judiciales cuando 
visitan México se han canalizado a las autoridades respectivas. Otro grupo que se ha cohesionado 
fuertemente en Los Ángeles es la Fraternidad Sinaloense, que es una confederación de clubes y 
asociaciones de sinalocns%, alentada por el Cónsul José Ángel Pescador, nativo de Mazatlán, 
Sinaloa. 
Debe subrayarse que el componente indígena del millón de mexicanos que trabaja en los campos 
agrícolas estadounidenses cada año es superior al 1 O"/o, esto significa que los circuitos núgratorios de 
mixtecos, zapotecos, purépcchas, entre otras etnias, se aproxima a más de 100 mil personas cada 
aiio, llegando a trabajar desde California al estado de Washington y Alaska. (22) 
Fuentes del Consulado de México en Seattle calculan una cifra aproximada de 200 núl mexicanos 
radicados en el estado de Washin&>ton, habiendo percibido un incremento del flujo migratorio hacia 
el Valle de Yakima en ese mismo estado, así como la demanda laboral de mexicanos en Oregon y 
Alaska, estados que son parte de la circunscripción consular de Seattle. 

(21) De acucnlo o infonncs del Consuludo de México en Allanla enlre l 99S y 1996 cosi se duplicó la solicitud de poderes notarialei 
por connacimwlcs que trobajan en lo región de Georgia~ la mayor porte de ellos son podt.TC:S para que fwniliarcs cubrun adeudos 
pc...·ndientcs c..·n México. 

(22) El largo recorrido de Jos mixtccos desde Ou."Caca hasta On.-gon lo revisa Lourdcs de Lt.."tin en su cnsayo "Tbc Mixtc."CS' Annual 
3,000 Milc Jourm .. 1·" in E. Gamboo & C.M. Uwm. Nosotros: Thc llispnnic Pt.~plc ofOrcgon. Porthmd. Thc Orcgou Cotmcil für lhc 
llunumitics, 1995, pp. 119·125 
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Por su pane, la antropóloga mexicana Lourdes de León, radicada en Ponland ha dado seguimiento a 
las migraciones mixtecas a esa región así como las tendencias migratorias de algunas etnias 
chiapanecas después del conflicto en dicha entidad. 
Un indicador de la presencia mexicana en el estado de Washington es la existencia de 24 Centros de 
Desarrollo de Niños promovidos por el Consejo Migrante del estado de Washíngt'on, centros que se 
distribuyen en el centro y suroeste del estado, en la frontera con Oregon, y en el noreste, en la 
frontera con Canadá, zonas que coinciden con el mayor número de trabajadores agrícolas mexicanos 
avecindados en la región, escribió el cónsul Manín Torres en 1994, después de un amplio recorrido 
en diversas comunidades mexicanas en E.U .. 
Por el sureste y este-none de los Estados Unidos se encuentran nuevos flujos migratorios 
procedentes de regiones -indígenas y campesinas de Puebla (Nueva York y Nueva Jersey), de 
Veracruz y Yucatán (Texas), Michoacán, Puebla e Hidalgo (Georgia, Pennsylvania y las Carolinas) 
entre otros estados con crecientes núcleos de trabajadores mexicanos como Florida. 
Las investigaciones sobre terreno demuestran que los migrantes que provienen de pueblos y 
comunidades indígenas como los oaxaqueños, forman colonias en California mucho más endógenas 
que las de los inmigrantes mestizos: el índice de matrimonios al interior de la comunidad es muy 
nito. Companen una len¡,'Ua común propia y se identifican con una cultura autóctona y por lo tanto 
no sólo ajena a los demás inmigrantes mexicanos, sino inclusive a los miembros de otros grupos 
étnicos de su misma región. 

s.a• NUEVAS RUTAS y DESTINOS MIGRATORIOS: DE OREGON HACA. ALASKA y 
DE ARIZONA A MAR\'LAND 

Si bien dos de cada tres inmigrantes trabajan en cuatro estados de la Unión Americana (California, 
Texas, Florida y Nueva York) se han diversificado los flujos migratorios. Es el caso de los migrantes 
procedentes de Ameca, Jalisco que ahora se mueven en Atlanta, Salt Lake City , Nevada, 
Washington y Oregon. 
Por su pane, los michoacanos ya incursionan con frecuencia en labores como obreros de industrias 
empacadoras y enlatadoras de pescado en Alaska. 
De hecho, promotores de empresas como Alaska Wild Life trasladan a los trabajadores mexicanos 
desde el Pueno de Ensenada, donde atracan los buques que los llevarán a lugares como Anchorage, 
Ketchican, Sitka, Kodiak o Juneau hasta por periodos de JO meses. (23) 
Recientes aprehensiones de mexicanos indocumentados revelan que existen flujos nuevos hacia 
regiones lejanas de la frontera México-E.U. : en febrero de 1996 fueron detenidos 40 inmigrantes 
procedentes de México en el estado de Maryland, habiendo recorrido 3500 kilómetros desde 
Arizona. Trascendió que en una serie de allanamientos en los últimos meses en Maryland, han sido 
detenidos decenas de indocumentados. 
Por otra pane, en ese mismo mes fueron detenidos en Omaha, Nebraska decenas de indocumentados 
mexicanos. Un funcionario del SIN reconoció que ha observado un gran aumento en el "flujo de 
extranjeros mexicanos" en los últimos meses. (24) 

(23) El Sol de México,14 de febrero de 19%, pp. Primera piona, sección Estados. 

(24) Véase: "Cmcl lmVt."Sfa Je 40 indocmncntados mexicanos", E1 Uni\·crsnl, sc..'Cción de Aviso oport\U\o, 10 de fcbn.-ro de 1996, p. 1 ). 
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Otros estados que están recibiendo constantes flujos de mexicanos son: Montana, ldaho, Colorado, 
Kansas, Michigan y Missouri entre otros. 

s.no NUEVOS V VIF.JOS "11GRAN'fES r.tt:XICANOS: EL CASO DE GEORGIA 

Los mexicanos radicados en Georgia tienen múltiples procedencias: inmigrantes que proceden de los 
clásicas regiones expulsoras y nuevos inmigrantes que proceden de las regiones conurbadas de las 
&>Tandes metrópolis mexicanas, un contingente más reciente, más educado y mejores niveles de 
calificación laboral. Se puede percibir que los mexicanos residentes en Atlanta conforman una 
comunidad cada vez más grande y diversificada, son básicamente trabajadores que se desempeñan 
en la agricul!ura y los servicios procedentes del noreste mexicano - Tamaulipas, Chihuahua y 
Coahuila- pero también hay michoacanos, hidalguenses, potosinos y veracruzanos. 
El componente de inmigrantes capitalinos y de zonas conurbadas de Guadalajara, Monterrey y 
Acapulco crece cada vez más, se trata de jóvenes de entre 20 y 35 años, con nivel minimo de 
secundaria y entre los capitalinos es frecuente encontrar técnicos y profesionistas, casi todos ellos 
documentados como turistas -algunos regresan periódicamente y otros ya tienen años que no 
regresan a México- a diferencia del viejo perfil del migrante que sigue llegando indocumentado con 
el apoyo de Jos traficantes o coyotes transfronterizos. El nuevo migrante llega generalmente en avión 
a diferencia del tradicional que se expone al peligro de los pasajes clandestinos de desienos y 
montañas por donde tienen sus rutas los coyotes. 
Un patrón creciente es que el nuevo inmigrante que se interna en territorio estadounidense con visa 
de turista puede traer consigo sumas imponantes de dinero para realizar negocios y establecerse de 
manera relativamente autónoma, apoyándose en amigos y familiares que son residentes permanentes. 
Es frecuente enterarse en círculos cercanos de mexicanos en calidad de turistas, que sus operaciones 
comerciales o de negocios totalmente legales y en regla con el fisco estadounidense, pueden superar 
el millón de dólares al año. 
El caso de Georgia es un ejemplo de las nueva rutas migratorias y los nuevos asentamientos de 

mexicanos, hace 20 años -en 1976- no había más de 30 mil connacionales en dicho estado, 
actualmente -en 1999- informes del Consulado General de México en Atlanta indican que la 
población mexicana en esa capital y su área metropolitana asciende a cerca de 450 mil personas. 
Este crecimiento de mexicanos hizo atractivo el mercado de la tonilla en al región, y en 1995, el 
grupo MASECA -Mission Foods- instaló una planta en Jefferson, Georgia. Además de un 
crecimiento significativo al norte del estado -Gainesville- donde muchos oriundos de México 
laboran en industrias pecuarias, especialmente en empacadoras de pollo y derivados y un poco más 
al none, en la ciudad de Dalton, se calcula que viven casi 20 mil mexicanos, una parte de ellos 
vinculados como obreros a la industria de alfombras local que supera las 100 instalaciones donde 
laboran varios miles de connacionales de acuerdo a los informes de Francisco Palacios, jalisciense 
radicado en dicha ciudad. 

En el sur de Georgia muchos mexicanos trabajan en actividades agricolas, cultivando y cosechando 
frutales como el durazno y legumbres como cebolla, pepino y pimiento. Los informes del Consulado 
de México en Atlanta cuya circunscripción cubre Alabama, Tenessee y Carolina del Sur, ha 
cuantificado un número importante de trabajadores mexicanos vinculados a labores agrícolas e 
industriales en dichos estados. 
De acuerdo con fuentes consulares en Atlanta, la población mexicana en toda la circunscripción 
consular supera las 400 mil personas y la población que trabaja por temporadas también ha crecido si 
se comparan los servicios consulares demandados en los últimos años que crecen significativamente 
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en las rutas que sigue el consulado móvil en diferentes regiones agrícolas y los estados circunvecinos 
que son pane de la circunscripción. 
Un informe reciente de Teodoro Maus, Cónsul General de México en Atlanta puntualiza que la 

comunidad mexicana en dicha urbe es muy joven, pero se encuentra en una etapa de fuene 
crecimiento. Con el apoyo del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero se ha 
iniciado ya la localización de los diferentes grupos provenientes de varios estados de la Republica 
Mexicana así como de las personas que por su perfil e influencia se considera con potencial de 
liderazgo. En marzo de 1997 se constituyó el primer club de oriundos mexicanos de Georgia con el 
nombre de Zacatecanos Unidos cuyo fundador tuvo la experiencia de panicipar en la poderosa 
Federación de Clubes Zacatecanos de California. El siguiente paso es apoyar la fonnación de clubes 
de oriundos y buscar la vinculación con los gobiernos de los estados respectivos. Como se puede 
observar, esta región del sureste estadounidense es un nuevo destino de los migrantes mexicanos, 
son muchas las acciones que el gobierno de México ha emprendido para atender a estos nucleos de 
connacionales en Georgia, aunque lo deseable seria que nuestros paisanos no tuvieran que emigrar y 
tuvieran verdaderas opciones de empico y bienestar en sus lugares de origen. 

S..I~ INTEGRACIÓN\' CllOQUE CUL'ruRAL 

Generalmente, el cambio cultural que produce la migración es dramático, sobre todo en familias y 
comunidades tradicionales o indígenas. La población ligada en la migración es la más expuesta a 
otra cultura y forma de vida. En tanto que en Estados Unidos los inmigrantes tienden a resaltar y 
recrear la cultura mexicana, en sus comunidades de origen tienden a mostrar patrones de 
cornponamiento que han adquirido en Estados Unidos. 
En consecuencia, se puede observar cómo influye en Estados Unidos la cultura mexicana y, de igual 
manera, el efecto en los lugares de origen de la cultura anglosajona. 
Es bien conocida además la influencia de los migrados en los patrones de consumo, vestido, 
vivienda, lenguaje, relación social, festejos y festividades de la familia y la comunidad; en la 
mentalidad, creencias y valores de sus pueblos e, incluso, en su calidad de vida. Por ejemplo, en la 
meseta purépecha hay un pueblo de nombre San Gregario, al que recientemente se le conoce, por la 
gran influencia de los emigrados, como San Gringorio. 
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Figura 1 

INTEGRACIÓN V CHOQUE CULTURA 

Figura 2 

REMESAS DE MIGRANTES 
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ensayo "The Mixtecs' Annual 3,000 Mile Joumey" in E. Gamboa & C.M. Buan, Nosotros: The 
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PÁGINAS WEB 

!..a migración seguirá a1111q11e el 1'//J crezca 6 o 7% (l..a Jornada 2 7-may-97) 
h\lp;//M'füjQm11da,L1nam.mx/l997/may?7(97()527fmigraciéin,htm! 

En promedio, 1111 mexicano muerto con violencia al dia en Los Angeles (l..a .lomada 22:iul-96} 
h~Jp;/!.w.w.w.jqm11d11,.unarn.mx/1.996/jul.9.6/96072.2fl\1JGRANT.OcPG.hJm! 

Doc11mellla11 60./ cams de agresión col/Ira migra11tes (!..a Jornada 6-marzo-96) 
http://www.jomada.unam.mx/1996/mar96/960306/fronter.html 

En Texas y California, urgencia de "mano de obra barata y dócil" (La Jomada 17:iul-96) 
http;/(www.jomada.unam.mx/ I 996/jul96/9607 J 7 ffRI UNFO-PG .html 

Cada 011o, · 315 mil mexicanos ha/la11 trabajo en EU, cita estudio binacio11al (l..a Jornada 2-ene-98) 
!)ttp:/(www.jomada.unam.mx/ l 998/ene98/980102/binacional.html 

Fracasan acciones de EU para col//euer a migrantes:Colegio de la Frontera Norte (/..a Jornada 6-
agto-98) J¡ttp://wwwjomada. unam.mx/l 998/ago98/980807 /fracasan.html 

El rechazo del !'/U al voto migra/lle (23-nov-2000) 
!ittp://v.NfW.jomada.unam.mx/1999/jul99/990708/maninez.html 
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DATOS ESTADiSTlCOS (MIGRANTES t:N EU) 

6. l VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

Esta tabla revela las agresiones de las que son objeto los inmigrantes en su intento por cruzar la 
frontera . Las denuncias efectuadas ante el Centro de Apoyo al Migrante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), revelan que las principales violaciones a los Derechos Humanos cometidas por 
autoridades estadounidenses están relacionadas con el racismo y la discriminación, en tanto que las 
nacionales se vinculan más a la conupción. 

TIPO DE ESTADOS MEXICO 
VlOl.AOON UNIDOS 

Rcdl&sión 39 o 
l\limmQ 
Golpcso a7 1 
lllsdus 
~ Ja o 
Priv:iclóa de b 4 18 

UbcNd 
~ 14 o 
Fmniür 
~ 

RdcllcÜldc 14 o 
DwimallOs 

Robo, Cdlr.dlo o 12 
V~ 
Otros a7 8 

AUTORIDADES RESPONSABLES DE VIOLACIONES A LOS Dlll\EOtOS 
HUMANOS DEL MIORANTE 

liSTAOOS UNIDOS: 76~ 
INMJGRACí(}ÑlNAlf!IW.JZAJ: .,U" 

l'AlRtll.J.A FRONlliRILA: J0.8 n 
AíhííCO: 19.9" 

fOIJC'IADETUVANA: 10.0' 
FflliltZfS EVJAY::IAL.JjS Dlt' 71.J(IANA: 2J H 

GRUI08 ltKTA: l.S K '°'x:.JA .JUIJICLAL FliDERAI-· 2.S H 

<Ylll.OS(AAl&tSNACION/iSJ: .U" 
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6.:Z POBLACIÓN MEXICANA EN 21 CIUDADES NORTEAMEIUCANAS 

Si bien existe infom1ación que indica claramente las tendencias respecto a la ubicación de las 
comunidades hispanas, es dificil obtener estadísticas actualizadas que clasifiquen a los latinos de 
acuerdo a su origen y lugar de residencia. Obsérvese la figura 2. 

Cllllbl Nlbd6a ~ l'QI~ 
~ 

Albuaucmuc 384 736 70 145 18.2 
Chica•o 2 783 726 348 040 13.7 
Cl1ula Vista 135 163 45 182 33.-1 
Corpus 257,453 119.864 46.5 
Chrisli 
Dallas 1006831 183 430 18.2 
Den ver 467.610 74 555 15.9 
El Pasa 515 342 340 871 66.1 
Houston 1630 672 357.508 21.9 
Llts Cruces 62626 29.319 40.7 
Los An••clcs 3.4ll5.398 925.141 26.5 
Mi ami 358 548 1 9111 0.5 
NuC\·a Yark 7 322 564 55 698 ·o.76 
Phocnix 983 403 177 534 18 
Sacramcnlo 369 365 471184 13 
San Antonio 935.927 483 307 51.6 
San Dicl!O 1 110 549 193 080 17.3 
San 723,959 38,326 5.2 
Francisco 
San José 788 225 171 200 21.8 
Sanla Ana 293,742 174 797 59.S 
Sama Fe 55993 11.622 15.3 
Tucsan 405 390 107 857 26.6 

FIGURA 1 

6.3 MIGRANTES INDOCUMENTADOS DEVUELTOS 

La migración laboral hacia Estados Unidos de carácter temporal, es aquella que trabaja en este país 
sólo algunos meses y luego regresa a México. Esta puede dividirse en dos grupos: los que han 
obtenido la autqrización para residir en ese país y los no autorizados; de éstos últimos podemos 
dividirlos en dos subconjuntos: quienes no son detectados por las autoridades migratorias y logran su 
desplazamiento dentro de la Unión Americana, y los detenidos, los ruales son devueltos a nuestro país 
por la patrulla fronteriza a quienes se denominan migrantes indocumentados devueltos. 
La información que se presenta a continuación corresponde a las devoluciones de la patrulla fronteriza 
de mexicanos de 12 años o más, aplicada en los puntos de entrega (puentes, garitas y zonas peatonales) 
de ocho localidades fronterizas. 
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... Los mignntes que resitkn en municipios oo ftooterlzos, repr~tllll el 3fm de las devolucloncs 
totales. 
Como ya observamos, la corriente migratoria laboral hacia Estados Unidos está relacionada con los 
ciclos económicos y los mercados laborales en los lugares de origen y destino. 
Por su parte, el número de devoluciones, está en función de la intensidad y características del flujo 
indocumentado, la efectividad de la patrulla fronteriza, cte. 
Así tenemos que el monto total de devoluciones de connacionales captada por la EMIF , ha registrado 
un incremento entre el levantamiento de la primera y la segunda fase entre mas de 50 mil eventos. 
La Fase I comprende del 28 de Marzo de 1993 al 27 de Marzo de 1994. La fase 11 del 14 de Diciembre 
de 1994 al 13 de Diciembre de 1995. Mientras que la fase III del 11 de Julio de 1996 al 10 de Julio de 
1997. 

DISTRIBUCIÓN DE LOSMIGRAN7ES DEVUEL7VS POR LA PA'f7WLLAFRONT!i.1UZA POR 
MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y EXPERIENCIA MIGRATORIA LABORAL l'/U?.VIA, SEGÚN FASE 

DE lEVANTAMlh.1V7D 

FASEI FASEll FASElll 
616,6$'.l ... l,.Q&ll 61Q.6TI 

CON EXPERIENCIA 
l.U.2.il lll,.lll 1"-"33 

SIN EXPERIENCIA 
TOTAL FRONTERIZOS 1a..i1.i !11>.ll.." tll.IW 

(;6.tlll !15llll 7)..!ltl' 
NO FRONTERIZOS n:uu m.l75 !11$..2.ll> 

CON EXPEIUENClA 
lt17.~ ~-·~ ·~81 .. 

SIN EXl'EIUENOA 
~(IOI) ll..\.211 316..W 

FIGURA J 

Migrantes Fronterizos.- Residentes en municipios que comparten frontera con Estados Unidos. 
Migrantes No Fronterizos.- Residentes en cualquier otro municipio de la República. 

Este significativo incremento en el volúmen de las devoluciones puede deberse al fortalecimiento del 
trabajo de la patrulla fronteriza así como al número de reintentos de cruce por parte de los 
indocumentados. Cabe destacar que en las tres fases anuales analizadas, los migrantes que residen en 
municipios no fronterizos, representan aproximadamente el 80"/o de las devoluciones totales. 

'6:4 DEVOLUCIÓN Y DEPORTACIÓN D6 MKJRANTES 

En el estudio y análisis de los flujos de migrantcs indocumentados debe tomarse en cuenta que una 
persona puede cruzar y ser devuelta mas de una vez, por lo que el total de devoluciones realizadas por 
la pa 1 rulla fronteriza en un tiempo determinado, no corresponde necesariamente al número de 
migrantes devueltos, siendo éstos los que sesgan la información obtenida en la encuesta. 
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Por lo que en términos generales los migrantes indocumentados son: 

11. Quienes cruzaron la frontera sin documentación, 

111. Los que tienen un permiso de estancia temporal y permanecen más tiempo del 
autorizado 

IV. Los que presentan documentos fraudulentos, para trabajar o cruzar, 

V. Los que sin tener permiso para hacerlo, trabajan en Estados Unidos, aún cuando 
su ingreso a ese país fue documentado. 

