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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es investigar sobre las caracterlsticas actuales 

de los mercados laborales internacionales y particularmente abordar uno de los 

movimientos migratorios más importante del mundo: el que se constituye con la fuerza 

de trabajo mexicana que emigra hacia Estados Unidos, analizar su comportamiento y 

evolución histórica, para acercarnos a su contexto actual en condiciones de existencia 

de una área de libre comercio entre ambos paises, as! como el impacto de las crisis 

económicas y sociales estadounidenses y sus recuperaciones, en condiciones de 

fuertes desequilibrios, en este mercado laboral; todo ello sin perder de perspectiva las 

condiciones estructurales por las que atraviesa tanto la economla como la sociedad 

mexicana. 

Con la consolidación del capitalismo como sistema mundial, los 

movimientos poblacionales a través del planeta tierra tomaron caracterlsticas y 

dimensiones diferentes y fueron evolucionando, algunos de ellos, hasta constituirse en 

movimientos migratorios que integraron mercados laborales regionales, como resultado 

de las necesidades del proceso de acumulación capitalista de contrarrestar la tendencia 

descendente de la tasa de ganancia, del desarrolio desigual, de factores demográficos 

(como la escasez de fuerza de trabajo en los paises industrializados a raiz de los 

conflictos bélicos), culturales y por la complejización de los procesos productivos, de la 

necesidad de una fuerza de trabajo en condiciones de sobreexplotación, que puede ser 

desechada cuando ya no sea necesaria en el pais receptor, en ese sentido la fuerza de 

trabajo internacional es pionera en el proceso de "fiexibilización laboral". Este proceso 

siempre ha estado acompañado de contratendencias que buscan la disminución de ese 

mercado de trabajo internacional y que se han expresado en racismo, discriminación, 

xenofobia y nuevas politicas de estado antiinmigratorias. 

Los movimientos poblacionales han estado presentes a lo largo de la 

hi~toria de la humanidad. Sin embargo, el fenómeno migratorio contemporáneo tiene 
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caracterlstlcas muy particulares que lo distinguen de los sucedidos en etapas 

anteriores, pues establecen relaciones laborales que en lo fundamental no tienen 

objetivos colonizadores. Son movimientos de fuerza trabajo, de personas jóvenes y 

económicamente productivas, que son parte del ejército internacional de reserva y que, 

por tanto, no son movimientos de poblaciones en búsqueda de mejores tierras, 

espacios para cazar o territorios que poblar. 

Sostengo la hipótesis de que el actual proceso de internacionalización del 

capital ha tenido una incidencia directa en la magnitud, caracterlstlcas y dirección de las 

migraciones laborales, Imprimiéndoles un nuevo sello; la configuración de mercados 

regionales laborales ha sido un fenómeno que busca contrarrestar la tendencia 

descendente de la tasa de ganancia de las economlas receptoras de dicha fuerza de 

trabajo, y a la vez es el resultado de la vocación expansionlsta del capital, que en 

cuanto a ganancia se refiere, no reconoce fronteras nacionales. Las tendencias del 

capitalismo hacia una cada vez mayor internacionalización y mundialización de algunos 

de los componentes del proceso de acumulación {capital financiero, ciertos aspectos del 

capital productivo y comercialización), asl como la Integración de bloques regionales; 

han acelerado las tendencias hacia un nuevo perfil de los mlgrantes, dimensiones y 

redefiniciones del papel que juP.gan las migraciones laborales, sin que ello signifique 

que exista una tendencia hacia la libre movilidad de los trabajadores a través de las 

fronteras nacionales. 

Resulta innegable la trascendencia e impacto de la situación actual de los 

movimientos migratorios laborales asl como el ambiente de gravedad e incertidumbre 

en el que se desenvuelven. En ello confluye el hecho de que si bien la necesidad del 

proceso de acumulación era de trabajadores, sin embargo, además de trabajadores 

llegaron seres humanos, que no sólo responden a los estlmulos y presiones 

económicas, sino que, además, sus necesidades y derechos complejizan su relación 

con los mismos Intereses que los convocan, asl como con la sociedad a la que 

acceden. 
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Las condiciones en que se desenvuelven estos movimientos migratorios 

también se encuentran permeadas por la reestructuración económica mundial que ha 

significado acelerados procesos de internacionalización y sus consecuentes cambios en 

las esferas financieras, productivas, tecnológicas, culturales y ajustes fronterizos. Los 

cambios en la división internacional del trabajo y del poder se han expresado en nuevos 

parámetros en cuanto a politicas internacionales y nacionales frente a los flujos 

migratorios internacionales. Sostengo que los objetivos de las polltlcas antiinmigratorias 

no son el de eliminar la emigración, sino el de regularla y adecuarla a las actuales 

condiciones de funcionamiento que le han Impuesto a los mercados de fuerza de 

trabajo internacional. 

La pretendida "aldea global", "fábrica mundo" o "capitalismo sin 

capitalistas", no se ha expresado en una mayor fluidez, con interdependencia justa y 

equilibrada en las relaciones entre los paises desarrollados y los subdesarrollados, tal 

como la pretenden presentar algunos de sus ideólogos. Por el contrario, persiste el 

desarrollo desigual y continúa siendo útil al proceso. De haber ocurrido la tendencia a la 

igualdad. tendriamos que plantearnos una investigación totalmente diferente, en virtud 

de que el presupuesto de que las migraciones laborales internacionales se dan en el 

contexto de la globalización 1
, sugiere un proceso de acumulación racional y lineal, con 

el fin de las contradicciones y promo!.ir de la homogeneidad, igualdad y democracia en 

las relaciones internacionales. Considero que los crecientes obstáculos al proceso de 

acumulación capitalista a nivel mundial, asi como las limitaciones históricas de sus 

contratendencias y de los modelos económicos, politices y sociales en curso, asf como 

sus expresiones en crisis cfclicas y recesiones, son el gran trasfondo de la realidad 

contemporánea. 

Los procesos de flexibilización laboral, disminución de la presencia 

estatal, la apertura comercial y financiera e integración regional han sido el resultado de 

1 Acerca de la conceptualización y caracterización de la realidad mundial contemporánea, tomo como 
punto de renexlón el articulo "La Globallzaclón neoliberal", Genoveva Roldán Dávlla en, Problemas del 
Desarrollo. Ravlsla Latinoamericana de Economla. No. 115/116. 1998, Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, Oct./Dlc. Enero/Marzo 1999, México, p. 137-144. 
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la crisis histórica del capitalismo que ha complejizado y cuestionado las bases mismas 

de su funcionamiento en esta etapa. Las dificultades de ganancia en el sistema 

capitalista contemporáneo, por la competencia en ramas de tecnologla difundida, 

requiere la presencia de bajos salarios que puedan elevar las tasas de ganancia y en 

este engranaje es donde se insertan los trabajadores migratorios. Las trabas en cuanto 

a la libre circulación de la fuerza de trabajo, y la consecuente depreciación de su valor, 

de los paises subdesarrollados hacia los desarrollados, también permiten aumentar la 

tasa de ganancia en sectores donde la acumulación continúa dependiendo más de la 

explotación del trabajador, a través de la extracción de plusvalia absoluta, que de 

aumentos en la capacidad produc~iva por cambios de las condiciones técnicas de 

producción; de tal manera que las necesidades de fuerza de trabajo barata en algunos 

sectores de la economla de los paises industrializados, son cubiertas con trabajadores 

indocumentados, buscando asl, mediante la criminalización de este fenómeno, un 

mayor abaratamiento y el aumento de su explotación. 

En slntesls, la creciente xenofobia, racismo y endurecimiento de las 

pollticas proteccionistas y antiinmigratorias han permitido criminalizar el fenómeno de 

esta migración laboral, lo cual abarata todavía más el valor de esa fuerza de trabajo. 

Asimismo, el aumento de la ne:cesidad de íuerza de trabajo barata, sobreexplotada, 

sumamente flexible y de~echable en los paises industrializados, se presenta como una 

contradicción a los ojos de la sociedad por el Incremento alarmante de su desempleo 

estructural. De ahl la necesidad de presentar con una gran fortaleza sus politicas 

antiinmigratorias. 

La tendencia globalizadora se ha venido enfrentando a contratendenclas 

que impulsan la segregación de las economías y estados nacionales y el levantamiento 

de protecciones frente a lo externo. Los paises desarrollados encontraron en la 

"liberalización", "apertura" y "desestatización", nuevos y modernos instrumentos de 

subordinación y saqueo de las economías subdesarrolladas, mientras que a nivel 

interno han endurecido sus politicas proteccionistas arguyendo la defensa de su 

soberanla y seguridad nacional. 
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La reestructuración económica mundial favoreció la evolución de un 

nuevo modelo productivo con Importantes adelantos tecnológicos, aplicación de la 

informática, robótica y telecomunicaciones a la producción en general, asimismo se 

disgregaron los procesos productivos, pero con articulación y coherenc.1a· y sobre la 

base de importantes cambios organizacionales, en lo que se ha .llamado "cadenas 

productivas"2• Sin embargo, todo ello, no significó la eliminación de la producción 

estandarizada en masa, tipica del fordismo y se ha continuado favoreciendo. la creación 

de empleos no calificados en las Industrias cuya competitividad descansa.• más en el 

costo salarial. Esto último nos permite explicar el por qué las migraciones se encuentran 

en un momento ascendente y las politicas frente a ellas no buscan su eliminación. 

Asimismo, pretendo demostrar, que en cuanto a la solución de las graves 

contradicciones que han resultado alrededor de las migraciones laborales 

internacionales, esta solución no se puede asociar mecánica y linealmente a la 

posibilidad de crecimiento económico, como se pretendió con la firma del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México {TLC). De tal manera que se 

han generado falsas expectativas con la consideración de que a partir del "crecimiento 

económico" que se lograrla con la firma r:lel TLC, disminuirla la presión en el mercado 

laboral Internacional de México-Esl:>dos Unidos. La asociación que si existe es la que 

se encuentra entre la ausencia de desarrollo y la necesidad de importantes grupos 

humanos de buscar fuera de su territorio expectativas de mejores condiciones 

salariales; asi como la que persiste entre los procesos productivos de la economfa 

estadounidense y la necesidad de fuerza de trabajo en condiciones de 

sobreexplotación. 

2 
• ... actualmente las redes de la producción global se parecen a una telaraña de empresas 

Independientes, pero interconectadas. Las empresas del centro actúan como agentes estratégicos en el 
corazón de la red, controlando la información importante, las habilidades y los recursos necesarios para 
que la red global funcione eficientemente-. Gary Gereffi. "Las Cadenas Productivas como marco analltico 
para la globalización", en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economla, Instituto de 
Investigaciones Económicas. UNAM, No. 125, abril/junio, año 2001, vol. 32, México. p. 13. 



La historia de la migración de México a Estados Unidos nos demuestra la 

gran avidez de este último país por obtener la fuerza de trabajo barata que le 

proporciona el subdesarrollo mexicano. El comportamiento de esta demanda ha tenido 

una estrecha relación con las crisis económicas y de desempleo de la economía 

norteamericana: 1907, 1921, 1929-34, 1954, 197 4, 1981, 1992 y 2001, presentando 

tendencias a su disminución. Sin embargo, en ninguna de estas crisis, dicha demanda 

de mano de obra barata se ha eiiminado.3 

La migración no documentada y documentada de México a Estados 

Unidos es mantenida, aún en época de crisis, porque mediante su incorporación a este 

mercado laboral de producción de bienes-salarlo y servicios se logra el aumento de la 

plusvalia relativa extraida a los trabajadores estadounldenses4
• El papel que juegan los 

migrantes en la producción de alimentos, vestido y servicios, permite la reducción del 

valor social de las mercancias que inciden directamente en bienes necesarios a la 

reproducción de la fuerza de trabajo de ese pais y, por otro lado, al brindar a la 

acumulación una tuerza de trabajo pagada por debajo de su valor, se logran mayores 

tasas de explotación que redundan en incrementos a la tasa de ganancia de los 

productores. Asimismo, no debemos perder de vista la función que cumplen al subsanar 

los déficits poblacionnles que para este tipo de empleos tiene la sociedad 

estadounidense La sobreoferta de fuerza de trabajo de esos inmigrantes, influye en el 

abaratamiento de los niveles salariales de la región. La política antiinmigratoria pretende 

olvidar las aportaciones reales de los trabajadores migratorios mexicanos en, por 

ejemplo, la riqueza del Estado de California, el cual está catalogado como la séptima 

economla del mundo y recibe dos terceras partes del total de inmigrantes mexicanos. 

3 Bustamante A Jorge, "Migración de México a Estados Unidos: Un enfoque sociológico", en La 
Migración Laboral Mexicana a Estados Unidos de América: Una Perspectiva Bilateral desde México, 
Instituto Mallas Romero de Estudios Diplomáticos, Secretarla de Relaciones Exteriores, México 1994, p. 
29. 
4 Como señala Marx, lo que determina la cuota de plusvalla no es la productividad del trabajo en si, sino 
el grado de explotación del trabajo, o sea, la relación entre el tiempo de trabajo excedente (en el que el 
obrero produce plusvalla) y el tiempo de trabajo necesario (en el que el obrero reproduce el valor de su 
fuerza de trabajo, esto es, el equivalente de su salario). Sólo la alteración de esa proporción en un 
sentido favorable al capitalista, es decir, mediante el aumento del trabajo excedente sobre el necesario, 
se puede modificar la cuota de plusvalla. 
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Las tendencias recientes del fenómeno migratorio señalan que éste se 

encuentra en un proceso ascendente y densificado y, analizando las condiciones 

asimétricas y de desequilibrio bajo las que se firmó el TLC, se observa que las 

condiciones de la agricultura mexicana han empeorado, que se han agudizado el 

desmembramiento y la destrucción del proceso productivo nacional. Todo ello ha 

redundado en un aumento del desempleo, disminución del valor real de la fuerza de 

trabajo y que, por tanto, no se observe ni siquiera un ligero alivio en las presiones 

migratorias. Si a las condiciones de la dinámica del mercado laboral le sumamos las 

relaciones sociales que influyen en la continuidad migratoria, como son: las redes de 

intercomunicación establecidas entre los estados de expulsión y los de destino, la 

intensidad de los lazos familiares y las relaciones de parentesco, podemos concluir que 

el fenómeno migratorio se encuentra en una etapa de plena madurez. 

El análisis de estos flujos migratorios bajo la óptica del desarrollo y las 

caracteristicas del proceso de acumulación mundial, nos lleva a concluir que el 

crecimiento económico no garantiza ni crea las condiciones para detener o reprimir los 

movimientos migratorios. Aún en épocas en que se lograron tasas de crecimiento 

importantes para la economla mexicana, el fenómeno migratorio formó parte del paisaje 

económico, social y polltico de I;; nación. 

Establecer las diferencias en el plano teórico y práctico entre crecimiento 

y desarrollo, hoy más que nunca, es una tarea insoslayable. El desarrollo, ni puede 

concebirse aislado, ni debe privilegiar actóres o sectores especificas de la economía. 

Es evidente que el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) es condición 

necesaria, pero no suficiente para el desarrollo, pues en si mismo no considera el uso 

del incremento del PNB, ni la distribución del Ingreso, ni las poiiticas sociales 

encargadas de enfrentar la pobreza y el atraso, ni las desigualdades regionales. De tal 

manera que no basta con que el ritmo de aumento de la producción de bienes y 

servicios supere la tasa de crecimiento demográfico, para garantizar el Desarrollo.5 

5 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 1986, en Instrumentos Internacionales sobre Derechos 
Humanos ONU-OEA., Torno I, Compilación Rodrlguez y Rodrlguez, Jesús, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, México, 1994, p. 354. 
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La solución a los movimientos cíclicos de los trabajadores emigrantes no 

se encuentra en el comportamiento a la alza de algunos Indicadores económicos, por 

más importantes que éstos sean. No comparto, tampoco, que tanto la permanencia 

como el desplazamiento son coAdiclones humanas y que el problema de los flujos 

actuales son motivaciones de éstas. Por tanto, la solución al fenómeno migratorio, será 

producto de un proceso que posibilite a los seres humanos realizar al máximo sus 

expectativas, materiales y subjetivas, en condiciones de dignidad y en un entorno que 

favorezca e impulse su plena realización como seres humanos, asl como en el 

enfrentamiento tenaz a la pobreza, desigualdad, el atraso, la dependencia y a la 

lnequidad social y regional, que son el resultado de las caracteristicas y expresiones 

fundamentales del sistema económico, polltico y social dominante a escala planetaria. 

En síntesis sólo en condiciones de máxima expresión del desarrollo como un derecho 

humano, encontraremos condiciones favorables para una disminución real en los flujos 

migratorios o, en su caso, para que su expresión se encuentre alejada de la 

connictividad que actualmente los envuelve. 

La desigualdad entre los individuos, entre las regiones y entre los paises 

es un fenómeno que presiona y acelera los flujos migratorios contemporáneos. Si no se 

logran establecer diferentes condiciones en el comportamiento y evolución del sistema 

imperante a nivel mundial, que permita imprimir diferentes caracterlsticas en la 

distribución de la riqueza generada, que corrija las injustas distribuciones de la inversión 

y la marginación de las corrientes comerciales y de capital; las expectativas de una 

disminución, que no eliminación, de dichos flujos migratorios laborales se continuará 

encontrando en otras "soluciones". Por ejemplo, la militarización de las fronteras, 

levantamiento de bardas e incremento de la persecución racista y xenófoba de los 

trabajadores migratorios. Se olvida o no tomando en cuenta, lo que se establece en 

diversos instrumentos internacionales y particularmente en la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus 

Familiares, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
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Unidas, el 30 de noviembre de 1990; ahi se enfatiza que los derechos humanos del 

trabajador deben ser independientes de su calidad migratoria. 

De tal manera que es necesario exigir que este fenómeno se enfrente, 

por lo menos, de acuerdo a los principios y definiciones sugeridos por la· comunidad 

internacional en sus diversos instrumentos. Todos los estados deben suscribir y ratificar 

la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y sus Familiares, como un primer paso en miras a la solución 

de algunos aspectos de este fenómeno, como son, la protección frente a las violaciones 

a sus Derechos Humanos, Laborales, Sociales y Politicos, de que son objeto. No 

debemos posponer propuestas que presenten soluciones parciales, en aras de la 

solución estructural y de conjunto de este fenómeno. 

Son muchas las dificultades reales para la medición estricta del volumen 

de la población migrante, su flujo neto y bruto anual, el número de detenciones, el 

monto de las remesas, ·el número de muertos en s1:1 intento por cruzar las fronteras, la 

magnitud de las violaciones a sus derechos humanos, la dimensión de los 

indocumentados, etc.; las dificultades estriban en el rápido crecimiento de la migración 

indocumentada, los continuos movimientos que en ésta se producen, las t1:1sas de 

crecimiento de dichas poblaciones, la naturaleza subrepticia de los mlgrantes 

indocumentados; todo ello ha permitido la politización de las cifras que ofrecen diversas 

autoridades. Ya sea su subestimación en algunas estadlsticas oficiales o dependiendo 

de algunos intereses politicos, como es el caso de las cifras acerca del volumen de 

inmigrantes de mexicanos proporcionadas por el Servicio de Inmigración y 

Naturalización (SIN), su elevación a cálculos que sean los más altos que puedan ser 

crelbles, para justificar "ante ese terrible peligro", el incremento de su presupuesto y 

también poder justificar las pollticas antimlgratorias y racistas promovidas en los 

procesos preelectorales, de crisis y terrorismos. Esto nos permite explicarnos la 

disparidad en algunos de los datos existentes, por tal razón la utilización de algunas de 

estas estadlsticas se hará con todas las reservas y salvedades del caso. 
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En torno a esta problemática el Secretario General del Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), Dr. Rodolfo Tuirán señala que: "Las dificultades que supone 

la medición directa del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos, han motivado que la 

mayor parte de los esfuerzos metodológicos y emplricos desplegados, hasta la fecha 

recurran a los procedimientos de medición indirecta. Estas metodologlas se han afinado 

con el paso del tiempo mediante la incorporación de estadlsticas periódicas y con 

nuevos datos sobre aspectos especlficos del fenómeno. Sin embargo, la exactitud de 

las mediciones sigue dependiendo de algunos supuestos que no pueden ser verificados 

con las fuentes de información disponibles".6 

El conocimiento profundo de las migraciones Internacionales laborales, de 

sus causalidades y efectos, asl como sus prospectivas se pueden lograr a partir de un 

análisis desde el enfoque del materialismo histórico y la lógica dialéctica. Observo y 

reconozco la concatenación mundial de procesos y fenómenos en movimiento y 

desarrollo, como resultado de sus contradicciones Internas, sin perder de vista que el 

enfoque dialéctico del conocimiento es, fundamentalmente, un enfoque histórico. La 

lógica dialéctica interpretada desde una perspectiva materialista y critica. Desde mi 

punto de vista, la complejidad de la realidad no debe Inhibir la capacidad de análisis que 

nos permita encontrar la esencia, las leyes y tendencias generales en que se 

encuentran inscritos la multiplicidad de fenómenos nuevos y viejos de la realidad 

mundial y particularmente de las migraciones laborales internacionales. 

Esta metodologla nos permite observar que las tendencias objetivas de 

las migraciones laborales internacionales contemporáneas no deben ser analizadas 

desde un punto de vista estadocéntrico, sino como parte de la realidad mundial, 

localizando la interacción entre lo local con lo nacional, lo regional y lo mundial. Algunos 

estudios sobre la migración internacional de mexicanos presentan un relativo descuido 

del tratamiento del espacio y el lugar, o bien son vistas como variables externas en su 

análisis. En ellos las fronteras territoriales se constituyeron en importantes 

6 luirán, Rodollo y Corona, Rodollo "Medición directa e Indirecta de la migración mexicana hacia Estados 
Unidos, 1990-1995", en Migración México-Estados Unidos: Continuidad y cambio, coord. Rodollo luirán, 
CONAPO, México, 2000, p. 130. 
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contenedores y diques· del pensamiento cienlifico y social; asl en este movimiento 

migratorio el aspecto histórico del espacio se Je fue limitando a las historias nacionales y 

al espacio ocupado por las fronteras estatales "modernas". 

En esta investigación continuamente estableceremos comparaciones, 

análisis, generalizaciones, slntesls, abstracciones, Inducciones y deducciones que son 

el resultado de un conjunto de lecturas, de revisiones bibliográficas y hemerográficas, 

del análisis estadlstico y del conocimiento que se deriva del trabajo de campo realizado 

de 1991 a 1996, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los puntos 

más importantes de la franja fronteriza México - Estados Unidos, coordinando dos 

encuestas a los migrantes repatriados desde Estados Unidos (niños y adultos), de las 

visitas y entrevistas con Organismos no Gubernamentales de ambos lados de la 

frontera, de sesiones de trabajo en Jos consulados de Los Angeles, San Diego, El Paso, 

entre otros, asl como de la participación en talleres, seminarios, conferencias y 

programas radiofónicos, sobre el tema. 

El positivismo, en todas sus variantes y expresiones, nos sugiere que el 

comportamiento económico es el reflejo de una psicologla individual universal y no de 

im:t:tuciones socialmente construidas. Se ha utilizado también este argumento para 

afirmar la naturalidad de los principios del laissez-faire, parcializando el conocimiento. 

Por tanto, es una tarea ineludible superar las separaciones artificiales entre los reinos 

supuestamente autónomos, de lo polltico7
, lo económico y lo social, asl como de lo 

mundial, lo nacional y regional. Los profundos cambios en la estructura económica, 

politica y social del mundo han hecho muy evidentes las deficiencias de diversas 

investigaciones en cuanto a la precisión del objeto de estudio y cómo se encuentra 

presente el sujeto en estas construcciones teóricas. 

7 "La economla polltica habla sido rechazada como tema con el argumento de que el estado y el mercado 
operaban y deblan operar según lógicas distintas. Y ésta lógicamente requerla, como garantla a largo 
plazo, el establecimiento de un estudio clenllfico separado del espacio politice". Informe de la Comisión 
Gulbenklan para la reestructuración de las ciencias sociales. Abrir las Ciencias Sociales, lmmanuel 
Wallersteln (Coordinador), Siglo XXI Editores, S.A. de C.V., en coedición con el Centro de Investigaciones 
lnterdlsclplinarias en Humanidades, UNAM, México, 1996, p. 23. 
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Pretendo que en esta Investigación el sujeto de estudio: los emigrantes, 

los seres humanos, pensantes y actuantes, sean vistos. no como un elemento residual 

en el análisis. Potenciar la reflexión que sitúa a los mexicanos, que optan por buscar 

una mejor expectativa de vida, en reglones que les són ajenas en lo cultural, social, 

jurldico, económico y politice, en el primer plano del análisis; es decir, distinguir la 

dinámica profunda de las diferentes morfologlas que están Involucradas en esta 

investigación. 

En el primer capitulo, que he titulado LOS FLUJOS INTERNACIONALES 

DE LA MIGRACION LABORAL se presentan, en primer término, elementos sobre el 

estado del arte y las caracterlstlcas principales de la discusión teórica sobre 

migraciones; a partir de esto se hace evidente la necesidad de realizar ciertas 

precisiones conceptuales. Necesidad que es el resultado tanto de los aspectos 

novedosos en las relaciones internacionales contemporáneas, como por la profunda 

crisis por la que han venido atravesando las ciencias sociales en general y en particular 

la disciplina de las Relaciones Internacionales. Habiendo definido conceptos como el de 

globalización, soberanla, bloques regionales y papel de los estados nacionales, se 

abordan las condiciones y caracterlsticas, históricas y contemporáneas, que han 

asumido los procesos de migración laboral a nivel internacional, asl como su tendencia 

a la conformación de flujos y corrientes regionales especificos. Ello nos permite 

establecer tendencias generales que se observan a nivel mundial en el comportamiento 

de las migraciones laborales. 

En el segundo capitulo: LA CORRIENTE MIGRATORIA MÉXICO

ESTADOS UNIDOS. ASPECTOS HISTÓRICOS, se presentan elementos históricos 

sobre los orlgenes, caracteristicas, comportamiento y diversas etapas que ha recorrido 

la migración laboral de mexicanos hacia los Estados Unidos, con el ánimo de localizar y 

explicar la correspondencia que ha existido tanto, entre el no desarrollo de la economla 

mexicana y la migración, como entre el proceso de acumulación y necesidades de la 

economla estadounidense con los requerimientos de estos trabajadores. Se tienen 

presentes aquellos elementos sociales y politices que también han jugado un papel 
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definitivo en el proceso global y particular. En los últimos apartados de este capitulo se 

presentan los antecedentes Inmediatos, más importantes, que habrán de prefigurar las 

condiciones en que, en la actualidad, se desenvuelve este fenómeno. 