En este proceso de movilización poblacional, se da la intervención de dos figuras jurídicas diferentes 
pero muy importantes, se trata de la Deportación y Devolución. En la primera, el migrante 
aprehendido desahoga un juicio en el que tiene derecho a objetar su expulsión y presentar pruebas a su 
favor. La Devolución ocurre cuando el migrante aprehendido es repatriado por la patrulla fronteriza 
mediante la firma de un documento en el que renuncia a su derecho de audiencia, con esto el migrante 
no crea antecedentes judiciales, de manera que si vuelve a cruzar a los Estados Unidos sin 
documentación y es aprehendido no se le aplican sansiones, a diferencia de quienes pierden el juicio de 
deportación. 

6.S CARAC'fERfSTICAS DE LOS MIGRANTE.S DEVUELTOS 

De los aspectos sociodemográficos del flujo de migrantes devueltos a México por la patrulla fronteriza 
destacan los sih'llientes: 

*La edad mediana de las personas que integran el flujo de migrantes devueltos es de 25 años, siendo 
mayoritariamente masculina con mas del 80"/o. Figura 4. 
*La patrulla fronteriza del Sistema de Inmigración y Naturalización, ha sido uno de los principales 
obstáculos al que se han enfrentado los indocumentados en su propósito de ingresar a Estados Unidos. 
Aproximadamente el 44% de las devoluciones corresponde a aprehensiones realizadas cruzando la 
linea, el 42% en la carretera o en la calle, mientras que el 14% restante corresponde a devoluciones de 
migrantes detenidos en cualquier otro lugar (casa, trabajo, etc). Figura 5. 
• Más de la mitad de la devoluciones realizadas por la patrulla fronteriza corresponden a 
indocumentados solteros. 
• Los migrantes devueltos tienen una escolaridad superior a la primaria terminada, en promedio tienen 

6.6 grados aprobados. 
• El 83% de las devoluciones corresponde a personas que viven en la entidad en la que nacieron, es 
decir, mexicanos que nunca cambiaron su residencia a otro estado de la República, o habiéndolo 
hecho, retomaron a la entidad en que nacieron. 
*7 de cada 1 O personas que son devueltas son migrantes que residen en localidades urbanas. 
• El 90"/o de los migrantes devueltos que cruzaron la linea fronteriza declararon no recurrir al pago de 
personas que cruzan a indocumentados. (polleros o coyotes). 
• El 71% del total de migrantes devueltos tiene la intención de realizar un nuevo cruce en los 
próxinlos 7 días. 
• El 60% de las devoluciones corresponden a migrantes que se internaron al vecino pals sin compañia, 
es decir, que viajaron sin familiares, amigos o conocidos. 
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• De las ·devoluciones totales. el42% de estos migrantes tienen experiencia en el vecino país para 
trabaja o buscar trabajo. 
El perfil de los migrantes devueltos también se puede analizar comparando sus características con las 
características del flujo de personas indocumentadas pero que son de retomo voluntario, es decir, 

personas que sí lograron su propósito de ingresar a los Estados Unidos de manera temporal y regresan 
a México por voluntad propia. 

• La edad media de los migrantes de retomo se ubica en alrededor de los 29 años. 
• En la tercer fase de levantamiento de la EMJF las mujeres representaron apenas el 5% del total de 
este flujo migratorio. Figura 6. 

DISTRIBllClON DEL FLUJO DE MIGRANTES DE RETORNO VOLUNTARIO. POR CARACTElUSTICA 
Slil.ECClONADA., SEGÚN FASE DE LEVANTAMIEN'ro 

FASEI FASEll 
TOTAL 198,538 130,639 

SEXO 
l10MBRES 96.2 94.S 
MUJERES 3.8 5.6 

EDAD PROMEDIO 27.7 28 
ESTAuu CONTIJW>.L 

sotTERO 46.9 47 
CASADO 51.7 51 

OTRO 1.4 2 
LOCALIDAD DE RESIDENCIA 

URBANA 54.8 59.6 
NO URBANA 45.2 45 

FIGURA6 

• Alrededor del 57% del conjunto de los migrantes que regresan voluntariamente a México son jefes 
de hogar. 
• 9 de cada 1 O migrantes que regresan voluntariamente al país, son nativos del Estado donde viven. 
• 6 de cada 10 migrantes de retomo voluntario residen en localidades urbanas. 
• Poco menos del 40% del flujo de migrantes de retomo voluntario recurrieron al pago de personas 
que cruzan a indocumentados (coyotes o polleros}. 
•De acuerdo a datos proporcionados en la fase 1 del levantamiento. de la encuesta, del total de 
migrantes de retomo voluntario, casi el 95% tenía experiencia migratoria laboral en Estados Unidos. 

En las primeras seis décadas de este siglo, la migración internacional no desempeñó un papel 
determinante en la dinámica demográfica del país. Por un lado, las corrientes de inmigración no fueron 
muy significativas; por el otro lado, la emigración de mexiclmos hacia el exterior tampoco alcanzó 
grandes volúmenes. 

La imagen tradicional de los emigrantes mexicanos, caracterizada por ser eminentemente rural, vigente 
hasta los años setenta, no corresponde ya con el perfil de muchos de los que participan hoy en día en 
esta corriente migratoria. Dentro de los cambios más importantes de la migración a Estados Unidos se 
encuentran: El origen geográfico de los migrantes se ha extendido más allá de las entidades 
tradicionales de emigración como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco o Michoacán. Esto no significa que 
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en dichas áreas tendió a disminuir la corriente migratoria, sino que se incrementó en otras. 
Actualmente, entidades como Puebla, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal y Morelos, que en 
el pasado no contaban con esa tradición, hoy se originan cuantiosos movimientos. 

6.6 PRINCIPALES ESTADOS EXPULSORES DE MIGRANTES 

Entidades de la República tradicionalmente expulsores de rnigrantes como Michoacán, Jalisco, 
Oaxaca, Zacatecas e l-lidalgo, aparecen en la figura 7 que a continuación se muestra. junto a estados 
que antes no figuraban en esta categoría. Faltando aún por cuantificar otros estados que figuran ya en 
este rubro, corno el Distrito Federal, Estado de México y Morelos. 

ENTIDAD ~ Tasia IOAI I'~ p~ p~ ~ 
Resideolo Miaracl4u MittnllllO MittnllllO Mitt- MittllllllO 
1..-.s ta'll·-')l ..... ~on-~ DlllO.~W DDIO.~ ~ Dlll~lOOO 

Durango t,431,748 7.18% 111,675 17,439 17,700 17,966 
Zacatccas 1,336,496 6.69"/o 89,411 14,922 15,146 15,373 
Guanajuato 4,404,568 5.31% 233,988 39,807 40,404 41,0ltl 
Sn Luis Potosi 2,200,763 5.16% 113,559 19,201 19,499 19,791 
Nayarit 896,702 4.88% 43,759 7,372 7,483 1,595 
Jalisco 5,991,176 4.88% 289,373 49,256 49,995 50,145 
Aguascalicntcs 862,720 4.20% 36,238 6,130 6,222 6,315 
Guerrero 2,916567 3.99"/o 116,371 19,834 20,132 20,434 
Michoac.-ln 3,870,604 3.99"/o 131,213 22,393 22,729 23,070 
Marcios 1,442,662 2.78% 40,!05 6,736 6,837 6,939 
Chihuahua 2,793,537 2.77% 75,425 13,043 13,239 13,437 
Colima 488,024 2.50% 12,200 2,080 2,112 2,143 
Qucrétaro 1,250,476 2.47% 30,886 5,204 5,282 5,361 
Hidalgo 2,112,473 2.47"/o 52,178 8,791 8,923 9,057 
Tamaulipas 2,527,328 2.24% 56,612 9,491 9,634 9,778 
Oax.1ca 3,228,805 2.24% 72,327 12,126 12,308 12,493 
Puebla 4,624,365 2.11% 97,574 16,428 16,925 16,925 

FIGURA 7 

-Se ha incrementado la participación de migrantes provenientes de ciudades,' la experiencia y 
expectativa laboral ya no está en el desempeño de una ocupación agrícola, no siendo esta mayoritaria 
ni en su lugar de origen ni en el de su destino. Figura 8. 
-La tendencia creciente de los migrantes mexicanos a prolongar su estancia en Estados Unidos o 
establecer su residencia en este país se explica muy probablemente en la dificultad para entrar y salir a 
Estados Unidos, así como en el aumento de los costos para su traslado. 
En sintesis, se advierte que el flujo de migrantes hacia Estados Unidos ha adquirido modalidades 
diversas en las décadas recientes, un patrón mas complejo y heterogéneo, así como crecientes y 
cuantiosos volúmenes. Especialmente, durante los últimos treinta años se ha registrado un notable 
incremento de la emigración de connacionales hacia la Unión Americana, fenómeno que a su vez no 
ha estado acompañado de un aumento significativo de la inmigración a México, lo que se refleja en un 
saldo migratorio negativo con el exterior. Alcanzando este fenómeno 1.4 millones en el período 1990-
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1995. Más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, una marcada diferencia entre las 
economías de ambas naciones, asi como una amplia tradición migratoria de algunas regiones del país, 
han sido dotantes para que grandes corrientes de mexicanos; con el afán de encontrar mejores 
condiciones de vida, hayan iniciado su proceso migratorio hacia la Unión Americana. 

En 1996. la población nacida en México residente en Estados Unidos se estimaba entre los 7 y los 7.3 
millones de personas. El número de migrantes nacidos en México representa aproximadamente el 3% 
de la población total de Estados Unidos, o sea alrededor del 40% de la población estadounidense de 
ascendencia mexicana. o el 8% del total de la población de México. 
La migración a la Unión Americana abarca cerca de 500 mil personas que se han naturalizado 
ciudadanos estadounidenses, adicionales a los 11 millones de ciudadanos de Estados Unidos de 
ascendencia mexicana existentes en 1996. 
El impacto mas imponante de la migración repercute en la economía, es decir las remesas que los 
migrantes envian a sus hogares en México. En 1995 estos envíos sumaron entre 2 .5 y 4 mil millones 
de dólares, equivalentes al 57% de las divisas disponibles por medio de la inversión directa de México 
en ese año. y al 5% del ingreso total proporcionado por las exportaciones mexicanas. 
Las remesas de los emigrado(as) a sus familias y comunidades para procurar una vida mejor son el 
impulso para salir del pais; representan. a la vez, un imporlante ingreso. en ocasiones el mayor, para 
familias y comunidades. Las remesas son para México una de sus más generosas fuentes de ingresos. 
Por años. las remesas han representado el mayor y más efectivo programa de solidaridad para las 
familias y las regiones pobres del país. Se puede afirmar que, sin las remesas de las y los emigrados, 
México no habría podido evitar una crisis social, ni soncar las crisis financieras de los últimos lustros. 

Por otra parle al dejar el migrante fisícamente su lugar de residencia. inicia todo un complejo proceso 
de redes sociales y familiares que une su lugar de origen con el de su destino, no únicamente en lo 
económico, si no también en lo cultural y social. Este fenómeno, independientemente de lo económico 
representa para México la pérdida de capital humano ya que los migrantes son. su mayor pane, gente 
en edad productiva y de buena salud. Así mismo se presentan efectos adversos como desintegración 
familiar que afecta a las comunidades que migran. Figura 9. 
De entrada, la migración desintegra a las familias. Esto puede consolidarse o corregirse 
posteriormente. En cualquier caso, el impacto más claro y fuerte de la migración recae sobre la familia. 
Sin lugar a dudas esta desintegración familiar recae fuenemente en las esposas, hijos, padres y 
hermanos de los emigrados; impactando en la cultura o forma de vida de la familia y de la comunidad 
en su conjunto; en su autoestima y visión del mundo. 

6 .7 MIGRACIÓN LABORAL D6 CARÁCTER TEMPORAL 

La migración laboral hacia los Estados Unidos, ha presentado imporlantes repuntes, entre 1993 y 1996 
.quienes migraron con la intención de trabajar, aumentaron su panicipación porcentual, pasando del 
71 % al 8 1 % del total de los cruces realizados en esos años. El perfil del migrante temporal hacia los 
Estados Unidos se caracteriza por constituirse predominantemente por hombres. Entre 1993 y 1996 
únicamente el 2% del total del flujo laboral estaba constituido por mujeres. Así mismo, la corriente 
migratoria se encuentra formada principalmente por personas jóvenes y adultas en edades consideradas 
como económicamente activas. De cada 100 migrantes 76 tienen entre 12 y 35 años de edad. De éstos, 
aproximadamente el 60% tenían trabajo en su lugar de origen. 

82 



Las principales ciudades de cruce preferidas por los migrantes son: 

Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedra Negras. Teniendo al estado de California como su 
principal destino, no obstante que recientemente va perdiendo importancia relativa sustituyendo la 
preferencia por el estado de Texas, situación que posiblemente se deba al reforzamiento de los 
programas antimigratorios implementados en California. Figura 1 O, 12, 13 y 15. 

FLUJO MIGRATORIO LAllORAL SUR E.EUU POR A00,, SEGUN CIUDAD DE CRUCE ('IQ 

Afio TutJANA CIUDAD NUEVO PIEDRAS RES'l'O 

.IUAREz LAREOO NEGRAS 

1993 26.7 23.6 18.t 7.4 24.2 

t99S 41.4 13.0 11.6 19.1 14.9 

1996 24.8 JI.O 32.5 19.6 12.I 

FIGURA 11 : CONAPO "Bolctln de Migración lntcmncional t" 

El recorrido de los migrantes en algunos casos implica grandes distancias, siendo la mayor quienes se 
dirigen a California, ya que provienen de Jalisco, Oaxaca y Michoacán. En cambio el flujo a Texas, 
Arizona y Nuevo México proviene de entidades más cercanas a Estados Unidos como Chihuahua 
Coahuila y Nuevo León. Quienes migran de manera temporal han incrementado la tendencia a efectuar 
una permanencia cada vez mayor a seis meses. Siendo condición predominante no contar con 
documentación apropiada, para permanencia o trabajo. La evolución de los procesos estructurales que 
produce el fenómeno de la migración a Estados Unidos, incluidas las tendencias demográficas, 
permiten preveer que el flujo hacia el norte continuará siendo un fenómeno continuo y pennanente. Es 
importante hacer notar que la mayor parte del flujo migratorio laboral se traslada a las ciudades de 
cruce por vía terrestre. Tijuana presenta una excepción a esta situación, ya que del total que llegó a la 
ciudad en 1996, el 50%, lo hizo por avión. Entre las principales características sociodemográficas de 
las personas que integran el flujo laboral, que se moviliza hacia Estados Unidos, captada por la EMIF , 
destacan las siguientes: 

-Mas del 98% de flujo laboral, lo integra la población masculina. 
-De los migrantes me,Pcanos que intentan cruzar la frontera, 76 de cada 100, son jóvenes de entre 12 y 
35 años. 
-70 de cada 100 migrantes no tienen instrucción formal, o como máximo han logrado terminar la 
instrucción primaria. 
-En promedio para los tres periodos analizados, de cada 100 personas 65 cuenta con experiencia 
migratoria y de éstas el 73% viajan solos, mientras que quienes no cuentan con experiencia migratoria 
únicamente el 40% intentan cruzar sin compañía. 



-El 50% del flujo migratorio se moviliza a los Estados de California y Texas en búsqueda de trabajo, 
esto debido probablemente a los asentamientos de mexicanos existentes en estos estados. 
-La proporción de migrantes laborales que 30 dias antes de iniciar el viaje no trabajaron en su lugar de 
origen se incrementó de 1993 a 1996, debido muy probablemente a la situación económica adversa por 
la que atravesamos en 1995. 
-Tijuana muestra una ligera tendencia al descenso en el flujo total, explicándose esto por la 
disminución de migrantes con antecedentes migratorios que intentan cruzar por dicha ciudad. Figura 
10. 
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FIGURA 14 

-Las personas que intentan cruzar por Tijuana provienen principalmente de la zona tradicional 
(comprende los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, San Luis Potosí y Zacatccas) y sureste (incluye los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán). Fig. 1 O 
-El flujo de personas que desde Tijuana intentan cruzar a Estados Unidos y que no cuentan con 
experiencia, se emplean preferentemente en el sector industrial. Las actividades agropecuarias están 
perdiendo importancia en beneficio del sector de los servicios. 

Para resolver este dilema debemos enfrentar a un enemigo muy poderoso, el poder vestido con el 
ropaje del neoliberalismo. Sus crímenes no reconocen fronteras, representan la globalización de la 
desesperanza. El neoliberalismo oferta una nueva doctrina mundial: la rendición y la indiferencia 
como únicas formas de inclusión, la muerte y el olvido como único futuro para los excluidos, es decir, 
para las mayorías. La estupidez y la soberbia hechas gobierno en las naciones del mundo. El crimen y 
la impunidad como máxima ley. El robo y la corrupción como industria principal. El asesinato como 
fuente de legitimidad. La mentira como Dios supremo. Cárcel y tumba para los otros que no sean 
cómplices. La internacionalización de la muerte. La guerra siempre. Eso es el neoliberalismo. Pero su 
poder se basa también en nuestras fallas. A la falta de propuestas alternativas nuestras, ellos ofrecen la 
continuidad de la pesadilla. 

Pueblo sin tierra, es decir, pueblo sin pueblo, el migrante en América sueña que puede trabajar y vivir 
con paz y dignidad en cualquier suelo, sin importar que la frontera quede arriba o abajo. Ni trabajo ni 
vida encuentra el migrante en las tierras americanas, sólo guerra y humillación encuentra en estos 
suelos a los que nada roba y todo da. El migrante de América es un extraño en América. 
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No sólo al cruzar la frontera internacional el americano entra a la pesadilla xenófoba, a veces basta con 
traspasar, aunque sea sólo momentáneamente, una de esas múltiples fronteras culturales, políticas, 
raciales, religiosas y sexuales que pulverizan los ciclos de América y hacen que el pensamiento 
colectivo no incluya a más de uno. El migrantc de América es el gran solitario compuesto por millones 
de seres buscando la subsistencia. El migrante de América es la lucha de siempre, la leyenda ... Y, entre 
muchas, una leyenda se hace balada y sobrevive a la falta de libros, prensa, televisión, radio. La 
leyenda de Gregario Cortez. perseguido por los "ri11chers" pero nunca alcanzado, es la leyenda de la 
historia perseguida por el olvido., la historia escapando siempre y haciéndose memoria colectiva. La 
leyenda llega a La Realidad y ahí representa a todos los migrantes que se aventuran a tierras 
americanas y prueban hacerse parte de una cultura nueva sin perder la propia. Como a la leyenda, el 
poder persigue a los migrantes por negarse a ser lo que son, por tratar de construir algo nuevo pero 
diferente, algo que no destruya ni el pasado ni el presente y que pueda tener un lugar en el futuro 
norteamericano, un futuro digno, un futuro que no tenga el horizonte de unos barrotes en la cárcel o de 
una lápida en el cementerio. Como en la balada de Gregario Cortez, el migrante americano escapará 
siempre y SCb'llirá construyendo la memoria colectiva que el poder se empeña en destruir en toda 
América. 

Un país sintetiza como ninguno las grandes contradicciones que exprimen al continente americano. 
Nación levantada con el esfuerzo de migrantcs de todo el mundo, los Estados Unidos de América se 
levantan como símbolo de poder y modernidad. La soberbia del poder que suele tener su guarida en las 
tierras de Norteamérica, ha conseguido que el repudio mundial que merece su politica exterior 
contamine, no pocas veces, al noble pueblo norteamericano. Pero esa soberbia del poder sólo es 
posible a un alto costo para el pueblo de los Estados Unidos de América. no sólo a las llamadas 
minorías latinas, asiáticas y negras, también a los blancos, la crisis elevada a sistema económico 
mundial, el ncolibcralismo, cobra su elevada cuota de dolor al norte del río Bravo. En los Estados 
Unidos el 5.7 por ciento de la población económicamente activa está desempleada, mientras que en 
Canadá es el 9.5 por ciento, según estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 
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DTAIJOS UNIDOS 

figura;¡ 
Población Mesicana a. 21 ciudades norteamuicanas 

figura E> 
Principales atados npulsora de migrantes 
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figura -''5 
Piedras Negras. Flujo Migratorio 

figura IC 

Tijuana. Flujo Mi1ratorio 
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figura 1 
Tnbajador ilegal mesicano rn campos estadounidenses 

figura' 
La desintearación Familiar 
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PÁGINAS WEB 
/.afami/ia del 111igra11te 

http.://migrantes.oncetv.org/mapas/población.html 

El mercado /.ahora/ Estadounidense 
http_;!/m.igrantes,prwll.tY.orn/mapas/p.ol;ilacióo.html 

Población Mexicana en 21 ciudades norteamericanas 
h!tp.://migrantes .. oncety,org/111apas/pobl.ación.html 

Principales estados expulsores de migrantes mexicanos 
http://migrantes.oncetv.org/mapas/población.html 

Violaciones a los derechos humanos del migrante 
http://migrantes.oncetv.org/mapas/población.html 

Remesas enviadas a México por trahajadures migrallfes en los EU 
http://migrantes.oncetv.org/mapas/población.html 

Autoridades responsahles de la violación a los derechos humanos del migrallle 
http;/l.111igra11tes.oncctv.org/mapas/población.html 

Total de la pohlació11 hispa11a en los EU 
l.!Up;//migm11Jcs.on~1Yorgl.mapas/p9l!lac.ió11J1tml. 