En el tercer capitulo: AJUSTE ESTRUCTURAL, APERTURA Y 

MIGRACIÓN, se aborda las modificaciones impuestas a la economia mexicana por las 

pollticas de ajuste estructural, asi como la influencia y condicionantes de la firma del 

TLC sobre el movimiento migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos. La crisis 

económica global de los años ochenta encontró en la polltica económica "neoliberal" 

una salida. En los programas de ajuste estructural el "libre comercio" y la 

"desregulación" se convirtieron en principios sagrados. El proyecto económico y social 

vigente ha pretendido que con la polltica económica instrumentada a partir de los años 

ochenta se han sentado las bases para la eliminación y total regulación de este 

mercado internacional de trabajo. Sin embargo, las crisis económicas ciclicas con toda 

su complejidad y profundidad, han venido a demostrar las deficiencias y errores de los 

proyectos comerciales y financieros, asi como las debilidades estructurales del sistema 

en su conjunto, que no han permitido generar las condiciones minimas para la 

disminución del movimiento migratorio de trabajadores mexicanos. 

En ~¡ cuarto capitulo titulado LA APERTURA Y LAS POLiTICAS 

MIGRATORIAS me propuse revisar las pollticas migratorias estadounidenses y 

mexicanas que han signado el flujo migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos a 

partir de la década de los ochenta. Mucho se ha dicho en cuanto a que en estos años la 

relación entre ambos paises pasó de una "sana distancia", de la confrontación y de 

tensiones a una de "socios" y "buenos vecinos", con supuestas condiciones de 

"igualdad", y con una apertura comercial, financiera y de inversión, de por medio. Lo 

cierto es que se redefinieron las relaciones entre México y Estados Unidos y que, en la 

agenda bilateral la migración ha ocupado un lugar prioritario .. Se Identifica en este 

capitulo que con el triunfo de Vicente Fox y el desplazamiento del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), los cambios en cuanto a polltica migratoria y las 

relaciones con los Estados Unidos y por tanto las condiciones en las que se 
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desenvuelve este flujo migratorio, no han significado un "cambio" sustantivo que 

signifique la mejora de las condiciones laborales, migratorias y de respeto a los 

derechos humanos y politicos de los emigrantes mexicanos. Situación que se agrava 

con los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Asimismo, en este Capitulo 

revisaremos los diversos factores que se interconectan en el análisis explicativo del 

porqué en la década de los noventa observamos un particular agudizamiento en el 

rechazo a la migración; situación que se ha visto acampanada por una polltica 

migratoria mexicana caracterizada por muchas ausencias y debllldades. 

Como último apartado se incluyen Algunas Consideraciones, que 

incluye un primer nivel de conclusiones, asl como de propuestas que pretenden 

enriquecer la discusión que, al respecto, se está dando por diversos organismos no 

gubernamentales, partidos pollticos, instituciones académicas y organismos 

gubernamentales, con el ánimo de que pese a las limitaciones de esta investigación 

pueda constituirse en una aportación que se sume a aquellas que promueven el 

conocimiento profundo que busca la solución de esta problemátic::i desde una 

perspectiva integral, que como pais y como humanidad exigimos. 
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CAPITULO 1 

LOS FLUJOS INTERNACIONALES DE LA MIGRACION LABORAL 

" ... sabríamos muchos más de las complejidades de la vida si nos aplicásemos a 

estudiar con ahínco sus contradicciones en vez de perder tanto tiempo con las 

identidades y las coherencias, que ésas tienen la obligación de explicarse por si 

mlsmas."(José Saramago8
) 

La propuesta metodológica que nos sugiere el anterior eplgrafe es de gran 

trascendencia. sobre todo en momentos como los actuales, en los que se dedica mucho 

tiempo y páginas a la comprensión de las coherencias y homogeneidades que resultan 

de la etapa actual del capitalismo. Se pone énfasis en el estudio de modelos que 

buscan el equilibrio, estabilidad y crecimiento, olvidándose de las contradicciones, 

viejas y nuevas, que son propias de este sistema capitalista. Se considera a la 

sociedad, economía y política como realidades estacionadas, las llamadas edP.des 

doradas, sin movimiento y sin interacción entre ellas. En fechas recientes se llegó a 

hablar de la desaparición de los ciclos económicos, de ahí que los métodos 

econométricos aplicados a la economia o en teorias de juego en las Relaciones 

Internacionales, no contemplen el estudio de lo histórico y lo institucional, que 

desconozcan y no identifiquen a los actores económicos que encabezan, o están 

supeditados, en los procesos contemporáneos. Todos somos iguales, todos somos 

consumidores. 

La tendencia a desechar la importancía de la dialéctica como lógica de 

pensamiento, del estudio de las tendencias y contratendencias; asl como no establecer 
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relaciones jerárquicas entre los diversos fenómenos y olvidar que el todo no se puede 

construir con la suma de algunas de sus partes, todo ello ha llevado a un conocimiento 

que se finca en el individualismo metodológico, ya que para él no existen entidades 

mayores que no sea el individuo y cuando llega a existir, es sólo a partir de la sumatoria 

de dichos individuos. 

En el ámbito de las Relaciones internacionales el lndlvlduallsmo metodológico es 

el trasfondo de teorlas que se les Identifica como el decislon maklng approach, en estas 

explicaciones los diversos eventos internacionales encuentran su explicación en las 

acciones, objetivos, intereses, percepciones y carácter de los tomadores de decisiones, 

de los estadistas. Autores como Alexander George, Robert Jervls, Paul Kennedy, 

Nathan Leites, Henry Kissinger han priorizado como determinante de los principales 

acontecimientos mundiales, las decisiones de los estadistas y pollticos9 y no las 

estructuras. Dicho individualismo metodológico también es el trasfondo de las teorlas 

neoclásicas en el campo económico y del rational choice en el polltico. La unidad 

explicativa es el individuo y no hay sociedades, clases, relaciones, Instituciones 

socialmente construidas, ni jerarquias. De tal manera que la deconstrucción teórica de 

leyes generales explicativas ha llevado a perder de vista que lo concreto es la . 

especificidad de múltiples determinaciones y que no podemos contentarnos con 

describir la realidad sino que debemos intentar explicarla 10
• 

El individualismo metodológico no ha estado ausente en las investigaciones que 

se realizan sobre las migraciones laborales internacionales, intentar remontarlo es 

nuestro reto. 

• Saramago, José. La Caverna. Premio Nobel de Literatura 1998, Ed. Alfaguara, Madrid, España, 2000, p. 

32. 
' Sobre este nivel de análisis frecuenlemenle utilizado en las Relaciones Internacionales consultar el 

articulo de, José Luis León "Actores y niveles de análisis en la polltica internacional", en Revista de 

Relaciones Internacionales, mayo-agosto de 2000, No. 83, Coordinación de Relaciones Internacionales, 

Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales, UNAM, México, p. p. 27-36. 
'° Karl Popper señalaba que "Los colectivos no actúan, no tienen intereses, los colectivos no tienen 

planes, aunque podamos decir (por razones de sencillez) que los colectivos actúan, tienen intereses, 

tienen planes, etc. Quien verdaderamente actúa, tiene intereses, planes, etc., es el individuo, en 
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Principales interpretaciones teóricas de las migraciones laborales Internacionales 

Las opiniones sobre la Importancia y el papel de la migración laboral 

internacional han variado de acuerdo con la época. Encontramos que básicamente van 

desde la consideración de que es la peor calamidad y la causante de diversas plagas, 

hasta encontrar en ella una atractiva y solicitada fuente de mano de obra barata para 

ocupar los empleos rechazados por los nacionales. Por otro lado, también existen 

diversas formas y enfoques para abordar dicho fenómeno y pese a que una buena parte 

de los estudiosos del tema reconocen que los flujos migratorios de trabajadores a nivel 

internacional tienen fundamento tanto en aspectos económicos, como en los sociales y 

pollllcos, la gran mayoría de ellos considera o privilegia alguno de estos elementos por 

separado y no como partes de un todo, pese a que cada vez resulta más difícil no 

transgredir las fronteras disciplinarias. 

Massey, Arango, Graeme, Kouaoucl, Pellegrino y Taylor lograron una Importante 

sistematización de las teorías sobre migración lnternacional 11 y destacan que una de las 

teorías más importantes, más vieja y mejor conocida sobre las migraciones es fa de la 

economía neoclásica. Esta teoría ha sido dominante en las Investigaciones que sobre 

migraciones se realizan y fundamentalmente se trata de trabajos empíricos que han 

intentado comprobar que las migraciones fundamentalmente se explican por las 

diferencias en los salarlos y los niveles de empleo; el análisis neoclásico profundiza y 

señala que será por la brecha esperada de' ingresos y no por la diferencia absoluta 

entre los salarios reales: "El predlctor clave de los flujos migratorios internacionales es 

entonces un término de interacción que cruza múltiples probabilidades de salarios y 

empleos." La teoría neoclásica tiene su expresión a nivel microeconómico, en este 

modelo de la opción individual, el actor racional individual decide migrar porque su 

cálculo de costo-beneficio lo lleva a esperar un rendimiento neto positivo, regularmente 

Encuentro con Karl Popper, de Pedro Schwartz, Carlos Rodrlguez Braun y Fernando Méndez lblsate 

¡comps), Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 29. 
1 Douglas S. Massey, Joaquln Arango, Hugo Graeme, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino y J. Edward Taylor, 

Teorlas sobre la migración Internacional: una resana y una evaluación, en Revista Trabajo. Migraciones y 

Mercados da Trabajo, Ano 2, No. 3, enero-junio del 2000, Segunda época. Ed. Plaza y Valdes, UNAM, 

UAM, p. p. 5-49. 
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monetario. Aqul, la migración Internacional se conceptualiza como una forma de 

inversión en capital húmano. 

En mi opinión la teorla neoclásica, en sus niveles macro y micro, muestra un 

fuerte reducclonismo, ya que al atribuir la migración a los diferenciales salariales, con 

ello no explica por qué existen diferencias de ingreso y empleo entre los paises 

expulsores y receptores de la migración; por qué algunos migran y otros no lo hacen. 

Este tipo de acercamientos observa a los movimientos migratorios como parte de un 

proceso aislado y sólo a través de análisis econométricos.12 Reducen el fenómeno 

migratorio a las condiciones de la oferta y la demanda de un mercado que 

supuestamente actúa al margen de las Instituciones y de las realidades pollticas y 

sociales. Se eliminan del análisis todas las externalldades incómodas que distorsionan 

el funcionamiento del mercado laboral, suponiendo que éste puede surgir y 

desarrollarse sin la acción pública y sin los requerimientos de los dueños del capital y 

sin todos aquellos actores y elementos soclale·s y culturales que van contribuyendo a su 

nacimiento y desenvolvimiento. 

Por otro lado, los estudios neoclásicos a nivel micro, se han centrado en el 

nivel psicosoclal y han conducido a que lus elementos estructurales merecen, en la 

práctica, un tratamiento muy superficial. Estas Investigaciones permiten explicar porqué 

y cómo los tipos individuales realizan la migración, pero sin abordar el contexto de la 

migración y por qué éstas ocurren como un fenómeno masivo en determinadas 

condiciones históricas. Bajo estos enfoques la explicación de los flujos migratorios está 

fundamentada en las motivaciones individuales13
, y muchos de ellos llevan al análisis 

12 Esta interpretación "económica" de la migración se origina en los años 60 y desde este punto de vista, 

la migración que emergió durante este periodo, se ve como un mecanismo con tendencia a producir un 

equilibrio entre oferta y demanda de fuer2a de trabajo y también entre reglones y áreas. Ver Matos Mar, 

José. "Migration and Urbanization. The barriadas of Lima: An Example of lntegration lnto Urban Lile". 

Urbanización in Latín América. New York, Philip M. Hauser Ed. Columbia University Press, 1965 y 

Todaro, Michaet P. "A Model of Labor Migration and Urban Unemptoyment". American Economic Revlew, 

1969. 
13 Esta corriente de pensamiento sociológico tuvo su ralz en la sociologla funcional de Estados Unidos. 

En esta, la estructura social está constituida principalmente por modelos y valores que caracterizan el 

status y los roles del actor social Individual. Las razones del flujo migratorio están fundamentadas en las 

motivaciones que los individuos "movilizan" para el logro de abrir expectativas de normas sociales de 

emergencia, en la espera de movilidad de los actores sociales. Ver. Parsons. El sistema social. Ed. 
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de las emigraciones a toparse con el nihilismo y ponderar las causas subjetivas como 

causas determinantes de la emigración. Aterrizan la reflexión en una observación de 

sumas de casos, donde los hechos volutivos y personales determinan la decisión y 
sobre todo que dicha decisión es tomada en condiciones de igualdad entre los que no 

emigran y los que si lo hacen. 

Cabe señalar que en un gran número de investigaciones, los estudios de caso y 

los testimonios han jugado un papel central, tanto en la caracterización de los 

emigrantes como en el análisis de los aspectos culturales de este proceso. Sin embargo 

resultan todavla más valiosos cuando no pierden de vista el carácter colectivo de la 

emigración que se observa tanto en el tránsito hacia el territorio ajeno, como en su 

permanencia que está preñada por la Integración comunitaria y una cohesión que busca 

reafirmar su sentido de pertenencia e Identidad. 

En fechas recientes ha surgido una teoria que propone una "nueva economla de 

la migración"14 y que parte de la consideración de que las decisiones de la migración no 

las toman los actores individuales aisladamente, sino unidades más grandes de gente 

relacionada -familias o hogares-; el actuar colectivamente les permite maximizar los 

ingresos esperados y minimizar los riesgos. De ta! manera que la probabilidad de la 

migración crece, por el cambio de los ingresos en los hogares. Como se puede 

observar, pese a las diferencias entre estas dos teorlas en cuanto a los orlgenes y 

naturaleza de la migración internacional, resultan coincidentes en cuanto a que ambas 

interpretaciones son esencialmente modelos de decisión a nivel micro. La diferencia se 

radica en la unidad de análisis: individuos o familias; pero resultan coincidentes en 

cuanto a que se les puede definir como modelos de elección racional. 

En otro esquema de análisis encontramos aquellas teorlas que aluden a factores 

de lndole estructural como elementos explicativos del fenómeno migratorio 

Revl.sta de Occidente, Madrid, 1966, Lewls, Osear. Antropofagia de la Pobreza: Cinco Famllias, México, 
FCE, 1969. y Merton, Robert. Teor/a y Estructura Social, FCE, México, 1964. 
14 En esta teorla se Identifica a autores como Katz, F., Oded Stark, Lauby Jennifer y Edward Taylor, entre 
otros. 
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internacional, tales como la teoría de los mercados duales de trabajo15 que considera 

que la existencia de la migración internacional obedece a la demanda de trabajo 

intrínseca a las sociedades Industriales modernas, es decir, la permanente e ineludible 

necesidad de trabajadores poco calificados, de bajo nivel que acepten bajos salarios. El 

sector secundario de la economia de los paises industrializados ofrece bajos salarios, 

condiciones inestables y carencia de expectativas sobre movilidad en el sector, de tal 

manera que los patrones de este sector secundario requieren de los inmigrantes. En 

esa teorla también se encuentran presentes los factores soclodemográficos, es decir, el 

desequilibrio entre los requerimientos de trabajadores poco calificados y la limitada 

oferta doméstica de este tipo de trabajadores, ha llevado al incremento de los 

requerimientos de inmigrantes. 

Con importantes coincidencias, con la teoria de los mercados duales de trabajo, 

en cuanto a constituir como eje central del análisis los factores estructurales, 

observamos la teoría de los sistema mundiales, que a partir de l. Walierstein se ha 

venido forjando 16
• En esta teoria las causas de la migración internacional se encuentran 

en la estructura del mercado laboral mundial que se ha desarrollado y expandido desde 

el siglo XVI. En esta interpretación las relaciones económicas capitalil!tas que 

penetraron en los paises periféricos no capitalistas, generaron una población inestable 

que es propensa a la migración internacional. "De acuerdo con la leoria de los sistemas 

mundiales, la migración es un resultado natural de las disrupciones y dislocamientos 

que inevitablemente ocurren en el proceso de desarrollo capitalista". 17 En este nivel de 

agregación resulta complejo establecer los acuerdos, matices y diferencias con aquellas 

posturas que atribuyen a los factores estructurales el fenómeno de la migración 

internacional, sin embargo, en este primer nivel de análisis me limito a señalar, que 

mantengo una mayor identificación teórica con estas interpretaciones. 

15 Consultar a Piare, Michael J. Birds of Pasaje: Migran! Labor in Industrial Societies. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1979. 
16 Autores como James Petras, Alejandro Portes, John Wallon, Ewa Morawska, Saskia Sassen, Manuel 
Castells han insistido en que la migración internacional se explica a partir de la introducción de las 
relaciones económicas capitalistas en las sociedades atrasadas, en donde se genero1 •Jna población 
mlgrante. 
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En los últimos años se ha desarrollado una interpretación teórica alrededor de 

las redes de migrantes y del papel que juegan en este proceso de migración. Por 

algunos autores 18 se considera que el incremento de la migración encuentra su 

explicación en la existencia de las redes que reducen los costos y los riesgos de los 

movimientos migratorios. "Cuando las redes de migrantes están bien desarrolladas, 

ponen puestos de trabajo al alcance de la mayoría de los miembros de la comunidad y 

hacen de la migración un recurso confiable y seguro como fuente de ingreso. Así, el 

crecimiento auto-sostenido de las redes que ocurre a través de la progresiva reducción 

de ros costos puede también explicarse teóricamente por la progresiva reducción de los 

riesgos"19• Regularmente se establece un vínculo entre el funcionamiento de las redes y 

el papel que juegan las Instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil que 

van surgiendo en apoyo de los Inmigrantes, así como todo un entramado de vínculos 

alrededor de lo que se denomina "coyotes", "polleros", de ahí que se han desarrollado 

interpretaciones teóricas sobre el papel de diversas instituciones en las migraciones 

internacionales. De acuerdo con ellas, tanto los organismos no gubernamentales de 

apoyo a los migrantres como las organizaciones lucrativas que se desarrollan para el 

traslado, falsificación de documentos, etc., ambos aspectos apoyan y refuerzan el flujo 

de migrantes y de acuerdo con estas teorias el fenómeno migratorio se independiza 

cada vez más de los factores quA inlci<iimente lo originaron. 

Douglas Massey es uno de los autores que más ha insistido en la teoria de la 

causalidad acumulada, que como el concepto señala se refiere a que diversos 

factores de la migración modifican el contexto social en que esta se desenvuelve y que 

serviría de marco de referencia para las posteriores decisiones de migrar y que, por otro 

lado, ese nuevo contexto presentará condiciones más propicias para la migración, y 

distingue seis factores socioeconómicos que potencialmente pudieran afectar e influir: la 

distribución del ingreso, la distribución regional del capital humano, la distribución de la 

17 lbld. Massey, Arango, Graeme, p. 22. 
18 En cuanto a la teorla de redes se encuentran autores como Dougtas Gurak, Fe Caces, Douglas 
Massey. 
19 lbld., Massey, Arango, Graeme y otros, p. 27. 
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tierra, la organización de la producción agraria, la cultura de la migración y la 

etiquetación social de empleos de inmigrantes. 

Por último, pero no la última teorla existente, mencionaré la teorla de los 

sistemas de migración, que se nutre de las propuestas teóricas de los sistemas 

mundiales, de la de redes, de la Institucional y de las causalidades acumulativas, ya que 

todas ellas insisten en que los flujos de migración adquieren cierta estabilidad y 

estructura en tiempo y espacio, lo cual permite identificar sistemas estables de 

migración internacional. En este breve recuento no se encuentran todas las variantes 

teóricas existentes, pero si aquellas que han tenido un mayor impacto social y politice. 

Aspectos de la discusión teórica sobre migración 

En cuanto a las .leerlas que atribuyen a los factores estructurales el 

fenómeno de la migración internacional, considero importante en este primer nivel de 

análisis precisar los acuerdos, matices y diferencias que mantengo y que considero 

centrales en el proceso de construcción y actualización de la discusión sobre las 

migraciones laborales internacionales. 

En la actualidad encontramos diversas explicaciones en cuanto al tema 

de las migraciones laborales internacionales, desde aquéllas que presentan a la 

migración laboral internacional como uno de los ejemplos que constata la tendencia 

hacia la integración de un "mercado de trabajo global" y ºque se está convirtiendo en un 

"fenómeno global" debido a los cambios cuantitativos y grado de alcance de las 

migraciones laborales internacionales; hasta aquéllas que consideran que la expansión 

rápida y sostenida de la economla mundial no es un sinónimo de una reducción en las 

barreras al movimiento de trabajadores20 y que en etapas anteriores encontramos una 

20 Hisrt y Thompson se~alan que la supuesta etapa del "globalismo" no ha mostrado una elevación en la 
cantidad de migración de trabajadores y que la economía Internacional, en cuanto al tema de la migración 
era mucho más "abierta" en el periodo anterior a 1914, que como ha sido a partir de entonces, incluyendo 
a las décadas posteriores a 1970. Asl ellos concluyen que la migración internacional reciente, no ha 
tenido un desarrollo extraordinario, ni es el reflejo de una economía internacional integrada y abierta. 
Hirsl, Paul y Thompson, Grahame. Globaliza/ion in Queslion, Polity Press, Cambridge, 1996. 
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Internacionalización mayor de las migraciones. Como señala Peter Andreas en cuanto a 

la primera explicación: 

"en los últimos años se ha puesto de moda entre los intelectuales proclamar que los 

controles fronterizos y territoriales son cada vez menos Importantes. En general, se 

creyó que el aumento de la integración y la Interdependencia económica conduce 

necesariamente a un retraimiento del Estado, a un mayor número de fronteras abiertas 

y a relaciones limltrofes más armoniosas. Los profetas de la globalizaclón han 

sostenido de manera optimista que la Idea de territorio es cosa del pasado y hasta han 

popularizado la noción del surgimiento de un 'mundo sin fronteras'". 21 

Ante este debate, es necesario señalar, en cuanto a la segunda 

explicación, que resultarla erróneo no entender las caracterlstlcas de las migraciones 

masivas de los pueblos europeos pauperizados que, impelidos por la revolución 

Industrial en Europa .y en virtud de que no se encontraba terminada la expansión 

territorial del sistema capitalista, buscaron nuevos asentamientos (Estados Unidos, 

Canadé, Argentina, Brasil, Uruguay y Australia) durante los últimos treinta años del siglo 

XIX y los dos primeros decenios del siglo pasado y que no encontraron ningún 

obstéculo tanto por las autoridades de los paises expulsores como las de los países 

receptores, o trabas a la emigración porque dichas economlas se encontraban en 

expansión y requerll'ln de una fuerza de trabajo que poblara estos territorios. 

En cuanto a las emigraciones hacia lo que actualmente son los Estados 

Unidos fueron las de mayor trascendencia, ya que recibió a més de 26 millones de 

personas22
, en su mayorla de Europa, con el objetivo de que las colonias se 

consolidaran como nación. Los Inmigrantes europeos buscaron que, en forma répida, se 

consolidaran sus pollticas, ideas y economla. Para ellos exlstla una verdadera 

necesidad de poblar. Carlos Bosch en una profunda reflexión plantea cómo la razón de 

ser de la polltica norteamericana, al principio de la tercera década del siglo XIX, 

21 Andreas, Pe ter "La redefinición de las fronteras estadounidenses después del 11 de septiembre", en 
Foreing Affairs, en Español, Vol. Dos, Núm. Uno, ITAM, primavera 2002, p. 165. 
22 Globallzaclón y Desarrollo. CEPAL Naciones Unidas, Vlgeslmonoveno periodo de sesiones, Bras111a, 
Brasil, mayo 2002 
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correspondla al deseo de aumentar el poderlo de los· Estados Unidos23, y no a una 

necesidad de habitat para la población de inmigrantes. Deflnltlvamente estas 

migraciones no se equiparan con las que corresponden a otras necesidades del 

capitalismo, cuando durante esos mismos años los culles chinos y los Indios eran 

transportados a las plantaciones tropicales. En estos casos, las migraciones empiezan 

a conformar mercados laborales Internacionales, que son el efecto-causa de la 

Internacionalización de las contradicciones del sistema capitalista, tal como lo sugiere 

Jesús Antonio Machuca: 

"Las dificultades y obstáculos del proceso de valorización se han agudizado 

actualmente, antes de que el ejército Industrial de reserva haya dejado de serlo o haya 

entrado en el comienzo de su fin. Por el contrario, dichos obstáculos se presentan en 

forma agudizada cuando el papel de la mano de obra 'barata' a escala mundial 

adquiere una importancia crucial". 

"Se puede concluir ... que el capitalismo no se desenvuelve sobre la base de una 

reserva limitada, sino por el contrario, si es preciso, a partir de una reserva Inagotable 

de la fuerza de trabajo para su explotación". 

"La articulación de formas productivas de desigual desarrollo no sólo permite 'saltar 

etapas', ... sino también, de manera contradictoria, ha servido para aplazar y demorar 

pero a costa de profundizar y multllateralizar -las contradicciones del capitalismo- las 

tendencias que lo ponen en una contradicción Insoluble con sus propios supuestos".24 

Las migraciones de trabajadores temporales, que no se promovlan con el 

objetivo de colonizar, tenderian a la integración de diversos mercados laborales 

internacionales constituidos por la superpoblación relativa25 generada por el proceso de 

acumulación capitalista dependiente, y que se inlciarlan después de la primera guerra 

mundial, que adquirieron preponderancia y se consolidaron al finalizar la segunda 

conflagración mundial. 

23 Bosch Garcla, Carlos La base de fa polltica exterior estadounidense, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Facultad de Filosofla y Letras, México, 1975, p. 16. 
24 Machuca Ramlrez, Jesús Antonio. fnternacíonafizaclón de fa fuerza de trabajo y acumulación de 
capital: México-Estados Unidos (1970-1980), Colección Clentlfica, Serie Antropologla Social, Instituto 
Nacional de Antropologla e Historia, México 1990. 
" Para profundizar en la comprensión teórica de este concepto y su aplicación en el fenómeno de las 
migraciones laborales internacionales, revisar el inciso 11.Teorlas de la superpoblación, p. 17-70, de la 
investigación realizada por Jesús Antonio Machuca Ramlrez, Op. cit. 
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Aquellos que han equiparado las migraciones colonizadoras, de 

Integración de naciones, con una fuerza de trabajo sobrante del proceso de 

industrialización, con Identidades culturales previas; con las migraciones laborales 

temporales, llegan a una conclusión demasiado simplista de que las primeras fueron de 

mayor trascendencia cuantitativa y que son un ejemplo de una mayor 

internacionalización en los finales del siglo pasado.26 Al terminar flslcamente con la 

expansión territorial, las migraciones en masa de familias completas, llegó a su fin.27 En 

cuanto a las migraciones hacia los Estados Unidos, cabe señalar que tenlan el objetivo 

de: 

"La sed insaciable de tierras y la Idea del Destino Manifiesto, en. un principio, tenia 

como fin inconsciente evitar la presencia de las potencias europeas en el continente 

norte, y de alll que la técnica de colonización se amoldara a las necesidades 

circunstanciales, aun cuando siempre comenzara con la misma fórmula: provocar una 

situación de hecho, que al discutirse podria dar lugar a soluciones diferentes. 