Migra11tes indrx71mentados devueltos 
l.l!tP.;/l.ww.w. •. l!.aja.gol! .. r:ni¡/9rgªniza<;ióll/cQneP<J.b!Punt.e~.,h!ml 

Devolució11 y deportación de migrallles 
htJp.;//w:ww,l/.ajl!.gob.m~organi~ación/conepQ/ªP.untes4 .• l.!l.ml 

Caracterlsticas de Jos migra111es devueltos (edad, sexo, lugar de detención, edo. Civil, escolaridad, 
lugar de origen, lugar de residencia) 

l)ltp:/f\lf\VW ... baja.gob.rnx/organización/conepo/apuntes4.html 

Panorama global del crecimiento poblacio11a/ e11 la regiónfromeriza 
h!tp://www.baja.gob ... mx/organización/cqnepo/apuntei;4 .. html 

Desarrollo poblacional en México • 
h!.tp;ltw.ww .. l.lajª,gºl,l,rmc/orslll]izaci.ó.nl.co.oepº/ap1101es4 .• htm! 

• Migración imemacional 
1.!tt.p;//.www..l!ªjª··gºl!.IJ!Xl.wgªl)iza<;iónl.c<J.nePobip.11nt.e.s.4 .. !JJml 

La migració11 laboral de carácter temporal 
!Jup:/lwww .. l:Jaj¡¡.g91:J,IJIX/organizac;iónlc9nepo{apul)l.es.4 .• ~tml 
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LA INJUSTICIA 

7.1 LAS UiYES ANTllNMIGRANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS VULNERAN SU 
IDENTIDAD CULTURAL 

Muchas de las razones por las que los Mexicanos emigran a otras partes del mundo son justas y 
conforme a sus inspiraciones más profundas; reconocemos que en nuestro país existen condiciones 
injustas de desarrollo para muchos, especialmente para los que viven en el campo, zonas indígenas o 
alrededor de las grandes ciudades y por ello se ven forzados a buscar otros países para sobrevivir. 
Reconocernos también que existen muchas causas que han provocado esta situación de desamparo y 
de falta de oportunidades para nuestros hermanos y hermanas mexicanos y que el derecho a un 
trabajo que pcnnita un desarrollo integral de las familias es nuestra primera responsabilidad como 
nación. Reconocernos finalmente que muchos rnigrantes provenientes de otros países que pasan por 
nuestro territorio sufren también graves violaciones a sus derechos humanos. Reconocernos todas 
estas realidades entre nosotros y tenemos que buscar caminos eficaces para superar tales situaciones. 
Esta es una responsabilidad que no podernos soslayar. 

Los Estados Unidos tienen en el núcleo de su identidad cultural el haberse constituido corno pueblo a 
partir de las familias migrantes que en busca de mejores condiciones de vida construyeron un 
espacio para su realización humana. Por ello las leyes migratorias vulneran no sólo a los afectados 
por la aplicación de las mismas, sino a todos los habitantes de la Nación Norteamericana. Nadie 
puede permanecer indiferente cuando los valores constitutivos de una cultura son afectados de esta 
manera. Las causas del fenómeno migratorio son múltiples y variadas. Por ello, es necesario que los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ambos Paises ejerzan sus funciones revisando 
seriamente sus propuestas y actividades desde la óptica de los derechos humanos. Y que las 
instituciones de investigación y educación, promuevan y difundan estudios y elaboren proyectos 
necesarios para conocer a fondo nuestra problemática en materia de migraciones, para construir así 
una cultura de derecho a la movilidad humana y a colaborar en el establecimiento de una interacción 
humana, cultural, económica y política más adecuada entre ambos países vecinos. El mundo 
globalizado que vivimos hoy, no debe edificarse sobre bases que ignoren que el principal sujeto de 
toda actividad social es siempre la persona humana. 

De hecho, los países de Centroamérica, El Caribe y México registran un crecimiento notable de su 
reserva de migrantes potenciales, a causa del desempleo, el subcmpleo y los bajos salarios, al mismo 
tiempo que los paises receptores o de tránsito endurecen sus políticas migratorias y de control 
fronterizo, en particular contra los indocumentados, ampliando criterios de seguridad nacional y 
dándole una connotación de criminalidad al fenómeno migratorio. En resumidas cuentas, sobre todo 
en Estados Unidos, se criminaliza la migración, se castiga la pobreza y se despiertan sentimientos y 
actitudes racistas y xcnofóbicas. 
Esto último hace que las condiciones para la emigración se vuelvan muy adversas y sumamente 
riesgosas, inclusive para la integridad personal de los rnigrantes, sobre todo si se torna en cuenta la 
impunidad de los agentes de la autoridad, tanto de los países de origen, como de los de tránsito y de 
destino. 
Sin embargo, a pesar del alcance de las causas y de los efectos de las migraciones, es preocupante 
que la formulación de las políticas migratorias y el establecimiento de los acuerdos de coordinación 
interregional. continúen estando restringidos de manera exclusiva al ámbito gubernamental, sin que 
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tengan posibilidad de participación los sectores sociales directamente involucrados en el fenómeno 
mismo, o en la protección y asistencia de los migrantes. 

En las condiciones actuales todo endurecimiento de las políticas de control migratorio es en escencia 
un castigo a la pobreza, y, por tanto, tales políticas deben ser equilibradas con la oferta de 
oportunidades en los lugares de origen. 

Seria ideal también que se erradicaran las prácticas violatorias de los Derechos Humanos, asi como la 
impunidad de los agentes responsables; que las políticas migratorias se apliquen con criterios 
humanitarios, y que cese el hostigamiento y la persecución de personas y organismos no 
gubernamentales que prestan asistencia, protección y defensa a los migrantcs. 

Al tiempo que se insta a los gobiernos a que faciliten, estimulen y coadyuven en el trabajo de defensa 
de los Derechos Humanos de los migrantes y sus familias, particularmente el que realizan los 
organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, así como los medios de información 
masiva. 

7.2 MIGRAClóN DE MUJERES, LA INJUSTICIA GLOBAL 

La masividad sin precedentes de la migrac1on de poblaciones del Sur hacia el Norte, pone en 
perspectiva un conjunto de problemáticas globales que incumben al Norte y al Sur, pues existe un 
estrecho vínculo entre la mundialización de la economía, la polarización de las desigualdades y el 
avance de los fenómenos de exclusión social, principales generadores de la masividad de las 
migraciones. 

Así, mientras las cúpulas de las transnacionales absorben el 25% del producto interno bruto mundial, 
apenas dan trabajo a menos del 1% de la población económicamente activa en los paises del Sur. 

No obstante, los gobiernos del Sur, cegados por la creencia de que sólo el mercado conducirá a la 
humanidad hacia un mundo de bonanza, hacen desaparecer día a día las legislaciones laborales y 
sociales para dar paso a las condiciones impuestas por las transnacionales y las élites locales. 

La mundialización de las desigualdades, y su neta polariución, es el principal efecto perverso del 
dominio del mercado a escala planetaria. Más aún, si las contradicciones son palpables en todos los 
campos, es en la restricción a la libre circulación de personas, mientras hay libertad de circulación para 
mercancías y capitales.. donde se expresa, de manera tangible, cómo según la lógica mercantil la 
humanidad está al servicio de la producción de bienes y del lucro, y no al contrario. 

Según la misma lógica, en América Latina y El Caribe, en flagrante contradicción con el pretendido 
modernismo consumista neoliberal, la mayoria de personas son afectadas por la disminución 
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cotidiana de su poder adquisitivo, el incremento del desempleo, el empobrttimienlo, la 
atomización social, las crisis urbanas y rurales, y el agotamiento de las estrategias de supervivencia 
en sus propios contextos, por lo que muchas se ven obligadas a emprender las famosas migraciones 
masivas, llamadas salvajes, de trabajadoras/es hacia el None, pero también entre y al interior de los 
paises del Sur. 
Para las mujeres, principales presas del abuso, la emigración aparece como una posibilidad de 
mejorar su suene, la de sus familias y de sus comunidades, o de liberarse de contextos opresivos. 
Pero, paradójicamente, la discriminación de género constituye, cada vez más, una desventaja 
suplementaria para enfrentar la inmigración . 
Con la deslocalización industrial, por ejemplo, en muchos casos restringida apenas a la maquila y a 
las zonas francas, las mujeres del Sur se ven involucradas en engranajes laborales donde se 
manifiestan en indices de explotación similares a los vigentes durante la esclavitud, sin respeto del 
tiempo limite de trabajo ni estabilidad laboral, sin ventajas sociales ni condiciones espaciales 
salubres, sin salarios adecuados, entre otros. 

UN NUEVO COMERCIO RENTABLE 

Siguiendo la lógica mercantil dominante, se han creado comparnas, redes comerciales y 
corporaciones, muchas veces legales, de imponación de inmigrantes clandestinas/os. Se estima que 
las mujeres son las principales usuarias de estos servicios, no solo buscan directamente asistencia 
para emigrar sino que son solicitadas por los promotores de estos servicios y, en algunos casos, 
enroladas en sendos mecanismos de tráfico y comercio de mujeres. 
En estas redes de inmigración, siguiendo pautas de segregación étnica y socio-económica, las 
mujeres y niñas pasan a ser comercializadas al igual que cualquier producto: se seleccionan, se 
exportan, se alquilan y se venden, según criterios definidos en el juego de la ofena y la demanda. 
Este mercado tiene principalmente dos vertientes: la exponación y venta de mujeres y niñas para el 
trabajo doméstico privado y sus derivados que, por lo general, incluye también servicios sexuales; y 
el trabajo sexual propiamente dicho, que comprende la exportación, tráfico, venta, alquiler de 
mujeres y niñas para efectuar trabajos sexuales de diversa indole. 
Pero además del carácter inhumano de esos tráficos, una cuestión se plantea: la creación de un 
mercado donde las calificaciones laborales de las mujeres del sur se circunscriben, cada vez más, a 
sus atributos fisicos y a la etnia, elementos que se usan incluso para sustentar la inserción de estas a 
áreas del trabajo industrial devaluadas materialmente, minuciosas o repetitivas, donde se confunde la 
necesidad de trabajar que motiva a las mujeres con supuestos atributos naturales o culturales. 
Sin duda, hay mujeres para quienes la emigración ha significado una posibilidad real de sacar 
adelante, sobretodo materialmente, a sus familias y/o adquirir los bienes soñados en sus países de 
origen; también hay algunas que excepcionalmente han logrado alguna promoción profesional, pero 
la mayoria no. Casi todas las mujeres inmigrantes en el None viven para trabajar y no al contrario, y 
se gastan los días añorando un retorno que casi nunca llega. 
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7.3 LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DISCRIMINACION 

En los países del Norte, la inmigración. principalmente la clandestina, se ha convertido en el chivo 
expiatorio para explicar todos los males sociales o económicos que aquejan a esos paises. Así. el 
control de los flujos migratorios se presenta como la política necesaria para garantizar el bienestar y 
la seguridad cotidiana y, con ese pretexto. se están adoptando una avalancha de medidas técnicas y 
proyectos de ley llenofóbicos. De la lucha contra la inmigración clandestina se está pasando al 
intento de erradicación de la inmigración en general; la idea de que toda/o inmigrante es 
clandestina/o y culpable hasta que haya probado lo contrario, está generando comportamientos 
civiles de persecución, espionaje y vejación, que llegan a poner en peligro no sólo la seguridad de 
las/os inmigrantes sino la vigencia de la democracia en esos países. 
Pero, esas expresiones racistas y xenofóbicas no son una novedad, en la historia contemporánea ella 
estuvo en el origen del triunfo del nacional socialismo alemán. De la misma manera, la creencia de la 
supremacía de la raza blanca sirvió de justificativo para el mayor genocidio conocido por la 
humanidad: el de las gestas coloniales europeas en América (despuntadas en 1492) y, más 
recientemente del apartheid sudafricano. Las lógicas de exclusión, principalmente contra la 
inmigraci6n del Sur, han vuelto a inflamar en el Norte la antorcha de la extrema derecha. 
El activismo xenofóbíco ha vuelto y con él la visión que convierte a toda/o inmigrante en 
sospechosa/o. No obstante, como lo señala el analista Samir Nair, en el caso de la inmigraci6n, la 
victima no representa una amenaza real y el agresor lo sabe. Ella está vencida de antemano porque 
no dispone ni de la posibilidad de regresar a su país de origen ni la posibilidad de defenderse 
apoyándose en el derecho, los ejemplos de quienes hi potccan su futuro con el afan de llegar a las 
tierras prometidas son conocidos en todos los paises. 
Asi, las lógicas que fundamentan la ofensiva contra la inmigración son parte del remozamiento de 
las viejas formas de segregación, existentes desde la época colonial, sobre cuyas bases se delinea 
ahora un mundo a la imagen de una pirámide, en cuya cúspide se encuentra la minúscula élite 
transnacional, el poder tecnológico, industrial, y sobre todo financiero, y en la base inferior una masa 
conformada por la mayoría de la población mundial, principalmente del Sur, lo que, como lo 
visualiza la economista Susan Georges configura la estructura de un apartheid planetario. 

7.J. l LAS PREOCUPACIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

Desde la perspectiva de las organizaciones de personas afectadas, como es el caso de la Coalición de 
Inmigrantes Indocumentados de Estados Unidos, en palabras de su dirigente Mónica Santana, la 
problemática de la inmigración no sólo tiene que ver con la necesidad de transformaciones en la 
visión del modelo económico global, sino también con el desarrollo de un enfoque humano, que 
caracterice a las personas como tales y no como accesorios necesarios al buen funcionamiento del 
mercado. 
En ese sentido, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 
otras formas conexas de Intolerancia, que la ONU realizará en Sudáfrica en septiembre del 2001, 
abre la posibilidad de que los sectores afectados profundicen sobre estas problemáticas, establezcan 
interrelaciones entre ellas y planteen propuestas que encaminen hacia la erradicación de estos males. 
En el proceso preparatorio para dicha Conferencia, las organizaciones de la sociedad civil se dieron 
cita en Quito, Ecuador, del 13 al 16 de marzo del presente año, para en el marco del Foro de las 
Américas por la Diversidad y la Pluralidad, analizar las complejidades de los temas antes citados y 
generar propuestas comunes a encaminar a la Comunidad Internacional, buscando a que de una vez 
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por todas se sienten bases para un mundo sin racismo, sin xenofobia y sin discriminación. 

M PANDILLERISMO 

Entre los impactos negativos y notorios de la migración está lo referente a la creación de pandillas y 
la influencia de sus usos y costumbres. Generalmente, la formación de pandillas o gangs en Estados 
Unidos obedece a mecanismos de defensa ante el racismo o la agresión de los residentes ciudadanos 
contra los recién llegados; también, a motivos de afirmación nacional y étnica. El pandillerismo se 
transmite por los jóvenes que emigran, o bien por las hijas e hijos de padres emigrados. 
Cada dia somos más quienes nos convertimos en testigos de la importación y adopción de la cultura 
del pandillerismo: de la vestimenta, los tatuajes, los símbolos corporales, el gratliti; del mayor o 
menor clima de inseguridad por la portación de annas, la violencia y la delincuencia que el 
pandillerismo genera, y de los cambios significativos en el comportamiento de menores en la familia 
y en la escuela. 

7.S GANANCIAS DE POLLEROS 
EL INCREMENTO OBEDECE A LAS ACCIONES DE LAPA TRULI.A FRONTERIZA 
PARA EVITAR LA MIGRACIÓN 11.EOAL 

En sólo tres años, los grupos delictivos que se dedican a introducir migrantes indocumentados a 
Estados Unidos incrementaron sus ganancias 50 por ciento, al pasar de 5 mil millones a 7 mil 500 
millones de dólares anuales, según datos del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) del 
vecino pais. 
El SIN asegura que tal incremento obedece a que los traficantes de humanos, denominados polleros, 
han aumentado sus tarifas hasta 300 por ciento en algunos puntos de la frontera, debido a los 
operativos de la Patrulla Fronteriza para evitar la migración ilegal. 
No obstante, activistas defensores de los derechos de los migrantes aseguran que los operativos 
como el denominado Guardián puesto en marcha hace más de 5 años, sólo han beneficiado a los 
grandes grupos de polleros, pues la migración de indocumentados a Estados Unidos provenientes de 
México se redujo menos de uno por ciento y el índice de muertos aumentó 600 por ciento. 
Dichas organizaciones, que antes de la Operación Guardián cobraban 350 dólares por persona, en 
promedio, ahora cobran unos mil 200 dólares, según palabras de Raúl Ramírez Baena, director del 
Centro de Apoyo al Migrante de Tijuana, Baja California. 
Un informe del SIN, señala que al menos diez grandes bandas internacionales trasladan personas a 
Estados Unidos y operan por medio de una amplia red de e11ga11chadores, que contactan a los 
migrantes en México y Sudamérica para llevarlos a Tijuana. 
Una vez ahí, los migrantes son recibidos por co11tactos, quienes entregan a los viajeros a los 
llamados guías (personas que conocen el terreno a recorrer hasta San Diego y Los Ángeles, 
California). 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que esas bandas tienen nexos en Asia, 
Europa, África, América Latina y el Caribe, y en Estados Unidos estarian conectadas con grupos 
criminales vinculados al narcotráfico, prostitución, lavado de dinero y otros delitos graves. 
Estas organizaciones constituyen una verdadera industria que genera anualmente ganancias de 7 mil 
a 8 mil millones de dólares, y señala que las utilidades de los polleros se han incrementado ya que 
las cuotas que cobran a los migrantes se han elevado de 250 a 900 dólares por llevarlos de Tijuana a 
Los Angeles, y hasta a 35 mil por cada persona transportada de China a Nueva York. 
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Por otra parte, Stephen Holgate, consejero de Asuntos Culturales y de Información del consulado 
estadounidense en Monterrey, Nuevo León, afirma que cada día se realizan un millón de cruces por 
los puentes internacionales entre México y Estados Unidos. El consulado de Estados Unidos en 
Matamoros ha tramitado este año más de 70 mil visas láser, y calcula que la cifra aumentará a 100 
mil en los próximos años, cuando los residentes fronterizos de Tijuana y Matamoros deban renovar 
sus tarjetas locales, que suman entre 3 y 5 millones. 

7.6 ENGAÑO Y LUCRO CON EL DINERO ENVIADO POR MIGRANTES MEXICANOS 

La transferencia de dinero es un negocio redondo. Con engaños publicitarios y el manejo 
discrecional de comisiones en el tipo de cambio, las empresas Money Gram y Western Union 
obtienen en minutos cerca de 18 por ciento del total de los envíos de los migrantes mexicanos. Las 
compañias están en posibilidades de ganar unos mil 200 millones de dólares de los casi 6 mil 
millones de dólares anuales que mandan estos trabajadores a México, con el cobro de altas 
comisiones en la remesa y el tipo de cambio. La empresa Western Union -vinculada a la firma 
Elek"tra del empresario Ricardo Salinas Pliego- cobra de comisión más de 95 dólares por una 
transferencia de 500 dólares. La compañía Money Gram obtiene 47 dólares por un envío de 300. 
Ambas controlan 90 por ciento del mercado; cobran comisión por el traslado y obtienen ganancias 
por el tipo de cambio peso-dólar. Negocio redondo en minutos, como las frases de sus anuncios 
publicitarios en México y Estados Unidos. Las operaciones son simples. Por ejemplo, un migrante 
que pretende enviar 500 dólares a México entrega 534 a Western Union (al tipo de cambio 8.33 
pesos por dólar vigente en octubre de 1997). En territorio mexicano, la empresa entrega a los 
familiares 3 mil 650 pesos, equivalentes a 438.18 dólares. Western Union dijo que cobraría 34 
dólares de comisión pero su ganancia fue de 95.82 dólares. Western Union, con 27 mil locales en 
Estados Unidos, está asociada con los negocios de Ricardo Salinas Pliego. En su página de Internet 
Elektra expone: "Participamos en dos segmentos distintos del negocio. A través de Dinero e11 
Minutos mantenemos una asociación comercial con Western Union para transferir fondos por 
medios electrónicos desde Estados Unidos a México. A través de Dinero Express, subsidiaria de 
Elektra, estamos creando una empresa creciente en transferencia electrónica de dinero en México. 
No sólo vemos una oportunidad importante para Elektra en el negocio de transferencia de fondos, 
sino que hemos alcanzado un crecimiento significativo en ese sector". La competencia no varia 
mucbo sus ganancias. Una persona que quiere mandar 300 dólares a México entrega 31 O dólares a 
Money Gram (igualmente al tipo de cambio 8.33 pesos por dólar). La compañía devuelve a los 
beneficiarios 2 mil 190 pesos, el equivalente a 262. 90 dólares. La empresa aseguró que cobraría 10 
dólares de comisión, pero obtiene 4 7 .1 O dólares. Por la transacción de 500 dólares la persona entregó 
a Western Union 534. La empresa devolvió 438.18 dólares a la familia del migrante en territorio 
mexicano y retuvo 95.82 dólares. En pocas palabras, dejó al beneficiario 82.06 por ciento del dinero 
del migrante y se quedó con 17.94 por ciento. Negocio redondo en minutos. 
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ANUNCIOS QUE MIENTEN 

El problema no sólo radica en los elevados porcentajes de las comisiones por las transferencias de 
dinero de Estados Unidos a México, sino en los manejos publicitarios. En ningún anuncio detallan 
los montos que cobran por sus servicios. 
No obstante, despliegan enonnes espectaculares callejeros en Estados Unidos, cercanos a las 
comunidades de origen mexicano: Ralphs, agente de Western Union, promete cobrar 12 dólares por 
transferir 300. Con la frase "Bueno para quien envía, bueno para quien recibe", Money Gram 
asegura que las personas pueden mandar 300 dólares por sólo 1 O de comisión. 
La realidad es otra, está oculta y viola algunas leyes estatales y federales de Estados Unidos en 
materia fiscal, las cuales establecen que estas empresas tienen la obligación de dar a conocer al 
público el monto de sus comisiones y la tasa de cambio. 
El Código Financiero de California establece en el capítulo 14, sección 1815, relativo a la 
transferencia de dinero, que "el recibo presentado a cada cliente por una transacción (. ..) debe 
exhibir claramente la tasa de cambio para la transacción en particular, el monto de la comisión o 
cuotas, y el cambio neto después de que todas las cuotas y comisiones han sido deducidas. 
El recibo también debe establecer el monto total del efectivo que fue presentado por el cliente y el 
monto total que se entrega al beneficiario designado por el cliente. Todos los avisos interiores y toda 
la publicidad, sí es que las tasas se citan. deberán establecer los tipos de cambio para convertir la 
moneda de Estados Unidos en moneda extranjera y deberán establecer todas las comisiones y cuotas 
cargadas en todas las transacciones. 
Las empresas ignoran la norrnativídad y manejan de manera discriminatoria la comisión en el tipo de 
cambio de una nación a otra. A los países pobres les cobran más y a las naciones ricas les cobran 
menos. 
Western Uníon recibe menor porcentaje en las transferencias de Estados Unidos a Canadá, que en las 
enviadas a México, según los estudios del abogado Fred Kumetz, quien el 3 de noviembre de 1997 
presentó demandas legales contra las citadas empresas. De manera gráfica, el documento detalla que 
Western Union obtuvo una comisión de 4.18 por ciento en el tipo de cambio dólar estadounidense
dólar canadiense y 12.36 por ciento en una trasferencia de dólar estadounidense a peso mexicano. 
"Western Union cobra casi tres veces más la comisión cambiaría en transferencias a México. de la 
que cobra en transmisiones a Canadá", concluye el análisis. 
La legislación federal estadounidense en la materia expone que "para el efecto de re!,'lllar el 
comercio interestatal y foráneo en comunicación por cable y radio, y poner a disposición en la mayor 
medida posible, de todas las personas de Estados Unidos, sin discriminación basada en raza, color, 
religión, nacionalidad o sexo, un servicio de cable y radio rápido, eficiente, con cobertura nacional y 
mundial, con instalaciones adecuadas a costos razonables". 
Kumctz considera que estas empresas actúan con discriminación en los servicios que ofrecen a los 
migrantes o residentes mexicanos en Estados Unidos que envian remesas a México. Explica que el 
monto real de los daños económicos a los migrantes mexicanos deberá ser determinado por una corte 
del distrito de California. 
Sin embargo, si se toman en cuenta los miles de millones de dólares que han sido enviados a través 
de estas compañías a lo largo de varios años, el monto de las comisiones secretas tacilmente 
excederá cientos de millones de dólares. 
"La ley también establece un mínimo de mil dólares por cada acto de discriminación. La legislación 
permite también daños adicionales que castiguen. Tomando en cuenta todo lo anterior, es tacil llegar 
a los mil millones de dólares en daños (ocasionados por las citadas empresas a los usuarios 
mexicanos)", agrega el abogado. 
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Al. RESCATE. DEL DU-IERO DE. t.OS MlGRA.NTE.S 

La Secretaria de Relaciones Exteriores y la Cámara de Senadores comenzaron conversaciones 
respecto de las altas comisiones de las empresas dedicadas a la transferencia de dinero, desde finales 
del ailo pasado. Un reporte de la Comisión de Asuntos Migratorios de ese órgano legislativo, a cargo 
del perredista Cristóbal Arias, señala que Kumetz interpuso una demanda colectiva en contra de 
Western Union y Money Gram por los engaños en publicidad y las altas comisiones por los 
servicios. Ante esta situación, los senadores asistentes coincidieron en que es necesario enfrentar la 
problemática desde una posición del Senado de la República en el marco de sus atribuciones 
constitucionales en materia de politica exterior, dejando de lado cualquier interés partidista que 
obstaculice la defensa irreslricta de los derechos de los mexicanos en el exterior. Asimismo, 
acordaron en la posibilidad de legislar sobre el funcionamiento de las empresas contrapartes de las 
demandadas en México, con el fin de asegurar un mayor control de las transferencias monetarias, 
para lo cual buscarán sostener reuniones de trabajo con las diversas instancias involucradas en el 
asunto: Secretaria de Relaciones Exteriores a través de sus misiones diplomáticas y consulares, con 
la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria". 

Los senadores buscarán tener comunicación con legisladores estadounidenses. especialmente con 
representantes del voto latino, para intercambiar puntos de vista sobre el problema de las remesas. La 
Comisión de Asuntos Migratorios y la cancillería han avanzado en sus conversaciones. La 
dependencia del Ejecutivo ha elaborado varias propuesta para reducir los costos de las remesas en 
beneficio de los trabajadores migratorios y sus familias y afrontar las comisiones, verdaderamente 
agiotistas, de las empresas privadas. 

7.7 INDOCUMENTADOS MEXICANOS MUERTOS 

Los operativos de control migratorio estadounidenses "Guardián" en la frontera Tijuana-San Diego y 
Río Grande en la linea fronteriza Texas-Tamaulipas han tenido un alto costo en vidas desde que 
comenzaron a aplicarse, en 1994. Hasta la fecha, más de 700 indocumentados mexicanos 
(registrados) han perecido en el intento de cruzar la línea divisoria del norte: 396 han muerto en 
California; 151 en Arizona y 153 más en Texas, revelan organizaciones civiles Centro de Apoyo al 
Migrante, Sin Fronteras y Coalición Pro Defensa del Migrante. 

A la vez, acusan a los gobiernos de México y Estados Unidos de estar coludidos para impedir que 
migrantes de Centroamérica lleguen a la segunda de esas naciones, para lo cual, denunciaron, 
desarrollan una politica de captura y expulsión bajo un sistema no sólo discriminatorio y degradante, 
sino ofensivo a la calidad humana. Se citan cifras que demuestran, por un lado, que el control 
migratorio de indocumentados mexicanos es un fracaso, ya que el número de detenidos entre San 
Diego y Tijuana sólo se redujo 1.0 por ciento, al pasar de 477 mil 806 detenidos en 1994 a 474 mil 
787 en 1998. A nombre de la agrupación civil Centro de Apoyo al Migrante, Raúl Ramirez comentó 
que como consecuencia de los citados operativos, diariamente ocurren violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes durante su aprehensión, traslado y repatriación, cometidos por agentes del 
Servicio de Inmigración y Naturalización, Patrulla Fronteriza, FBI, DEA. guardias forestales, 
Guardia Nacional y otras autoridades estadounidenses. El pretexto es la detención de 
indocumentados y el decomiso de droga. 

Las violaciones más frecuentes son: separación familiar (de esposos, y de padres e hijos), castigos en 
celdas, incomunicación, uso de esposas y cadenas durante el traslado, golpes. humillaciones e 
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insultos raciales, y otras acciones que prohibe la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
la ONU. 

U DESAMPARA Mfi.'\'.ICO A SUS MIGRANTES 

El Estado mexicano no tiene calidad moral ni politica para apoyar a los trabajadores migrantes. 
Desde la administración de López Portillo y hasta el gobierno de Vicente Fox y por temor a "roces" 
o problemas diplomáticos y econom1cos con Estados Unidos, las diversas instancias 
gubernamentales y sindicales "los han abandonado a su suerte". José Jaques Medina, coordinador de 
Proposition One ( organización defensora de derechos civiles y laborales), y Jesús Romo, consejero 
legal en el área de Texas y Arizona, coinciden: Nuestra voz está sofocada en ambos lados de la 
frontera y lamentan que el gobierno mexicano haya olvidado a los migrantes a pesar del crecimiento 
y del impacto que éstos tienen en la economía estadounidense. De acuerdo con estimaciones de las 
seis organizaciones sindicales más importantes de aque 1 pais, existen 30 millones de trabajadores 
hi.\7x111os en Estados Unidos, de los cuales 18 millones son mexicanos y sólo 8 por ciento pertenecen 
a alguna organización sindical. El impacto de esta población en la economía estadounidense no es 
proporcional a su ingreso y a su nivel de vida. Anualmente, el trabajador migrante hispano genera 16 
millones de dólares, de los cuales recibe como beneficio, principalmente en seguridad social, menos 
de un millón. "Nuestra aportación es mucho mayor de lo que a cambio recibimos", considera Jesús 
Romo, defensor de este sector. A pesar del "abandono" del gobierno mexicano para los migrantes, su 
aportación a la economía mexicana es fündamental y equiparable al monto de la inversión extranjera 
directa o similar al préstamo que la administración Clinton otorgó al gobierno de México (20 mil 
millones de dólares) para "salvarlo" de la crisis financiera de diciembre de 1994. 

LOS MlQRANTES NO IMPORTAN A NADIE 

Las constantes violaciones a los derechos humanos y laborales de los migrantes no son sólo 
atribuibles al gobierno de Estados Unidos, sino a la tibieza y falta de interés que ha mostrado el 
gobierno mexicano desde la administración de López Portillo. Las representaciones diplomáticas y 
consulares están más preocupadas por evitar conflictos que puedan mermar el proyecto politico
cconómico bilateral, que por defender de manera efectiva los derechos y la protección de los 
mexicanos en los Estados Unidos. El debilitamiento de estos grupos defensores de los trabajadores 
comenzó en 1964, cuando el entonces presidente Lyndon B. Johnson pidió a la American Federation 
of Labor su apoyo para consolidarse en el poder. A cambio, las federaciones estadounidenses de 
trabajadores le pidieron terminar con el programa de braceros establecido en 1952, que fue utilizado 
por los patrones y agentes gubernamentales para quebrar huelgas en Estados Unidos. Entre 1970 y 
1979 surgieron las primeras organizaciones gremiales y se constituyó el Comité Obrero en Defensa 
de los Indocumentados en Lucha. Años después se dio el acercamiento con el Congreso del Trabajo, 
presidido en aquel entonces por Fidel Velázquez y se firmó la Carta de los Derechos Plenos de los 
Trabajadores. Se creó incluso un fideicomiso de protección para los migrantes al que sólo el 
sindicato de telefonistas aportó 2 mil dólares. Se convocó entonces a la creación del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Migrantes de la República Mexicana. Sin embargo, por instrucciones del 
entonces presidente José López Portillo y para evitar conflictos diplomáticos con Estados Unidos, la 
Secretaria del Trabajo de México negó el registro a esta organización con el argumento infantil de 
que "el migrante no tiene una categoria laboral definida en d 123 constitucional o en la Ley Federal 
del Trabajo". 

101 



Con la firma del TLC, el gobierno y los sindicatos retiraron todo apoyo para la organización de los 
trabajadores migrantes. Al primero le ataron las manos y al segundo le cerraron la boca para 
negociar instancias con el sindicalismo estadounidense, el cual se opuso al establecimiento del TLC. 
Las autoridades laborales de ambos paises abrieron una oficina para "instancias", que atenderia 
casos de violaciones a los derechos de los trabajadores, que se ha convertido en un organismo 
obsoleto y ridículo. No incluye derechos específicos sobre la organización del trabajador y sólo 
atiende a los altamente tecnificados. Ante el abandono de las autoridades gubernamentales y la nula 
cooperación con la cúpula obrera de México, Romo Véjar estimó que la alternativa para responder a 
la problemática del trabajador migrante es impulsar la organización laboral en México. Trasladarnos 
hasta los lugares expulsores de migrantes y organizarlos desde ahí. 

7,9 SEGURIDAD EN LA FRONTERA 

Las actividades de un reducido número de granjeros en el sureste de Arizona han atraído una 
considerable atención pública y son un tema que es importante comentar. La administración de la 
gobernadora Jane Dee Hull de Arizona, una gran amiga de México, ha señalado que no puede pasar 
por alto ninguna acción de individuos que busquen aplicar la ley por propia mano. Al mismo tiempo, 
el gobierno del estado ha hecho notar la dificil situación que los granjeros de la zona enfrentan por el 
constante cruce, a través de sus tierras, de numerosos grupos de indocumentados, con los 
consiguientes daños a sus propiedades privadas. La respuesta de las autoridades de Arizona, que se 
ha caracterizado por la mesura y la ausencia de polémica, es exactamente la clase de respuesta que 
requiere esta situación. En los últimos siete meses, en esa región que no supera los 30 kilómetros de 
largo, la Patrulla Fronteriza ha encontrado y regresado a 200,000 personas que intentaban internarse 
en territorio estadounidense sin documentos. También ha confiscado más de 10,000 kilos de 
marihuana en la misma área, lo que evidencia que los narcotraficantes están usando inmigrantes 
como correos. llamados comúnmente "mulas". Es claro que la situación requiere de atención 
inmediata en ambos lados de la frontera con el objeto de que las autoridades garanticen la aplicación 
de la ley. Se deja también en claro que quienes realmente se están beneficiando de esta situación son 
los llamados "polleros" y "coyotes" que cobran a los inmigrantes sumas hasta de 3,000 dólares por 
persona para cruzar la frontera y quienes, como se ha visto, no dudan en abandonarlos a su suerte en 
medio del desierto. Lo que se necesita en ambos lados de la frontera es una mayor presencia de 
autoridades gubernamentales para combatir este tráfico inhumano. 

La Patrulla Fronteriza ha anunciado nuevas medidas permanentes y temporales para incrementar la 
seguridad de los inmigrantes, de los granjeros y de los residentes locales en el área de Arizona. Cerca 
de 250 nuevos agentes serian enviados a la zona en los próximos meses. La situación en el sureste de 
Arizona no retleja lo que sucede diariamente a lo largo de toda la frontera. Consideremos tan sólo 
que a lo largo de los cerca de 3,000 kilómetros de frontera compartida se realizan aproximadamente 
un millón de cruces fronterizos legales diarios, que la convierten en la frontera más cruzada del 
planeta. El gobierno de los Estados Unidos, como el de cualquier otro país del mundo, tiene la 
obligación de controlar sus fronteras y de ver que sus leyes se cumplan. México hace lo propio en su 
frontera sur. Internarse en nuestro territorio sin documentos es una violación a nuestras leyes. 
Ciertamente preocupan las tragedias humanas que tienen lugar a lo largo de la frontera, 
protagonizadas por personas que, en su mayoria, sólo están buscando mejores condiciones de vida. 
Por ello se busca que los cruces fronterizos sean seguros, con documentos y en orden. 

102 



Ello no convierte en una nación cerrada a la inmigración a los EU , por el contrario, éstos tienen una 
gran tradición de abrir sus puertas a inmigrantes de todas partes del mundo. Tan sólo entre 1970 y 
1995 los Estados Unidos recibieron a 16. 7 millones de inmigrantes. siendo la nación que más 
inmigrantes recibió en el mundo. Miles de personas de los más diversos orígenes, razas y credos 
viajan por todo el mundo diariamente utilizando un pasaporte estadounidense. 

Según datos estadísticos del gobierno norteamericano, en 1997 había siete millones de personas 
nacidas en México viviendo en los Estados Unidos, siendo el grupo más importante de inmigrantes. 
Las cifras del censo de población de este año revelarán que el número es actualmente mucho mayor 
a siete millones y probablemente representará alrededor del 10% de la población total de México. 
Por ello el tema de la migración es, sin duda alguna, uno de los más importantes de la relación 
bilateral. 

México y los Estados Unidos tienen el interés común de hacer de la frontera una zona segura. Los 
presidentes Clinton y Zedilla en su momento reconocieron esta necesidad y por ello, desde mayo de 
1997, ambos gobiernos se comprometieron a trabajar conjuntamente para encontrar maneras de 
reducir la violencia en la frontera. Funcionarios de México y los Estados Unidos se reúnen de 
manera regular para tratar este asunto. Estas reuniones son parte de mecanismos institucionales de la 
cooperación bilateral. De igual forma, funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos realizan viajes 
constantes a ambos países para abordar el asunto con sus contrapartes. Uno de los ejemplos más 
importantes de cooperación bilateral para incrementar la seguridad de las personas a lo largo de la 
frontera es la Iniciativa de Seguridad Fronteriza puesta en marcha por ambos gobiernos en 1998. 
Entre las medidas más importantes de cooperación incluidas en la irúciativa se encontraban: 

r -Una amplia campaña en los medios de comurúcación para alertar a los inmigrantes sobre los 
peligros que conlleva el intentar cruzar la frontera sin documentos. 

r -Desarrollo de labores conjuntas de prevención como el mapeo de zonas de mayor riesgo, y 
el uso de tecnología y de más personal para cubrir áreas que son potencialmente peligrosas. 