A veces se realizaba una ocupación pacifica de territorios que eran invadidos por 

colonos, presentándose asi, a la larga una colonización de hecho que habla de 

institucionalizarse (Florida); en otras ocasiones se adquirian tierras y para ello se 

firmaban tratados internacionales de compra y venta (Luisiana); también ocurrieron 

adquisiciones provenientes de resoluclones de independencia que declaraban colonos 

inyectados en tierras extranjeras; se recurría entonces a la anexión (Texas); por último, 

26 Paul Hisrt y Grahame Thompson en su libro sobre La globa/ización en cuestión, hacen equiparable ta 
migración de masas después de 1815 (mayormente provenientes de Europa), hasta la migración de 
trabajadores emergentes de la "guest worker" (trabajador huésped o temporal), después de ta Segunda 
Guerra Mundial. Lo cual les permite concluir que la época más grande en cuanto a la migración en masa 
fue en los años posteriores a 1815 y que entre tas dos Guerras Mundiales, la migración internacional 
decreció de manera pronunciada, para tener un resurgimiento después de 1945. La época de la 
migración en masa de familias completas no se ha repetido como en el periodo anterior a la Primera 
Guerra Mundial. Concluyen que no existe un mercado mundial de trabajadores en la misma forma como 
existe el mercado de bienes y servicios, y que la mayorla de los mercados de trabajo continúan siendo 
regulados nacionalmente y siendo accesibles sólo marginalmenle a los extranjeros. 
27 La época más importante en lo que se refiere a la migración en masa de familias completas fue entre 
1815-1907, cuando alrededor de 60 millones de personas dejaron Europa para trasladarse a América, 
Oceanla, Africa (Sur y Este). Se estima que 10 millones de migrantes voluntarios dejaron Rusia para 
viajar a Asia Central o Siberia. Aproximadamente, 12 millones de chinos y 6 millones de japoneses se 
marcharon de sus tierras y emigraron al Este o Sur de Asia, y que un y medio millón de personas dejaron 
la India y se desplazaron al Este de Asia y al Sur y Oeste de Africa. Op. cit. 
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la expansión territorial se hizo depender de tratados de paz Internacionales (Nuevo 

México, California y con cierto retraso, las Filipinas y Puerto Rico)".28 

Estos flujos migratorios europeos significaron que tan sólo en las Islas 

Británicas, en 1900, la población Inglesa era de 41 millones, y sin emigración habrlan 

superado los 70 miilones29• El objetivo de esas familias de emigrantes, as! como las 

caracteristicas del proceso al que se incorporaban eran fundamentalmente diferentes 

de las que se dan en las migraciones laborales internacionales, de ah! las diferencias 

en cuanto a los paises de origen en uno y otro proceso. Para colonizar y constituir 

naciones era necesario y aceptable que fuesen europeos, casi el 90% de los 

inmigrantes hacia Estados Unidos fue de este origen. Mientras que en el caso de las 

migraciones laborales la Inmigración está constituida en un 46% por latinoamericanos y 

caribeños y 34% de asiáticos. 

También resultan poco cercanas con la realidad aquellas teorlas que 

ilustran el concepto de globalización con ejemplos como el de las migraciones 

internacionales y ven en éstas una tendencia incontenible hacia la integración de un 

mercado laboral global y les aplican la regleta que supone un nivel de interdependencia 

con equilibrio entre la demanda y oferta de la fuerza de trabajo migratoria. En este 

enfoque las migraciones laborales avanzan, poco a poco, a que la tensión entre lo 

mundial y lo local vaya desapareciendo y que en un futuro, no muy lejano, nos 

encontremos con los ciudadanos del mundo que no pierdan sus ralees y que su acción 

mundial no será en menoscabo de su participación activa en la vida de la nación y sus 

comunidades de origen. 

Con la globalización se perfila la desaparición paulatina pero definitiva del 

Estado, un mundo sin fronteras y la libre circulación de los ciudadanos del mundo.30 En 

26 /bid., p. 15. 
29 Kennedy, Paul. Hacia el Siglo XXI. Plaza & Janes Editores, S. A., España, 1995, p. 19. 
3° Federico Mayor considera que los cambios mundiales hacia un desmantelamiento de la violencia y el 
poder de destrucción, hacia un nacimiento o renacimiento de la democracia, permiten augurar una "nueva 
página", una cultura de paz, basada en la democracia que logre que "El Estado y el sistema mundial de 
relaciones Interestatales, darán paso progresivamente a comunidades no gubernamentales, privadas y de 
lndole voluntaria. Los Gobiernos ejercerán funciones de supervisión, que aseguren el respeto de ciertas 
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estos enfoques se pierde de vista que bajo la actual etapa de desarrollo del capitalismo 

encontramos, como nunca antes, desigualdades que no sólo son el resultado de viejas 

herencias, sino que están promovidas por el funcionamiento y comportamiento de las 

leyes fundamentales bajo las que funciona el sistema hoy en dla. Las tendencias hacia 

una cada vez mayor internacionalización en el funcionamiento del capital financiero y en 

algunos aspectos también del Industrial, no se acompaña por una globallzación que 

busque la homogeneización de la fuerza de trabajo. 

La supuesta interdependencia planetaria31 y las leerlas librecambistas 

que nos presentan a un Imaginario mercado que es el amo y señor, y que está al 

margen de la realidad social y politlca, no operan en la realidad y menos aún en el 

funcionamiento del mercado internacional del trabajo. Con aparente economlcismo se 

plantea la existencia de la Interdependencia, que hace gala de ser un concepto 

"desideologizado" y que atiende a los requerimientos de la modernidad, en la medida 

que hace referencia a relaciones basadas en la dependencia mutua y que no vislumbra 

vinculos de poder ni sometimiento o dependencia y en donde todos, salen altamente 

beneficiados; como también resulta que " ... los pretendidos daños infligidos a algunos 

ciudadanos de los paises avanzados por la mundialización entran ampliamente en lo 

mitico ... "32
• Seguramente son historias fabulosas las estadlsticas proporcionadas por 

diversos organismos internacionales sobre el desempleo y pobreza en los Estados 

Unidos, Inglaterra y Francia, entre otros. 

La contundencia de la realidad no ha logrado eliminar el pensamiento 

úníco33
, promovido desde diversos centros académicos, asesores gubernamentales 

reglas básicas aceptadas democráticamente, pero los individuos y las comunidades se involucrarán cada 

vez más en la toma de decisiones.", La nueva página, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 16. 
31 La globalización de acuerdo a la definición del Fondo Monetario Internacional es "la interdependencia 

económica creciente en el conjunto de los paises del mundo, provocada por el aumento del volumen y de 

la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y de servicios, asl como de los flujos 

internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la 

tecnologla", Fondo Monetario Internacional, Las perspectivas de la economla mundial, Washington, mayo 

de 1997. 
32 Wolf, Martin. "¿Es inevitable la mundialización?", Le Monda Diplomatiqua, Año 1, No. 1, Nueva Epoca, 

Junio de 1997, p. 14. 
33 Ramonet, Ignacio. "Pensamiento único y nuevos amos del mundo", en Noam Chomsky e Ignacio 

Ramonet, Cómo nos venden la moto, Barcelona, Icaria, 3a. edición, 1996, p. p. 55-96. 
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recién educados en las universidades estadounidenses, Investigadores financiados por 

diversas fundaciones privadas que suponen tener_ siempre la verdad absoluta, 

supuestamente desldeologizados y que, en muchos casos,_ su razón corresponde a los 

Intereses de un conjunto de fuerzas económl9a!i y poHtlcas, particularmente a las del 

gran capital internacional. 

"El catálogo de Ideas comunes que ejercen su hegemonla sobre las polltlcas públicas y 

que, gracias al 'borreguismo' de los medios de comunicación, invaden los esplritus, no 

es menos 'natural' que el neoliberalismo, refrito simplista de doctrinas de inicios del 

siglo XIX; el cual comenzó, bajo la indiferencia general, a construirse de elementos 

dlslmbolos una vez terminada la segunda guerra mundial. A pesar de ello, algunas 

décadas después, gracias a la inteligencia estratégica de sus promotores, a centenares 

de millones de dólares de financiamiento y a pesar de los resultados generalmente 

desastrosos de las medidas que ha inspirado, el neoliberallsmo ha devenido en 

pensamiento único".34 

A través de dicho pensamiento único se mantienen vivas las expectativas 

en cuanto a que la modernidad neoliberal cuenta con los elementos necesarios para 

localizar, enfrentar y erradicar los actuales y viejos desafios. Se considera que no existe 

alguna contradicción "fundamental" que no pueda resolverse en el contexto del 

liberalismo moderno y que por tal razón sea necesario acudir <: otra estructura polltlco

económica. Todavla más, no existe alternativa, la calda del socialismo real ha 

declarado vencedora a la "globalización" y para ella el problema de las clases ya ha 

sido resuelto con éxito en Occidente, de tal manera que las contradicciones que si 

están presentes son las que surgen de las religiones y etnicismos. Estamos frente a un 

mundo " ... dominado por preocupaciones económicas", en el cual no existen razones 

ideológicas para un conflicto mayor entre naciones; estas preocupaciones económicas 

para el pensamiento único no mantienen ninguna relación con las estructuras de poder 

y las nuevas relaciones de explotación que ha generado. Las contradicciones entre los 

paises Industrializados se considera que han desaparecido, asi como las que en otros 

tiempos existieron entre los paises industrializados y los hoy llamados emergentes. 

34 Le Monde Diplomatique, "De cómo el pensamiento deviene único". agoslo de 1996, p. p. 16-17. 
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El comportamiento de las migraciones laborales internacionales viene a 
contradecir aquellos planteamientos que ven en la g/obalización, un proceso 
homogéneo y homogeneizante, en el que las necesidades humanas serán satisfechas y 
por consecuencia las luchas y los conflictos a propósito de grandes problemas serán 
inexistentes. Sólo se prevalan algunos desaf/os, pero de ninguna manera 
contradicciones que no implicaran una solución bajo el nuevo liberalismo reinante. En 
esta nueva etapa, la de la globalización, se reconoce que se propician desigualdades 
económicas " ... pero se trata de estratificaciones nuevas y relativamente fluidas, que 
trascienden las viejas divisiones de clase y prestigio, con lo cual se suprimen muchas 
otras fuentes de desigualdad más tradiclonales y arraigadas".35 

Es importante precisar que, con la calda del socialismo no sólo significó 
se la derrota de un proyecto económico, polltlco y social instaurado en aquellos paises 
que supuestamente se acogían a la alternativa soclalista, sino que también se intentó 
nulificar y desintegrar la teoría que ejercía una crítfca profunda al funcionamiento del 
sistema capitalista. De tal manera que durante más de dos décadas ha resultado una 
herejía y parte de la prehistoria hablar de capitalismo, concepto que fue sustituido por 
diversos teóricos por el de g/oba/ización. Valga la precisión de que es necesario 
distinguir entre la ideología, la política en curso y lo que el proco:;o tiene de 
auténticamente novedoso. 

Algunos conceptos: internacionalizacíón, globalizaclón, mundlalizaclón, 
soberanía, estados nacionales 

La construcción de conceptos en la disciplina de las Relaciones 
Internacionales, durante las dos últimas décadas, se ha acompañado de un conjunto de 
interrogantes y de ricas discusiones, que todavía no han culminado en propuestas 
teóricas que logren el análisis cientifico de lo novedoso, sin perder de vista lo histórico y 
las tendencias que continúan permeando lo actual del contexto mundial, así como sus 
delimitaciones espaciales. No debemos perder de vista que en el proceso de 

35 Fukuyama, Francls ."El eslabón perdido", Reproducción del Journal of Democracy, julio de 1992, por el 
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construcción del conocimiento, necesitamos un recurso metodológico que lo haga 

posible. En el caso de las Relaciones Internacionales la reflexión teórica y 

epistemológica debe conducir a discernir sobre la nueva relaclonalidad que a nivel 

internacional existe. Es necesaria la delimitación de los llamados campos de 

observación, espacios estos que nos servirán para diseñar y construir observables, pero 

de ninguna manera objetos en si, puesto que estos observables, conforman en si 

mismos un verdadero campo de observación en el que se manifiestan sus relaciones e 

interrelaciones que hacen que siempre podamos estar frente a una reconstrucción 

dinámica del problema desde el que aparentemente hemos partido para la 

investigación, pero que aún debe ir materializándose a medida que se va construyendo 

su objeto. 

Los profundos cambios en la estructura económica, política y social del 

mundo han hecho más evidentes las deficiencias en cuanto a la precisión del objeto de 

estudio y cómo se encuentra presente el sujeto en las construcciones teóricas del 

pensamiento que promueve el estudio de las Relaciones Internacionales. Ello exige un 

mayor esfuerzo. Como señala el maestro Sergio Sagú, lo complejo de la realidad exige 

percibir la formación, la evolución y la dinámica de grandes formas de organización en 

el curso histórico: 

"Hay tres procesos que van conformando la realidad del sistema en las 

sociedades humanas. Uno es la Integración de los elementos que caracterizan al 

sistema. Un segundo proceso es la fijación de los limites flslcos del sistema. El 

tercero es la penetración del tiempo en el sistema y, por lo tanto, en todas las 

estructuras subordinadas correspondientes".36 

Ante el conjunto de novedades explicativas y conceptuales, y por otro 

lado, el impulso que ha cobrado el fenómeno migratorio laboral a nivel Internacional, no 

podemos contentarnos con describirlo en términos de cuántos van de aqul para allá, 

cuáles son los países de origen, cuáles los de destino, cuántos son documentados y 

cuántos no, asi como detectar cuáles son las violaciones a Derechos Humanos, 

National Endowmenl far Democracy. 
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Laborales, Civiles y Politicos de que son objeto. Debemos intentar establecer la 

explicación de este proceso, sus causas estructurales, las leyes que están 

determinando su funcionamiento, el contexto en el que se desenvuelve, las jerarqulas 

existentes entre los paises expulsores y rec.:eptores, considerando que en este 

fenómeno específico se expresan múltiples determinaciones que no debieran obviarse. 

Ante el cúmulo de vaguedades, verdades a medias y aún falacias, también resulta 

obligado precisar el significado de diversos conceptos que directa o Indirectamente son 

fundamentales para el análisis del fenómeno migratorio, ¿qué son la globalización, la 

soberanla, la seguridad nacional, la interdependencia, la internacionalización y la 

mundializaclón?, ¿todavla se puede hablar de la existencia de Estados nacionales? 

Realizar estas precisiones conceptuales resulta todav[a más importante 

en la medida que a la crisis del pensamiento cientlfico no ha escapado la disciplina de 

las Relaciones Internacionales. En relación a ello la Dra. Gracieia Arroyo señala que en 

la actualidad el estudio de las Relaciones Internacionales se enfrenta a un conjunto de 

dificultades: " ... la determinación de su objeto; el significado de los conceptos más 

usuales en su comunicación; su propia denominación; el sofisma de la teorla general 

como requisito de legitimidad cientifica, un método que oriente la búsqueda y gule el 

timón de una nave que desea llegar al buen puerto del 'conocimiento cientifico' de las 

Relaciones internacionales ... "37
• Este conjunto de dudas también han sido señaladas 

por autores como el Dr. Héctor Cuadra en 1986 ya señalaba que: "La justificación de las 

relaciones internacionales como disciplina cientifica diferenciada no ha sido aceptada 

todavía de manera general. Se ha puesto en duda la existencia misma de un objeto 

propio capaz de darle razón de ser, y se ha visto en ella un mero conglomerado de 

datos ya estudiados por otras disciplinas. Esta actitud recuerda la de quienes negaron a 

la sociologia la calidad de nueva ciencia apoyándose en Idéntica alegación".38 

36 Bagú, Sergio. "Sistema: Abstracción y realidad en ciencias sociales· en La eplstemologla genética y la 

ciencia contemporánea, GEDISA-CINVESTAV, México, 1997, p. 148. 
37 Arroyo, Graclela. Metodolog/a de las Relaciones lntemaclona/es, University Prees, Oxford 1999, 
Introducción xxi. 
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En el mismo texto el Dr. Cuadra marca ciertas pautas que en mi opinión 

son ampliamente sugerentes, en el sentido de que la reflexión teórica de las relaciones 

internacionales puede referirse en primer lugar, a la dimensión, más que vertical u 

horizontal del sistema internacional, al surgimiento, declinación y sustitución probable 

de sus actores centrales, al efecto de ese fenómeno en términos de reproducción o de 

cambio de la dimensión funcional del sistema, en sus aspectos global, regional y en la 

relación entre uno y otros aspectos. El autor insiste en que lo fundamental debe ser 

aportar con el "estudio cientifico de la realidad Internacional". 

Intentando avanzar en esa dirección, es necesario realizar ciertas 

precisiones, sobre todo porque en los últimos tiempos aquellos quienes tienen interés 

en colocarse en las filas del pensamiento moderno y posmoderno dentro de las 

Relaciones Internacionales, lo primero que hacen es lamentarse del papel de la 

soberania en las relaciones internacionales y aplaudir la interdependencia como el 

concepto explicativo de dichas relaciones internacionales; congratularse por la próxima 

desaparición de los Estados Nación, por el nacimiento de un orden global y el triunfo de 

la democracia global; eliminar aquellos conceptos que aluden a contradicciones 

supuestamente desaparecidas, como es el del subdesarrollo y dependencia, y por 

tanto, utilizar -::onceptos como el de "paises emergentes"; aplaudir la desaparición de las 

contradicciones entre los paises pobres y ricos, y lamentarse de la persistencia de 

desigualdades entre individuos; pero, sobre todo, estar convencidos de que en los 

últimos años se han creado formas y estructuras absolutamente novedosas en las 

relaciones internacionales, en las que la humanidad transita en forma consciente y 

racional hacia un todo diverso e integrado. 

Si se vence el interés por ser considerado postmoderno, se puede intentar 

una interpretación que discrepe de algunos de los modelos dominantes, pero que se 

acerque más a la realidad. De tal manera que yo coincido con lleana Cid, quien señala 

que: "En ta base de toda construcción teórica de Relaciones Internacionales hay 

38 En J. W. Burton. Teorla general de las relaciones internacionales, "La teorla de las Relaciones 
lnlemaclonales". Facultad de Ciencias Polltlcas y Sociales, UNAM, Serle de Estudios 31, México 1986, p. 
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impllclta o explícitamente un punto de partida originado por tres cuestionamientos 

centrales: ¿quiénes hacen las relaciones internacionales?, ¿qué tipo de relaciones 

establecen? y ¿en qué espacios estructurales interactúan?"39
, consideraciones que en 

los últimos veinte años se han venido dejando de lado. 

Se han dejado de lado porque al término de la Guerra Fria, la concepción 

del Estado como actor básico de las relaciones internacionales entró en crisis. La 

redefinición del papel del Estado llevó a propios y extraños a considerar su posible 

desaparición del escenario internacional. Sin embargo, la reducción del peso del Estado 

(en algunos paises), no ha significado su reducción en presencia. En el caso de los 

paises industrializados nunca desaparecieron los subsidios a la agricultura o la 

protección a los industriales; son los Estados los que se ha encargado de la seguridad 

en las fronteras y el orden público interno e internacional. 

El incremento en el peso y presencia de diversos organismos 

internacionales (que se integran por participaciones estatales) y aún de las 

organizaciones internacionales no gubernamentales y de las empresas trasnacionales, 

no ha cuestionado la personalidad del Estado en su función monopólica del ejercicio 

legitimo y legal de la fu1::rza. Los instrumentos internacionales juridicos e institucionales 

han sido impoter.:es, hasta la fecha, para que su normatividad y declaraciones limiten a 

las naciones y grupos poderosos en las acciones económicas, politlcas y militares que 

constantemente agravian y contradicen los principios de dichos organismos. La 

impunidad de algunos prevalece porque el principio que históricamente se forjó para 

ordenar las relaciones internacionales continúa persistiendo: la soberania. 

Ciertos autores establecen una relación directa entre soberania y 

violencia, Hans Kelsen consideraba que el concepto de soberanla debe ser 

absolutamente superado, ya que sin la superación del dogma de la soberanía de los 

Estados no se podrá nunca plantear seriamente el problema del pacifismo; por tanto es 

necesario volver al concepto de estado como medio de técnica social, la formalización 

39 "La discusión sobre los actores en el escenario Internacional", en la Revista Escenarios de la 
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del Estado como Instrumento neutro, en el que la soberania no tiene espacio40
• Sin 

embargo, otros autores41 nos· recuerdan que la soberania fue originalmente una Idea 

emancipadora, una llcencl_a para ejercer la libertad de las comunidades pollticas. 

Asimismo se constituyó en el soporte y garantía de su seguridad frente a los afanes de 

los imperios y señorios. 

El Estado-Nación soberano es uno de los resultados del desarrollo y 

expansión capitalista y como tal tiene un origen progresista. La modernidad requirió de 

una retórica que posibilitara la ruptura con el mundo premoderno: lagos contra mito, 

ciencia contra religión, progreso contra barbarie. Sin embargo, bien pronto la 

modernidad demostró que su ruptura no fue total y se sumergió en la rebeldia de los 

Niveladores. Lo moderno significa tanto amanecer como anochecer del hombre y la 

historia. Pretender encontrar en la soberania sólo el cariz de la violencia que genera, o 

sólo la posibilidad de autonomia y defensa que confiere, son manipulaciones teóricas 

profundamente ideologizadas que en todo caso pretenden justificar interpretaciones 

teóricas y politicas parciales. 

Si nada es estático, ni los procesos sociales son lineales, quiere decir que 

los conceptos que pretenden Interpretarlos deberán adaptarse, transformarse o 

eliminarse de acuerdo a las condiciones histórico concretas. En esa dirección la 

evidencia emplrica señala que la soberania no ha desaparecido para los Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Alemania (por lo incipiente de la organización polltlca 

supranacional de la Unión Europea), Francia, Japón y China. Son Estados nacionales 

que en sus politicas comerciales, financieras, migratorias y militares defienden su 

integridad territorial; su politica exterior y acuerdos regionales han sido definidos con 

base en proyectos de mediano y largo plazo que reafirman su autodeterminación y en 

los que sus concesiones de soberania no los cuestionan. 

Globalización, Pollt/ca y Cultura, UAM-Xochlmilco, verano 98, número 10., México, p. 47. 
4° Kelsen, Hans, Socialismo y Estado, Siglo Veintiuno Editores, México, 1982, p. 141. 
41 Kalevl, Holstl, lnternatlonal politics: a framework far análisis, Englewood Clifts New Jersey, Prentlce 
may, 1995. 
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En esta dirección resultan muy evidentes las acciones militares que han 

estado presentes en los últimos veinticinco años y que tienen una relación directa con 

requerimientos del ciclo económico. Baste recordar que desde el fin de la Guerra Fria 

las fuerzas armadas estadounidenses y sus aliados, han mantenido la defensa (Je su 

seguridad nacional y territorial, frente a todo aquello que cuestione sus intereses 

geoeconómicos y geopolíticos: en Europa, Africa, Asia (Occidente y Centro). Situación 

que en la actualidad y a la luz de los acontecimientos del 11 de septiembre, para el 

caso de los Estados Unidos significa que se incrementara el gasto más de 10% para 

2003, tan sólo para la investigación y el desarrollo del sistema de defensa. En eéste, la 

política nuclear del Presidente Bush representa un avance en las posturas más 

conserv<:Jdoras que consideran a las arm<:Js nuclemes como las garantes de su 

superioridad milit<:Jr y su mejor herramienta para mantenerla. En términos globales, el 

presupuesto federal para 2003 es de 2,3 billones de dólares, lo que representa un 

incremento de 3.7% con respecto al de 2002. Con lo acontecido en Afganistan, después 

del 11 de septiembre, se reafirmó el absoluto dominio militar estadounidense. 

Pese a que Estados Unidos se propone reclucir el número de armas 

nucleares operacionales de 7 mil 500 cabezas nucleares de la actualidad a entre 1,700 

y 2 mil 2GO en los próximos años; su "nueva" doctrina nuclear contiene planteamientos 

do una "defensa de misiles para situaciones de emergencia", que estaría terminada 

entre 2003-2008. En la primera etapa de este plan estari<:J un Airbone Láser, que 

intercepta misiles balísticos de todo tipo, un sistema de tierra con interceptores y un 

radar Cobra Dane en Alaska, y un sistema marítimo Aegis que proporciona capacidad 

de ataque contra amenazas de medio alcance. En todo ello las firmas que se 

beneficiarán de la nueva política nuclear tienen nexos con los hacedores de la política: 

Lockheed Martín, Raytheon, y Boeing, entre otras. 

Todo ello, pese a la existencia del Tratado de No Proliferación de Armas 

Nucleares, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (STAR) y la Convención de 

Armas Biológicas, el Tratado de Misiles Anti Balísticos; asl como de tratados todavía no 

aplicados como el Tratado General de Prohibición de Pruebas Nucleares, el START 11 y 
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el START 111: de acuerdos bilaterales y multilaterales, como el Acuerdo Trilateral 

(Estados Unidos, Rusia y Ucrania), el Marco Acordado (Estados Unidos y Corea del 

Norte) y el acuerdo sobre misiles que actualmente se negocia con Corea del Norte; sin 

olvidar programas de cooperación destinados a reducir el riesgo nuclear y manejar los 

arsenales nucleares de la Guerra Fría, como el programa Nunn-Lugar, con Rusia y 

otros antiguos estados soviéticos. 

El envío de tropas a Filipinas y Yemen, las acciones militares en 

Afganistán, los planes de contingencia para enfrentar al "eje del mal" lrak, Irán y Corea 

del Norte, son tan sólo ejemplos recientes de una política que ha sido recurrente en los 

últimos 25 años: Granada, Panamá, el Golfo Pérsico, los Balcanes y el pueblo 

Palestino. Paises y pueblos que han constatado la existencia de un grupo de Estados 

Nacionales (en donde existen socios mayores y menores) que se caracterizan por su 

intolerancia y acciones prepotentes y que gozan de una absoluta inmunidad. 

La hegemonía de los Estados Unidos es el resultado de que Europa ha 

logrado un nivel de integración en cuanto a una sola moneda y un mercado único, sin 

embargo no se ha constituido en una entidad militar y política única, y existen posturas 

dislmbolas ante la política belicista y guerrerista de Estados Unidos. Situación que se 

ha presentado muy claramente ante el anuncio, an el mes de agosto de 2002, del 

presidente Bush de su decisión de derribar por la fuerza militar a Saddam Hussein 

lanzando contra lrak un "ataque preventivo". 