¡;.. -Colocación de señalamientos de advertencia y distribución de volantes alertando sobre los 
riesgos que enfrentan los inmigrantes de ser abandonados por los "coyotes" en áreas de 
riesgo. 

r -Expansión y coordinación de información pública entre los gobiernos de ambos países. 
).. -Mayor cooperación entre la Patrulla Fronteriza y los consulados mexicanos. 
¡;.. -Esfuerzos coordinados de rescate con el Grupo Beta de México. 
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J. Alberto Cornejo,"& i11cre111e///u tu migrució11de111exic1111as hacia 1.;U". En La Jornada, 
26/novicmbrc/1995,Sccción Mundo. Pág. 6 

PÁGINAS WEB 

Protección a mexicanos en el extranjero 
b.!.IP.JLwww.,sr~,.gob .• mx/giro1,1r.ii.<;l;!!los/i11fonn~.1 .992/r;ons_pr.ot .. htm 

Desampara México a sus 111igra11tes (!.a Jornada 9-jtm-97) 
b.Up_;/lww.w..Jomacla,unam.mlC/19.9.J/juo.9..7/9.7.()§{)9/migran!es,.htm 

Agente de la Border Pairo/ mató a 1111 mexicano en Brmmsville 
http:/funam.nctgatc. net/jornada/ascsman. html 

Migra11tes desaparecidos (La Jamada 26-mar:o-9 7) 
hup;//www,jornada.unam.mx/ l 997/mar97 /970326/migrantcs. html 

Cada ./2 horas muen! un migra11te al i11te11tar cnizar hacia los El! (/,a Jamada 27-jul-98) 
iittp:f/www.jornada.unam .. mx/1998/jul98/98Q728/en.html 

Desde 199./ ha11 muerto 500 i11docume11tado.\' mexicanos. Cobran alto costo e11 vidas los operativos 
a11tii11migra11tes de EU. Han propiciado que el cntce fro/1/eri:o se efectúe e11 ::011as de alto riesgo 

(/,a .lomada Feb 99) 
http://www.jornada,unam.mx/l 999/fcb99/9202 J 3/cobran.html 

Se altoga11 en el Bravo otros e/os emigra11tes, al parecer mexica11os (/,a Jornada 2-jul-96) 
htip://W\V\V.jomada.unam.ITIX l 996/jul96/920702/FRONTEOO~pG.html 

E11ga1io y lucro co11 el dinero enviado por migranle.< mexicano.f (/,a Jornada / 5-abril-98) 
http:/lwww.jornada .unam.mx/ 1998fabr98/9804 l 5/lucro.html 

Ha11 muerto 502 mexica1HJs desde que empezó la operación guardián, El jiu de semana falleció otro 
migra111e e11 la zona mo///a1iosa de Campo, este Ulio !tan perdido la vida 38 co1111acio11ales sella/a el 

co11sulado e11 S11. Diego Califomia. 
http:/(www.jornada.unam.mx/200Q/abr00/QOO<t 1.0/csti,html 

La.< leyes a11tii11migra11tes de los EU vu/11era11 >11 ide11tidad ,-u/tura/ 
http://www .. chisne.t.eom.mx/-cosi/obispado/co01004.html 
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15 de diciembre del 2000: Señora Amira del D.F: 

Me gustaría por este medio expresar mi sentir, tal vez a nadie le importe pero creo que con el hecho de que lo exprese 
me podré sentir mejor ya que no se porque medio me puedo comunicar con alguien para decir que no soy una 
delincuente ni criminal no soy adicta a ninguna droga ni a ninguna sustancia, soy simplemente una madre de tres 
pequeños que lo único que pensé cuando cometí este error fue en encontrar un trabajo y ganarme la vida 
honradamente, desafortunadamente hasta el momento se habla clel tema a medias cuando nuestro país no se quiere 
dar cuenta que este es un problema mayor, es económico. ¿Porque arriesga la gente su vida para cruzar? Que será tan 
malo para que ellos deseen estar en EE.UU.? Acaso irán a delinquir? no lo creo. Esto lo digo porque yo cometí un error 
muy grande al tratar equivocadamente de cruzar la frontera, los 'coyotes' te explican todo de una manera muy sencilla 
en Tijuana (y no creo que la policía no sepa de estos casos) hay hoteles donde fácilmente te puedes contactar con 
coyotes que lucran con las personas 'la ignorancia' de éstas es su mejor arma. Muchas veces después que te dejan sin 
un peso te abandonan a tu suerte. A mi el Servicio de Inmigración me detuvo en la garita de Tijuana por pretender 
cruzar con un pasaporte falso que los coyotes me obfigaron a usar (y no es disculpa) y créanme es una experiencia 
terrible, lo digo porque se nos trata como delincuentes (y no digo que no estén en su derecho), los E.U. tienen todo el 
derecho de proteger sus fronteras. Pero la experiencia en mi caso fue desgastante y lo único que pensaba en esos 
momentos era que mis hijas nunca supieran de este incidente ya que uno debe de educar con el ejemplo. Después de 
este hecho escuchaba que todas las personas detenidas (cerca de 30) vivian en los Estados Unidos, y para ellas esto 
que para mi era una desgracia era lo más común. A los cuatro días siguientes que me regresaron a Mexicali había en el 
puente fronterizo varios 'polleros' había de todo desde un harapiento hombre diciendo que el cruzaba el desierto 
muerto de risa y que nunca lo atrapaban hasta 'coyotes o polleros' en carros último modelo ofreciéndote el servicio de 
cruzarte la frontera. Comento esto porque las personas que desean cruzar la frontera la mayoría de las veces lo hacen 
exitosamente; ahí se comentó hasta de policías del servicio de inmigración corruptos que muchas veces permtten el 
paso. Parece mentira pero son bandas bastante bien organizadas. En mi caso yo con toda la pena del mundo llame a mi 
madre y le pedi dinero para poder regresar a mi casa, donde me esperaban mis hijas. El resto de las mujeres se 
regresaron a Tijuana a volver a cruzar y otras lo iban a hacer desde Mexicali y creo que la mayoría de ellas, sino es que 
todas lo lograron. Desde entonces trabajo en México y me he esforzado en capacttarme para ser una mejor empleada, 
mejor madre pero sobre todo mejor ser humano. Pienso que las leyes en los Estados Unidos son las mejores del 
mundo, protegen a las mujeres y a los niños y su sistema de gobierno en mi opinión es el mejor. Creo en la justicia y la 
vedad es un poco irónico que cuando tratas de hacer las cosas con honestidad te sean negadas. Yo me pregunto 
¿Habrá algún poder humano que impida a alguien cruzar la frontera, cuando estas personas realmente hallan tomado la 
decisión de hacerlo ... ?. Señores tengo el puesto de Asistente de Dirección General de la empresa donde trabajo, esta 
terrible experiencia me ayudo a lomar la firme determinación de dominar el idioma inglés el cual puedo decir que lo 
hablo y escribo sin dificultad, pretendo el próximo año inscribirme en la universidad en México por supuesto, para 
terminar una carrera, logre que se me otorgara una casa por medio de un crédito, gano buen dinero, tengo un auto y 
tres hermosas pequeñas que me sonríen siempre que lego a. mi casa. Pero a veces me pregunto cuando terminare de 
pagar este error que cometí .... ? No es irónico este caso? Acaso lograré tener en otro país lo que he logrado obtener 
aquí? Preguntas sin respuestas ....... o tal vez preguntas que nadie se atreva a contestar ..... ? Pero el problema de la 
Inmigración entre México y Estados Unidos va más allá de atrapar 'polleros', ¿Esos miles ele Mexicanos que trabajan en 
los Estados Unidos no impulsan la economía tanto en E.U. como en México? 
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"'PROn:rro DE Rt:PORl'AJt: 

TÍTULO: El sue1io mexicano 

DURACIÓN: 42 minutos 

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

Se dirige a todas aquellas personas relacionadas e interesadas en el fenómeno migratorio y por 
supuesto a quienes tienen ya decidido cruzar a los EU ilegalmente, solos o con su familia, en la 
búsqueda del tan codiciado sueño americano. 

OBJETIVO GENERAL 

Exponer las condiciones y situaciones que experimenta el migrante mexicano en su peregrinar hacia 
y en los Estados Unidos. 

JUSTIFICACIÓN 

Ya es del dominio público que con motivo de la invasión norteamericana y el Tratado de Guadalupe
Hidalgo, en los años de 1846-47, México es despojado del 45 por ciento de su territorio original.A 
partir de entonces el trabajador mexicano en Ja Unión Americana se verá sujeto a vejaciones, 
discriminación y explotación desmedidas. En 1924, por acuerdo del Congreso Norteamericano, se 
funda Ja "Border Patrol." Este diabólico invento, marcaria un hecho de suma importancia para los 
trabajadores mexicanos. De ahi en adelante su calidad migratoria cambiaria drásticamente y se 
convertiria en un prófugo de la ley, obligándolo a vivir escondido para no ser aprehendido y 
deportado. De ahí en adelante nace la chocante categoria de los trabajadores "ilegales" que como una 
letra escarlata han llevado millones de mexicanos prendida al pecho injustamente. Los mexicanos, 
una vez que ya no son necesitados, tienen que regresar a su tierra sin que siquiera se les reconozca 
su valiosa contribución a ese país. Muchos de ellos welven a los E.U. y continúan laborando en 
aquel pais, muchas veces sufiiendo los mismos abusos y vejaciones que padecieron los migrantes 
durante el programa bracero de 1942-1964. Y todavía continúan siendo marginados por la sociedad 
que se beneficia de su esfuerzo y de su trabajo. Según datos estadísticos, en 1997 había siete millones 
de personas nacidas en México viviendo en los E.U., siendo el grupo más importante de inmigrantes, 
Y se tiene la seguridad de que las cifras del censo de población de este año revelarán que el número 
es actualmente mucho mayor a siete millones y probablemente representará alrededor del J O"/o de la 
población total de México. Por ello, el tema de la migración de indocumentados mexicanos a los 
E.U. es, sin duda, uno de los más importantes temas de nuestra socied'd actual. 
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TEMÁTICA 

Dentro de los aspectos a rescatar en el video y que de acuerdo a mi punto de vista son importantes de 
mencionar se encuentran: 

-México, un país tradicionalmente de migrantes -Violación a migrantes 
-E.U. nación conformada por migrantes -Adaptación del migrante en lo E.U: 
-causas del fenómeno migratorio -Discriminación 
-La toma de decisión del migrante -El trabajo en E. U. 
-El cruce de la frontera y sus riesgos -La feminización de la migración 
-Los polleros o coyotes -La desintegración Familiar 
-Los cholos 

PÚBLICO META 

Todos aquellos que han decidido emprender este dificil viaje sin tener la certeza de lo que realmente 
enfrentarán. 

SINOPSIS 
Millones de migrantes mexicanos indocumentados cruzan año con año la frontera norte del país en 
busca de la realización del tan codiciado sueño americano sufriendo a lo largo y al final de esta 
odisea daños tanto fisicos como psicológicos. 

RECURSOS TÉCNICOS 
-Material y equipo de grabación 
-Contenido 
-Preproducción 
-Producción -Postproducción 

GRABACIONES 

Se realizarán grabaciones en lugares como la frontera entre México y los Estados Unidos, retenes en 
territorio mexicano y estadounidense, en aduanas mexicanas, en algunas ciudades de la unión 
americana como Washington D.C., Dallas TX, Me Alfen TX, Houston TX, en restaurantes y plazas 
comerciales de estas ciudades, en centrales de autobuses mexicanos y estadounidenses, en algunos 
lugares de trabajo de entrevistados, y en locaciones en el estado de Hidalgo. 
También se realizarán grabaciones en los hogares o centros de trabajo de aquellas personas 
entrevistadas, donde se pueda establecer con facilidad el diálogo con ellos, y en el caso de la 
psicóloga y de la socióloga se escogetá el lugar para llevar a cabo la entrevista de acuerdo al tiempo 
y a la disponibilidad de ambas. 
Se utilizarán también imágenes recabadas de noticieros de Televisa, referentes a la aprensión y 
muerte de migrantes mexicanos en la frontera, y fragmentos del programa "Lo que callamos las 
mujeres" de TV Azteca con el tema migración. 
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MUSICALIZACIÓN 

El reportaje se apoyará en tracks de algunos discos compactos que nos permitan ambientar la imagen 
transmitida y el punto dramático en el que se vaya desarrollando. Básicamente los discos a emplear 
en el programa serán: Sexo, pudor y lágrimas de Aleks Syntck, ERA, Y El México que se nos fue de 
Juan Gabriel. 

También se empicarán sonidos ambientales en el caso en el que sea necesario utilizarlos. 

TIEMPO A UTILIZAR 

De acuerdo a la duración del curso taller para la obtención del Título Profesional y al tiempo 
programado para la entrega de la investigación el reportaje tendría que concluirse (por lo menos en 
lo referente a la organización de la información documental) a mas tardar a finales del mes de enero 
del 2001. 
El guión técnico se elaborará de mediados del mes de enero a principios del mes de marzo, teniendo 
siempre en cuenta que a lo largo del desarrollo de este reportaje podrían surgir nuevas entrevistas o 
sucesos importantes que podrian provocar que sufriera cambios significativos en su estructura. 
En el mes de febrero y el mes de marzo se realizará la investigación de campo para la grabación de 
imágenes y entrevistas, sin embargo se tiene previsto que algunas de las entrevistas no pueda ser 
realizadas por lo que la grabación de éstas se programará de acuerdo a la disponibilidad de los 
entrevistados. 

El break down se realizará de acuerdo al módulo 4 del Curso Taller del 1 O al 31 de marzo. 
La calificación de imágenes ya grabadas será hecha en los meses de abril y mayo. 

ORGANIZACIÓN 

Del 21 de octubre del 2000 al 20 de enero del 2001 se tratará de reunir la mayor cantidad de 
infonnación documental obteniéndola de libros, periódicos, revistas y de sitios web para 
seleccionarla y ordenarla de acuerdo a temas o etapas. 
Se tratará asimismo de contactar a las personas que sean entrevistadas en territorio mexicano para 
tener asi la certeza del dia y la hora en la que la entrevista será realizada, y se programará para el 
mes de abril el viaje a los Estados Unidos para la conclusión de las entrevistas y de la grabación de 
las imágenes. 

CUESTIONARIOS o GUIA DE ENTREVISTAS 

ARTURO HERNANDEZ 

¿Por qué decidiste irte a los Estados Unidos? 
¿Cómo cruzaste la frontera? 
¿Cruzaste por el rio? 
¿Llegaste enseguida a trabajar? 
¿Sacaste papeles chuecos? 108 



¿En qué trabajabas? 
¿Te pagaban bien? 
¿El trabajo era constante? 
¿Qué te dijo tu familia cuando les comunicaste tu decisión? 
¿Qué extrañabas allá? 
¿Te comunicabas regularmente con tu familia? 
¿Qué cambios observaste entre México y Estados Unidos? 
¿Vale la pena que la gente se vaya a probar suerte? 
¿Qué situaciones observaste allá que no te gustaban? 
¿Tuviste algún problema al vivir allá? 
¿Sufriste algún tipo de discriminación? 
¿Le mandabas dinero a tu familia? 
¿Cuánto tiempo estuviste trabajando allá? 
¿Por qué regresaste a México? 
¿Qué piensas de la gente que muere en la frontera? 
¿Qué experimentaste u observaste en la frontera? 
¿Tuviste algún problema con algún grupo delictivo? 
¿Qué fue lo que más se te quedó grabado de esta experiencia? 
¿Valió o vale la pena lo sufrido? 

PSICÓLOGA CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ GALVAN 

¿Por qué emigra la gente? 
¿Qué es lo más dificil para el migrante? 
¿Qué sucede con la mujer del migrante que tiene que asumir el rol del hombre al no estar éste? 
¿Qué pasa con la familia del migrante que se va y no regresa más? 
¿Qué experimenta psicológicamente el migrante al cruzar la frontera? 
¿Esta consciente del riesgo al que se enfrenta? 
¿Están ellos conscientes de que pueden perder la vida? 
¿Es entonces más fuerte la necesidad? 
¿Qué experimenta la mujer migrante antes, durante y después del cruce? 
¿Qué pasa con la mujer que es violada o acosada? 
¿Cómo es que se adapta el migrante al enfrentarse al nuevo estilo de vida y a la nueva sociedad? 
¿Qué provoca en el migrante la soledad? 
¿El trabajador está consciente del valor de su trabajo en los E.U.? 
¿Qué sucede con los derechos humanos del migrante? 
¿Se siente como delincuente en al!,>Ún momento el indocumentado? 
¿Qué busca el migrante en E.U.? 
¿Se llega a presentar en el individuo algún tipo de desestabilización? 
¿!=ómo asimila el trabajador el cambio de leyes y costumbres? 
¿Existe en algún momento el rcchaw hacia lo mexicano, hacia su identidad como mexicano? 
¿Qué sucede con la familia del migrante si éste muere? 
¿Por qué emigra ahora también la mujer? 
¿Qué secuelas quedan en la mente del migrante después de todo lo sufrido? 
¿Se llegará a repetir el mismo patrón en los hijos de migrantes? 
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PROFESORA LIDIA RANGEL URIUE 

¿Por qué se fueron sus hijos a trabajar a E.U.? 
¿Qué explicación le dieron para irse? 
¿Cómo fue su cruce? 
¿Le llamaban regularmente? 
¿Qué fue por lo que usted tuvo que pasar al enterarse de que ambos se querian ir? 
¿Encuentra el migrante buenos trabajos? 
¿Por qué regreso uno de sus hijos? 
¿Le va bien allá al otro? 
¿Le contaban sus hijos lo que padecían allá? 
¿Con la experiencia sufrida qué opina de esta situación? 
¿Vale al final la pena pasar por esto? 
¿Qué problemas causa en la familia la migración? 
¿Cómo familia que les ha dejado esta experiencia? 
¿Le platicaban sus hijos sobre los peligros y los abusos a los que se expone el indocumentado hacia 
y en los Estados Unidos? 

JOSÉ LUIS GONZALEZ 

¿Por qué decidiste irte a trabajar? 
¿Qué te dijeron tus padres y tú a ellos? 
¿Cuántos años tenias cuando le fuiste? 
¿Cómo le hiciste para cruzar? 
¿Sufriste para poder pasar al otro lado? 
¿Padeciste hambre, frio o persecución alguna? 
¿Sabias nadar ni momento de cruzar el rio? 
¿Cómo cruzaron tú y los que iban contigo el rio? 
¿Qué fue lo que hiciste al llegar a E.U.? 
¿En qué trabajabas? 
¿Te pagaban bien? 
¿Te comunicabas regularmente con tu familia? 
¿Te sentias sólo? 
¿Qué era lo que extrañabas de México? 
¿Cuánto tiempo estuviste trabajando allá? 
¿Vale la pena desde tu punto de vista que la gente se vaya con un futuro incierto a sufiir para poder 
subsistir? 
¿Qué le aconsejarias a la gente que ahora mismo piensa emigrar sin papeles a los E.U.? 
¿Crees que es importante la convivencia familiar? 

SOCIÓLOGA FLORINA GONZÁLEZ CAMARILLO 

¿Cómo podemos definir una migración? 
¿A quién se le denomina migrante? 
¿A qué se debe que mucha gente prefiera labrarse un futuro mejor pero incierto en los E.U.? 
¿Cómo afecta la feminización de la migración a la sociedad mexicana? 
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¿Desde cuando se presenta este fenómeno migratorio'? 
¿El gobierno mexicano se deslinda en algún momento de la responsabilidad de los migrantes? 
¿Qué tan importante es el migrante al globalizar la economía mexicana y contribuir al desarrollo de 
la estadounidense? 
¿Cuál es la importancia real de las divisas enviadas por migrantes a México? 
¿Qué sucede al interior de las familias al presentarse este fenómeno social? 
¿De verdad se interesa el gobierno mexicano por sus migrantes? 
¿Al final de que manera se benefician ambos paises del trabajo del migrante? 
¿Cómo se da la organización de los Mexicanos en los E.U.? 
¿Cuál es la incidencia económica y política del migrante en E.U.? 
¿Cómo se han ido conformando históricamente los E.U.? 
¿Existirá un resentimiento de parte del migrante hacia el gobierno mexicano? 
¿J-lasta que punto mantiene abiertas al migrante sus fronteras los E.U.? 
¿A qué se debe la rivalidad y la competencia que se da entre mexicanos en los E.U.? 
¿Qué pasa con el nacionalismo del mexicano? 
¿Estamos presenciando acaso una invasión pacifica desde dentro a los E.U.? 
¿Por qué emigran ahora también los profcsionistas? 
¿Necesita E.U. del trabajo del migrante? 
¿Qué papel juega la globalización de la economía mundial en esta problemática? 

AMÉRICA SECUNDINO SÁNCllEZ 

¿Por qué decidió emigrar a los E.U.? 
¿Cuáles fueron sus motivos? 
¿Por donde cruzaron usted y sus hijos? 
¿Qué fue lo que experimentaron y observaron en la frontera? 
¿Vio gente cruzar con niños? 
¿Qué le platicaban quienes como usted intentaban cruzar? 
¿Cuánto tiempo tardo usted en llegar a Dallas? 
¿Cuánto les cobró el pollero? 
¿J-lan sufrido algún tipo de discriminación aquí en los E.U.? 
¿Gana bien un trabajador ilegal en E.U.? 
¿Cuántos hermanos tiene usted aqui? 
¿En qué trabajan ellos? 
¿Les va bien? 
¿Ha mejorado su situación ahora que ya está usted aquí? 
¿Qué opina usted de las familias que se desintegran por la gente que se tiene que venir a trabajar? 
¿Qué opinión tiene de quienes olvidan a la familia en México? 
¿En qué trabaja usted aquí? 
¿Le pagan bien? 
¿Cómo es que se adaptaron a la nueva forma de vida? 
¿Qué costumbres se ha traído de México? 
¿Piensan quedarse definitivamente aquí? 
¿Regresarían a México? 
¿Le costo trabajo adaptarse? 
¿El idioma que tanto le ha impedido desarrollarse aquí? 
¿Qué opina de la actual situación en México? 
¿Le conviene a los E.U. la mano de obra mexicana? 
¿En c¡ué seyuede emplear aquí una persona que no tiene papeles? · • , .: · 
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¿Qué opina del abuso del que es objeto la mujer en su peregrinar a los E.U.? 
¿Qué le diría a todos aquellos que pretenden venir a trabajar a los Estados Unidos? 

SUSANA GONZALEZ 

¿Por qué te fuiste a los E. U.? 
¿Cómo es que cruzaste fa frontera? 
¿Dormiste en al!,>Ún momento en el monre? 
¿Moralmente que te dejó esta experiencia? 
¿Qué recuerdos te quedaron de lo sufrido? 
¿Repetirías de nuevo la experiencia? 
¿Cómo se dio tu adaptación a la nueva forma de vida en E.U.? 
¿Cómo resolviste al final tu embarazo después de haber llegado a los E.U.? 
¿Qué te dejó esta experiencia? 
¿Ha cambiado en algo tu vida? 
¿Qué cosa valoras ahora más después de lo vivido? 