En estos años de globalización, al igual que en etapas anteriores, no ha 

existido ninguna autoridad global efectiva que supere las soberanías de las grandes 

potencias y que tenga la posibilidad de controlar o resolver los conflictos militares que 

se han desatado en las últimas décadas y que han tenido como resultado que a 

diferencia de " ... la Primera Guerra Mundial y la Segunda (en donde) sólo 5% de quienes 

murieron en la primera eran civiles. En la segunda la cifra aumentó a 66%. Hoy, se 

supone que entre 80 y 90% de los afectados son civiles".42 

42 Hobsbawn. Eric. La guerra y la paz en el siglo XX, London Review of Books. 
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En estas condiciones de mundialización debemos aspirar a construir una 

soberania bajo la concepción que propone el Miro. Luis González Souza: 

" ... como la condición sine qua non de una globalización democrática. Es decir 

soberanla en tanto capacidad de cada nación para gobernarse a si misma y, al 

mismo tiempo, capacidad para contribuir a que el nuevo estadio de 

interdependencia resulte benéfico a todas las naciones o, por lo menos a la 

mayorla. Asl, lejos de resultar incompatibles, la globalización (democrática) y la 

soberanla (internacionalista) se conjugarlan para abrir paso al signo de esta nueva 

época: la democracia ... dentro y entre las naciones".43 

La vida moderna es profundamente contradictoria en su misma base. La 

tendencia a la mundialización se contradice con el incremento de los nacionalismos. En 

un primer momento, en el proceso de construcción de la modernidad, la lucha fue 

frontal. Los idealistas cristianos, por un lado procuraban la integridad del alma y por el 

otro su deseo de conocimiento de la verdad los llevó a destruir al propio cristianismo. 

Ante ello, la humanidad moderna se sintió vacía, por lo que su rompimiento no fue total, 

pues no tuvo la capacidad de construir valores y moral totalmente modernos, porque en 

sti misma base material convirtió a la vida humana en una más de las fuerzas 

materiales. La pervivencia y aún coexistencia con las visiones cerradas y atrasadas ha 

llevado a la modernidad a romper con su original característica de ser la matriz que 

promoviera y diera paso a lo novedoso, a lo insólito, al cambio; lo sigue haciendo pero 

solamente en algunos aspectos de las condiciones materiales. Su perspectiva humana 

y social se ha achatado y la posibilidad de imaginar y construir nuevas realidades, se ha 

reducido. 

Esta opinión es discordante de aquélla que sugiere que el desarrollo 

capitalista por si mismo ha comenzado a disolver aquellas instituciones y relaciones 

sociales que generó en su desenvolvimiento; se considera que el desarrollo tecnológico 

43 González Souza, Luis. México en la estrategia de Estados Unidos. Siglo XXI, editores, México, 1993, p. 
12. 
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es la base de ese proceso de liberalización del Estado-Nación y las soberanlas, asi 

como de la creación de un derecho global. Se le adjudica a la modernidad una 

capacidad revolucionaria que perdió en el momento que dejó de considerar que dicha 

modernidad habla sido creada y configurada por los hombres modernos. Perder la 

capacidad critica frente a las ambigüedades y contradicciones de la modernidad ha 

significado lamentables tropiezos para la humanidad. Octavio Paz señalaba que se 

lamentaba de que la modernidad " ... cortada del pasado y lanzada hacia un futuro 

siempre inasible, vive al dla: no puede volver a sus principios y, asl, recobrar sus 

poderes de renovación."44 

Marshall Berman logra sintetizar con gran brillantez este planteamiento 

acerca de los orlgenes de la modernidad, lo que ha perdido y lo que se debe rescatar: 

"Entonces podrla resultar que el retroceso fuera una manera de avanzar: que recordar 

los modernismos del siglo XIX nos diera la visión y el valor para crear los modernismos 

del siglo XXI. Este acto de recuerdo podrla ayudarnos a devolver al modernismo a sus 

raíces, para que se nutra y renueve y sea capaz de afrontar las aventuras y peligros 

que le aguardan. Apropiarse de las modernidades de ayer puede ser a la vez una 

critica de las modernidades de hoy y un acto de fe en las modernidades -y en los 

hombres y mujeres modernos- de mañana y de pasado mañana".45 

Por si quedaban dudas sobre el fin de la soberanla y de los Estados 

nacionales, la recesión de las economlas más industrializadas del 2001 y sus medidas 

para enfrentarla, asi como los acontecimientos del 11 de septiembre de ese mismo año, 

han venido a presentar una realidad mundial muy distinta de la planeada y/o.soñada por 

los discursos acrllicos de la globalización. El discurso y las acciones de los paises más 

industrializados, y particularmente de los Estados Unidos, se han definido en términos 

de la seguñdad estatal y centrada ésta en la defensa del interés nacional y no sólo en lo 

que se refiere a lo militar y lo político, sino también cambios en la atmósfera en que 

operan el comercio internacional, la inversión directa, los mercados laborales y los flujos 

de capital financiero. De tal manera que como señalaba el Premio Nobel de Economla 

"Paz, Octavio. Corriente Alterna, México, Siglo XXI, 1967, p. 
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(2001) Joseph E. Stlglitz resulta "hipócrita" de parte de los paises Industrializados 

exigirles a los subdesarrollados un conjunto de pollticas económicas que ellos no están 

dispuestos a aplicar. 

Las prognosis de diversos politices resultaron fallidas, como las de Robert 

B. Reich, ministro del Trabajo de Clinton, quien sostenla que con la globalización y con 

el fin de la soberanla de las naciones ya no habría economlas nacionales, lo único que 

persistirá dentro de las fronteras nacionales será la población que compone un pals, la 

principal misión polltica de una nación, consistirá en manejarse con las fuerzas 

centrifugas de la economla mundial que romperán las ataduras que mantienen unidos a 

los ciudadanos; en lo que si estaba más cerca de la realidad es en cuanto a los 

resultados racistas e inhumanos del proceso de globalización, ya que en diversas 

opiniones señalaban que cada vez habrla más prosperidad para los más capacitados y 

diestros, mientras que los menos competentes quedarlan relegados a un más bajo nivel 

de vida. Diversos pronósticos señalaron que la migración que si contarla con el "visto 

bueno", es la que sea el resultado de que, a medida que las fronteras dejen de tener 

sentido en términos económicos, aquellos individuos que estén en mejores condiciones 

de prosperar en el mercado mundial serán inducidos a librarse de las trabas de la 

adhesión nacional, y al parecer de esta manera se desvincularán de sus colegas (o 

conciudadanos) menos favorecidos. 

Las reflexiones anteriormente presentadas me permiten señalar que sin 

lugar a dudas el sistema capitalista avanza a un nuevo peldaño, con transformaciones 

de fondo y de forma en las que debemos profundizar en su conocimiento. Éstas, sin 

embargo, no perfilan la superación de las principales contradicciones que estuvieron y 

están presentes y si, por el contrario, es generador de nuevos procesos altamente 

conflictivos. Afirmo que las tendencias y leyes fundamentales del comportamiento del 

sistema económico, polltico y social, son las del capitalismo, que este no ha 

desaparecido y que el proceso de internacionalización no avizora el nacimiento de la 

aldea global. 

45 Barman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Siglo 
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Entiendo a la Internacionalización como el proceso que se Inicia desde 

que las economlas y sociedades empiezan a rebasar sus estrechos márgenes locales, 

cuando se empieza a producir para el mercado, cuando el Intercambio busca remontar 

los nacientes espacios nacionales. La economla, la polltlca, el derecho y la cultura 

empiezan a impactar no solo a las localidades de donde surglan, sino también, y en 

forma creciente, en otras latitudes. Con el capitalismo además de los Estados 

Nacionales se desenvuelven pollticas de expansión, de apertura y de dominación hacia 

los pueblos que sometió. Es "... en el capitalismo, cuando el proceso de 

internacionalización se desenvuelve con mayor celeridad y en nuevas y más complejas 

formas".46 Estamos hablando de un proceso de larga data, con un desenvolvimiento 

contradictorio, en permanente transformación y que se encuentra presente en múltiples 

aspectos de la realidad; dichas transformaciones han estado directamente asociadas a 

las fases que ha recorrido el capitalismo. 

En los últimos veinte años y como resultado de la crisis histórica del capitalismo el 

conjunto de relaciones mundiales y la internacionalización del capital se han 

caracterizado por lograr que los procesos de producción se den en una escala cada vez 

más ampliada, de tal manera que las dinámicas quo anteriormente se localizaban sólo 

en los planos nacionales o divididos en las empresas capitalistas lndivlduale.s, hoy los 

encontramos articulados a nivel mundial, sin que esto signifique un proceso 

homogéneo, ya que la articulación a nivel mundial del proceso de acumulación exigió 

institucionalizar el desarrollo desigual entre paises, reglones y aún al Interior de los 

paises industrializados. De tal manera que la mundialización como concepto nos remite 

al hecho de que el capitalismo en esta etapa logró una mayor extensión geográfica, es 

decir, una mayor expansión cuantitativa y cualitativa; la mayor expansión territorial la 

logró con los espacios que regresaron del socialismo al capitalismo y en lo cualitativo 

por la cada vez mayor importancia, en espacio y tiempo, que adquirieron los flujos del 

capital. 

Veintiuno Editores, 9ª. Edición, México, 1997, p. 27. 
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Las transformaciones contemporáneas de la Internacionalización están 

inscritas en las redefinlciones que en el capitalismo se suscitaron a partir de su crisis 

histórica; todo ello se acompañó de una nueva división del trabajo a nivel mundial, asi 

como nuevas caracterlstlcas en los lazos de subordinación y dependencia, los cuales 

se han formalizado e Institucionalizado con la conformación de bloques regionales. 

Estos procesos de regionalización están respondiendo prioritariamente a los intereses 

de los paises polltica y económicamente más poderosos de dichos bloques (Estados 

Unidos, Alemania y Japón). En la etapa contemporánea de desarrollo del capitalismo 

nos encontramos ante un proceso en que las contradicciones intercapitalistas se están 

expresando de diferente manera, pero no han desaparecido, asl: 

" ... más que una globallzaclón entendida como transacciones de todos con todos 

en niveles más o menos similares de valor e Intensidad, estarlamos en presencia de la 

constitución, o reconstitución, de grandes espacios económicos regionales, cada uno de 

ellos orientados por uno de sus miembros. La relación reglonalizaclón/globallzaclón 

actuaría como una instancia o nivel de mediación entre cada economla nacional en 

particular, y la economla globalizada". 47 

Es en este contexto y bajo estas condiciones que surgió el concepto de 

globalización, que si bien se encontraba presente antes de los añoR ochenta, lo cierto 

es que ol adjetivo "global" se utilizaba para designar a todo ~I "mundo", desde finales 

del siglo XIX. La palabra sólo significaba "esférico". Los términos "globalización" y 

"globalismo" fueron introducidos en un libro de bolsillo publicado en 1944, mientras que 

el sustantivo globalización entró por primera vez en un diccionario en 1961. El concepto 

de globalización contemporáneo llevó un largo proceso de gestación y llegó a ser parte 

del vocabulario diario hasta el último cuarto de este siglo48
; el concepto se ha convertido 

en algo que lo impregna todo, a partir de su difusión por el pensamiento único. Diversos 

46 Aguilar Monterverde, Alonso, Globalizaclón y Capitalismo, Plaza y Janés, México, 2002, p. 362. 
47 Vilas, Carlos M. "América Latina y el Nuevo Orden Mundial", en El Mundo Actual: Situación y 
alternativas. Pablo González Casanova y John Saxe-Fernández, Coords. Siglo XXI, UNAM, México, 
1996, p. 347. 
48 Baylis, John and Smith, Steve, The Globalization of World Politics. An lntroducl/on to lnternatlonal 
Relalions, Oxford Unlversity Press, 1997, pp. 14-15. 
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autores señalan que fue el profesor Theodore Levitt, uno de los primeros que en 1983 

utilizó el concepto de globalización corno. "cOnvergencia de rnércados en el rnundó".49 

En algunos sectores el proceso de globallzación es aceptado con un 

entusiasmo acritico e irracional, que glorifica e idealiza a la tecnologla moderna a 

extremos grotescos y destructivos y que la considera corno una etapa en el desarrollo 

económico, politico y social de la humanidad, ajena a las leyes, tendencias y 

contratendencias del capitalismo; mientras que en otros al proceso de globalización se 

le observa con gran distancia de por medio y con un gran desprecio, arguyendo que es 

más de lo mismo y que no se distingue cualitativamente de etapas anteriores. En mi 

opinión ambas tendencias están alejadas de una explicación verdaderamente cientlfica. 

Lo que regularmente se describe corno globalizaclón atiende a evidencias 

de los aspectos novedosos de la internacionalización, la cual cada vez es mayor. La 

carga ideológica que adquirió el concepto de globalización tiene claros Intereses 

pollticos. Tal corno señala Sartori50
, no debernos perder de vista que a cada palabra 

pueden corresponder muchísimos significados, y que si no nos ponernos 

periódicamente de acuerdo sobre el significado que le atribuirnos a ciertos conceptos en 

relación con determinados contextos, la comunicación será incompleta y puede 

llevarnos a algunos a muchos malentendidos. De tai manera que no se trata de 

precisiones rigoristas y esquemáticas; pero es necesario precisar que dado el uso 

ideológico que se le ha dado al concepto de globalización, éste se encuentra alejado de 

ser un concepto que nos permita arrinconar aquellos espacios de análisis que se 

encuentran dominados por borracheras verbales y vaguedades dialécticas. 

Concluyendo, desde mi punto de vista la globalizacfón debe ser entendida 

como el proceso tendencia! del capitalismo hacia la profundización y ampliación de la 

internacionalización, pero que no es un fenómeno irreversible, ya que históricamente la 

49 Aguilar, Alonso, Op. cit., p. 134. 
50 Sartori, Giovannl, La polllica. Lógica y método en las ciencias sociales. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1979, pp. 15-34. 
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internacionalización ha tenido tendencias y contratendencias que lo convierten en un 

proceso altamente inestable y desigual, con intensificaciones y retrocesos. 

Las tendencias en el proceso de internacionalización en esta etapa del 

capitalismo encuentran su explicación en elementos de diversa lndole. A continuación 

presento algunos, que a mi juicio resultan de mayor trascendencia. Durante el último 

cuarto del siglo XX presenciamos el nacimiento de escenarios geopoliticos y 

geoeconómicos que significaron la desaparición de actores y el surgimiento de nuevas 

relaciones, ello fue el resultado de procesos tales como: la calda del muro de Berlin, el 

derrumbe del mundo socialista, la división entre los paises del Tercer Mundo y 

renegociación de sus deudas en condiciones de debilidad, el Tratado de Maastricht, el 

reordenamiento en los paises asiáticos, la presencia de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), los matices en la presencia del Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial, el TLCAN en América, el crecimiento del abstencionismo e incredulidad 

en los partidos políticos, el deterioro de sistem¡;¡s electorales tan importantes como el de 

los Estados Unidos, el desprestigio y deterioro de los.movimientos sindicales y laborales 

a nivel mundial, el resurgimiento económico de Alemania y Japón. Algunas de estas 

expresiones fueron el resultado de la crisis del keynesianismo, que a su vez requirió de 

una revolución tecnológica que llevó a tmnsformaclones estructurales en los procesos 

de trabajo y distribución, con un redimerosionamiento del papel del capital financiero, asl 

como de una nueva división internacional del trabajo. 

Al desaparecer el bloque socialista y particularmente la Unión Soviética 

como el gran interlocutor del bloque capitalista, lidereado por Estados Unidos, hemos 

recorrido una etapa de redefinición de las hegemonlas, en donde el uso de los 

instrumentos multilaterales y de la ONU, se ha visto acompañado del uso, cada vez 

más frecuente de instrumentos militares, de inteligencia y policiacos por parte de 

Estados Unidos que pese a todas sus contradicciones y debilidades, emerge como la 

potencia que todavla marca directrices y resulta ser el beneficiario principal de las 

condiciones en que se desenvuelve la "nueva" economía y política mundial. 
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Los requerimientos del proceso de acumulación de capital, después de la 

crisis estructural de la década de los setenta, fueron en cuanto a la necesidad de 

generar nuevos mecanismos de apropiación por parte de los grandes capitales, de las 

riquezas generadas en los países tercermundistas y en los Industrializados. Precisaron 

de una disminución de la autonomía relativa de los Estados capitalistas 

subdesarrollados, de una disminución en su soberanía que sería promovida e 

instrumentada por sectores de los mismos grupos hegemónicos "nacionales" que 

históricamente habían carecido de un proyecto de construccíón nacional. Ello permitió 

una mayor integración y supeditación al proyecto que desde los países hegemónicos se 

perfilaba para restablecer las condiciones de la acumulación capitalista. Un claro 

ejemplo de esto es la relación que estableció Estados Unidos en su área de innuencla, 

a través del TLCAN. 

Asimismo, el resurgimiento económico europeo que se habla logrado a lo 

largo de la segunda mitad del siglo XX requería de una integración regional, cediendo 

ciertos niveles de competencia, y que se había empezado a construir tras la Segunda 

Guerra Mundial, en la búsqueda de un contrapeso real a la hegemonía estadounidense 

y de consolidación de los proyectos nacionales de los paises líderes (Alemania, Reino 

Unido, Francia); en este espacio las condiciones de la rearticulación son diferentes, 

pero de ninguna manera se acerca al romanticismo plano de un mercado homogéneo y 

equilibrado, sino a la redefinición de un espacio heterogéneo y desequilibrado, social y 

geográficamente, bajo la conducción de una política de ajuste estructural que reformó el 

mercado de trabajo disminuyendo la seguridad social y desmantelando ciertos aspectos 

del sector público, todo ello en beneficio del gran capital y de las grandes empresas 

privadas europeas. 

A este proceso de reconversión no escapó el Este asiático. Ahí resulta 

evidente que también se realizó de acuerdo a las condiciones histórico-concretas en el 

ámbito cultural, económico, político y social. Japón articuló una politica económica 

regional con niveles más altos de interacción con sus vecinos, pero sin perder en el 

proceso el control que le permitía su hegemonía económica y polltica. Su estrategia de 
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"reciclador" e "integrador" de empresas regionales, con Innovaciones tecnológicas y 

nuevas formas de organización del trabajo alrededor de su espacio económico 

Inmediato. La región Asia-Pacifico no exigió los desmantelamientos de los aparatos 

públicos y aplicó un "comercio administrado" en lugar de una "apertura comercial", como 

la sugerida por la OMC.51 

El otro gran actor, en este escenario internacional, que ha visto fortalecida 

su presencia, han sido las grandes empresas transnacionales que atraviesan fronteras, 

pero sin perder nunca sus bases nacionales y sus consecuentes apoyos estatales. De 

acuerdo al listado de la revista Fortuna Oullo 24, 2000), los mercados mundiales son 

definidos por los monopolios de 238 ompresas y bancos estadounidenses y 153 

europeos. El 80% de las principales compañlas petroleras y de gas son de propiedad 

estadounidense o europea. Casi 48% de las empresas y bancos más importantes del 

mundo son de Estados Unidos; 30% son de la Unión Europea y 10% son de Japón. En 

slntesis casi 90% de las corporaciones más grandes que dominan los sectores de la 

industria, los bancos y el comercio son estadounidenses, europeas y japonesas. 

Esta reconversión, en las condiciones descritas, ha sido factible por la 

profunda debilidad de actores que en otro momento tenlan un papel importante en la 

definición de las rearticulaciones del poder a escalas nacionales e internacional; es el 

caso de las organizaciones politicas, sindicales y sociales de los explotados, 

marginados y excluidos. 

La regionalización la entendemos como una forma que asume la 

competencia entre los paises hegemónicos, y la determinación de las áreas de 

influencia de cada una de ellas. En opinión de Cristina Rosas, " ... los procesos de 

regionallzación económica en el mundo de finales de siglo y milenio asumen 

caracterlsticas diversas dependiendo de la historia y tradiciones de los paises o 

51 En torno a las particularidades de este proceso ver Cervera, Manuel. Globalizaclón Japonesa, 
Lecciones para América Latina, Ed. Siglo XXI, llEc. UNAM, México, 1996. 
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territorios que los integran, asi como de los contextos polltlcos, económicos y 

estratégicos imperantes en un momento dado"52
• 

Lo cual no significa, dice la autora, que estos procesos de regionalizaclón 

no tengan caracterlstlcas comunes, como lo es " ... la necesidad del sistema capltallsta 

de operar en mercados ampliados más allá de los limites de un mercado nacional y la 

pretensión de participar en la competencia intercapitallsta en escala regional"53
• Los 

procesos de regionalización deben ser entendidos como un resultado de las 

características que asume el proceso de acumulación a nivel mundial, de tal manera 

que éstos no se encuentran al margen de la Inestabilidad, desequilibrios y 

contradicciones del sistema en su conjunto. 

El capitalismo globallzante y las migraciones laborales Internacionales 

Es importante destacar que la situación actual de los movimientos 

migratorios internacionales y su trascendencia tienen un impacto mayor que el que 

arrojan las estadísticas, que de por si son reveladoras, sobre todo sí partimos de que 

estos flujos están integrados por trabajadores que son personas, seres humanos, que 

están impactados por una reestructuración económica mundlal que ha significado 

acelerados procesos de internacionalizaclón y sus consecuentes cambios en las 

esferas financieras, productivas, tecnológicas, culturales y con algunos ajustes 

fronterizos y de pollticas migratorias. 

La creciente internacionalización en la que lo "de fuera", pasa a ser parte 

de la dinámica interna, si bien ha perseguido la libertad, hasta cierto punto, en el 

movimiento de bienes y capital, esto no se ha expresado en una libre movilidad de la 

fuerza de trabajo. La tendencia del capitalismo globalizante se ha enfrentado a 

contratendenclas que impulsan la segregación de las economlas nacionales, y el 

levantamiento de protecciones frente a lo externo, tal es el caso de los paises 

52 Rosas, Maria Cristina. "México ante los procesos de reglonalización en el mundo, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, México, 1996, p. 169. 
53 /bid., p. 169. 
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industrializados, quienes han encontrado en Ja "apertura" y "globallzación", nuevos y 

renovados instrumentos de subordinación y saqueo de las economlas subdesarrolladas, 

mientras que a nivel interno endurecen sus polltlcas proteccionistas. 

Lo cierto es que ante las necesidades del proceso de acumulación capitalista de 

fuerza de trabajo barata, se recurre a un ejército industria/ de reserva internacional con 

el fin de lograr la contratendencia a la calda de la tasa de ganancia, a través de la 

sobreexplotaclón de este trabajo asalariado migratorio. 

"La tendencia al descenso de la tasa de ganancia en el capitalismo tiene su base y 
causa en que al aumentar la composición orgánica del capital por efecto del desarrollo 
capitalista, el "trabajo vivo", la única fuente de valor, va siendo sustituido por el 'trabajo 
muerto', el cual sólo transmite a las mercancías la misma cantidad de valor ya 
incorporada en los medios de producción. Se trata pues del mismo fenómeno y las 
causas que presiden el proceso de automatización, dentro del cual éste mismo es uno 
de sus factores. 

Sin embargo, la tendencia decreciente de la cuota de ganancia no es una 'ley' 
ineluctable: otras tendencias se le contraponen para dar una resultante más compleja. 
Tales 'contratendencias' son el aumento del grado de explotación relativa, el comercio 
exterior y el Incremento del capital-acciones (o stock de capital). De éstas, las que 
principalmente nos interesan aqul son: la superpoblación relativa, el aumento del grado 
de explotación y la reducción del salarlo por debajo de su valor."54 

La internacionalización del capital se ha caracterizado por lograr que los 

procesos de reproducción se den en una escala ampliada, de tal manera que procesos 

que anteriormente se localizaban sólo en los planos nacionales o divididos en las 

empresas capitalistas individuales, hoy los encontramos articulados a nivel mundial, sin 

que esto signifique un proceso homogéneo. Asl, el mercado laboral integrado por los 

trabajadores migratorios mexicanos, centroamericanos y caribeños, es parte de la 

superpoblación relativa que la acumulación de capital en los Estados Unidos exige para 

contar con una población a la que le puede aumentar el grado de explotación, 

reduciendo su salario por debajo de su valor y que, por otro lado, tampoco cuenta con 

54 /bid., p. 159. 
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protección en sus condiciones de salud, laborales, alimentación y vivienda, por su 
calidad de extranjeros documentados o no. 

La articulación del proceso de acumulación a nivel mundial ha exigido y exige un 
desarrollo desigual entre paises y regiones. Las asimetrías entre los países 
industrializados y los subdesarrollados se han profundizado bajo las condiciones de la 
g/obalización. De tal manera que los países dependientes y subdesarrollados 
capitalistas, no han tenido la capacidad para que al igual que los países 
industrializados, su ejército industrial de reserva se conserve en los márgenes del 
Estado-Nación, así un sector Importante de esa sobrepoblación relativa no encuentra en 
su país de origen los espacios y condiciones necesarios para una sobrevivencla digna. 
Es por ello que la integración de los mercados laborales internacionales no sólo se 
puede definir por un flujo norte-sur, las razones no son sólo, ni en lo fundamental 
espaciales y/o geográficas. Los mercados laborales se han conformado por las 
relaciones asimétricas, de atraso y dependencia que existen a nivel internacional entre 
unos y otros países, y han sido fuertemente estimuladas por las redes, tradiciones y 
cultura migratoria de esas reglones. Y, dentro de esas relaciones asimétricas, el factor 
determinante de dicho flujo son las condiciones de acumulación de los países 
industrializados. Baste recordar que los principales paises receptores de inmiorantes 
son: Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá, Francia y Australia. 

En mi opinión la investigación sobre el origen, evolución e Impacto, así 
como las implicaciones de los sistemas migratorios internacionales desde la perspectiva 
del derecho al desarrollo, resulta atractiva y de interés, en virtud de que aborda 
preceptos que a escala nacional e internacional, son de preocupación de la acción 
pública y de la sociedad civil, en su búsqueda de progreso con estabilidad y el 
necesario respeto a la libertad y a la posibilidad colectiva de mejores condiciones de 
vida. 

Elementos, todos ellos, que están contenidos y encuentran su explicación 
última en la problemática del desarrollo, entendido este último como concepto 
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totalizador que expresa la capacidad o Incapacidad de que el crecimiento económico se 

manifieste en el desarrollo real de los paises y de su población y que genere las 

condiciones materiales, sociales y culturales, que tiendan a limitar los movimientos 

migratorios laborales, que han sido el resultado del desarrollo desigual que exige el 

proceso de acumulación a nivel mundial. El derecho al desarrollo visto como un derecho 

humano implica ver al Individuo en su condición de ente social y particular; como el eje 

central, desde el inicio al fin, de un proceso que debe integrar el nivel económico con el 

social, el jurldico, el politice y el ético. 

En la Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/128 del 4 de diciembre 

de 1986 se reconoce " ... que el desarrollo es un proceso global económico, social, 

cultural y polltlco, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la 

población y de todos los Individuos sobre la base de su participación activa, libre y 

significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se 

derivan". 55 

En consecuencia, el concepto de derecho al desarrollo hace referencia al 

proceso mediante el cual se ampllan las oportunidades del ser humano, las cuales 

deben :ier infinitas y modificarse con el tiempo de acuerdo a la evolución y 

modernización de las sociedades. El derecho al desarrollo es un Derecho Humano 

inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados 

para participar en el desarrollo económico, social cultural y politice en el que puedan 

realizarse plenamente todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, a 

contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él. Alcanzar el desarrollo es el reto, tarea y 

meta que tiene ante si, hoy en dla, el género humano, condición sine qua non para la 

profunda y efectiva solución de las causas que empujan a sectores importantes de la 

población a salir de su territorio en busca de niveles de vida más elevados, trabajo 

permanente y condiciones de progreso económico y social. 

55 /bid., p. 354. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

49 



En correspondencia con el vertiginoso proceso de internacionalización en 

el mundo occidental, evolucionó la concepción y la pretensión de universalidad de los 

Derechos Humanos, cargada de un fuerte contenido ideológico y polltico. De tal manera 

que en dicha concepción, la garantia para lograr la plenitud del goce y ejercicio de Jos 

Derechos Humanos sólo es factible y compatible en las sociedades con libre mercado y 

a través del Estado de Derecho. Se convirtieron a los Derechos Humanos en principios 

de regulación, más que de emancipación; pretendiendo que la organización compulsiva 

de la sociedad puede ser totalmente neutral. 

Situación que obedeció a que cori la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial y el inicio de la Guerra Fria, una parte de la humanidad y de la sociedad 

internacional revalorizó y reivindicó como de su propiedad, la protección y defensa de 

los Derechos Humanos, en supuesta contraposición con el proyecto de los estados 

socialistas, que si bien garantizaban importantes aspectos de las condiciones. 

materiales de sus ciudadanos, establecla fuertes restricciones en lo referente a los 

derechos civiles y politicos. 

En mi opinión, la doctrina de los Derechos Humanos debe ser rescatada y 

anulada la propiedad intelectual y politica que sobre ella han ejorcido los intereses 

dominantes de los paises capitalistas. 

Las propuestas de flexibilizaclón y apertura promovidas desde los paises 

desarrollados han estado acompañadas de fuertes reajustes y nuevas trabas en cuanto 

al fenómeno de las corrientes migratorias y se han constituido en un importante 

obstáculo al desarrollo en diversas regiones del planeta. Los "nuevos" actores 

hegemónicos en el plano mundial, con la acción y beneplácito de los poderes 

económicos y polfticos "nacionales" impiden el desarrollo. De ahi la necesidad de 

retomar la acción de las sociedades marginadas y explotadas por el desarrollo. Se ha 

partido del supuesto de que el libre movimiento de mercanclas y capitales permitirá 

disminuir las presiones migratorias, desconociendo, de esta manera, las causas 

profundas y complejidades de este fenómeno y que la "apertura" y programas de ajuste 
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se han convertido en los· "nuevos" mecanismos que obstaculizan e Impiden la 

posibilidad de que los paises expulsores de fuerza de trabajo barata puedan construir 

proyectos nacionales que les permitan concatenar el crecimiento con el desarrollo. 

Asimismo, la reestructuración geopolltlca de reglones importantes del 

mundo, también se ha expresado en redefiniciones y precisiones fronterizas, pues si 

bien el "nuevo orden" promueve la globalización y la integración, al mismo tiempo se 

desarrollan e incrementan las posturas racistas, xenófobas y discriminatorias que 

defienden los enclaustramientos, como resultado de la existencia de viejos troncos 

culturales con profundas ralees y de mal entendidos etnicismos. Asl, resulta 

preocupante el resurgimiento de nacionalismos derechlzantes de tradiciones históricas 

profundas, de resabios culturales muy antiguos e ldeologlas enraizadas; tiempos de 

incertidumbres en los que ha resultado relativamente sencillo "sensibilizar" a la 

población en contra de las corrientes migratorias, atribuyéndoles ser las causantes del 

desempleo, desequilibrios impositivos, delincuencia, transmisores de enfermedades, 

etc. 

Los movimientos migratorios, por y a través de las fronteras nacionales se 

caracterizan principalmente por dos tipos de desplazamientos: los que se motivl:ln por la 

integración de un mercado laboral de tipo Internacional que busca tr2t>ajo y mejores 

condiciones de vida56
, sin olvidar que en este objetivo se entrelazan factores como la 

reunificación familiar, tradiciones migratorias, etc. y aquellos desplazamientos de 

población que intenta escapar de condiciones pollticas, religiosas, culturales, o de 

guerra que son adversas a su desarrollo, me refiero a los refugiados. Sin embargo, en 

años recientes, se dificulta todavla más, distinguir entre uno y otro tipo de 

desplazamientos. 

56 En cuanto a este tipo de migración es importante distinguir, aquel "éxodo de profesionales•, o migración 
de jóvenes con altos niveles de callficaclón de los paises en desarrollo hacia los Industrializados, que son 
requeridos por ellos, o muy bienvenidos, del grueso de esta migración que son trabajadores no 
calificados. En lo rererente a la "fuga de cerebros•, en este trabajo no serán objeto de atención. 
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A partir de la década de los ochenta los refugiados se han constituido en uno de 

los principales movimientos migratorios internacionales, tanto por el número · de 

desplazamientos que ha implicado, como por su Impacto polltico y social.57 Es el caso 

de los movimientos migratorios en África, el Sur de Asia e Indochina, asi como América 

Central; las repercusiones de la guerra del Golfo ·Pérsico y la desintegración de 

Yugoslavia, en cuanto a la expulsión de grandes cantidades de seres humanos en 

busca de refugio tienen una estrecha relación con las migraciones laborales;·asi como 

aquellas que han sido el resultado de la guerra en Afganistán, la situación de Turqula y 

Palestina.58 

En situaciones de conflicto armado y desastres naturales, la enorme mayoria de 

las personas en situación de riesgo son las mujeres y los niños, que en muchos casos 

representan más del 70% del total y hasta un 90% de los afectados. La Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha calculado que 

en 2000 habla 22,3 millones de personas refugiadas, repatriadas y desplazadas dentro 

de sus propios paises (generalmente por causas muy parecidas a las que provocan la 

búsqueda de refugio en el extranjero). Al comenzar el decenio, en 1990, ACNUR estaba 

prestando asistencia a unos 15 millones de personas. Finalmente, estallaron varias 

crisis en el lrak septentrional, la ex Yugoslavia, Rwanda y la región de los Grandes 

Lagos. A mediados del decenio, Asia fue el continente donde hubo mayor cantidad de 

refugiados y sólo en Europa siguió aumentando la cantidad de éstos.59 Diversos 

analistas esperaban que con el final de la guerra fria, el régimen internacional de los 

refugiados encontrarla mejores condiciones de solución de diversos conflictos 

regionales e internos, de tal manera que se facilitarla el regreso de los refugiados a sus 

paises de origen, sin embargo, por el contrario, en diversas regiones se han agudizado 

sentimientos nacionalistas y tensiones étnicas que han provocado nuevos 

desplazamientos, situación que se ha convertido en la principal causa de las actuales 

57 Estado mundial de la población, 1993, Informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, Nueva York, E.U.A., 1993, p. 20. 

58 Estado de la Población Mundial. 1994, Informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, Nueva York, EUA, 1994, p. 4. 
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corrientes de refugiados. Tema, que sin duda alguna merece una especial atención, 

pero que rebasa los objetivos de este trabajo. 

Por último, también es importante dejar asentado que las caracteristicas y 

condiciones de los trabajadores migratorios internacionales es particularmente 

compleja, en virtud del tratamiento que los paises receptores de esa migración laboral 

le han dado. Ya que los colocan en condiciones cuádruplemente discriminatorias: 1) en 

cuanto a la diferenciación y exclusión de que son objeto en sus paises de origen, en el 

momento de emigrar sufren de violaciones a sus derechos humanos, discriminación y 

racismo, de parte de las policias y diversos sectores sociales; asi como a su regreso 

temporal o definitivo vuelven a ser objeto de robos, por autoridades y bandas 

expresamente organizadas para atracarlos, 2) en el pais receptor son segregados por 

los trabajadores nativos que ven en ellos una competencia desleal dado que aceptan 

salarios por debajo de la media y provocan la depresión de otros, 3) por el resto de la 

sociedad que encuentra en ellos diferencias raciales, sociales y étnicas incompatibles 

con ella y 4) por las politicas migratorias de los estados que ante la falta de la 

documentación migratoria, lo cual deberla significar una infracción administrativa, los 

convierten en criminales, delincuente y/o terroristas. Definitivamente no son 

criminales, su delito, si asl se le puede llamar, consiste en acudí;· a un mercado laboral 

que existe porque los empresarios agricolas, de la commucción o de los servicios 

demandan trabajadores y que, además del trabajo, les ofrece mejores salarios que en 

su pals de origen. 

Por estas razones creo que resulta totalmente inaceptable conceptualizar a los 

migrantes como "ilegales", ya que dicha aceptación justifica la idea de que son 

criminales y avala el amplio poder que a las policlas migratorias les ha permitido tener 

un uso excesivo de la fuerza al detener e incluso quitarles la vida a los trabajadores 

indocumentados. 

59 UNFPA. Cuesliones de Población. Juego de documentos Informativos 2001. 
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Los mercados laborales Internacionales 

La escala y diversidad de las actuales migraciones laborales, están muy por 

encima de todos sus antecedentes, en virtud de que la internacionalización alcanzada 

por la economla mundial ha aumentado los desequilibrios y desigualdades entre los 

paises en lugar de reducirlos, lo cual ha influido en un mayor ritmo de crecimiento de los 

movimientos migratorios de tipo laboral desde los paises subdesarrollados hacia los 

paises más ricos, y aún entre paises subdesarrollados pero que observen nlveles 

asimétricos en su crecimiento e industrialización en el plano regional y/o nacional. A ello 

hay que sumarle, que la demanda de trabajadores emigrantes se mantiene, aún en 

épocas de crisis, en virtud de que cumple la función de abaratar los niveles salariales 

imperantes en la economla receptora y permitir contrarrestar las tendencias a la 

disminución de la tasa de ganancia, por medio de su sobreexplotaclón. 

De igual manera resulta Importante la función que juega el "factor de atracción" 

por los paises desarrollados, los cuales ofrecen a través de diversos medios de 

comunicación masiva, imágenes e información de una economla de mercado en donde, 

la igualdad de oportunidades puede convertir a cualquiera en el Rockefeller o Bill Gales 

moderno. No se debe menosprer.lar el papel que juega la "influencia e imagen" del lugar 

de destino, en las decisiones individuales para migrar. 

De tal manera que la intensidad de los flujos de trabajadores migratorios ha 

estado directamente vinculada a los requerimientos del proceso de acumulación 

capitalista de los paises demandantes de esta fuerza de trabajo, y los beneficios 

obtenidos por la sobreexplotación de que han sido objeto estos trabajadores, son 

evidentes y reconocidos por algunos sectores. Asimismo, han estado determinados por 

la problemática económica y social no resuelta en los paises subdesarrollados: los 

diferenciales salariales, la inseguridad y escasez de empleos, la falta de expectativas en 

cuanto a la superación en el trabajo y las aspiraciones de movilidad social. 

htlp/www.unfpa.org/modules/briefklVespanol/07.htm. 
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Efectivamente, los países subdesarrollados han enfrentado cada vez mayores 

dificultades para lograr un crecimiento económico que les permita suavizar las 

profundas contradicciones y disparidades económicas que los agobian. Si bien es cierto 

que en los últimos 43 años los 55 países más pobres del mundo han logrado avances 

sustanciales, entre los que sobresalen el aumento de la esperanza de vida, ya que la 

diferencia entre el Norte y el Sur se redujo en más de la mitad, de 23 años a 11 años; la 

reducción de la mortalidad infantil de 150 a 70 por cada 1000 nacimientos, el aumento 

del nivel educacional, ya que fa matriculación neta en la enseñanza primaria aumentó 

en casi dos tercios, y pasó de 48% a 77%, así como el mayor acceso al agua potable 

que se Incrementó del 33% al 68% de la poblaclón60
; existen otros Indicadores que no 

podemos pasar por alto. 

" ... Por cada dólar que se emplea en el comercio mundial, más de cíen se emplean en 

operaciones especulativas que nada tienen que ver con la economla real. El 75% de la 

población mundial está en el subdesarrollo. La diferencia de Ingresos entre los. paf ses 

más ricos y los más pobres, que era de 37 veces en 1960, es hoy de 74 veces. Las tres 

personas más ricas del mundo poseen activos equivalente al PIS combinado de los 48 

paises más pobres. En 2001 el número de personas con hambre física alcanzó la cifra 

de 826 millones; la de adultos analfabetos 854 millones; la de niños que no asisten a la 

escuela, 325 millones; la de personas que carecen de medicamentos esenciales de 

bajo costo, 2 mil millones; la de los que no disponen de saneamiento básico, 2 mll 400 

millones. No menos de 11 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente 

por causas evitables y 500 mil quedan definitivamente ciegos por falta de vitamina A. 

Los habitantes del mundo desarrollado viven 30 años más que los del Africa 

Subsahariana."61 

Por si alguna duda queda sobre la información presentada por el Comandante 

Fidel Castro, podemos acudir a las fuentes "oficiales e institucionales". El Banco 

00 Informe sobre Desarrollo Humano. 1996, Unlted Natlons Devellopment Programme, Mundl-Prensa 
Libros, S. A .. Madrid, Espaíla, p. 22. 
61 Información presentada en el Discurso de Fldel Castro ante Naciones Unidas, en la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey, México, 16 al 22 de marzo de 2002. 
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Mundial ha estimado que de un total de 6,000 millones de habitantes en el mundo, 

actualmente viven en condiciones de pobreza 2,800 millones de personas, casi la mitad 

de la población mundial vive con menos de 2 dólares diarios, y 1,200 millones viven con 

menos de 1 dólar al dla62
• En este Informe del Banco Mundial también se presentan 

estadlslicas que nos revelan los niveles de asimetrla a nivel Mundial: mientras que en 

los paises ricos, los niños que no llegan a cumplir cinco años son menos de uno de 

cada 100, en los paises pobres una quinta parte de los niños no alcanza esa edad. 

Asimismo, mientras que en los paises ricos menos del 5% de todos los niños menores 

de cinco años sufre de malnutrición, en las naciones pobres la proporción es de hasta el 

50%. No podemos perder de vista que la pobreza generalmente va acompañada por el 

analfabetismo, desempleo, desnutrición, Insalubridad y deterioro ambiental, factores, 

todos ellos, que sin duda alguna han influido en la tendencia expulsora de trabajadores 

hacia otros paises y economlas con mayores posibilidades de crecimiento. 

A propósito de las desigualdades y retrocesos, en el Informe sobre Desarrollo 

Humano 200263 se señala que el 5% más rico de la población mundial llene ingresos 

que son 114 veces mayores que los del 5% más pobre; durante el decenio de 1990 el 

número de personas que vivlan en la pobreza extrema en África subsahariana aumentó 

de 242 millones a ~00 millones; en Europa central y oriental y la CEI el ingreso per 

cápita disminuyó •.m 2.4% al año en el decenio de 1990. Al ritmo actual se necesitarán 

más de 130 años, haya que no haya hambre en el mundo; cada año fallecen más de 

500 mil mujeres como resultado de embarazos y partos. 

El número de pobres no ha dejado de aumentar en América Latina, Asia 

Meridional y Afrlca del Sur del Sahara y en las naciones de Europa y Asia Central que 

se encuentran en la etapa de transición del socialismo hacia el capitalismo globalizante, 

el número de personas que viven con menos de 1 dólar diario se ha multiplicado por 

62 lnfonne sobre el Desarrollo Mundial 200012001. Lucha contra la pobreza. Banco Mundial, Ediciones 
Mundi-Prensa, Madrid, Barcelona, México. 
63 lnfonne sobre Desarrollo Humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado, 
Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ediciones Mundl-Prensa, 
España, 2002, p. 1-19. 
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más de 20%. Precisamente de estos espacios geográficos es de donde surgen los 
flujos inmigratorios más Importantes. 

Para nuestro trabajo resulta particularmente importante destacar información 
básica sobre las condiciones en que América Latina se encuentra. De acuerdo a 
Informe del Banco Interamericano de Desarrollo: actualmente, 170 millones de 
latinoamericanos, uno de cada tres, viven con menos de dos dólares diarios. Ello es el 
resultado de que: "El crecimiento económico de América Latina ha sido decepcionante. 
Durante la década de los años noventa fue apenas 3,3%".64 En cuanto a las 
características del empleo, la CEPAL señala que, en el conjunto de la región, cerca del 
70% del incremento del empleo generado durante la década de los noventa, 
correspondió al sector informal.65 Situación que resulta sumamente preocupante ya que 
como se señala en este mismo informe, el empleo es el eslabón más importante entre 
el desarrollo económico y el desarrollo social. "Las consecuencias de los cambios en el 
empleo, comunes a la gran mayoría de los paises de la región, han sido la alta y 
creciente inseguridad e Inestabilidad laboral, producto del elevado desempleo y la 
movilidad entre ocupaciones; la progresiva desigualdad, como resultado de la evolución 
de las retribuciones entre sectores, estratos de productividad y niveles de calificación; y 
la exclusión, atribuible a la lnsuflcin11cia de empleos de calidad, la baja cobertura de los 
sistemas de protección socio:I y la creciente precarizacién laboral."66 

El escenario resulta verdaderamente preocupante. En este mismo informe de 
CEPAL se señala que la vulnerabilidad de los sectores pobres o cercanos a la linea de 
pobreza ante la precariedad del empleo y de los ingresos de los hogares es muy alta. 
Se encuentra en situación de pobreza no sólo 35% de los hogares y 44% de la 
población, sino que en la mayoría de los paises existe una importante proporción de 
hogares (entre 25% y 30%) con ingresos par cápita que varían entre una y dos lineas 
de pobreza y que enfrentan, por lo tanto, un alto riesgo de caer en la pobreza.67 

64 Competitividad: El motor del crecimiento. Progreso Económico y Social en América Latina. Informe 
2001. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D. C., p. 1. 
65 G/obalización y Desarrollo, Naciones Unidas, CEPAL, Brasilia, Brasil, abril do 2002, p. 328. 
66 /bid .. p. 324. 
67 /bid .. p. 335. 
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Como podemos observar en cuanto a la descripción de la pobreza no existen 

diferencias diametralmente opuestas. Sin embargo cuando nos preguntamos sobre 

cuáles son las causas de la pobreza y las estrategias necesarias para su reducción y 

eliminación si encontramos enfoques diferentes. Mientras que en el Banco Mundial se 

consideraba que: "El desarrollo económico conseguido fundamentalmente mediante la 

liberalización del comercio y los mercados, la inversión en infraestructura y la prestación 

de servicios sociales básicos a los pobres, con el fin de incrementar su capital humano

se consideraba crucial para la reducción de la pobreza".66 Ahora el Banco Mundial ya 

observa que: "Las reformas del mercado pueden sin duda impulsar el crecimiento y 

ayudar a los pobres, pero pueden ser también una fuente de perturbación. Sus efectos 

son complejos, dada su estrecha vinculación con las Instituciones y con las estructuras 

políticas y sociales". Sin embargo se sigue considerando que: "Los mercados son una 

pieza clave en la vida de los pobres. Se ha comprobado que, en promedio, los paises 

abiertos al comercio internacional y con mercados financieros desarrollados y una 

política monetaria y fiscal acertada tienen mayores tasas de crecimiento. En los lugares 

donde se han aplicado reformas inspiradas en los principios del mercado, normalmente 

ha terminado el estancamiento y se ha reanudado el crecimiento ... El impacto de esas 

reformas 011 el rendimiento económico y en la desigualdad depende de las condiciones 

institucionales y estructurales, en particular de la ventaja comparativa de los paises y 

las estructuras de propiedad de los activos."69 

La cientificidad del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y aún de 

los Informes sobre Desarrollo Humano dejan mucho que desear. La objetividad en 

cuanto a la descripción de algunas estadísticas no se refleja en la capacidad analítica y 

en ningún momento se proponen cuestionar el funcionamiento del sistema económico 

capitalista y menos aún de las politlcas económicas aplicadas en los últimos 25 años. 

Resulta evidente que pasa totalmente desapercibido el análisis del comportamiento de 

las leyes que determinan el funcionamiento del sistema capitalista: la pobreza tiene su 

origen en el modo de apropiación capitalista, en la propiedad privada capitalista. Carlos 

68 /b/d., p. 31. 
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Marx señalaba con gran claridad procesos que hoy, todavfa, podemos Identificar en la 

realidad contemporánea: la marginación y proletarización alcanza a los mismos 

capitalistas por medio de las leyes inmanentes de producción, a partir de la 

concentración y centralización de los capitales por unos pocos: " ... se desarrolla en 

escala siempre creciente la forma cooperativa del proceso del trabajo, la consciente 

aplicación técnica de la ciencia, la explotación de la tierra, la transformación de los 

Instrumentos de trabajo en medios de trabajo sólo utilizables en común, Ja economia de 

todos los medios de producción al emplearse como medios de producción del trabajo 

socialmente combinado, el enredo de todos los paises en las mallas del mercado 

mundial, y con ello, el carácter internacional del régimen capitallsta"7º. 

Para explicarnos la pobreza no podemos perder de vista la ley del valor que bajo 

el capitalismo se convierte en categorla económica fundamental, y que regula la 

producción, distribución, cambio y consumo, y como categorlas derivadas de ella, el 

salario, la ganancia y la piusvalla. Sin embargo en la concepción del Banco Mundial 

tienen prlmacla las fallas del Estado frente a las del mercado, en virtud de su excesiva 

confianza en los mecanismos del mercado como si fuera factible trazar una exacta linea 

divisoria entre ellos. 

Resulte. evidente lo que muchos autores han venido Insistiendo en años 

recientes, el hecho de que el tema de la ética prácticamente ha desaparecido en la 

literatura económica moderna, en la medida que se nos ha impuesto una teorla 

económica de valores confusos y contradictorios, es decir de valores sin coherencia 

lógica entre si. Para los neoclásicos o neoliberaies el mercado es un sistema formal 

autorreferente y abstracto, cuyo único horizonte es la reproducción del capital. En el 

marco del mercado y contando sólo con "precios", no hay leerla del trabajo-valor. Ahi 

cualquier forma imaginable de conducta humana se hace moralmente permisible en el 

momento en que se hace económicamente posible y adquiere "valor". En conclusión 

todo se vale si es rentable. La prioridad de las normas del individualismo, la eficiencia y 

69 /bid., p. 38. 
'ºMarx, Carlos. La acumulación originaria del capital, Editorial Grljalbo, S. A. México 1969, p. 71. 
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el egoísmo así como de una doble moral están saturando a la sociedad moderna de 

incalculables injusticias económicas. 

De lo anteriormente presentado podemos concluir que el fin de los conflictos 

Este-Oeste, del Socialismo versus Capitalismo, no se ha traducido en una paz 

sólidamente sustentada, tal como lo vaticinaban diversas Ideologías y menos aún ha 

significado el fin de la historia. De tal manera que la experiencia modernizadora si bien 

ha tenido algunos resultados alentadores, éstos han sido insuficientes para enfrentar y 

resolver Jos viejos rezagos y contradicciones generados por el sistema capitalista y 

menos aún ha enfrentado victoriosamente las contradicciones generadas en su actual 

etapa: la pobreza extrema que ha polarizado las sociedades a niveles anteriormente 

insospechados, que obstaculiza Jos desarrollos democráticos, que genera enormes 

tensiones y es fuente de agitación social y de conflicto, el desarrollo desigual regional y 

nacional, los niveles alarmantes de concentración del Ingreso, el Incremento del 

desempleo estructural y del subempleo, el libertinaje del capital financiero y el pillaje a 

los países subdesarrollados y dependientes, así como la necesidad de sobreexplotación 

del trabajo de los emigrantes internaciom;iles. Todos estos elementos han estado 

presentes en las redefiniciones geopolfticas y reajustes fronterizos, lo cual, sin duda 

alguna, ha influido en la conformación de los actuales flujos migratorios de trabajadores. 

En cuanto al tema del desempleo y su impacto en las migraciones se ha 

vuelto doblemente complejo en virtud de que hoy en día no sólo afecta, en forma grave, 

a los países subdesarrollados; las afirmaciones de que el ejército de reserva de los 

paises industrializados crece a menor velocidad que el de los países dependientes 

correspondieron a anteriores etapas. En la última década podemos observar que 

proporcionalmente el desempleo en los países "desarrollados" se ha incrementado más 

aceleradamente. En tanto mayor ha sido la acumulación del capital, mayor ha sido la 

caída de la tasa de ganancia y mayor ha sido el incremento del ejército de reserva. "El 

capitalismo no se desenvuelve sobre la base de una reserva limitada, sino por el 

contrario, si es preciso, a partir de una reserva inagotable de la fuerza de trabajo para 
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su explotación"71. Asl, el desempleo estructural ha pasado a constituir un rasgo 
fundamental del proceso de acumulación del capital y del comportamiento del mercado 
de trabajo, el cual con las tendencias globalizantes ha sufrido modificaciones, entre las 
que destaca también, como señala José Antonio Machuca, el rebasamiento del ejército 
Industrial de reserva de las "dimensiones estrechas" que da cada Estado-nación, para 
constituir un ejército de reserva internacional. 

De acuerdo a reportes oficiales de Ja Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) el desempleo en los paises Industrializados alcanzó la 
cifra récord durante los últimos años de 35 millones de personas sin trabajo y hay otros 
4 mlllones de trabajadores "desalentados" que no están computados como 
desempleados en virtud de que han perdido toda esperanza de encontrar un empleo 
aceptable. "Otros mlllones de personas sólo tienen empleo a jornada parcial. Las 
mujeres figuran en forma prominente, tanto entre los trabajadores desalentados como 
entre los que tienen trabajo a jornada parcial. Constituyen hasta un 77% de los 
trabajadores desalentados en Australia y un 72% de los trabajadores que trabajan 
involuntariamente a jornada parcial en el Japón".72 De acuerdo a Información de fa 
OCDE el desempleo en 1997 en Estados Unidos fue de un 5.0%, Japón con 3.4%, 
Alemania 11.4%, Unión Europea 11.3%. En Francia, con casi 5 millones de 
desempleados y en donde el desempl&o de los jóvenes es de un 20%, y de 25% en 
Irlanda e Italia, en cuanto Alemania, en Información perlodlstica reciente se afirma que 
para el año de 1997 el desempleo alcanzó una nueva cifra récord de 4.4 millones de 
personas sin trabajo, a lo cual habrla que sumarle que, al menos en 1996, el desempleo 
a corto plazo superó los 7 millones de personas73

• El Indice de desempleo representó el 
8.5% de la población de las 25 naciones integrantes de dicho organismo, como 
resultado de Jos efectos paralizantes de las políticas neoconservadoras y de las 
tendencias estructurales del proceso de. acumulación, que a su mayor desarrollo, ha 
venido exigiendo el crecimiento desmesurado de la sobrepoblación relativa. 