OLIVIA P. ACOSTA 

¿Qué fue lo que te orillo a emigrar a los E.U.? 
¿En qué trabajabas allá? 
¿Ganabas lo suficiente? 
¿Tu trabajo era valorado? 
¿Por qué regresaste a México? 
¿Cuánto tiempo lleva sin comunicarse con ustedes el hermano que tienes en Florida? 
¿Qué es lo que tu mamá te platica al no saber de tu hermano? 
¿Cuántos años lleva él allá trabajando? 
¿En que trabaja? 
¿Cuánto hace que no se comunica? 
¿Cómo afecto a tu familia esta desintegración? 
¿Te irías de nuevo a los E.U.? 
¿Qué les aconsejas a los que se quieren ir a trabajar allá? 
¿Qué observaste en la frontera y qué opinas del abuso al migrante? 

PROFESOR ROGELIO RANGEL URIBE 

¿Por qué tomo la decisión de irse? 
¿Cómo se dio su cruce? 
¿Quiénes le acompañaban? 
¿Con qué tipo de alimentación sobrevivían usted y los que le acompañaban durante su cruce? 
¿De qué se dio cuenta en la frontera? 
¿Cuánto tiempo tuvo que caminar? 
¿Qué experiencia le dejó todo esto? 
¿Cómo es que se fas arregla un mexicano al estar solo en E.U.? 
¿Existe aún el racismo hacia los migrantes? 
¿Vale la pena experimentar todo esto? 
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¿A qué va uno a los E.U.? 
¿Sufrió algún tipo de discriminación? 
¿Repetiria la experiencia? 
¿Qué aconsejaría a quienes tienen decidido irse a E. U. ilegalmente? 
¿Qué opina de los abusos a los que se ve sujeto el migrante? 
¿Cuál es la situación de la mujer migrante? 
¿Qué costumbres mexicanas son adoptadas en los E.U.? 
¿Qué extrañaba de México allá? 
¿Fue dificil vivir todo eso? 

INÉS PEREZ llERNÁNDEZ 

¿Por qué se fue a E.U.? 
¿Cuál fue su experiencia en la frontera? 
¿Por dónde cruzó? 
¿Fue dificil el cruce? 
¿Qué impresión causo en usted el río? 
¿Qué opina de la desintegración de las familias? 
¿Repetiría la experiencia? 
¿V ale la pena al final todo lo sufiido? 
¿Qué le recomendarla a la gente que tiene pensado irse a trabajar allá? 
¿Qué opina de los abusos al migrante? 
¿Qué era lo que usted pensaba en el momento de cruzar el río? 

RUBÉN MARTÍN RANGEL 

¿Por qué decidiste irte? 
¿A qué edad te fuiste? 
¿Por dónde y cómo cruzaste? 
¿Qué te motivo a irte? 
¿Con cuantos más viajabas? 
¿Cómo cruzaste el rio? 
¿Experimentaste algún tipo de abuso en la frontera? 
¿Por cuánto tiempo caminaste y dónde dormías al cruzar? 
¿Te sentías perseguido? 
¿En qué trabajaste a lo largo de tu estancia en los E.U.? 
¿Cuánto tiempo viviste allá? 
¿Te costó trabajo adaptarte? 
¿Cuesta trabajo ganarse los dólares? 
¿Qué fue lo más dificil para ti? 
¿Qué trabajo te costo más desempeñar? 
¿Es dificil el trabajo en la construcción? 
¿Extrañaste en algún momento a la familia? 
¿Qué aprendiste al vivir allá? 
¿Te costo trabajo estar solo? 
¿Piensas que la familia es importante? 
¿Qué lugares utiliza el migrante para cruzar? 
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¿Tuviste en algún momento problemas con las bandas de delincuentes en la frontera? 
¿Qué deja en ti esta experiencia? 
¿Cuánto cobran a los migrantes por cruzarlos los polleros? 
¿Por dónde y cómo es que los pasan? 
¿Experimentaste algún tipo de discriminación' 
¿Qué costumbres se lleva el mexicano a los E.U.? 

1<;1,su~;Ño MKXIC..\NO 
Guía de entrevistados 

PERSONAS A ENTREVISTAR. 

1-Socióloga Florina González Cantarillo , profesora de sociología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Se pretende que la socióloga nos explique el por qué se presenta este fenómeno social, el cómo se da 
y cuales son sus características esenciales para así poder definir con claridad la problemática que se 
pretende abordar en este programa. Pretendemos conocer mediante ella cuestiones sobre las 
violaciones a los derechos humanos del migrantc, sobre las autoridades responsables de dichas 
violaciones, sobre los cambios que social, cultural y políticamente experimenta el indocumentado, 
sobre la feminización de la migración, sobre el perfil general de quienes emigran. sobre las formas y 
los lugares utilizados para cruzar la frontera, el lucro con el dinero enviado por los trabajadores, asi 
como la importancia del migrante para la globalización y desarrollo de las economías mexicana y 
estadounidense. 

2-Psicóloga clínica Claudia Patricia Ramircz Galvan egresada de la Universidad Mesoamericana de 
Oaxaca. A través de la especialista se pretende conocer cuales son las secuelas a nivel emocional que 
experimenta el indocumentado antes, durante y después de experimentar la odisea en busca del 
sueño americano. 

3-0livia P. Acosta oriunda del pueblo de lxmiquilpan en el estado de Hidalgo quien hace tres años 
decidió emigrar hacia los Estados Unidos, concretamente al estado de Texas, nos relatará su ingreso 
y estancia en aquel país, además de platicamos sobre la desintegración a la que se vio sujeta su 
familia después de que ella junto con sus dos hermanos lionorio y liugo se fueron de su casa. 
Además de platicar sobre este último de sus hermanos quien desde hace ya ocho años no se 
comunica con su familia provocando en su madre enfermedades debidas a esta situación. 

4-Rogelio Rangel Uribe profesor en educación secundaria originario del estado de Hjdalgo, quien a 
finales de la década eje los 80s ingresa ilegalmente a los E.U. para emplearse en restaurantes en el 
estado de Texas nos relatará su experiencia en los Estados Unidos como trabajador indocumentado. 

5-lnés Pérez liemández esposa de Rogelio Uribe y originaria también del estado de Hidalgo nos 
comentará su experiencia al cruzar la frontera en el intento de alcanzar a su esposo en el estado de 
Texas. 
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6-Rubén Martín Rangel, relata como salió de su hogar en el estado de Hidalgo a los 18 años de edad, 
eKperimentando dificiles situaciones y ambientes en los E.U., además nos comentará sobre los 
diferentes rubros en los que se empicó a lo largo de los 14 años que duró su estancia en el vecino 
pais. 

7-Susana González. Esposa de Rubén Martín tambien originaria del cdo. de Hgo. nos relatará lo 
dificil que fue para ella el cru7.ar la frontera estando embarazada, además de todo lo que padeció para 
poder garantizarle a su bebé la debida atención en los E. U. después de haber dado a luz a una niña. 

8-José Luis L. originario del edo. De Hgo. y primo de Susana G. Nos comentará el cruce por la 
frontera y su experiencia como trabajador indocumentado en el sector de la construcción 
estadounidense. 

9-Arturo Hemández oriundo de lxmiquilpan Hgo. Nos relata la odisea que tuvo que eKperimentar 
para llegar a los Estados Unidos y posteriom1ente para establecerse en la ciudad de Dallas Texas. 

JO-Arturo Ramirez nos relata sus eKperiencias como indocumentado en los Estados Unidos. 

11-América Sccundino Sánchez maestra oriunda del estado de Hidalgo nos relatará como es que ella 
junto con sus hijos cruzaron ilegalmente la frontera para poder reunirse con su esposo en los Estados 
Unidos y todo lo que experimentaron durante el cruce y lo dificil que fue para ellos adaptarse a una 
nueva cultura y forma de vida. 

12-Lidia Rangel Uribe. Madre de cuatro hijos y profesora a nivel bachillerato en el estado de 
Hidalgo nos comentará la amarga experiencia que sufrieron ella y sus dos hijos varones al decidir 
estos viajar a los Estados Unidos a trabajar ilegalmente. 

"'" 
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NOMURE DEL PROGRAMA: "El sueño Mexicano" 

GRABACIÓN: Ciudad de México- lxmiquilpan, Hidalgo- Estados Unidos 
l>llRACIÓN: 42 minutos 
PERÍODO DE REALIZACIÓN: Octubre del 2000-Julio del 2001 
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN: Abel Colín Rangel 
LOCACIONES: ENEP Campus Aragón 

Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco 
Arlington, Dallas Tx 
Washington DC 
Me Allen, Texas 
Houston, Tx 
lxmiquilpan, Hidalgo 

MATERIAL Y EQUIPO DE GRABACIÓN 

RESUMEN DE GASTOS 

Dentro de los gastos que se tienen contemplados para la realización de este reportaje se encuentran: 
6 cassettes VHSC para la cámara de video ........................................................................... $180 
4 cassettes VHS para la post-producción ............................................................................... $100 
l tripie.... . ............................................................................................................................ $400 
Gastos de traslado a las locaciones, citas para entrevistas y bibliotecas (México) ................ $500 
Copias.. . ........................................................................................................................... $400 
Gastos derivados del viaje a los Estados Unidos como son: 
Boleto de avión viaje redondo México-Washington-México ............................................... $6000 
Boleto de avión viaje redondo México-Dallas-México ....................................................... $4000 
Traslados Dallas-Houston ..................................................................................................... $3000 
Viáticos en EU ....................................................................................................................... $5000 
Actualización de Pasaporte, costo por diez años ................................................................... $1250 

EQUIPO 

El equipo a utilizarse en este videorreportaje se concreta a una cámara de video casera NC Compact 
VHS Pro-cisión 5 Head Sistem, cassettes VHSC para esta cámara, dos videocasseteras marca sony, 
un tripie Velbon 5000, cassettes VHS y el equipo de edición. 
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GRABACIÓN DE AUDIO 

Sala de musicalización ............................................ $500 
Cabina de Audio ...................................................... $200 

POST-PRODUCCIÓN 

Transfer de VHSC a VHS ....................................... $500 

PRESUPUESTO TOTAL¡ S230JO.OO 
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No•·icmbrc , . Diciembre dc:I 2000 
;. R~ilación y organi1ación de infonnación documcnl~&I. Teniendo el Proycclo de Reportaje y la Investigación 

concluida. 

Enero del 2001 

;. Concertación de cita oon la Psicóloga CUnica Claudia Palricia RmnJrcz Gal\'án de la Universidad 
Mesoamericana de Oaxaca y con la Socióloga Florin.1 Gon1.:ilez Camarilla de la Universidad Nacional 
Aulónoma de México. 

;.. Realización de lrámilc para la ac11•1li1.ación del Pasapone. 

Febrero del 2001 

:.- Elaboración de Guión Técnico y Lilcrario. 
:.- Primer viaje a los Estados Unidos para la grabación de algunas imágenes en IOC1cioncs y para la rcalilación de 

entrevistas a trabajadores indocurrlcntados. 

Muno del 2001 

;.. Grabación de im.ígcncs a ulili1.<1r en la ciudad de México. 
¡.. Captura de cntrc\'istas a la Psicólog.1 Claudia Patricia Ramfrcz G. Y a la Socióloga Florina Cionz.álcz C. 
;.. Rcali1.ación del Break Down 

Abril del 2001 

; Caplura de entrevistas a migrantcs en el estado de Hidalgo. 
J.. Grabación de imágenes de campo en el estado de Hidalgo 
;.. Segundo viaje a los Estados Unidos para concluir grabación de imágenes y entrevistas. 

Ma,·o del 2001 

J.. C1lificación de maicrial en \ideo. 
;.. Calificación de material de stock. 
J.. Organización de la información. 

Junio del 2001 

;.. Selección del malcría! grab3do. 
;.. Rcali7..ación del guión de edición. 
;.. Redacción final del trabajo escrito. 

Julio del 2001 

;.. . Edición del video. 
;.. Entrega fin.11 del programa y trabajo cscri10 terminados. 
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1 D:::~1c;uor11;.\ 

2 1er fragmento 
g!Qllrama "Lo gue 
!«!llamas las mujeres" 

3 Fragmentos Noticieros 
Televisa 

4 Escudo UNAM 

5 1 ... Torres ENEP 

6 1 - Presentación de Frontera Migrantes en 
programa Tijuana frontera 
1 er blggue locutor en 
off. Se habla de los Frontera Migrantes en 

7 Ext ora desplazamientos Ti Juana frontera 
humanos 
2o biQgue locutor en Frontera, Migranles, 
off. Se habla de las lKmiqullpan Habitantes del 

7 2 Ext Ola razones para emigrar Hgo lugar 
3er blQgue lgcutor en Mallen Habttantes del 
off Se dan datos Dallas, Me lugar y 

1 3 lnt/Ext Día estadísticos referentes AllenTx, Migrantes 
a migración Frontera 
IMJcko~ 

8 ~Q¡¡p 

~ 
Entrevista. Lic. Florina G. 
Socióloga comenta ENEP Camarilla 

9 lnl Ola sobre antecedentes de Aragón Socióloga 
ta migración a EU 
~~ 

10 ~' eClllwmodit 
pw~ 
4o blQgue locutor en 
off Se habla sobre la Washington 

11 Exl!lnl Ola integración de EU a DC,Fronlera 
partir de las familias 
migrantes 

12 l..i&$Qc= 

Entrevista. Artington, 
:-

13 inl Ola Migranle mexicana Dallas América 
expone los mativos Texas Secundino 
que .le. hicieron emiQ.rar. 

14 lnl Ola Entrevista. Socióloga ENEP Lic. Florina G. 
habla del por qué Aragón Camarilla 
emigra la gente 
Entrevista. huniquilpan 

15 ·' Ext Ola Minranle habla del Hgo Rogelio Rangel 
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sustento de la familia 
en México. 

Secuencia Escena lnUExt Die/Noche Descripción de la Locación Personajes 
Escena 

16 Entrevista. lxmiquilpan 
lnt Dla Migrante Comenta la Hgo Olivia P. Acosta 

situación que se vive 
en la actualidad 

17 Entrevista. 
Migrante expone los lxmiquilpan Susana 

lnt Dla motivos que le Hgo González 
hicieron abandonar su 
pueblo 

18 t.aa-•~ 

19 2o fragmento 
[!rQQrama "Lo gue 
callamos las mujeres• 

20 Entrevista Tlatelolco, Psicóloga 
lnt Dia Psicóloga habla de la MexDF Claudia P. 

toma de decisión RamirezG. 
21 EJ_,,_ .... 
22 Entrevista 

Migrante mexicana lxmiquilpan 
lnt Dla comenta su Hgo Susana Glez 

experiencia al tratar de 
llegar a EU 

23 Entrevista 
Psicóloga habla de los Tlatelolco, Psicóloga 

lnt Dia estados de ánimo que MexDF Claudia P. 
experimenta el RamirezG. 
migrante al cruzar 

24 Entrevista lxmiquilpan 
Ext Dia Migrante habla de su Hgo Inés Perez 

miedo al ver el rio 
25 Entrevista 

Ext Die Migrante habla sobre lxmiquilpan Rogelio Rangel 
los peligros y riesgon Hgo 
en la frontera 

26 Entrevista 
Migrante comenta lxmiquilpan 

lnt Die sobre su experiencia Hgo Susana Glez. 
DI sanar la barda en la 
frontera 

27 Ext Dla Entrevista lxmiquilpan 
Migrante habla del Hgo Rubén Martín 
riesgo en los trenes 

Entrevista 
28 .. Ext Dla Profesora habla sobre lxmiauiloan Lidia Rangel 
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los riesgos a los que Hgo 
se expusieron sus 
hijos 

Secuencia Escena lnl/Ext DI a/Noche Descripción de la Locación Personajes 
Escena 

29 Entrevista lxmiquilpan José Luis 
Ext Die Migranle explica su Hgo González 

cruze por el rio 
Entrevista Artington, América 

30 lnt Dia Migrante habla de Dallas Secundlno 
rastros humanos en la Texas 
frontera 
3er fragmento 

31 ~r.Q:grama •Lo gue 
callamos las mujeres" 

.32 Elpolluo 
lnt Dia Entrevista Dallas Arturo 

33 Migrante habla sobre Texas Hemández 
el cobro del pollero 
~o frngmento 

34 ll!:l1!Jrama "Lo gue 
callamos las mujeres• 

Entrevista Artington, 
35 lnt Dia Migrante habla sobre Dallas América 

el abandono del Texas Secundino 
pollero 
Entrevista 

36 lnt Día Migrante habla sobre lxmiquilpan Susana 
el abuso del pollero a Hgo González 
la mujer migrante 
Entrevista 
Migrante habla del lxmiquilpan 

37 Ext Dia cobro de polleros a Hgo Rubén Martin 
mexicanos y 
centroamericanos 

38 Ext Dia Entrevista ENEP 
Mlgrante habla sobre Aragón Arturo Ramirez 
los polleros 

39 1 Losa.oles 
40 ' lnt Día Entrevista lxmiquilpan Susana 

Mlgrante mexicana Hgo González 
h.al>la. de los cholos 

41 Ext Día Entrevista ENEP 
Migrante habla de los Aragón Arturo Ramirez 
cholos 

42 ~ 

43 So bloque locutor en 
Ext Dla off Se habla del Abuso Frontera Migrantes en 

a la mujer emigrante Tijuana frontera 
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Secuencia Escena lnt/Ext Ola/Noche Descripción de la Locación Persona¡es 
Escena 

""' 
Entrevista lxmiquilpan Rubén Martín 

Ext Ola Migrantc habla de las Hgo 
violaciones a hombres 
y mujeres en frontera 

45 Entrevista 
lnt Ola Psicóloga comenta Tlatelolco, Claudia P. 

sobre las secuelas de MexOF Ramirez 
la violación 

46 Entrevista 
lnt Ola Migrante habla de que lxmiquilpan Susana 

estuvo a punto de ser Hgo González 
.lli()lada 

47 Entrevista Ar1ington, América 
tnt Ola Migrante habla de Dallas Secundino 

violación a una niila Texas ............................. , .. 
48 5• f[ll!lmento 

11m9rama "Lo gue 
callamos las mujeres" 

49 Leillllil~ 

Entrevista 
Psicóloga comenta Tlatelolco, Claudia P. 

50 lnt Oía sobre la adaptación MexDF Ramlrez 
del migrante al nuevo 
estilo de vida 

51 Entrevista 
lnt Ola Migrante comenta Dallas Arturo 

sobre la diferencia en Texas Hemández 
la comida 

52 Entrevista Migrante Artington, América 
lnt Día comenta sobre la Dallas Secundino 

adaptación a la Texas 
comida 

53 Entrevista 
lnt Ola Psicóloga habla sobre Tlatelolco, Claudia P. 

el nuevo idioma MexDF Ramlrez 
54 Entrevista Ar1ington, América 

lnt Ola Migrante habla de la Dallas Secundino 
importancia del inglés Texas 

55 Ext Dia Entrevista ENEP 
Migrante habla sobre Aragón Arturo Ramlrez 

...... : .. papeles chuecas 

··········~·········--·'···· .... ~ .......... .: .... Dtl: 1 b'CtlA 
57 Entrevista lxmiquilpan 

Ext Ola Migrante habla sobre Hgo Rubén Martin 
discriminación 

Entrevista Tlatelolco, 
58 lnt Día Psicóloga habla sobre MexDF Claudia P. 

la violación a los Ramírez 
derechos del migrante 
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Secuencia Escena lnVExt DI a/Noche Descripción de la Locación Personajes 
Escena 

Entrevista ENEP Lic. Florina G. 
59 lnt Dia Socióloga habla de la Aragón camarilla 

discriminación al 
migrante en EU 

60 6° fragmento 
(lr29rama "Lo gue 
callamos las mujeres" 

61 4P&is1Aos? 
62 Entrevista 

lnt Dia Migrante habla del Dallas Arturo 
paisano en los EU Texas Hemández 

63 Entrevista 
Ext Dia Migrante habla de la ENEP Arturo Ramirez 

humillación del propio Aragón 
paisano en EU 

64 lnt Dia Entrevista ENEP Lic. Florina G. 
Aragón Camarilla 

65 Migrantes discutiendo Frontera de Migrantes 
Ext Dia con agente de Border Tijuana Mexicanos 

Patrol 

66 Entrevista 
Socióloga comenta la ENEP Lic. Florina G. 

lnt Dia competencia del Aragón Camarilla 
mexicano contra el 
mexicano en EU 

67 AU u u IAUJit 
66 Entrevista Artington, 

Migrante habla del Dallas América 
lnt Dia trabajo para el Texas Secundino 

mexicano en EU 

69 Ext Dia Entrevista lxmiquilpan 
Migrante habla de los Hgo Rubén Martin 
trabajos que ha tenido 

70 Entrevista 
Ext Día Migrante habla del lxmiquilpan Rogelio Rangel 

trabajo en EU y lo que Hgo 
se sufre 

71 Entrevista 
Ext Dia Maestra habla de lo lxmiquilpan Lidia Rangel 

que sufrieron sus hijos Hgo 
enEU 

72 lllsAIMS ........... 
6º bloque locutor en Grupo de 
off Se habla de la Frontera de migrantes y 

73 Ext Dia feminización de la Tijuana familia de 
migración origen 

mexicano 
Entrevista Tlatelolco, Claudia P. 