71 Machuca, José Antonio. Op. cit., p. 71. 72 Op. cit., Informe desarrollo humano.1996, p. 100. 73 La Jornada, Sección El Mundo, 9 de enero de 1998. 
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La ya famosa economfa sin empleo se ha convertido en una amenaza 

para la estabilidad y sobrevivecia del sistema en su conjunto. En diciembre de 1994, de 

acuerdo a estadlsticas de la oficina Eurostat de la Unión Europea, el desempleo en los 

15 paises de la Unión era cercano al 11 % de la población económicamente activa, o 

sea, 18.1 millones de personas. La progresión del desempleo se confirmó en Alemania, 

Francia, Italia, Suecia y Finlandia. En fin, la Unión Europea tiene un gran problema por 

sus 18.5 millones de desempleados y sus 50 millones de pobres.74 

Sin embargo es prudente destacar que mientras que en México cada año 

Ingresan al mercado de trabajo un millón de personas, en los Estados Unidos, con una 

población casi tres veces mayor y una economia casi 30 veces más grande, se agregan 

cada año sólo 2 millones de personas. En los paises en desarrollo de Africa, Asia y 

América Latina, el 36% de las poblaciones tienen menos de 15 años de edad y durante 

el decenio de 1990 la fuerza de trabajo aumentó en 38 millones de personas por año.75 

El mercado de trabajo de los paises subdesarrollados se particulariza por 

la tenaz persistencia de algunas formas de producción atrasadas, el importante peso de 

la producción agrlcola en la estructura ocupacional, la ausencia de una fuerte Industria 

manufacturera nacional proveedora de empleos, el traslado mecánico en all,Junos 

sectores industriales de procesos de producción fuertemente automatizado::;, asl como 

por la cada vez mayor importancia de la "economia informal" y subterránea. Estas 

caracterlsticas estructurales del mercado laboral de los paises subdesarrollados se han 

agudizado y profundizado después de más de veinte años de neoliberalismo; las 

reformas emprendidas han afectado en forma directa las relaciones laborales. 

La eliminación de la participación del Estado en importantes sectores de 

la economia; la mercantilización de la propiedad social en el campo; la liberalización de 

las relaciones comerciales con el exterior; la desreguiación de los mercados de bienes y 

servicios mediante la eliminación de controles de precios y de subsidios; la retracción 

74 Ramonet, lgnaclo. "La nostalgia de Marshall", en Le Monde Diplomatique, Año 1, No. 1, Nueva Epoca, 
Junio de 1997. 
75 Datos del Estado de Ja Población Mundial 1993, Op. cit .. p. B. 
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de Ja inversión pública y de su gasto corriente, son factores que han Influido letalmente 

en Ja capacidad de empleo de las economlas subdesarrolladas, situación que se ha 

convertido en un estimulo a la integración de una corriente migratoria que fluye de 

aquellas economlas subdesarrolladas y atrasadas hacia Jos paises desarrollados que 

requieren esta fuerza de trabajo barata. En la integración de este mercado laboral 

cobran gran Importancia los factores geográficos, culturales y de relaciones familiares,' 

lo cual nos permite explicarnos el por qué los desplazamientos no son a nivel mundial y 

global, ni Incluye a todos los desempleados (ejército industrial de reserva), 

subempleados o Insatisfechos con sus niveles salariales. 

Para los paises de América Latina, aún con estadlstlcas poco confiables, 

encontramos que el desempleo ha alcanzado "niveles sin precedentes", ya que "no se 

registraba un deterioro de tal magnitud desde comienzos de la década anterior", de 

acuerdo a informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Para el 

bienio 1990-1991, en los paises del norte de la región alcanzó un 10.5% y en el bienio 

1999-2000 de un 8.4%; y en los paises del sur de la región en el primer bienio fue de 

7.8% y en el segundo de un 12.2%. Todavla más, en el conjunto de la región, cerca del 

70.5 del Incremento del empleo generado durante la década pasada haya 

correspondido al sector informal (CEPAL 2001 ). La flexibilización laboral de tipo 

neoliberal ha propiciado la creación de empleos de mala calidad (trabajo parclai, 

doméstico), ya sea por su Inestabilidad, sus bajas remuneraciones, su desprotecclón 

social o sus condiciones de trabajo inadecuadas, sumado todo esto al aumento del 

desempleo. 

Otro factor que ocupa un lugar prioritario, y que también es resultado del 

papel que juegan los paises dependientes en el proceso de acumulación mundial del 

capitalismo, es el referente a los diferenciales salariales existentes entre estos paises y 

los desarrollados, que aún en el caso del mercado de trabajo existente para los 

trabajadores migratorios en los paises industrializados, donde los salarios son inferiores 

a los pagados a los trabajadores nacionales, dichos salarios son más altos a igual 

trabajo en los paises subdesarrollados. Diversos estudios han demostrado que Ja 
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aspiración a un salario mejor retribuido y a una vida mejor, es un factor determinante 

que impulsa los desplazamientos de personas. Situación que se ve dramáticamente 

reflejada en la siguiente aseveración: 

"Entre 1950 y la actualidad, en los paises ricos casi se ha triplicado el Ingreso 

per cáplta, mientras que en los paises más pobres no hubo mejoras".76 

Es decir, la diferencia en cuanto al Ingreso per cápita entre el mundo 

industrializado y el mundo en desarrollo se triplicó, de 5,700 dólares en 1970 a 15,400 

dólares en 1993. Todavia más, del PIB mundial, de 23 billones de dólares en 1993, 18 

billones corresponden a los paises industrializados y sólo 5 billones a los paises en 

desarrollo, aunque estos últimos tienen casi un 80% de la población mundial. La falta de 

expectativas y mejoras salariales en los paises subdesarrollados es el resultado tanto 

de las profundas desigualdades generadas a nivel estructural, como del fracaso rotundo 

de las actuales políticas económicas que no ha permitido que en África al sur del 

Sahara, 20 paises se encuentren todavla por debajo del Ingreso per cápita que tenlan 

hace 20 años; en América Latina 18 paises tienen todavia un ingreso per cápita inferior 

al que tenian hace 10 años.77 

De lo antes expuesto se puede concluir que el proceso de internacionalización, 

sin lugar a dudas, ha tenido incidencia directa en la magnitud y escala de las 

migraciones laborales de las dos últimas décadas. A tal situación convergen elementos 

de indole politlca y social, configurando un fenómeno de Importantes consecuencias en 

las sociedades expulsoras y en las receptoras. 

La migración laboral Internacional se ha convertido en un drenaje continuo 

de conocimientos y energías de jóvenes hacia los paises desarrollados. De jóvenes con 

interés de mejorar sus condiciones de vida, gran capacidad de trabajo y dispuestos a 

enfrentar ambientes hostiles y agresivos. Esta migración laboral obedece a factores de 

expulsión derivados del funcionamiento del capitalismo y particularmente del 

capitalismo dependiente y subdesarrollado, que no es capaz de responder a las 

16 Slale of lhe World 1990, Worldwalch lnslilule, Washinglon, D. C., 1990. 
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necesidades básicas de empleo para su población, ni ofrecer mayores oportunidades 

de trabajo y mejores niveles salariales; asl como a la atracción, producto de la desigual 

integración económica, en niveles de subordinación de las economlas subdesarrolladas 

hacia las desarrolladas. A este conjunto de elementos no escapan los factores 

geográficos, culturales, históricos y la red de comunicación y apoyos familiares que 

existen entre los emigrantes, lo cual permite explicar la existencia de rutas migratorias y 

de paises que juegan un papel importante en esa división del mercado internacional del 

trabajo. 

Como ya se señalaba, en las actuales condiciones en que evoluciona el 

proceso de acumulación de capital en los paises desarrollados ha generado 

transformaciones importantes en la integración y funcionamiento de los mercados 

laborales, de tal manera que altas magnitudes de ejércitos industriales de reserva, que 

otrora eran caracterlstica de las economlas subdesarrolladas, se han convertido en 

graves y profundos fenómenos que afectan con enorme fuerza a las economlas 

industrializadas, quienes no sólo no generan nuevos empleos, sino que también 

destruyen miles y miles de puestos de trabajo, como resultado de cierres de empresas y 

de ramas productivas, de incrementos en la productividad debido a las innovaciones 

tecnológicas y al predominio del capital financiero frente al industrial. Situación que ni el 

mercado por si mismo, ni las acciones e:statales han logrado regular, afectando en 

forma inmediata la economla y condiciones de subsistencia de grandes poblaciones 

desempleadas y a mediano y largo plazo el proceso mismo de Industrialización y 

acumulación capitalista. El capitalismo en esta etapa ha buscado nuevas alternativas 

para emplear a la fuerza de trabajo en busca de contratar a menores costos y con 

reservas de trabajo menos poderosas. 

Estas transformaciones están inscritas en un proceso de 

internacionalización que ha exigido redefinir los lazos de dependencia, los cuales se 

han formalizado e institucionalizado con la conformación de bloques regionales, 

generándose un nuevo perfil y dimensiones en la división internacional del trabajo y el 

71 Op. cit., Informe sobre Desarrollo Humano, 1997, p. 4. 
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papel que en ella juegan las migraciones internacionales. Mientras los trabajadores 

migratorios resultan de gran Importancia, por ser generadores de riqueza a muy bajo 

costo, para el proceso de acumulación de capital en los paises y regiones a los que 

fluye, por otro lado los reordenamientos económicos y geopoliticos as! como la 

agudización de sus contradicciones internas exigen un endurecimiento y definiciones 

más precisas frente a este fenómeno. 

De ah! las acciones de la Unión Europea en cuanto a la fuerza laboral 

procedente de paises fuera de ella, que e~tablecen mecanismos muy estrictos y 

restrictivos para su incorporación, al igual que lo que sucede en el mercado 

internacional de trabajo que existe entre Estados Unidos y diversos paises 

latinoamericanos, principalmente México. Todo ello ha generado que estos flujos 

migratorios, que no han logrado ser contenidos con dichas acciones, se desenvuelvan 

en condiciones sumamente difíciles tanto por las acciones antiinmlgratorias de las 

autoridades, como por aquéllas que desde la sociedad civil se expresan en posturas 

racistas y xenófobas, situación que en su conjunto genera un panorama sumamrmte 

complejo y de escasa efectividad en cuanto a una solución profunda y de largo plazo 

del fenómeno migratorio internacional. 

Sin lugar a dudas las migraciones laborales internacionales han sido y sori una 

caracterlstica de las relaciones económicas, polltlcas y sociales entre el desarrollo y el 

subdesarrollo. De tal manera que las posibilidades de solución a la problemática que se 

genera alrededor de los flujos migratorios laborales, está estrictamente vinculada a los 

problemas del desarrollo. 

Características de los flujos migratorios internacionales 

En estas condiciones, resulta importante analizar cuáles son las dimensiones 

aproximadas del flujo migratorio internacional y su impacto en la nueva división del 

trabajo. Mientras que en 1989, la Organización de las Naciones Unidas estimaba que 
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cerca de 50 millones de personas, esto es, el uno por ciento de la población mundial, 

vivla en un pals diferente al de su origen; en la Conferencia Internacional sobre 

población y desarrollo realizada en El Cairo, Egipto, en 1994, se dio a conocer la 

estimación de que con una población mundial de 5,700 millones de personas, 125 

millones de éstas, se encontraban fuera de su pals de origen o ciudadanla, o sea el 

2.1 %. En tan sólo cinco años la cifra se duplicó y aumenta su número en 2 ó 4 millones 

anualmente.78 Los paises que producen el mayor número de mlgrantes Internacionales 

son México, Turqula y Marruecos.79 En documentos de Naciones Unidas del 2000, se 

continúa manejando la misma cifra de 125 millones de migrantes internacionales, la 

cual representa el 2% de la población mundial, sin embargo de acuerdo a lo señalado 

en El Calro y yéndonos a la baja en las estimaciones tendrlamos 16 mlllones más de 

emigrantes internacionales, con un total de 131 millones de personas. 

Si bien es cierto que estos movimientos de trabajadores han tenido una 

acelerada evolución, es conveniente no descontextualizarlos y no perder de vista que 

su porcentaje en la participación total de la población mundial, es menor, Cabe señalar 

que la Importancia de sus efectos guarda relación con la situación de la economla del 

pals demandante de fuerza de trabajo barata y la respuesta social de aceptación o 

rechazo a dichos flujos migratorios de la economla receptora, asl como al "efecto de 

visibilidad" que generan las diferencias étnicas, idiomáticas, culturales y de tradiciones 

de los emigrantes y las del pals huésped, también tiene relación con las "radlograflas 

electorales" de largo plazo que se realizan sobre todo en paises como Francia, 

Alemania, Inglaterra, Italia, España y Estados Unidos, y en las que el factor de las tasas 

de natalidad de los extranjeros es una variable muy ponderada. 

En estos tiempos de acelerados procesos de internacionalización económica, 

lento crecimiento, altas tasas de desempleo, de cambios politices ocurridos con la 

"calda del socialismo" y de incrementos en los flujos migratorios, los trabajadores 

emigrantes internacionales han resentido la violenta explosión del neorracismo que los 

78 Phlllp Martln y Wldgre Jonas, "lnlernallonal Migration" A Global Challenge, en Populalion Boulletln, v. 
51, abril de 1996, p. 2. 
79 lbldem., p. 6. 
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convierte en una de las "amenazas" para la estabilidad mundial. El rechazo a los judlos, 
los rusos, los chinos, los vietnamitas y los latinos o a los procedentes·· de Túnez, 
Marruecos y Argelia: se apoya en tesis que destacan las diferencias, supuestamente 
Irreductibles, que existen entre las culturas asl como en el pr,etendido desplazamiento 
en el empleo de Jos trabajadores nacionales por los emigrantes. 

En. el discurso neoerraclsta y antiimlgrante, el fantasma que recorre el mundo en 
los finales del slgio XX y principios del XXI, es el de Jos flujos migratorios: su 
crecimlentó "desbordado" y Jos peligros de las migraciones masivas como elementos 
deslntegradores, son sólo algunos de sus argumentos amarilllstas. 

Movimientos como el de los "cabezas rapadas" o sklnheads, que surgió poco 
estructurado en la década de Jos sesenta en el Reino Unido, se ha Ido extendiendo 
progresivamente a los demás paises europeos y a Estados Unidos, promoviendo la 
violencia contra sus "enemigos" africanos, indios, y latinos. De pandillas de 
adolescentes que eran en su origen, han pasado a constituirse, en Estados Unidos, en 
una red nacional de grupos de personas de diversas edades, partidarios de la 
supremacla blanca, como la White Aryan Resistance y el Aryan Nations. 

Se puede observar que el proceso de flexibllización y apertura neoliberal rnarcó 
el resurgimiento de conflictos étnicos que se encontraban sojuzgados los cuales han 
afectado, directa o Indirectamente, los flujos migratorios internacionales. 

Las acciones anlilmigrantes de diversos grupos de Ja población mundial, aunadas 
a las medidas restrictivas de polltica migratoria de diversos estados nacionales, nos 
presentan un panorama lo suficientemente grave como para hacer la consideración de 
que el racismo, la xenofobia y la discriminación son temas prioritarios, con la misma 
importancia polltica que otros retos a escala mundial. 

La exacerbación de sentimientos xenófobos y neorracistas en paises 
desarrollados, convierte a los inmigrantes en Jos "chivos expiatorios" de un fenómeno 
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del que ellos también son victimas y tiene su origen en el marasmo económico 

imperante en los países europeos y en Estados Unidos. Ante la endeble recuperación, 

que padecen estas economiás en los últimos años y que ha estado acompañada de 

Importantes tasas de desempleo, la discriminación contra los trabajadores migratorios 

se incrementó en forma preocupante pues se les considera una pesada carga para el 

erario público por los servicios de seguridad social que supuestamente reciben y 

también se les acusa de toda clase de actividades delictuosas, sediciosas e inmorales. 

Al proceso de regionalización no han escapado las migraciones laborales 

internacionales, las cuales además de tener caracteristicas comunes, también se 

componen de flujos y corrientes regionales especificos, cada uno con sus 

particularidades propias. Estas particularidades son el resultado de diversos procesos 

históricos y de las expresiones particulares que en ellos han adquirido los mercados 

regionales de trabajo. De tal manera que encontramos en el comportamiento 

contemporáneo de las inmigraciones, alrededor de tres amplios sistemas migratorios o 

mercados de trabajo regionales que son nutridos a partir de las migraciones laborales 

internacionales. 80 

El mercado laboral europeo o mediterráneo. Se calcula que entre 1980 

y 1992 entraren a Europa Occidental 15 millones de personas como inmigrantes, y que 

para el año 2000 existen 18 millones de inmigrantes establecidos. De acuerdo a cifras 

proporcionadas en documentos de Eurostat, se señala que en la Unión hay también al 

menos, tres millones más de inmigrantes clandestinos y que cada año la cifra aumenta 

en otros 500,000. Se ha venido incrementado de 581 000 que entraron en 1998 a 756 

000 personas en 1999 y 1 068 000 personas en 200081
• Lo cierto es que a principios de 

la década de los noventa la llegada de trabajadores extranjeros a Europa era más alta y 

llegó a ser de hasta 1,3 millones por año. Posteriormente se redujeron a un poco menos 

de la mitad (1988), y se vuelve a observar una tendencia a su crecimiento. Al comienzo 

60 La Información correspondiente a los sistema migratorios que existen a nivel Internacional fue obtenida 
del documenlo de Naciones Unidas, "Estado de la población Mundial", Op. cit., p. 16-20. 

61 Slallsllcs In locus. Populallon and social condillons, Euroslal, European Communilles, 2002. 
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de este siglo los extranjeros en la UE frente a un total de 379 millones de habitantes, es 

de alrededor de un 4.5 por ciento. 

A muchos paises de esta zona del mundo se. les Identifica como "paises 

de inmigrantes de alta significación". De los 13 mlilones, á de ello~ provienen de fuera 

de la comunidad, y de éstos, el 50% próceden de Africa; Turqul~ y Yug6s1avia. 

Los paises que destacan por recibir los flujos migratorios más Importantes 

son: Alemania, en donde los residentes· extranjeros significan el 9% del total de la 

población; Reino Unido donde los inmigrantes ascienden 3,8% de la población total; 

Francia 5,5%; Bélgica con 8,3%; Austria 9,3%, Dinamarca 4,8%; España con 3%, Italia 

con 2,2 por ciento. 

La migración laboral hacia algunos paises europeos, que corresponde a la fase 

de internacionalización acelerada del capitalismo y que ha estructurado este mercado 

laboral regional, se consolida durante la reconstrucción de la economla y ciudades 

europeas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la cual recayó, en gran medida, en los 

miles de trabajadores migrantes que cumplieron una función económica muy importante 

al subsanar las pérdidas poblacionales de estos paises durante la guerra; pero ~obre 

todo al concluir la década de los cincuenta y al iniciarse la de los sesentc. ingresó la 

gran mayoría de ellos a Europa Occidental, fueron contratados por la escasez de 

trabajadores que existfa en Francia, Alemania, Suiza y Gran Bretaña. El acelerado 

crecimiento de la economla europea en el periqdo comprendido entre 1950-1970 

significó que su participación en la producción mundial aumentó del 37% al 41 %, 

mientras que su población creció tan sólo la mitad, aproximadamente, de la tasa 

mundial (1.1 % frente al 2% anual),82 por lo cual eran necesarios los trabajadores 

migratorios para realizar las labores menos deseables que los trabajadores nacionales 

despreciaban por sus deplorables condiciones de trabajo y salario. 

"' Derek H. Aldcroft, citado por Peña López, Ana Alicia, La migración internacional de la fuerza de trabajo 
(1945-1990): una descripción critica, Premio Jesús Silva Herzog 1993, Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, Editorial Cambio XXI, S. A. de C. V., México, p. 122. 
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La migración resultó altamente provechosa para el capitalismo en Europa 

Occidental, pues el desarrollo desigual en este Continente permitió la existencia de 

regiones atrasadas que exportaron la mercancla fuerza de trabajo a muy bajos costos, 

aumentando asl los niveles de ganancia de sus empleadores. Los trabajadores 

provenientes de Italia, España, Grecia, Portugal, Turqula, Marruecos, Argelia y la India 

se convirtieron en un factor estructuralmente necesario, pues además de pertenecer a 

la clase trabajadora, formaron el estrato más bajo de ella que acepta salarlos Inferiores 

y condiciones de trabajo más deficientes. 

En los últimos años, a partir de la integración en la Unión Europea y el 

crecimiento económico que se logra en paises europeos que tradicionalmente hablan 

sido expulsores, el mercado laboral europeo observa ciertas modificaciones. Alemania, 

Reino Unidos y Francia tienen ya un largo conocimiento de estos flujos migratorios, 

como lo hemos señalado en párrafos anteriores. Sin embargo España, Italia y Portugal, 

de haber sido paises tradicionalmente expulsores de fuerza de trabajo barata hacia los 

paises ricos de la región, en la actualidad se han convertido en receptores y 

desconocen los alcances de este fenómeno. Dicha experiencia como expulsores de 

trabajadores les deberla permitir una mayor sensibilidad ante los acontecimientos de 

años recientes. 

Sin embargo, la xenofobia y el racismo promovidos desde las posiciones 

de ultraderecha han llevado a España con su nueva Ley de Extranjerlas y a Italia con su 

nueva Ley de Inmigración llamada Bossl-Flni, a encabezar las posturas más retrógadas 

en cuanto al tratamiento de este mercado laboral internacional. En la cumbre de Sevilla 

del mes de junio del 2002, se presentaron propuestas ante la Cumbre Europea una 

serie de medidas para controlar sus fronteras ante la inmigración clandestina y entre 

otras destacan las medidas represivas: la formación y fortalecimiento del control y 

patrullaje fronterizo, condicionar los fondos de apoyo para el desarrollo al control de los 

flujos migratorios en los paises expulsores (fondos de apoyo que en la actualidad sólo 

son el .33% del PIB de la UE. 
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No resultan ninguna novedad las actuales posturas xenófobas y racistas hacia 

los trabajadores Inmigrantes. En el caso de Inglaterra se presentó una queja ante la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949, Cuando el gobierno Inglés 

organizó la contratación de trabajadores italianos, Impuso condiciones 

comprometiéndolos a desempeñar la labor que su Ministerio del Trabajo determinaba y 

que estuvieran orientados hacia la agricultura, servicio doméstico y en menor medida a 

la industria pesada o la mlnerfa y podfan ser expulsados en cualquier momento del 

pafs, por "mala conducta", accidentes o mala salud. 

Tiene larga historia el hecho de que en Francia cada año se contrate a migrantes 

estacionales para las labores agrlcolas y durante un periodo de seis a nueve meses se 

dedican a cosechar remolacha y uvas. Situación que se explica por el rechazo de los 

franceses a trabajar como operarios agrfcolas. Las condiciones en que se desenvolvfa 

este flujo migratorio en la década de los sesenta tiene muchas similitudes con lo 

sucedido en otros flujos migratorios regionales: 

"Los inmigrantes Ilegales sufren grandes penalidades. A los portugueses las 

bandas de contrabandistas los llevan cruzando los Pirineos y les cobran 

aproximadamente 200 francos por cabeza. Mal vestidos y casi sin comer, 

tienen que escalar las altas montañas bajo la lluvia y a nieve, atravesando a 

nado los ríos helados. Una vez. que llegan a Francia su desconocimiento del 

Idioma y su débil posición legal los hacen fáciles victimas de la explotación. 

Los agentes los ayudan a obtener sus documentos y a encontrar trabajo y 

alojamiento, pero a cambio de elevadas compensaciones. Muchos patrones 

franceces admiten a los "clandestinos" porque los pueden obligar a aceptar 

salarios más bajos que los de los demás trabajadores".83 

A finales de la década de los 70 se calculaba que cerca de once millones de 

migrantes vlvlan en los paises de Europa Occidental, más del 5% de la población total. 

"En términos absolutos el mayor número de Inmigrantes se encontraba en Francia, 

63 L'lmmlgratlon Portugalse, Hommes et Mlgratlons, núm. 105, 1967, pp. 106-107. 
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Alemania, Gran Bretaña y Suiza. Estos cuatro paises tenian en total casi diez millones 

de inmigrantes ... ",84 o sea alrededor del 91 por ciento. 

Fundamentalmente los movimientos migratorios se han venido desarrollando de 

acuerdo con las necesidades económicas del pals demandante de inmigrantes, de tal 

manera que se han constituido en factores dinámicos de la composición de la fuerza de 

trabajo. En el comportamiento de estos movimientos migratorios, sin duda alguna han 

influido factores de otra lndole: pais de origen, definitividad de la migración y 

caracteristicas fenotipicas. 

Básicamente han sido movimientos desordenados en cuanto a la escala y 

carácter de la migración, desarrollándose en medio de un crecimiento económico 

acelerado y sobre la base de un sistema de trabajadores supuestamente temporales 

durante el periodo comprendido entre 1942-1964. Así, las pollticas migratorias se han 

establecido ante situaciones de hecho con la intención de encauzarlos y condicionarlos, 

tal es el caso de las contrataciones que se organizaron en Inglaterra con la European 

Voluntary Workers (EVW), en Francia con la Office National d'lmmigration (ON/) y en 

Alemania la Bundesansta/t fur Arbeit (OFT). 

Pese a las profundas diferencias entre los migrantes originarios de diversos 

países, podemos encontrar algunas caracteristicas en común: la gran mayorla tiene 

niveles más bajos de escolaridad que los del pais huésped, normas sociales muy 

tradicionales con respecto a la posición y trabajo de la mujer, predominan los varones 

jóvenes que sostienen una relación muy estrecha con su comunidad de origen y una 

buena parte de la emigración se inició con carácter temporal, lo cual es importante, 

entre otros aspectos, porque va a influir en las caracterlsticas del tipo de mercado de 

trabajo al que se Integren, la instrucción que se les brinde, el tipo de habitación así 

como los servicios sociales que requieran. También encontramos que aquellos 

trabajadores que no han emigrado definitivamente se acercarán al mercado de trabajo 

de la agricultura estacional y estarán dispuestos a recibir los salarios más bajos y 

84 /bldem., p. 13. 
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condiciones sumamente precarias en vivienda, educación y salud. En los últimos años, 

un factor importante en la composición de las corrientes migratorias, lo constituye Ja 

reunificación familiar. 

La gran recesión que afectó a las economlas europeas entre 1973-1974 inició 

una etapa de politicas fuertemente antiinmlgratorias. Sin embargo, tanto en Francia 

como en Alemania, la suspensión de la inmigración, decretada en el decenio de 1970, 

no evitó que creciera el número de trabajadores migratorios y, por el contrario, ocasionó 

el aumento del número de los no-nacidos en esos palses.85 Durante estos años 

aumentó la preocupación por la evolución de los trabajadores migratorios temporales a 

la inmigración permanente. En dicha situación influyó en forma muy importante el 

comportamiento de los mismos empresarios, quienes buscaron retener a los 

trabajadores "temporales" indefinidamente y en diversas oportunidades propiciaron la 

reunificación familiar; en virtud de que los empleos a los que accedían los inmigrantes 

no eran requeridos por los trabajadores nacionales debido a su mayor nivel educativo, a 

los bajos salarios y a las malas condiciones de estos empleos (los llamados trabajos de 

las tres "des": dirty, dangerous y degrading). Sin embargo, pese a las recesiones y 

dificultades económicas de Europa, la inmigración ha aumentado continuamente por 

estar vinculada estructuralmente a las economías europeas, de tal iorma que los 

requerimientos de esta fuerza de trabajo no varían con el compcnamiento de las crisis 

cíclicas. 

Esto resulta más evidente si observamos que la "economia sumergida" en 

Europa cada vez tiene un peso mayor y en ella hay una excesiva utilización de los "sin 

papeles". ¿Cómo podriamos imaginarnos que una empresa oficialmente inexistente 

pueda pedir al Estado inmigrantes para su actividad sumergida?, actividad que en la 

actualidad significa el 22% del PIB español, en Italia y Grecia el 27%, Bélgica 22%, 

Francia 15,2%, Reino Unido 12,7%.88 De acuerdo a informes de la Unión Europea los 

inmigrantes se dirigen al sector de la construcción, agricultura, servicio doméstico y 

producción sin demasiada tecnología. 

85 Comelius, Martln y Hollifleld. Standford, Standford Unlverslty Press, 1994, p. 16. 
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Pese a todo ello, los migrantes han sido utilizados como "chivos expiatorios" de 

las grandes dificultades de las economlas europeas y contra ellos se ha canalizado 

mucho del descontento social y laboral. Asl, los gobierno conservadores no han tenido 

la capacidad de diseñar una polltica efectiva frente al incremento de los migrantes 

laborales y el endurecimiento de las pollticas migratorias y los controles fronterizos; se 

han convertido en los mayores impulsores de la migración indocumentada, 

criminalizando el fenómeno y empeorando, todavla más, las condiciones del proceso 

migratorio, laborales y sociales de estos trabajadores. 

De tal manera que resulta Inexacto que con la ·Unión Europea y la formación del 

mercado europeo de trabajo, se esté respetando el mercado laboral regional 

actualmente existente, ya que éste se ha limitado a los paises de la Unión Europea, y la 

tendencia general se ha orientado hacia un mayor control y organización de la 

inmigración, más que hacia un movimiento libre del flujo migratorio laboral. Por lo tanto, 

son procesos diferentes: el mercado europeo de trabajo y el mercado laboral 

internacional que ha venido evolucionando a que los trabajadores emigrantes hacia esta 

región, provengan de paises "no europeos" (asiáticos, africanos, indios y turcos). 

En documentos de la Unión Europea se afirma que " ... la supre:;ión de las 

fronteras internas de la Comunidad se está haciendo de forma paralela al refuerzo de 

los controles en las fronteras externas de la CE, cuya función es evitar la entrada en la 

Comunidad de terroristas, traficantes de droga y otros delincuentes, as! como de 

inmigrantes ilegales. Además, podrán realizarse controles de identidad dentro del 

territorio de los Estados miembros".87 Esta polltica se extiende a los casos de 

refugiados por asilo politico, para dificultar la llegada a la CE de los llamados 

"refugiados económicos" y para realizar una especial vigilancia se creó un nuevo cuerpo 

policiaco llamado Europol y recientemente, en la cumbre de Sevilla del 21 y 22 de junio 

de 2002, pese a que no se adoptaron las medidas propuestas por el gobierno español 

•• Eurostat, Op. Cit. 
87 Preguntas y Respuestas acerca de la Comunidad Europea, Europa en Movimiento, Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea L-2985, Luxemburgo, 1993, p. B. 
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de Aznar, si se aprobó que se tomarían medidas en contra de los países pobres que 
fracasen en cooperar en la lucha contra la Inmigración; se fijaron plazos para desarrollar 
una norma común de asilo y refugio y la creación de un cuerpo fronterizo único (a 
mediados de 2003) que estará dotado de recursos económicos y tecnológicos; 
asimismo se señaló que a finales de 2002 la UE revisará de nuevo la lista de países 
sometídos a visados, en la anterior revisión Colombia quedó Incluida en la lista de 
países sometidos a visado, en la próxima es probable que se Incluya a Ecuador, ya que 
es el país del que está procedente una parte de los mlgrantes que ha llegado a España. 

Dicha polítíca ha dejado de lado que las tendencias, a partir de los datos 
actuales, sugieren que la población de la Unión, que asciende a 379 millones de 
habitantes, no sufrirá cambios en los próximos años, en caso de continuar a largo plazo 
la evolución actual que se caracteriza por una baja tasa de natalidad en el norte y una 
disminución rápida de ésta en el sur. Situación a la que hay que agregarle que el 
envejecimiento de la población europea, que es mucho más aguda en Alemania y en el 
norte de Italia, se encuentra presente prácticamente en todo el territorio europeo. 
Mientras que los países expulsores de trabajadores emigrantes contínuarán con un 
importante crecimiento demográfico, tal es el caso de la población de los países del 
Maghreb que han abastecido el mercado europeo Internacional de trabajo, y que en los 
próximos años su población: 

• ... podré duplicarse, pasando de 58 a 103 millones de habitantes de aquf a 2025. Es 
posible que la presión ejercida por este crecimiento demográfico, junto con unas 
perspectivas económicas relativamente mediocres se traduzca en un crecimiento del 
empuje migratorio hacia la Comunidad. Un efecto similar puede venir de los pa'fses de 
Europa central y oriental"88

• 

En las actuales condiciones se observan cambios en cuanto a los países 

receptores de emigrantes, ya que algunas zonas meridionales de la Unión Europea, 
como Grecia o el sur de llalla comienzan a tener un papel más Importante en cuanto al 
aumento de la presencia de los inmigrantes. 

88 Europa 2000: organizar el territorio europeo. Documento Europeo, Comisión de las Comunidades 
Europeas, Bruselas, 1/1992, p. 5. 
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En cuanto a la situación en Francia cabe señalar que el politico conservador 

Alain Juppé propuso un proyecto de ley antimigratoria que pretendla obligar a todo 

francés a convertirse en delator informando a la policla sobre los extranjeros que 

pudiese albergar y con marcados tintes racistas pues exclula de dicha obligación a los 

extranjeros provenientes de paises Industrializados; también contempla que cancelará 

la posibilidad de que los inmigrantes renueven automáticamente sus tarjetas de 

residencia de diez años de validez. Dicho proyecto provocó una fuerte reacción de 

diversos sectores de la población francesa, asl como criticas del Parlamento Europeo. 

El 26 de febrero de 1997, finalmente, fue aprobada esta controvertida enmienda, de la 

cual, a partir de la protesta social que se generó fue eliminado el punto que obligaba a 

Jos franceses a informar sobre los movimientos de sus huéspedes extranjeros, aunque 

en su lugar los extranjeros deberán solicitar a las autoridades un "certificado de 

hospitalidad". La discusión sobre cuál debe ser la polltica migratoria de Francia dividió 

en forma radical al pals; el 59% de los franceses estaba a favor del endurecimiento de 

las leyes migratorias, mientras que un 43% manifestaba su rechazo al proyecto de ley. 

Al entrar en vigor esta ley inmediatamente el gobierno inició procesos de expulsión, 

repatriando a 101 Indocumentados a Zaire y Mali. 

Situación que no se ha modificado en los últimos años, ya que el avance d& la 

derecha ha sido especialmente notorio. A partir de 1999 partidos pertenecientes a las 

derechas del mundo han ganado mayorlas electorales, fincando una parte importante 

de su discurso en posiciones antiinmlgrantes. Es el caso de Austria, Dinamarca, 

Noruega, Italia, Portugal, Holanda, Francia y España. Hace apenas unos meses el 

Presidente Chirac alcanzó la mayorla absoluta en el parlamento, lo cual resultó "menos 

grave" frente al avance de la ultraderecha en la primera vuelta electoral del 21 de abril 

de 2002 con el triunfo de Jean Maria Le Pen. 

Las derechas han vuelto al poder en Europa en buena medida porque han 

articulado la inseguridad que de manera creciente se vive en estos paises y han 

respondido con promesas de medidas estrictas de control de sus fronteras, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

77 



responsabilizando de dich·a Inseguridad a los "extranjeros", y con ello se distrae a la 

sociedad europea de las verdaderas y profundas causas de la Inseguridad. 

Si bien es cierto que la conformación de estos mercados laborales 

internacionales ha cumplido una función Importante en la medida que han sido 

sometidos a regimenes laborales de excepción, con mayores tasas de explotación, 

salarios que se encuentran muy por debajo del valor asignado a los trabajadores 

nacionales, realizando trabajos que recuerdan métodos de producción prehistóricos, 

con jornadas de trabajo més largas, sin beneficios en cuanto a seguridad, transporte y 

vivienda; también resulta evidente que este mercado laboral ha generado 

contradicciones nuevas que se suman a un conjunto de fenómenos y conflictos 

económicos, sociales y politices. De ahi las expresiones sumamente contradictorias en 

las politicas migratorias y la incapacidad del sistema para lograr coherencia en el 

tratamiento que éstas requieren. 

El mercado laboral de América. La fuente principal de expulsión de 

inmigrantes es con mucho Méxlco69 y el principal demandante de trabajadores son los 

Estados Unidos, en el cual, después de 50 años de baja inmigración, ésta comenzó a 

incrementarse considerablemente desde mediados de los setenta,90 sobre todo de 

aquélla procedente de Asie y Latinoamérica. Los diez paises de donde proceden més 

inmigrantes son: México, Filipinas, Haiti, Corea del Sur, República Popular de China, 

República Dominicana, India, Viet Nam, Jamaica y Cuba. Aunque el total todavla es 

relativamente bajo también se ha dado una inmigración a los EUA proveniente del 

Medio Oriente (palestinos, egipcios, yemenitas, sirios, lraqules y libaneses), como 

consecuencia de sus conflictos regionales. Otro flujo migratorio de importancia es el que 

se da desde Centroamérica y el Caribe. Según la Oficina de Censos de E.U., el 60% de 

la población latina que radica en territorio estadounidense de manera legal es 

mexicana; el 10% puertorriqueña y 6.2% cubana. 

89 En este Inciso presentaré en forma sintética este fenómeno en virtud de que será objeto de un estudio 
más detenido en los capitulas siguientes. 
90 Alan M.,Kraut. "Desde las costas extranjeras", en La puerta de oro. La Inmigración en los EUA, y la Isla 
E/lis. Servicio Informativo y Cultural de los EUA, Estados Unidos, Octubre de 1990, p. 2-10. 
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De acuerdo a datos oficiales de Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) para el año 2000, residlan en Estados Unidos alrededor de 8.5 millones de 

personas nacidas en México, de éstos entre 3 y 3.5 millones serian indocumentados y 

el 53.9% son hombres y el 46.1% mujeres.91 En el Estudio Binacional: México-Estados 

Unidos sobre Migración publicado en diciembre de 1997, señala que el número total de 

personas nacidas en México residentes en Estados Unidos representa 

aproximadamente 3% de la población total de Estados Unidos y alrededor de 8% de la 

población de México92 • De la población total de Estados Unidos; 50 años antes, en 

cambio, la población de origen mexicano apenas significaba 0.3%.93 

Para 1990 los trabajadores mexicanos en Estados Unidos sumaron 4.6 

millones (3.6% de la fuerza laboral estadounidense), en tanto que los trabajadores de 

origen mexicano ascendieron a 8.7 millones (6.9% de aquélla). Cincuenta años antes la 

ponderación de los primeros era casi insignificante y la de los segundos apenas se 

acercaba al 1 %. A su vez, en 1990 los 4.6 millones de trabajadores mexicanos en 

Estados Unidos representaban alrededor del 15% de la fuerza laboral de México.94 

En el año 2000, de los mexicanos residentes en Estados Unidos el 68.5% 

es población económicamente activa y el 31.5% población económicamente inactiva; el 

50.5% se encuentra en el sector primario, el 13.3% en el secundario y en el terciario el 

36.2%. 

Además de este gran mercado laboral internacional, encontramos en 

América otros mercados laborales más pequeños, tal es el caso.· del.· que se ha 

constituido en Venezuela con la migración de colombianos entre 700 mil a un millón de 

personas, lo cual representa alrededor del 12.5% de su fuerza de tr~baJ6. Venezuela 

91 Estimaciones de CONAPO con base en el U.S. Bureau of Census, Current Popu/at/on Survey (CPS), 
suplemento de marzo de 2000. 
92 Estudio Binacional. México-Estados Unidos sobre Migración. A report of the Blnatlonal Study on 
Migralion, CONAPO, México, 1997, p. 7. 
93 Alba, Francisco, "El Tratado de Libre Comercio y la emigración de mexicanos a Estados Unidos", en 
Revista Comercio Exterior, Vol. 43, núm. 8, agosto de 1993, p. 747. 
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también ha recibido población peruana, ecua~orlana y dominicana. Un ejemplo más, es 

el que se da en el Cerno sur con Argentina, la cual casi el 7% de su población era 

nacida fuera; y ha sido el principal destino de los paíse~ vecinos de Paragl.Jay, Uruguay, 

Bolivia y Chile; .situación que en. los últimos año~ h¿ cambiado ante las profundas 
• • -· ' • '-:<· ,. ·- ,, •. ,( ·, .. ·::- ': _, :· •. •• : • ,. 

dificultades económicas de Argentina, por tanto, la Inmigración .ha disminuido y ha 

aumentado la emigración. 

Mención especial requiere la migración de trabajadores agrícolas 

temporales guatemaltecos hacia la reglón del Soconusco y en la reglón costera del 

Estado de Chiapas en México. La constitución de este mercado laboral regional se 

remonta a principios del presente siglo. La reglón de Tapachula en el Soconusco tiene 

una economía basada en la producción agrícola para exportación, la cual constituye 

una fuente de divisas de gran importancia para esa reglón de México. Dicha reglón se 

divide en grandes "fincas" que emplean un gran número de trabajadores temporales. 

Aproximadamente de 80 a 120 mil trabajadores migrantes llegan desde Guatemala 

cada año para trabajar en la cosecha. También se observa la migración de trabajadores 

guatemaltecos hacia las plantaciones plataneras y al cultivo de la caña de azúcar, en el 

primer caso sólo representa el 9.2% y en el segundo el 6.7%, mientras que a la cosecha 

del café llega el 73% del total de la migración. Diversas estimaciones han calculado que 

alrededor del él0% de la población trabajadora en las fincas cafetaleras es de origen 

guatemalteco, de los cuales una proporción muy importante ingresa al país en forma 

indocumentada, generándose así, redes de explotación en el negocio de tráfico de 

indocumentados. 

La temporalidad del trabajo requerido para la producción de estos 

cultivos, asl como la condición de indocumentados permite que se desarrolle toda una 

cadena de violaciones que van desde el "enganchamiento", o "habilitación", pasando 

por condiciones Infrahumanas de transporte y de vida en las "rancherías", así como la 

carencia generalizada de prestaciones y asistencia social, asl como salarios muy 

deprimidos. Estas condiciones de sobreexplotación también obliga al trabajador 

94 /bldem., Op. cit., p. 747. 
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migratorio guatemalteco a que, para regresar a su. pals de origen y en virtud de su 

caracter de indocumentados tienen que aportar "cuotas." a las autoridades migratorias 

mexicanas, como condición para volver a su Jugar_ de. origen. Todavla a mitad del 

presente siglo los trabajadores migratorios guat~m~lt~cos usaban las fichas y tiendas 

de raya y se les convertla en verdaderos peones acaslllados; el finquero todavla 

pagaba las "deudas" de los peones para llev1:1rlos a trabajar a su propledad.95 

Los finqueros cafetaleros han encontrado, históricamente en esta fuerza 

de trabajo la posibilidad de lograr altas tasas de ganancia. Las condiciones 

socloeconómicas y pollticas de los migrantes guatemaltecos en su pals de origen los 

obliga a migrar y acudir a este mercado de trabajo de fincas cafetaleras y en la 

producción de los cultivos del plátano y caña de azúcar. Con esta migración no se 

desplaza a trabajadores mexicanos, pues en nuestro pals no existe la fuerza de trabajo 

capacitada para este tipo de trabajo. Estos trabajadores guatemaltecos por 

generaciones han cosechado café y saben como organizar la pizca; los finqueros se 

quejan de que esa falta de tradición en los jornaleros mexicanos los lleva a "quebrar las 

matas", "cortar el verde con el maduro", de tal manera que su trabajo tiene "menor 

rendimiento". 

"La migración de los braceros guatemaltecos tiene muchos años, ellos vienen 

contratados por lo::. flnqueros de café quienes les ofrecen pagarles bien, y a la hora de 

la hora les pagan menos y los ponen a trabajar más de la cuenta ... a veces hasta sus 

documentos les quitan para que no puedan regresar a su pals y retenerlos en las 

fincas. Muchos se pasan a quejar al Consulado Guatemalteco, ahl les tenemos que dar 

alimento y dinero para que puedan regresar a Guatemala. (Funcionario Consular 

Guatemalteco").96 

95 Asl, según señala Mariano Báez Landa• en 1957, Lotarlo Schlame de la finca 'Sta. Resalla', pagó a la 
administración de la finca 'San Juan Chicharras' 230 pesos que correspondlan a la deuda del trabajador 
Juan Méndez ... [agregando que) ... los propios agentes municipales servlan como cobradores de deudas al 
servicio de los finqueros, y como guardia blanca para castigar a los trabajadores que quisieran huir de las 
fincas". Báez Landa, Mariano, en "La formación histórica de la Frontera Sur", Cuadernos de la Casa 
Chata No. 124, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropofagia Social, CIESAS del 
Sureste, 1985, México, p. 178. 
96 Panca Jiménez, Patricia. Palabra viva del Soconusco, ed. SEP/CIESAS, México, 1985, p. 78. 
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En cuanto a la temporalidad de esta migración, en el informe sobre 

violaciones a los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Frontera Sur,97 se señala que 

de acuerdo a las caracteristlcas del cultivo del café, éste demanda una fuerza de 

trabajo numéricamente superior en dos momentos del ciclo anual: uno, en los meses de 

junio y julio, cuando se emplea a los trabajadores migrantes en las actividades de 

limpia, chaparro y desombre y, el otro, el más importante, durante la cosecha, que se 

extiende por un largo periodo de seis meses (septiembre-febrero), aunque en cada 

unidad productiva sólo ocurre en promedio durante dos meses. La diferencia radica en 

factores topográficos, climatológicos y de variedad del grano. Los trabajadores 

migratorios guatemaltecos que acuden a este mercado laboral son mayoritariamente 

hombres de entre 15 y 29 años; su pertenencia a este flujo migratorio de larga tradición 

se remonta desde edades muy tempranas. 

De esta manera, México juega un doble papel: por un lado aportct al 

mercado laboral estadounidense con su sobrepoblación relativa y, por el otro, se 

beneficia del ejército laboral de reserva de su vecino del sur. Las necesidades. del 

proceso de acumulación y reproducción capitalista, han venido rebasando los limites 

fronterizos constituyendo mercados laborales internacionales que buscan el beneficio 

del desarrollo desigual. 

En la mayoría de los casos estos sistemas migratorios o mercados de 

trabajo regionales son producto y fuente de contradicciones, en la medida que en los 

últimos años han roto con el esquema del inmigrante temporal, pasajero y coyuntural y 

se da el fenómeno de prolongación de la estancia en las economfas receptoras, del flujo 

de mano de obra importada. La población local no se percata que además de los 

beneficios económicos que significa la mano de obra importada a costos muy bajos 

para el pais anfitrión, estos trabajadores "extranjeros" también tienen derechos. Por 

tanto, sólo ven en el movimiento migratorio de trabajadores aspectos negativos no sólo 

en el ámbito económico, sino también en el social, cultural y político. 

97 lnfonne sobre violaciones a los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Frontera Sur, Comisión 
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Lamentablemente resulta muy cierta la afirmación del autor suizo Max 

Fritsch, refiriéndose a la inmigración de millones de trabajadores a Europa, escribió: " ... 

queríamos trabajadores pero llegaron seres humanos".98 La migración Internacional del 

trabajo no es sólo el desplazamiento de un factor del proceso de producción, de un 

insumo, sino que es, en lo fundamental, el movimiento de seres humanos. 

Existe una relación directa entre la demanda de trabajadores y la Inmigración. 

Las etapas de crecimiento económico en los paises industrializados y de aquellos 

espacios y sectores en las economlas subdesarrolladas, se han caracterizado por 

escasez de trabajadores "capacitados" o "dispuestos" a abastecer.estE! mercado laboral, 

lo cual se ha suplido con la contratación de los Inmigrantes. 

El mercado laboral del Sudeste Asiático. ·Los paisE!s 'del· .. Sudeste 

asiático se han convertido en Importantes centros de atracción mlgratória de muchas 

regiones del mundo. Desde mediados de los ochenta, Japón como el país más 

industrializado de la reglón, ha sido el principal lugar de destino de la migración asiática 

dirigida a los sectores de la construcción y los servicios. El número de extranjeros que 

permanecieron en el país más allá de la fecha establecida en sus visas aumentó de 

20.f.QU en 1989 hasta 280.000 en 1992. 

Aquí, el reciente proceso de crecimiento e Industrialización entre los que 

destacan Hong Kong, Malasia, Taiwán y Brunei, ha producido cambios importantes en 

las pautas de migración. En el caso de la República de Corea entre 1987 y 1992 se 

~edujo drásticamente la exportación de trabajadores a los paises árabes y la economía 

de dicho país resiente la escasez de trabajadores en industrias manufactureras y en la 

minería. En cuanto a Singapur tiene una historia de dependencia de la fuerza de trabajo 

extranjera, y se estima la presencia de 175 mil trabajadores extranjeros, lo cual 

representa alrededor del 15% de la fuerza de trabajo. Y, en los dos últimos años 

Nacional de Derechos Humanos, México, 1996, p. 55. 
98 Informe sobre las Violaciones a los Derechos Humanos de los Trabajadores Mlgrdtorios Mexicanos en 
su Tránsito hacia la Frontera Norte, al cruzarla y al internarse en ta Franja Fronteriza Sur Norteamericana, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1991, p. 24. 
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grandes cantidades de migrantes. de la India encuentran trabajo en las manufacturas o 

en la industria de la construcción. 

No debemos perder de vista que en la zona asiática (Japón, Corea del 

Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia y Tailandia), la Internacionalización, a la 

fecha, no ha significado la integración de una zona de libre comercio, sin embargo el 

comercio al Interior de esta región se ha incrementado en forma· sustancial: " ... el 

comercio de la zona asiática tendió a concentrarse en su propia reglón. Las 

exportaciones intrabloque, que en 1970 significaban 29.7% de las totales de la zona, en 

1980 llegaron a 32.7% y 37.6% en 1989. En los mismos años las ventas a otros paises 

descendieron de 70.3% a 67.3% y a 62.9%".99 En lo que se refiere a las migraciones 

internacionales, las acciones adoptadas se han encaminado a que Japón exporte a los 

otros paises asiáticos capital y tecnologla. Del tal manera que Malasia, Tailandia, 

Filipinas y China aporten la fuerza de trabajo barata y con escasa calificación. La 

internacionalización amplió los caminos para la integración de estos mercados 

laborales, de tal manera que además de recurrir a los movimientos poblaclonales, 

paises con limitaciones territoriales como el Japón acuden al uso de esta mano de obra 

barata en su territorio de origen como una forma de Incrementar sus ganancias y 

compensar sus limitaciones poblaciones y territoriales. 

En Japón se realizaron reformas a la Ley de Inmigración en 19901ºº, en 

ella se restringe la entrada de migrantes con bajo nivel de calificación y se propone la 

"internacionalización selectiva" que abarca a los trabajadores calificados. SI bien han 

tenido escasez de mano de obra barata y los empresarios japonenses han Impugnado 

por una mayor apertura a la entrada de trabajadores migratorios con bajo nivel de 

preparación, por otro lado el gobierno se niega a aceptar el ingreso de migrantes, en 

base a los problemas territoriales y sociales que se desarrollarían con dicha apertura. 

99 /bid . ., p. 383. 
'
00 Peila López, Ana Alicia, /bid., p. 174. 
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Pese al gran racismo que existe en la sociedad japonesa, 1°1 se acudió al 

trabajo de los migrantes, principalmente proveniente de Tailandia, Corea del Sur, 

Filipinas, Malasia, Irán y China, ya que esta fuerza de trabajo cubre los requerimientos 

del sector industrial, con su uso intensivo en tareas de ensamble, montaje, producción 

de partes y componentes de diferentes productos de exportación. En la década de los 

ochenta se recurrió a ellos en aquellas empresas que no son exportables (la 

construcción, servicios públicos y personales, Industrias manufactureras o parte de sus 

procesos), sin embargo la tendencia que se observa es que se ha avanzado en el 

traslado de la Industria que era factible hacerlo, y que tiene uso intensivo de mano de 

obra hacia Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia y Hong Kong. 