74 lnt Dia Psicólooa habla del MexDF Ramirez Galvan 
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por qué emigra la 
mujer a Jos EU 

Descripción de la 
Secuencia Escena lntJExt DI a/Noche Escena Locación Personajes 

75 Entrevista 
lnt Día Socióloga comenta ENEP Lic. Florina G. 

sobre la mujer Aragón Camarilla 
migrante 

76 UdalA11119racidA 
F..illu 

1· bloque locutor en Famlllade 
77 In! Ola off. Se habla sobre la Dallas origen 

desintegración de la Texas mexicano en 
familia del migrante EU 
Entrevista 
Psicóloga habla de los Tlatelolco, Claudia P. 

78 lnl Ola problemas derivados MexDF Ramlrez Galvan 
de la ausencia del 
padre o de la madre 

Entrevista 
79 In! Ola Migrante habla sobre Dallas Arturo 

la importancia de la Texas Hemández 
familia 

~ Entrevista 
80 Socióloga comenta ENEP Lic. Florina G. 

lnt Ola sobre la Aragón Camarilla 
desintegración de las 
familias mexicanas 

81 Entrevista 
E.xi Ola Migranle comenta lxmlquilpan Olivia P. Acosta 

sobre su esposo en Hgo 
EU 

82 Entrevista 
E.xi Día Migrante habla sobre lxmiquilpan Rogelio Rangel 

el abandono y olvido Hgo 
de la familia 

63 Entrevista 
E.xi Ola Maestra habla de la lxmlquilpan Lidia Rangel 

separación de su hijo Hgo Uribe 
y su nuera 

64 Entrevista 
E.xi Ola Migrante habla sobre lxmiquilpan Rogelio Ranget 

el abandono y olvido Hgo 
de la familia 

as Entrevista 
E.xi Día Mlgrante habla de la lxmlquilpan RubénMartln 

!atta de Ja familia en Hgo 
EU 

66 Entrevista ENEP Arturo Ramlrez 
E.xi Ola Mlgrante habla sobre Aragón 

la familia 
87 Entrevista 

In! Dia Migranle habla sobre Dallas Arturo 
la importancia de la Texas Hemández 
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familia 
Secuencia 

-· 
Escena· · lnUExt DI a/Noche Descripción de la Locación Personajes 

Escena 

88 1 -~~SGlecád 

89 Entrevista 
Psicóloga habla de la Tlatelolco, Claudia P. 

lnt Dia angustia del que se va MexDF Ramirez Galvan 
y del que se queda 

90 lnt Ola Entrevista lxmiquilpan Olivia P. Acosta 
Migrante habla de su Hgo 
hermano en EU 

91 Entrevista 
Ext Ola Migrante habla de la lxmlquilpan Rubén Martln 

falta de la familia en Hgo 
EU y de la soledad 

92 Entrevista 
Ext Ola Maestra habla de lo lxmiquilpan Lidia Rangel 

que sufrió por sus Hgo Uribe 
hijos 

93 Entrevista 
lnt Dia Socióloga comenta ENEP Lic. Florlna G. 

sobre el impacto en la Aragón Camarilla 
gente que se queda 

94 7º fragmento 
programa "Lo que 
callamos las mujeres" 

95 ... ~ .. Lo lda.ll ~loAul 
96 Entrevista 

lnt Ola Socióloga comenta ENEP Lic. Florina G. 
sobre la idea errónea Aragón Camarilla 
del migrante 

97 Entrevista 
lnt Día Migrante habla de la Dallas Arturo 

idea del migrante Texas Hemández 
98 Entrevista lxmiquilpan 

Ext Ola Profesora habla sobre Hgo Lidia Rangel 
el engaño 

99 Entrevista natelolco, Claudia P. 
lnt Dia Psicóloga habla de los MexDF Ramlrez Galvan 

_tr_aumas del migrante 
100 lnt Ola Entrevista lxmiquilpan Susana 

Recomendación Hgo González 
Entrevista 
Socióloga comenta ENEP Lic. Florina G. 

101 lnt Ola sobre la idea del mex. Aragón Camarilla 
De morir en su patria 

"Lo que callamos las 
102 mujeres· 

Fragmento final 

Bloque final locutor en Frontera Migrantes 
103 Ext Ola off. Se habla de las mexicanos 

mioraciones modernas 
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Secuencia 

104 

y se da una conclusión 
0 Escena lnVExl Ola/Noche Descripción de la 

Escena 
CREDITOS 
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Locación Personajes 



}1,/iun~ro ', · : / : 

1 Barras Cromáticas 

2 Dedicatoria 

1er fragmento orograma Mlo aue callamos las mujeres• 

4 Fragmentos Noticieros Televisa 

5 Escudo UNA.M 

6 Torres ENEP 

7 Presentación de programa 

8 1 er bloque locutor en off 
Migrantes en frontera con EU 

9 2o bloque locutor en off 
Migrantes en frontera 
Imágenes rurales 

1 O 3er bloque locutor en off 
Centro comercial en Dallas Texas 
Centro de la ciudad de Me Alfen Texas 
Frontera de Reynosa 
Migra~te saltando la barda en fronte~a 

11 México pals tradlclonalmente de mlgrantes 

12 Entrevista Lic. Florina González Camarillo, socióloga 
Imágenes: 
Revolución mexicana y de la 2a Guerra mundial 

13 Estados Unidos nación conformada por mlgrantes 

14 4o bloaue locutor en off 
ReseNa federal Estadounidense 
Caprtolio 
Centro comercial en Dallas Tx 
Unidad habitacional en Garland , Tx 
Grupo de mlgrantes cruzando en río 

15 Las causas 

16 Entrevista 11.mérica Secundino 
Imágenes: 
Ce.ntr.o Histórico, México. DF 

17 Entrevista Lic. FJorina G. Camarillo 
Imágenes: 
~eri~r rest~ura_nt W_endys, EUA 

16 Entrevista Rogelio Rangel Uribe 
Imágenes: 
PIB;Za de Santo Domingo 

19 Entrevista Olivia P. 

20 Entrevista Susana González 

21 La toma de decisión 

22 
23 

2o fragmento prograrña *Lo que callamos las muieres• 

Entrev.ist.a psicóloga .Claudia. P .. Ramlrez Gahla~. . ...................... . 
24 El cruce y sus riesgos 

25 Entr.,..,ista Susana González 

26 Entrevista Claudia Patricia Ramlrez Gatvan 
lm~genes: 
migrantes en río 
migrantes corriendo en autopista 
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27 Entrevista Inés Perez 

28 Entrevista Rogelio Rangel 

29 Entrevista Susana Glez. 

30 Entrevista Rubén Martln 

31 Entrevista Lidia Rangel Unbe 

32 Entrevista José Luis Gonzalez 

33 Entrevista América Secundino 
34 3er fragmento programa ªLo que callamos las mujeres· 

35 El pollero 
3~ Entrevista Arturo Hernández 
37 4o fragmento programa ªLo que callamos las mujeres· 

38 Entrevista América Secundmo 

39 Entrevista Susana González 

40 Entrevista Rubén Martln 

41 Entrevista Arturo Ramlrez 

42 Los cholos 
43 Entrevista Susana González 

44 Entrevista Arturo Ramfrez 
Imagen: 
Banda de Jos Crips 

45 Violación 

46 So bloque locutor en off 
imagen de mujeres migrantes saltando la barda en frontera con EU 

47 Entrevista Rubén Martfn 

48 Entrevista Claudia P. Ramlrez Galvan 

49 Entrevista Susana González 

50 Entrevista América Secundmo 
51 s• fragmento programa ªLo que callamos las mujeres• 

52 La adaptación 

53 Entrevista Claudia P. Ramfrez Galvan 
lmégenes: 
Centro de Houston TX 
Central de autobuses Greyhound, Houston Tx 
Garland Texas 

54 Entrevista Arturo Hernandez 
Imagen: 
Restaurant en Garland Texas 

55 Entrevista América Secundino 
Imagen: 
Familia de origen mexicano comiendo barbacoa 

56 Entrevista Claudia Patricia Ramtrez Galvan 
Imagen· 

57 
58 
59 

Familia mexicana en restaurante 

Entrevista América Secundino 

Entrevista Arturo Ramlrez 

Discriminación 

60 Entrevista Rubén Martln 

61 Entrevista Claudia P. Ramfrez Galvan 
Imagen: 
Migrantes detenidos por la Border Patrol 
Agentes Fronterizos de la Border Patrol 

62 Entrevista Lic. Florina G. Camarilla 

63 6° fragmento programa ·Lo que callamos las muieres• 
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64 ¿Paisanos? 

65 Entrevista Arturo Hernández 

66 Entrevista Arturo Ramlrez 

67 Entrevista Lic. Florina G. Camanllo 

68 Migrantes discutiend? con agente de Border Palr'?! 

69 Entrevista Lic. Florina G. Camanllo 

70 Allá si se trabaja 

71 Entrevista América Secundino 
Imagen: 
Migrante trabajando en restaurante 

72 Entrevista Rubén Martln 

73 Entrevista Rogelio Rangel 
Imagen: 
Migrante trabajando en restaurante 
Migrante comiendo en restaurante 

74 Entrevista Lidia Rangel Uribe 

75 Migrante• Femenina• 

76 6º bloque locutor en off 
Imágenes: 
Migrantes en frontera 
Familia de origen mexicano 
Mujer migrante trabajando en restaurante 

77 Entrevista Claudia P: Ramlrez Galvan 

76 Entrevista Lic. Florina G.Camarillo 
lmágen: 
Mujeres trabajando 

79 La desintegración Familiar 

80 7• bloque locutor en off 
Imagen: 

81 

Familia en restaurante 
Familia en apartamento 
Preparando la comida 
Migrante mexicano con dos de sus hijos 

E~trevista Claudia P. Ramfrez Galvan 

82 Entrevista Arturo Hernández. 

83 Entrevista Lic. Florina G. Camarilla 

84 Entrevista Olivia P. Acosta 

65 Entrevista Rogelio Rangel Uribe 

66 Entrevista Lidia Rangel Uribe 

87 Entrevista Rogelio Rangel Uribe 

88 Entrevista Rubén Martln 

89 Entrevista Arturo Ramlrez 

90 Entrevista Arturo Hernández 

91 Angustia y soledad 

92 Entrevista Claudia P. Ramfrez Gatvan 

93 Entrevista Olivia P. Acosta • 

94 Entrevista Rubén Martln 

95 Entrevista Lidia Rangel Uribe 

96 Entrevista Lic. Florina G. Camarilla 

97 7• fragmento programa •to que callamos las mujeres· 

96 Lo Ideal y lo Real 
99 Entrevista Lic. Florina G. Camarilla 

lmágen: 
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Migrantes trabajando 
100 Enlrevista Arturo Hernándaz 

101 Entrevista Lidia Rangel 
102 Entrevista Claudia Ramlrez Galvan 

103 Entrevista Susana González 

104 Entrevista Lic. Florina G. Camarillo 
105 "Lo que callamos las mujeres" 

Fragmento final 

106 Bloque final locutor en off 
Imagen: 
Migrantes caminando en slow 
Bandera mexicana 

107 CREO 1 TOS 

...•. ,. 

, ... ,. ... _ ........... . 
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Barras Cromáticas 

FADEIN: 

DEDICATORIA 

Oisolvcncia a: 

Entra 1 cr fragmento programa "Lo que 
callamos las mujeres" 

Corte a: 

Colla.ge de fragmentos "Noticieros 
Televisa" 

Disolvcncia a: 

ESCUOOUNAM 

Disolvcncia a: 

Torres ENEP Aragón 

Corte a: 

Presentación del progr.una: El Suello 
Mexicano 

Disolvcncia a: 

Thrce shot de migrantcs en frontera 

Disolvencia a: 

Fúll shot de migrantc acostado en el 
suelo con zoom back 

Disolvcncia a: 

Vcry long shot de migrantcs mirando 
hacia EU 

A U/:J/U 

FADEIN: 

Discusión de una pareja por la decisión de sus hijos de irse 
a los Estados Unidos de mojados 

Op. Entra música CD ERA Track 6 
Baja y desaparece 

Op. Entra música CD ERA Track g 

, Sigue ... . 

Siguc ... baja y desaparece 

Op. Entra música CD Sexo, pudor y lágrimas 
Track 11 de fondo 

Sigue .. . 

Sigue ... 
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: ':- -' PA' de migrante sénbdo comiendo 
•' •~': :·: .. }.:."/'.; ' -; ·. 

· : ,L~ ·deb~dcra eSbdounidensc 

: Disolvencia a: 

VLS de migrantcs saltando la barda en 
la frontera con zoom in 

Disolvencia a: 

LS de migrantc caminando 

Disolvcncia a: 

LS Iglesia en el Estado de Hidalgo en 
contrapicada 

Disolvcneia a: 

LS de campesino en su casa 

Disolvcncia a: 

LS de jacal en el cdo. De Hgo con 
panco a la izquierda 

Disolvencia a: 

FS de habitantes de lxmiquilpan Hgo. 
Realizando actividades cotidianas 

AUDIO 

Entra 1 cr bloque Locutor en off: 
Los desplazamientos humanos por muy distintas razones y 

' . motivos, son una constante en la historia de la humanidad ... 

... que en las últimas déc:ldas se han masificado en la 
medida en que las comunicaciones han posibilitado las 
migraciones en un intento de alcanzar ilusiones 

.. . no pocas veces espejismos de una vida mejor. 

Dejar la tierra, dejar la familia duele ... 

.... pero el dolor es aún mayor cuando la raiz no halla la 
tierra soñada brotando así en un ambiente extraño y con 
frecuencia hostil. 
Sigue música ... baja y desaparece 

Op. Entra música CD ERA Track 12 de fondo 
Entra 2º bloque Locutor en off: 
Muchas de las razones por las que los mexicanos emigran a 
otras partes del mundo son justas y conforme a sus 
inspiraciones más profundas ... 

... reconocemos que en nuestro país existen condic iones 
injusbs de desarrollo para muchos ... 

... especialmente para los que viven en el can1po ... 

... zonas indígenas o alrededor de las grandes ciudades .... 

...y por ello se \'en forzados a buscar otros paises para 
sobrevivir. 
Sigue música ... baja y desaparece 
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VIDEO 

LS con Zoom back de Mali en Dallas 
Texas 

LS en Mali con panco a la dcrcch3 

Disolvencia a: 

LS de calles de Me Allcn Texas 

Disolvcncia a: 

LS de puente fronterizo, zona de 
Reynosa, Tamps. 

Disolvcncia a: 

Contrapicada de migrnnte bajando de la 
barda en frontera de Tijuana. 

Disolvcncia a: 

Cortinilla: México país 
tradicionalmente de migrantes 

Corte a: 

INT/ ENEP ARAGON/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Camarilla 

Disolvencia a: 

Cortinilla: Estados Unidos nación 
conformada por mi¡:rantcs 

Disolvcncia a: 

LS de lns Reserm F cdcral 
estadounidense con zoom back 

Disolvcncia a: 

AUDIO 

Op. Entra música CD Sexo, pudor y lágrimas Track 14 de 
fondo 
Entra 3er bloque Locutor en off: 
Según datos estadistieos en 1997 había ... 

... siete millones de personas nacidas en México viviendo 
en los EU, siendo el grupo mas importante de 
inmigrantes .. . 

... y se tiene la seguridad de que las cifras del censo de 
población de este año revelaran que el número es 
actualmente mucho mayor a siete millones ... 

... y probablemente representa alrededor del 10%. .. 

... de la población total de México. Por ello el tema de la 
migración es sin duda alguna uno de los más importantes 
temas de nuestra sociedad actual. 
Sigue música ... baja y desaparece. 

Op. Entra música CD ERA Track 10 
Baja y desaparece 

Socióloga h3bla sobre los antcccdcntes de las migraciones 
de mexicanos a los Estados Unidos 

Op. Entra música CD ERA Track 10 
Baja y desaparece 

Op. Entra música CD Sexo, Pudor y Lágrimas 
Track 14 de fondo 
Entra 4° Bloque Locutor en off: 
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VIDEO 

LS de Capitolio con zoom in 

Disolvencia a: 

LS de mall estadounidense con zoom 
back 

Disolvencia a: 

LS de calles en Washington DC 

Disolvencia a: 

AUDIO 

Un país sintctiz.a como ningúno las grandes 
contradicciones que exprimen al continente americano ... 

... nación levantada con el esfuerzo de migrantes de todo el 
mundo ... 

... los Estados Unidos ... 

LS de tienda comercial con zoom bakc ... se levantan como símbolo de poder y modernidad ... 

Disolvencia a: 

LS de escaleras de mal! 

Disolvencia a: 

LS con panco a la izquierda de 
apartamentos en Dallas Tx 

Disolvencia a: 

Plano Americano de migrante 
comprando ropa en tienda 

Disolvencia a: 

LS de migrantes cruzando el rio con 
panco a la derecha y zoom back. 

Disolvencia a: 

Cortinilla: Las causas 

Disolvencia a: 

INT/ Dallas Tx/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU América Sccundino 

Corte a: 

... sin embargo tienen en el núcleo de su identidad cultural... 

.. el haberse constituido como pueblo a partir de las familias 
migrantcs que en búsca de mejores condiciones de vida ... 

... construyeron un espacio para su realización humana ... 

... desafiando así en su intento a la propia muerte. 
Música baja y desaparece. 

Op. Entra música CD ERA Track 10 
Baja y dcsapan:cc 

Migrante mexicana se refiere a la dificil situación que se 
vive actualmente en México, hablando del salario de su 
marido. 
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VIDEO 

INTI ENEP ARAGONI DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Cnmarillo 

Conea: 

EXTI Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rogelio Rangel Uribc 

Conea: 

INTIHidalgolDIA 
ENTREVISTA 
MCU Olivia P. Acosta 

Conea: 

INTIHidalgolDIA 
ENTREVISTA 
MCU Susana Gonzalez 

Disolvencia a: 

Cortinilla: La loma de decisión 

Disolvcncia a: 

Entra 2° fragmcnlo programa .. Lo que 
callamos las mujeres" 

Cone n: 

INTI MEX, DFI DIA 
ENTREVISTA 
MCU Claudin P. Ramlrcz Galván 

Disolvencia a: 

Coninilln: El cruce y sus riesgos 

Cone a : 

AUDIO 

Socióloga habla de la imagen oplimista que ofrecen los EU 
para los migrantcs mexiC3nOs 

Migranlc mexicano hidalguense habla de la necesidad, la 
vida cara, la falta de trabajo y el sustento de la familia en 
México. 

Migrantc mexicana habla de la vida en EU y de la dificil 
situ3ción en México. 

Migranlc mexicana hidalgucnse habla del porqué decidió 
emigrar a los Estados Unidos 

Op. Entra música CD ERA Track IO 
Baja y desaparece 

Migranles se despiden de su madre para emigrar a los 
Estados Unidos a lrabajar como ilegales. 

Psicóloga habla de lo diílcil que es para el migrante tomar 
la decisión de irse a los EU y abandonar a su f.unilia 
provocando así problemas y un cambio de roles en la 
misma. 

Op. Entra música CD ERA Track IO 
Baja y desaparece 
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VIDEO 

INT/Hidalgo/DIA 
·ENTREVISTA 
· MCU Susana González 

Corte a: 

INT/ MEX, DF/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Claudia P. Ramlrcz Galván 

Corte a: 

EXT/Hidalgo/DIA 
ENTREVISTA 
MCU Inés Pércz 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rogclio Rnngcl Uribc 

Corte a: 

INT/Hidalgo/DIA 
ENTREVISTA 
MCU Susana Gonzálcz 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rubén Martín Rangcl 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
Lidia Rangel Uribc 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU José Luis González 

AUDIO 

Susana habla de la tensión que sufrió en su primer 
experiencia en la frontera. 

Psicóloga habla de los cambios en el estado de ánimo del 
migrantc durante su cruce por la frontera y de sus miedos 
al cruzar la frontera y al llegar al extraño y nuevo pals. 

Inés, migrnnte mexicana hidalgucnsc se refiere al miedo 
que experimc-ntó durante su cruce por el rio. 

Rogelio habla de su terrible c.xpcric-neia durante su cruce 
por la frontera, caminando ocho dias seguidos sin alimento 
y corriendo por muchos peligros y riesgos. 

Susana habla del nervio que experimento al saltar una 
barda en la frontera y de la torcedura de uno de sus pies. 

Rubén migrante mc.xicano con ciudadnnia estadounidense 
nos habla del riesgo al que se expone el migrantc en los 
carros del fcrrocarri l. 

La profesora Lidia nos comenta de los riesgos que 
experimentaron sus hijos al tratar de cruzar la frontera 

José Luis comenta su experiencia al crúzar el rio sin saber 
nadar 
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VIDEO 

Corten: 

INT/ Dallas Tx/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU América Sccundino 

Disolvencia a: 

Entra 3er fragmento programa "Lo que 
callamos las mujeres" 

Disolveneia a: 

Cortinilla: El pollero 

Corte a: 

INT/ Oallas,TX/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Arturo Hcnuindez 

DisCÍlvcncia a: 

·' E~trii 4° Fragmento programa '·Lo que 

AUDIO 

América habla de los cadáveres incompletos que se llegan 
a ver en la frontera. 

Los padres discuten por el fallecimiento de uno de sus 
hijos en el desierto. 

Op. Entra música CD ERA Track 1 O 
Baja y desaparece 

Arturo habla del cobro de los polleros al migmnrc. 

·.callamos las mujeres" Reunión de pollero con su grupo de migrantcs. 

Corte a: 

fNT/ Dallas Tx/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU América Sccundino 

Corte a: 

INT/Hidalgo/DlA 
ENTREVISTA 
MCU Susana Gonmlez 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCI} Rubén Martín Rangel 

Corte a: 

América habla de los coyOlcs o polleros y de su abandono 
a los migrantes, además de lo que tuvo que pagarle a uno 
de ellos para que cruzaran a su familia. 

Susana habla del abuoo al que"" e..'<ponc la mujer migran\<> 
con los polleros y de su impolalCL> antc csm :situación. 

Rubén platica sobre el cobro del J>Ollcro a mc...Ucanos y 
ccnttoomcrican.os. 
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Vi DEO 

EXT/ENEP ARAGON/DIA 
ENTREVISTA 
MCU Arturo Rarnirez 

Disolveneia a: 

Cortinilla: Los Cholos 

Corte a: 

INT/Hidalgo/DIA 
ENTREVISTA 
MCU Susana González 

Corte a: 

EXT/ENEP ARAGON/DIA 
ENTREVISTA 
MCU Arturo Rarnirez 

Disolvencia a: 

Cortinilla: Violación 

Disolvencia a: 

LS de grupo de migrantes en la frontera 
con panco a la derecha, zoom in y tild 
up tratando de saltar la barda en 
Tijuana 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rubén Martín Rangel 

Corten: 

AUDIO 

Arturo relata cómo es que veía a jóvenes cruzando a la 
gente en la frontera con EU. 

Op. Entra música, CD Parade 1992 track 5 

Susana relata el abuso de este tipo de bandas a las mujeres 
que se atreven a cruzar la frontera. 

Arturo comenta que Jo mejor es no l""ller problemas con 
nadie ... 
" ... y menos con los cholos" 

Op. Entra música CD ERA Track IO 
Baja y desaparece 

Op. Entra música CD Sexo, pudor y lágrimas track 14 de 
fondo. 
Entra 5ª Bloque Locutor en off: 
Para las mujeres principales presas del abuso, la migración 
aparece como una posibilidad de mejorar su suerte, la de 
sus familias v comunidades o de liberarse de contextos 
opresivos, ira paradójicamente la discriminación de 
género constituye cada vez más para ellas una desventaja 
suplcmcntaria para enfrentar la inmigración. 

... baja música y desaparece. 

Rubén habla de las bandas que roban y violan no 
solamente a las mujeres, sino también a los hombres 
migmntcs. 
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VIDEO 

INTI MEX, DFI DIA 
ENTREVISTA 
MCU Claudia P. Rrunírez Galván 

'. Corte a: 

INTIHidalgolDIA 
ENTREVISTA 
MCU Susana González 

1 Corte a: 

i INT/ Dallas Tx/ DIA 
i ENTREVISTA 
· j · MCU América Seeundino 

. 1 .. DiSÓlvencia a : 

i 
l . Entra 5° fragmento programa '·Lo que 
j ·c:illarnos las mujeres" 

i Disolvcncia a : 

j Cortinilla: La adaptación 

' Corte a: 

INT/ MEX. DFI DIA 
ENTREVISTA 
MCU Claudia P. RamirezGalván 

Corte a: 

INTI Dallas,TX/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Arturo Hemández 

Corte a : 

INTI Dallas Tx/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU AmériC3 Sccundino 

Corte a: 

AUDIO 

Psicóloga habla de las violaciones a hombres y mujeres y 
del estado depresivo que c:<pcrimentan estas mujeres al ser 
violadas. 

Susana relata cómo es que estuvo a punto de ser violada 
y/o asesinada. 

AmériC3 relata como es que se evito que una niña fuera 
violada en la frontera . 

Escena en la que se observa la violación de mujeres en la 
frontera por miembros de la Bordcr PatroL 

Op. Entra música CD ERA Track 10 
Baja y desaparece. 

Psicóloga habla de la adaptación del migrantc al nuevo 
estilo de vida y al rompimiento de equilibrio en él. 

Arturo habla de la adaptación al nuevo estilo de vida y a la 
diferencia entre la comida en EU y en México. 

América relata lo dificil que fue adaptar a su familia a la 
comida en EU. 
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VIDEO 

INT/ MEX, DF/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Claudia P. Ramircz Galván 

Corte a: 

INT/ Dallas Tx/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU América Sccundino 

Corte a: 

EXT/ENEP ARAGON/DIA 
ENTREVISTA 
MCU Arturo Ramircz 

Disolvencia a: 

Cortinilla: Discriminación 

Disolvcncia a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rubén Martín Rangcl 

Corte a: 

INT/ MEX, DF/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Claudia P. Ramircz Galván 

Corte a: 

INT/ ENEP ARAGON/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Camarilla 

Disolvcncia a: 

Entra 6° fragmento programa "Lo que 
callamos las mujeres" 

Disolvencia a: 

Cortinilla: ¿Paisanos? 

·º·.··· .. ' '. 
.,.· , ..... ·: . 

. ·• ·" •t·'\~ ., •••. ,. ••• 

AUDIO 

Psicóloga habla de la dificultad que representa para el 
migrante el idioma. 

América habla de la importancia del inglés para el 
migrante para su propio dcscnvolvimicnlo en aquel país. 

Arturo habla de sus documentos falsos. 

Op. Entra música CD ERA Track JO 
Baja y desaparece. 

Rubén habla de la discriminación de los gringos y paisanos 
hacia su persona. 

Psicóloga habla de la violación a los derechos humanos del 
migrantc y de que es falso que exista algún tipo de 
autoridad que defienda al migrantc en aquel pais. 

Socióloga habla de la discriminación al migrante en 
Estados Unidos y de la alternativa existente para él dentro 
de la cultura chicana. 

Otro de los hcnnanos migrantcs mucre a manos de los 
gringos en Estados Unidos. 

Op. Entra música CD ERA Track 10 
Baja y <k.-saparcce. 
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Conea: 

EXT/ENEP ARAGON/DIA 
ENTREVISTA 
MCU Anuro Ramírcz 

Conca: 

INT/ ENEP ARAGON/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Camarillo 

Disolvcncia a: 

EXT/ FRONTERA TlJUANAf DIA 

Conea: 

INT/ ENEP ARAGON/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Camarillo 

Disolvencia a: 

Coninilla: Allá si se trabaja 

Conca: 

INT/ Dallas T1'/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU América Sccundino 

Conea: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rubén Manin Rangel 

Concn: 

AUDIO 

Arturo habla de la apatía y del rechazo del mexicano hacia 
su paisano en EU. 

Arturo habla de la discriminación del mexicano por panc 
de su propio paisano. 

º .... entonces yo creo que mas que nada es frustración ... " 

Captura de una mujer migranle al saltar la barda en la 
frontera de Tijuana por pane de un mexicano de la patrulla 
fronteriza e insultos hacia él por parte de los migrantcs que 
están del otro lado de la barda. 

Socióloga habla de la cultura de competencia entre 
mexicanos en los Eslados Unidos. 

Op. Entra música CD ERA Track 1 O 
Baja y desaparece. 

América relata cómo es que ha observado que los trabajos 
más dificilcs en EU los hace el mcxicanq. 

Rúbeo platica de los traloajos que ha tenido en EU, entre 
ellos la recolección nieve durante el invierno en Richmond 
Virginia. 
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VIDEO 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rogclio Rangel Uribe 

Corte a: 

INT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lidia Rangcl Uribc 

Disolvcneia a: 

Cortinilla: Migrantes femeninas 

Disolvencia a: 

LS de grupo de migrantes en frontera 
saltando la barda con zoon baek 

Disolveneia a: 

LS de fumilia de origen mexicano con 
panco a la izquierda 

Disolvcncia a: 

LS de familia bajando del auto 

Disolveneia a: 

LS de padre con sus hijos 

Disolveneia a: 

FS de mujer migrante trabajando en 
fuente de sodas 

Corte a: 

INT/ MEX, DF/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Claudia P. Ramírez Galván 

AUDIO 

Rogelio habla del trabajo en Estados Unidos y de lo que 
sufre y aprende el migrante en EU sin su fanlilia. 

La maestra relata lo que padecieron sus hijos en EU, sin 
tener ni para c~er. 

Op. Entra música CD ERA Track 10 
Baja y desaparece. 

Op. Entra música CD Sexo, pudor y lágrimas Track 14 de 
fondo. 
Entra 6° Bloque Locutor en off: 
Ahora ya no son únicamente los hombres los que deciden 
marcharse ya que la migración ha tendido a fcminizarsc en 
los últimos años debido al incremento considerable que 
han presentado los desplazamientos de mujeres migrantes 
de todo el pais a la Unión Americana ... 

... Esto significa que las mujeres buscan emigrar para 
conservar el vinculo con sus esposos y familiares evitando 
asi el debilitamiento de la cohesión familiar ... 

... y en el peor de los casos la separación irremediable de la 
familia. 

Sigue ... 

Música baja y desaparece. 

Psicóloga habla del por qué emigra la mujer. 
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VIDEO 

Corte a: 

INT/ ENEP ARAGON/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Camarilla 

Disolvencia a: 

Cortinilla: Ln desintegración 
Familiar 

Disolvcncia a: 

FS de familia migrantc en Restaurant 

Disolvencia a: 

FS de familia de origen mexicano en 
restaurant de Dallas con panco a la 
izquierda 

Disolvencia a: 

FS de familia mc.xicana comiendo con 
zoom back 

Disolvencia a: 

FS de niñas mexicanas en ángulo de 
picada 

Disolvencia a: 

FS de grupo de niños mexicanos 

Disolvencia a: 

FS de apartamento en Dallas tx con 
panco a la derecha 

Disolvencia a: 

MS de mujer cocinando con su hija 

Disolvcncia a: 

AUDIO 

Socióloga habla de la feminización de la migración en la 
actualidad. 

Op. Entra música CD ERA Track IO 
Baja y desaparece. 

Op. Entra música CD Sexo, pudor y lagrimas 
Track 14, de fondo 
Entra 7° Bloque Locutor en off: 
De entrada, la migración desintegra a las familias ... 

... esto puede consolidarse o corregirse posteriormente en 
cualquier caso ... 

... el impacto mós claro, fuerte y adverso de la migración 
recae sobre la fan1ilia. 

Sin lugar a dudas esta desintegración familiar ... 

... recae fuertemente en las esposas, hijos, padres y 
hermanos de los emigrados ... 

.. .impactando en la cultura o en la forma de vida de la 
familia ... 
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VIDEO 

Toma de dcrallc de Pan Bimbo sobre 
refrigerados con zoom back hasta MS 
de mujeres cocinando 

Disolvcncia a: 

MC U de niño viendo un libro con 
zoom back hasta MS de padre con sus 
hijos 

Corte a: 

INT/ MEX, DF/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Claudia P. Rnrnircz Galv:in 

Corte a: 

INT/ Dallas,TX/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Arturo Hcmándcz 

Corte a: 

INT/ ENEP ARAGON/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Camarillo 

Corte a: 

INT/ Hidalgo/ DIA 
. ENTREVISTA 

MCU Olivia P. Acosta 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rogclio Rangel Uribe 

Corte a: 

INT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lidia Rangcl Uribe 

AUDIO 

... y de la comunidad en su conjunto. en su aulocstima ... 

... y visión del mundo. 
Música baja y desaparece 

Psicóloga habla de la desintegración de la familia del 
migrantc. 

Arturo habla de lo importante que es para él su familia. y 
de la nueva so heria del migrantc al llegar a EU. 

Socióloga habla de la desintegración familiar sumamente 
fuerte que viven las familias mexicanas en la actualidad. 

Olivia habla sobre los ocho ruios en los que ha vivido sin 
su esposo, ya que el emigró a los EU. 

Rogclio comenta que es lamentable que el mexicano al 
llegar a los EU se deje deslumbrar y abandone a su familia 
a su suerte en México, formando una nueva all:i. 

La maestra explica el problema de desintegración que vive 
la familia de uno de sus hijos. 

144 



VIDEO 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
CU Rogelio Rangel Uribe 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rubén Martín Rangcl 

Corte a: 

EXTIENEP ARAGON/DIA 
ENTREVISTA 
MCU Arturo Ramírcz 

Corte a: 

INTI Dallas,TXI DIA 
ENTREVISTA 
MCU Arturo Hcmándcz 

Disolvencia a: 

Cortinilla: Angustia y soledad 

Corte a: 

INTI MEX, DFI DIA 
ENTREVISTA 
MCU Claudia P. Ramirez Galván 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Olivia P. Acosta 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Rubén Martín Rangel 

Corte a: 

AUDIO 

Rogelio habla de uno de sus vecinos en Hidalgo, de cómo 
se junto con una guatemallcca en los EU abandonando a su 
primer esposa y a sus hijos 

Rubén habla de la importancia de la familia en EU 

Arturo explica que en los EU se extraña demasiado a la 
familia. 

Arturo relata cuanto extraña a su familia. 

Op. Entra música CD ERA Track JO 
Baja y desaparece. 

Psicóloga habla de la angustia. desesperación y tristeza que 
experimenta no sólo el que emigra, sino también los que se 
quedan. 

Olivia platica lo enferma y preocupada que ha estado su 
madre debido a uno de sus ~ermanos que lleva 9 años en 
EU sin venir a México. 

Rubén habla de la soledad en Estados Unidos. 
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EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lidia Rangel Uribc 

Corte a: 

INT/ ENEP ARAGON/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Camarilla 

Disolvencia a: 

. Entra 7° fragmento programa "Lo que 
· callamos las mujeres" 

Disolvencia a: 

: Cortinilla: Lo ideal y lo Real 

Corte a: 

INT/ ENEP ARAGON/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Camarillo 

•Corte a: 

INT/ Dnllas,TX/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Arturo Hcmándcz 

Corte a: 

EXT/ Hidalgo/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lidia Rangcl Uribc 

Corten: 

INT/ MEX. DF/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Clnudin P. Ramirez Galván 

Corte a: 

; -·.:: .... ~(~,.. 

AUDIO 

La maestra explica lo que sufrió sin sus hijos. 

La socióloga habla del impacto en la gente que se queda. 

En este fragmento la madre de los migrant~-s sufre un 
shock nervioso en la iglesia del pueblo debido n la muerte 
de sus hijos que le lleva incluso hasta renegar de las 
decisiones de Dios. 

Op. Entra música CD ERA Track 10 
Baja y desaparece. 

La socióloga relata la idea errónea del migrantc mexicano 
al llegar a buscar trabajo en los EU, donde únicamente se 
le discrimina y se le dan los trabajos que niegan inclusive 
los negros. 

Arturo habla de las ideas constructivas que lleva el 
migrantc al dejar su patria. 

La maestra explica la falsedad y el engaño de los dólares y 
del sueño americano. 

La psicóloga explica los traumas que quedan en la merite 
del migrantc para toda su vida. 
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INT/Hidalgo/DIA 
ENTREVISTA 
MCU Susana Gonzalez 

Corte a: 

INT/ ENEP ARAGON/ DIA 
ENTREVISTA 
MCU Lic. Florina G: Camarillo 

Disolvencia a: 

Entra tíltimo fragmento programa ··Lo 
que callamos las mujeres" 

Disolvencia a:" 

EXT/ Edode Hidalgo/ DIA 
FS de Migrantes mexicanos caminando 
en slow. 

FADEOUT 

Entran Créditos 

AUDIO 

Susana relata a lo que se expone el migrante y de que no 
hay necesidad de irse a los EU, dando una breve 
recomendación. 

La socióloga habla del sueño que tiene el migrante de que 
va a regresar a su patria, por lo menos a morir. 

Aquí la madre de los migrantcs muertos hace una 
advertencia a otra mujer que pretende alcanzar el sueño 
americano llevándose a su hijo con ella a los EU. 
Además, la protagonista del programa Maria Rojo hace una 
invitación a no alcanzar el sueño americano, sino el sueño 
rnc.xicano. 

Entra Locutor voz off con música CD ERA track 3 de 
fondo: 
Las migraciones modernas constitu)-cn la pru4...-ba mas 
evidente del desequilibrio, de la gran fisura en la 
humanidad. de los pocos que tienen mucho y de los 
muchos que tienen poco. mientras persista este abismo las 
migraciones no scran mas que la necesidad de 
sobrevivencia en un clima de hostilidad, peligro y 
desesperación para millones de seres humanos que 
arriesgan su propia vida en el intento de construir un mejor 
futuro para ellos y para sus f.-unilias en los Estados Unidos 
música baja y desapar~-ce. 

Op. Entra música CD ""El México que se nos fue"', de Juan 
Gabriel, track 9 ··canción 187" 
Sigue hasta terminar. 
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-En primer término es fundamental entender que el flujo migratorio de México a E. U. es histórico y 
producto de factores diversos entre ellos la gran atracción de Ja economía estadounidense en un 
contexto asimétrico entre los dos países. 

-A partir de Jos ajustes económicos y los acuerdos con el FMI y Banco Mundial en el gobierno de 
Miguel de Ja Madrid (1982-1988) se agudiza la expulsión de mano de obra mexicana desempleada o 
subempleada en el medio rural y urbano que busca incorporarse al mercado de trabajo 
estadounidense. 

-Si bien existen regiones de México con tradiciones migratorias desde el siglo XIX como 
Michoacán, toda la región del Bajío y Zacatecas entre otros estados, son decisivos Jos factores 
económicos derivados de las políticas de ajuste estructural y su impacto directo en la pauperización 
del sector rural, como elementos explicativos del incremento del flujo migratorio. 

-Un aspecto notorio del nuevo perfil del migrante es que ya no es solamente el típico campesino o 
minifundista depauperado sino también cientos de miles de jóvenes provenientes del sector urbano 
panicularmente de grandes zonas conurbadas en los alrededores de Ja ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey. Acapulco. Morelia y León entre otras ciudades- que a pesar de contar con 
un promedio de 8 a 1 O años de educación formal no se pueden incorporar al trabajo. Este segmento 
de población juvenil en edad de trabajar conforma al menos un 40"/o del total de los trabajadores 
indocumentados mexicanos en E.U .. 

-Desde Ja perspectiva laboral, el dinamismo actual de la economía estadounidense en muchas 
regiones y sectores seguirá atrayendo al trabajador mexicano, especialmente cuando el panorama 
nacional del empleo en México es poco optimista por el magro número de empleos que se crean 
anualmente y las grandes asimetrias salariales: en general, en un trabajo no calificado en E.U. se 
percibe más en una hora de trabajo en E.U. que en toda una jornada laboral en México. En otra 
palabras, por mas mal pagado que se este en los E.U. se percibe mas en cuatro jornadas de trabajo 
que en todo un mes de salario mínimo en México. 

-Es posible que con las nuevas leyes migratorias y las crecientes presiones sobre los patrones 
estadounidenses para que no empleen mano de obra indocumentada, se vuelva todavía mas dificil la 
situación laboral de Jos trabajadores migrantes mexicanos ya que será más complicado conseguir 
trabajo y los empleadores aprovecharán la mayor vulnerabilidad para bajar pagos, evitar 
compensaciones y hacer despidos de manera indiscriminada de acuerdo a su conveniencia. 

-El tema migratorio seguirá siendo un asunto de gran interés en los debates electorales 
estadounidenses y una bandera atractiva para muchos políticos estadounidenses. 

-Aun cuando la mano de obra mexicana es fundamental para el desarrollo de muchas industrias 
estadounidenses y el mismo funcionamiento de la economía global, el crecimiento inusitado de los 
núcleos de nuevos inmigrantes no documentados seguirá provocando irritación en muchas regiones 
de los E.U .. lo que obligará a que las autoridades migratorias realicen periódicamente redadas y 
expulsiones de extrarrjeros indocumentados. 
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