La mayor parte de las inversiones japonesas buscó explotar recursos de 

los que Japón carecla e intentó complementarlas con las ventajas comparativas 

japonesas. Por ejemplo, la industria textil que ya en el Japón tenia una importante 

experiencia con resultados muy positivos en cuanto administración y tecnologla, 

resultaron apropiadas para otros paises asiáticos, cuando aquellos conocimientos se 

combinaron con la abundante y relativamente barata fuerza de trabajo de estos paises, 

de tal manera que las mercancfas producidas por esta "colnversión" aseguró el éxito 

frente a la competencia internacional; " ... el limitado territorio japonés impid"' la 

utilización de esta fuerza laboral en forma masiva. Lo que si puede nacer es 

incrementar el mecanismo Indirecto con la inversión de capitales en el exterior". 1º2 

1º1 Baste señalar que el objetivo de la •capacilación de trabajadores extranjeros era formarlos en la 
disciplina del trabajo seguida en Japón: desde la enseñanza del idioma japonés hasta la 'ética japonesa 
que corrige la pereza, los caprichos egolstas y la falla de principios de los trabajadores extranjeros". La 
dinámica de la capacitación era profundamente autoritaria, pues no se reslringla el entrenamiento laboral 
en la fábrica sino que conlrolaba la vida privada de los trabajadores (horas de sueño, la prohibición de 
relacionarse con el sexo opuesto, la restricción de visitas y llamadas, el tipo de diversiones, etcétera), Op. 
cit .. p. 168-169. 
102 lbld .. p. 178. Hoy en dla, toda decisión de traslado se loma teniendo en cuenta los costos laborales. 
La tecnologla superior, con su vertiente de investigación y desarrollo, nace con frecuencia en el Japón. 
Las operaciones industriales que requieren elementos técnicos intermedios tienden a trasladarse a 
paises de industrialización reciente, como la República de Corea y Taiwán (China), y las operaciones de 
montaje, de más allo coeficiente de mano de obra, suelen instalase en los paises de la ASEAN, como 
Malasia o Indonesia. Asl por ejemplo, Sony fábrica actualmenle magnetoscopios con piezas de Singapur 
y Taiwán, que monta luego en Malasia". 
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Con la nueva división del trabajo se ha trasladado a los paises del 

Sudeste Asiático que cuentan con abundantes recursos naturales y mano de obra 

barata, partes del proceso productivo que les resulta lncosteable realizar en su propio 

pals. En 1987, la producción industrial de Malasia se incrementó en un 12.8% y en 1988 

un 15.3%, mientras que en los últimos años la producción la producción tailandesa lo 

hizo en un 10.5%. La presencia de las inversiones japonesas en Tailandia es 

fundamental para comprender el crecimiento económico de ese país, ya que la 

inversión creció de 124 millones de dólares en 1986 a 859 millones de dólares en 

19881º3• El mercado laboral internacional que se ha constituido en esta región adquiere 

matices y particularidades en tanto combina la movilización fislca de una fuerza de 

trabajo barata, con la movilización del capital en la búsqueda de dicha fuerza de trabajo 

por las limitaciones espaciales del pals hegemónico. 

Como todo fenómeno histórico los mercados laborales Internacionales 

están sujetos a los cambios que en una o más de las variables que intervienen en dicho 

proceso se presenten y modifiquen, por tanto, su magnitud e importancia. Es el caso del 

mercado laboral en África Occidental, que presenta particularidades muy especificas, ya 

que históricamente el flujo migratorio se ha movido tan libremente como el comercio y 

los servicios. Las rutas migratcrias fueron establecidas en muchos casos antes de que 

se fijaran los limites de cada nación. En los años sesenta, Ghana era el más grande 

centro de atracción poblaclonal, actualmente Costa de Marfil, con 30% de su población 

constituida por residentes extranjeros, ha ocupado ese lugar. En el norte de Africa 

destaca Libia con una fuerza de trabajo extranjera de cerca de un millón de personas. 104 

En el oeste africano más que en ningún otro lugar del mundo, la mayor parte de la 

migración internacional es esencialmente una extensión de la migración interna.105 

103 Ocaranza Fernández, Antonio. "Los flujos de inversión japonesa en el mundo y en el pacifico asiático", 
en La apertura comercial y la frontera norte de México, /bid., p. 55. 
104 Aragonés, Ana Maria y Juan Manuel Sandoval. Integración económica regional y transnacionalización 
de la fuerza laboral migratoria en el contexto de la 'globalización'. Fotocopia, documento presentado a la 
discusión en el Taller Los factores económicos, políticos y sociales que inciden en /os flujos migratorios 
en el continente americano, 24 y 25 de febrero de 1996. Reunión preparatoria para el VI Encuentro del 
Foro de Sao Paulo, que se realizó en el mes de junio de 1996 en San Salvador, El Salvador. 
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Por otro lado, las principales definiciones sobre las caracterlsticas de las 

migraciones hacia Europa Occidental también las localizamos en el flujo migratorio 

regional que se Incrementó, ante las necesidades generadas por el crecimiento 

petrolero. En los Estados del Golfo Pérsico, desde mediados de la década de los 30, se 

inicia la polltica de contratación de trabajadores extranjeros por las compañlas 

petroleras inglesas y estadounidenses, en virtud de que la población que habitaba estas 

regiones era la menos desarrollada en su estructura productiva y en el mercado laboral, 

además de los fuertes rezagos culturales y sociales y, por otro lado, la fuerza de trabajo 

que existia no contaba con la experiencia laboral y la capacitación que requerla el 

crecimiento de esta industria petrolera. De tal manera que et flujo migratorio que se 

estableció hacia estos paises de gran riqueza petrolera provenla, en el caso de los 

obreros más calificados, de Estados Unidos y Europa, y la demanda de trabajadores 

menos calificados se satisfacía con migrafites provenientes de la India, Siria, Omán, 

Yemen, Egipto, Paquistán, Sudán y Llbano. Durante los años setenta la explotación de 

las riquezas petroleras exigió el rápido crecimiento de las ciudades y de la 

infraestructura que permitirlan su exportación, en ello la inmigración internacional jugó 

un papel muy importante. La pequeñez del mercado laboral la podemos observar en los 

datos que señalan que, Qatar, Bahrein y Kuwait, contaban con una población de 55 mil, 

163 y 271 mil personas respectivamentP.. on 1970.106 

El flujo de migrantes se acrecentó con el auge petrolero de los años setenta. 

Situación que se expresó en importantes migraciones de trabajadores procedentes, en 

su gran mayorla, de la India, Pakistán, República de Corea y Filipinas, los cuales 

llegaron a representar el 70% como promedio, de la fuerza laboral de la región. La 

calda de los precios del petróleo hizo más lento el crecimiento económico y 

disminuyeron las necesidades de mano de obra. En 1990, cuando se presentó el 

conflicto del Golfo Pérsico, es probable que los asiáticos hayan constituido la mayorla 

de este flujo migratorio. Hacia 1985, los Estados miembros del Consejo de Cooperación 

del Golfo tenlan entre todos unos 7,2 millones de extranjeros, de los cuales 5,1 millones 

'º' Carrasco Licea, Rosalba y Francisco Hernández Puente. "Tendencia Migratoria en el Mundo", La 

Jornada, México 7 de marzo de 1994, p. 55. 
10

• Peña López, Ana Alicia, Op. cit., p. 21 O. 
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eran trabajadores mlgrantes, que representaban un 70%, como promedio, de la fuerza 

laboral; de estos últimos, eran asiáticos un 63% y un 87% de dichos asiáticos procedlan 

de: la India, el Pakistán, la República de Corea y Filipinas.107 

La disminución de ta demanda de fuerza de trabajo de los paises productores de 

petróleo del Golfo Pérsico ha contraldo este mercado laboral, sin embargo tas 

necesidades de fuerza de trabajo barata en estos paises de gran riqueza petrolera 

continúa presente. La fuerza laboral de Libia en 1975 estaba constituida en un 33% por 

migrantes y para 1983 la proporción habla aumentado a cerca del 60%, la mayorla de 

ellos eran egipcios y asiáticos. En lrak tos migrantes oscilaban entre un millón y tres 

millones de trabajadores, básicamente egipcios. 

Otro indicador que permite un acercamiento real a la magnitud y caracterlsticas 

del flujo migratorio hacia esta reglón, está dado por los Informes que Indican que ta 

salida de trabajadores temporales de esos paises alcanzó un promedio de 1 millón de 

personas por año en el decenio de 1980. "A comienzos del decenio de 1990, la crisis 

del Golfo hizo regresar a sus paises a unos 700.000 trabajadores de Asia 

Occidental".108 

r~1 igual que la experiencia migratoria hacia tos paises europeos, la que se 

impulsó hacia el Medio Oriente se caracterizó por trabajadores temporales que se 

dirigieron hacia la industria de ta construcción y en el sector servicios. Los Inmigrantes 

procedentes de los paises árabes no petroleros gozaron con respecto a los nativos de 

Asia del Este de una politica migratoria menos agresiva, ya que se estableció ta 

posibilidad de la reunificación familiar. Elemento que influye muy directamente en la 

temporalidad de los migrantes en el pals receptor. Las antiguas colonias inglesas 

(Kuwait y Bahrein) promovieron la migración proveniente de Egipto, lrak, Jordania y 

Siria; mientras que aquellos paises árabes bajo la influencia y control de tos Estados 

'º' Zlotnik. Hanla, Migralion To and From Developing Regions: A Review of Trends. Documento 

presentado en la reunión de llASA sobre Futuro Crecimiento de la Población en Afrlca, Asia y América 

Latina, p. 17. 
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Unidos como los Emlratos Arabes Unidos, tienen una fuerte proporción de trabajadores 

del Este Asiático (India, Paqulstán, Corea y Filipinas). 

"Sin duda, el Medio Oriente sintetiza en buena medida las prácticas y 

tendencias de los paises de inmigración más desarrollados, pues aplica 

mecanismos legales que permiten mayor control y nexibilidad al utilizar fuerza 

de trabajo extranjera en una región que requiere un desarrollo capitalista, y los 

contiene en sus formas más violentas: léase la Integración familiar sólo para 

los musulmanes y cristianos que no generan mayores problemas con los 

nacionales, y para los asiáticos del Este contrato colectivo en enclaves 

separados de los poblados, ya que son vistos como delincuentes o como una 

amenaza a la cultura árabe". 109 

SI bien el Medio Oriente es parte del mundo del subdesarrollo, sus enclaves 

petroleros se constituyeron en los principales proveedores de la fuente energética más 

importante del sistema productivo internacional, sin embargo la riqueza petrolera y el 

crecimiento de esa Industria no remontó el atraso productivo, cultural y social. De tal 

manera que las empresas inglesas y estadounidenses requirieron de la importación de 

trabajadores desde la década de los treinta. El mercado de trabajo internacional que se 

generó en esta región petrolera, a diferencia del que se dio en los países europeos 

desarrollados o en los Estados Unidos, no incidió ni aceleró el crecimiento de la reglón y 

se limitó a Incidir en el incremento de las ganancias de las grandes empresas 

petroleras. La explotación capitalista de esta fuerza de trabajo se desenvolvió bajo la 

dinámica del capitalismo del subdesarrollo con sus secuelas de exacción de excedente 

económico, crecimiento profundamente desigual y una irracional concentración del 

ingreso en las oligarquías nacionales y trasnacionales. 

La mayoría de los paises del Medio Oriente han logrado en los últimos 30 años 

adelantos importantes, sin embargo no menos cierto resulta que muchos de los 

promedios nacionales presentados en las estadísticas oficiales ocultan las profundas 

disparidades. Al desagregar dicha información en diferentes grupos poblaclonales se 

'º" Conferencia Internacional sobre la población y el Desarrollo, El Cairo (Egipto), Naciones Unidas, 
septiembre de 1994, p. 82. 
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ponen de manifiesto las graves desigualdades de estas sociedades. Situación que se 
observa en cuanto a los cálculos del crecimiento del PIB, que entre 1974-1992 se 
incrementó en un 40% y durante el último decenio la tasa de crecimiento agrícola fue 
del 4,7% <1nual y figuró entre las más altas de las regiones en desarrollo. Sin embargo 
en 1990 aún habla 73 millones de personas que vivlan por debajo del !Imite mlnimo de 
pobreza y más de 1 o millones estaban subalimentadas, mientras que el gasto en 
defensa aumentó del 5% del PIB en 1970 al 12% del PIB en 1989. 110 

En cuanto a las características del mercado laboral de los estados árabes, cabe 
destacar la escasa participación de la mujer y los todavla altos Indices de analfabetismo 
en la población en general y particularmente en la mujer. En 1991 sólo el 17% de las 
mujeres árabes formaba parte de la población activa, y la tasa de alfabetización de los 
adultos en 1992 era del 54%, lo cual representaba 80 millones de personas analfabetas. 
En lo referente a las condiciones de vida la situación no es menos grave, ya que menos 
de los tres quintos de las poblaciones rurales tienen acceso a agua apta para el 
consumo y sólo la mitad dispone de acceso a instalaciones sanitarias básicas; la 
mortalidad de los niños menores de 5 años es de 83 por cada 1000 nacidos vivos, lo 
cual es cinco veces superior a la de los paises industrializados y, un 55% de la 
población total sufre grave escasez de agua. 111 

Las condiciones de vida y de trabajo de los migrantes no son menos dolorosas 
que las de la población nativa pobre, ya que ambos se ven sometidos a una 
sobreexplotación por las empresas transnacionales: 

"En su forma más rentable desde el punto de vista comercial, en el Medio 
Oriente, los trabajadores migrantes se hallan bajo el control de sus 
empleadores en casi todos los aspectos de su vida diaria: se les prohibe 
sindicarse mientras se encuentran en el pals huésped y la única base de 
negociación y de solución de conflictos es el contrato Individual; no siempre se 
cumplen ni se aplican estrictamente los requisitos mínimos que fijan las 
autoridades para el alojamieto en los campamentos (normas relativas al 

'
09 /bid., p. 225. 

"ºInforme sobre Desarrollo Humano 1995, Op. cit., p. 29. 
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espacio vital, a los servicios sanitarios y de recreo y a la atención médica): las 

tasas de accidentes mortales y otros accidentes de trabajo son elevadas y 

siguen aumentando y los sistemas de Indemnización son poco satisfactorios 

adem¡',s siguen en pie los problemas de Igualdad de oportunidades y de trato 

ya mencionados. 112 

Con la Guerra del Golfo Pérsico se presentaron cambios en las pautas 

migratorias en virtud de que el conflicto exigió la definición politica y militar de los 

estados árabes. Los trabajadores migratorios provenientes de aquellos estados que 

apoyaron a lrak (Líbano, Jordania, Yemen y Sudán) fueron expulsados de los paises 

miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Omán 

y los Emiratos Arabes Unidos). Las restricciones de entrada para los migrantes árabes, 

salvo los provenientes de Siria y Egipto, ha venido a beneficiar a los migrantes 

provenientes del Sudeste Asiático y a las empresas trasnacionales que los contratan, 

pues éstos son los trabajadores más explotados y controlados en el Medio Oriente, es 

decir, son los migrantes temporales, sin familia y por contrato individual. 

"La guerra del golfo Pérsico contribuyó, pues, a reorganizar de una mejor 

manera para el capital nacional y trasnaclonal el uso de la fuerza de trabajo 

extranjc>ra (que es mayoritaria) en '91 Medio Orlente". 113 

El análisis del ftujo migratorio regional del Medio Oriente exige profundizar en las 

causas del subdesarrollo, asi como su papel en el proceso de acumulación capitalista 

internacional. Los paises subdesarrollados no sólo han sido drenados en sus recursos 

naturales y financieros, sino que también han aportado a los paises altamente 

desarrollados lo más valioso de cualquier sociedad: seres humanos. Trabajadores que 

cumplen la importante función de regular el mercado de trabajo al que son atraidos. 

Refiriéndose a la migración de trabajadores a paises europeos Castles y Kosack 

señalaban que: 

111 lbld., p. 29. 
112 OIT, El trabajo en el mundo, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1984, p. 119. 
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"Las reservas de trabajo existen, por una parte, a causa del desarrollo 

desigual de los medios de producción de Europa, que ha permitido la 

existencia de regiones atrasadas en el sur, y por otra, porque el colonialismo 

europeo de los últimos siglos ha creado reglones subdesarrolladas en Africa, 

Asia y América ... La inmigración de trabajadores es asl una especie de ayuda 

para el desarrollo que los paises pobres proporcionan a los ricos".114 

Cabe señalar que las pautas de migración internacional difieren de una región a 

otra en virtud de que se han conformado corrientes regionales especificas con sus muy 

particulares formas de expresión y dependiendo de las necesidades del proceso de 

acumulación y características culturales y religiosas de dichas reglones, tal como lo 

describo en los apartados anteriores. 

En slntesis, la liberalización ha favorecido los procesos de creación de empleos 

altamente calificados en sectores que fincan su competitividad y productividad en la 

tecnologla de punta, sin eliminar la creación de empleos no calificados en las industrias 

cuya competitividad descansa en el costo salarla!. Estos cambios dejaron obsoleta la 

producción estandarizada en masa, tlpica del fordismo, pues el impulso del proceso de 

liberalización se basó en un nuevo modelo productivo con importantes adelantos 

tocnológicos, aplicación de la informática, robótica y telecomunicaciones a la industria; 

asimismo se disgregaron los procesos productivos pero con articulación y coherencia y 

sobre la base de importantes cambios organizacionales. A propósito de todos estos 

cambios en el proceso de producción cabe rescatar las descripciones que realiza Gary 

Gereffi, al respecto: 

En las cadenas dirigidas al productor, los fabricantes de componentes 

avanzados, tales como para la industria aérea, automotriz y de computación, son los 

agentes económicos clave no sólo en términos de sus ganancias, sino también en 

su capacidad para ejercer control en vlnculos hacia atrás con suministradores de 

materias primas y de componentes, y con vincules hacia delante en la distribución y 

las ventas. Comúnmente, las principales empresas de las cadenas destinadas al 

productor pertenecen a oligopolios globales. En contraste, las cadenas de 

113 lbid .. p. 234. 
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productos destinados al comprador se caracterizan por una alta competitividad y 

sistemas de fábricas globalmente descentralizadas. Las empresas que desarrollan y 

venden productos de marca ejercen un control sustancial sobre cómo, cuándo y 

dónde se llevará a cabo la manufactura y cuántas ganancias se acumularán en cada 

etapa de la cadena, de tal modo que, mientras las cadenas de articulas destinados 

al productor son controladas por los grandes fabricantes en el lugar de producción, 

en las Industrias destinadas al comprador, los grandes mayoristas y 

comercializadores ejercen la influencia principal en la distribución y venta al final de 

la cadena.115 

En las ganancias oligopólicas va a jugar un papel muy importante las 

innovaciones tecnológicas (que será el resultado del acceso asimétrico a nuevas 

tecnologlas, ya que en el caso de muchos paises dependientes el ser moderno 

consistirá en usar la "última tecnologia", pero de ninguna manera hacerla), las 

innovaciones organizativas (que tienen que ver una forma de proceso de know-how 

intraorganizativo que tuvo su originen en Japón y que fue definitivo, sobre todo en la 

transición de la producción en masa a la producción por encargo o producción flexible). 

Esta reestructuración económica mundial le ha Impreso nuevas caracterlsticas al 

tipo y condiciones del desplazamiento de los trabajadores, La reglonalizaclón de los 

mercados laborales ha dado un marco de movilidad restringida a los trabajadores 

migratorios no documentados convirtiéndolos en los salvadores de una tasa media de 

ganancia descendente, en esta tarea también juegan un papel muy Importante los 

obreros de las empresas maquiladoras. Este capitalismo salvaje ha desplazado a 

millones de trabajadores de los paises subdesarrollados, dejándolos a merced de los 

requerimiento del capital, bien sea en las llamadas economías informales, en el sector 

servicios, en aquellas industrias donde Jos trabajadores operan en las peores 

condiciones laborales y safarfales, en las maquiiadoras y como Inmigrantes 

internacionales. 

114 lbld., p. 36. 
115 lbld., p. 16-17. 
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La crisis generalizada del sistema económico mundial en los años de 1980 

convirtió a la inflación, la caída de la producción, el estancamiento, el desempleo y la 

baja en los niveles de vida en la mayoría de los paises, en algunos de los costos de los 

altos niveles de internacionalización y de la reorganización económica, así como las 

transformaciones y ajustes asumidos, sobre todo en las economías subdesarrolladas y 

dependientes. En todos estos cambios y profundas transformaciones, nada más lejos 

que el logro de una profunda integración, interdependencia y complementarización en la 

economía mundial y, particularmente, en cuanto a los mercados laborales 

internacionales. 

La pretendida globalización debería significar el flujo global de relaciones 

económicas entre paises soberanos: el flujo de mercancias, de Insumos, de capitales, 

de servicios industriales y financieros, asl como de trabajadores mlgrantes, esto 

significaría una interdependencia justa y equilibrada. Sin embargo, tan. esto no es asl 

que la tendencia a agudizar los desequilibrios y disparidades do unos paises a otros, ha 

sido fa característica central del comportamiento del capitalismo contemporáneo. 

Los cambios cuantitativos y cualitativos que se observan en el capitalismo actual 

y que han dado lugar a un proceso de globalizaclón son el resultado y están Inmersos 

en una profunda crisis estructural, en la que confluyen las crisis ciclicas. Coincido con el 

maestro Luis González Souza, en cuanto a que en la caracterización de esta crisis 

existe • ... un gran consenso en que se trata de una crisis en verdad compleja: unos la 

caracterizan como crisis estructural, otros como una crisis de la economía mixta; otros 

la ven como una crisis inclusive 'mayor' que las 'grandes crisis' previas; y asl, hasta 

llegar a quienes finalmente, la conciben como crisis de la civilización, o como una crisis 

mundial total". 116 Sin embargo, resulta necesario acotar nuestra opinión: la crisis actual 

es estructural en tanto es el resultado de las profundas contradicciones presentes en el 

proceso de acumulación de capital y que en la actualidad se manifiestan en un 

116 González Souza, Luis. "Recolonizaclón 'belicotrónlca', o soberanla latinoamericana", en Benltez, Raúl 
y González Souza, Luis, Viejos desafíos nuevas perspectivas México-Estados Unidos y América Latina, 
Coordinación de Humanidades y Miguel Angel Porrúa, México, 1988, p. 45. 
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descenso continuo de la tasa de ganancia, sobreproducción de mercanclas y servicios, 

sobreacumulación de capital, mayores abismos entre el capital productivo y el 

financiero, asl como el incremento en la Inestabilidad polltlca y social a nlvel mundial. 

Hoy como nunca antes el capitalismo es mundial, asl como también lo es su crisis. 
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CAPITULO 11 

LA CORRIENTE MIGRATORIA MEXICO·ESTADOS UNIDOS. 

ASPECTOS HISTORICOS 

Con una frontera común de más de tres mil kilómetros en la cual se 

efectúan alrededor de 300 millones de cruces al año y que tienen procesos económicos, 

pollticos y sociales altamente contrastantes, México y Estados Unidos han llegado a 

integrar uno de los mercados internacionales de trabajo más importantes a nivel 

mundial. La clase trabajadora mexicana se ha constituido en la fuente principal de la 

reserva de mano de obra en Estados Unidos y ha aportado un contingente cada vez 

más grande a su mercado de trabajo. Mientras que la economia mexicana encuentra en 

este flujo migratorio un ligero alivio tanto por el valor de las remesas que envian a sus 

familiares, como por la disminución que ello significa en su número de desempleados y 

subempleados. 

En cuanto a México, es el pais que ocupa 117 el primor lugar dentro de los 

diez paises expulsores de fuerza de trabajo y ninguna nación ha estado tan 

íntimamente ligada a la inmigración como la de Estados Unidos. Todo ello convierte al 

mercado de trabajo existente entre México y Estados Unidos, en uno de importancia 

económica, politica y social en las relaclones bilaterales, adquiriendo matices muy 

particulares en tanto que es un aspecto que no fue incorporado en el proceso de 

negociación e integración económica regional vigente. 

117 Estado de la Pob/aclón Mundial 1993, Op. cit., p. 6. 
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El origen de la migración México-Estados Unidos. 1848-1910 

Los antecedentes del flujo migratorio entre México y Estados Unidos se 

remontan a cerca de 150 años. Diversos historiadores coinciden en que las primeras 

corrientes migratorias de México hacia los Estados Unidos se dan a raiz de la firma del 

Tratado Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848. Con la adquisición de Estados 

Unidos de más de la mitad del territorio mexicano se agudiza la expansión hacia el 

oeste y se acelera el despojo masivo de las tierras pertenecientes a indios y mexicanos. 

A pesar de que el Tratado señala en su Articulo VIII: 

"Los mexicanos establecidos hoy en territorios pertenecientes antes a México, 

y que quedan para lo futuro dentro de los limites señalados por el presente 

Trabajo a los Estados Unidos, podrán permanecer en donde ahora habitan; o 

trasladarse en cualquier tiempo a la República Mexicana, conservando en los 

Indicados territorios los bienes que poseen, o enajenándolos y pasando su 

valor a donde les convenga; sin que por esto pueda exlglrsele~ ningún género 

de contribución, gravamen o impuesto. Los que prefieran permanecer en los 

indicados territorios, podrán conservar el titulo y derechos de ciudadanos 

mexicanos, o adquirir el titulo y derechos de ciudadanos de los Estados 

Unidos. Mas la elección entre una y otra ciudadania deberán hacerla dentro de 

un año contando desde la fecha del canje de las ratificaciones de este 

Trabajo. Y los que permanecieren en los indicados territorios después de 

transcurrido el año, sin haber declarado su intención de retener el carácter de 

mexicanos, se considerará que han elegido ser ciudadanos de los Estados 

Unidos. Las Propiedades de todo género existentes en los expresados 

territorios, y que pertenecen ahora a mexicanos no establecidos en ellos, 

serán respetadas inviolablemente. Sus actuales dueños, los herederos de 

éstos, y los mexicanos que en lo venidero puedan adquirir por contrato las 

indicadas propiedades, disfrutarán respecto de ellas tan amplia garanlla como 

si perteneciesen a ciudadanos de los Estados Unidos". 118 

118 Tratado de Paz, Amistad, Limites y Arreglo Definitivo entre México y Estados Unidos, firmado en la 
Ciudad de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848. 
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Pese a lo señalado en el Tratado, la realidad es que, desde que Texas se 

declaró república independiente, la cual se consumó en 1845, al siguiente año los 

Estados Unidos declararon la guerra a México y se dio la ocupación militar de nuevos 

territorios, que hoy conforman los estados de California, Arizona, Nevada, Utah y partes 

de Colorado, Nuevo México y Wyomlng119 Desde entonces fueron creados los Texas 

Rangers, y se inició el desalojo, asesinatos, violaciones y pillaje, en contra de los 

mexicanos que eran propietarios en estos territorios. Después de dos lustros de 

violentas discordias que culminan en la Guerra entre Estados Unidos y México, 

precisamente lo que cierra estas desastrosas décadas es el Tratado de Guadalupe

Hldalgo; esta adquisición se complementarla más tarde con la Gadsden Purchase 

(1853) en que se compran las tierras que hoy constituyen las partes correspondientes al 

sur de Nuevo México y Arizona. 120 

Los mexicanos que llevaban desde principios de siglo trabajando las 

minas de plata, cobre y sal, los propietarios de los negocios de carga, los dueños de las 

tierras, todos ellos, fueron sujetos a atrocidades por los- 'i'angers que hablan sido 

reclutados entre cazadores de Indios, vigilantes y bandidos. E_n Sonora, Baja California 

y a todo lo largo de la franja fronteriza México-Estados Unidos, el sentimiento 

antimexicano iba en aumento. 

Paralelamente, en el año de 1851, el Congreso norteamericano aprobó la 

Ley de Tierras, la cual fue promovida por diputados de California. Su objetivo, 

aparentemente, fue precisar los titules de propiedad, sin embargo para 1856 " ... cuando 

la tenencia de la tierra había sufrido cambios radicales a favor de los norteamericanos, 

fue claro que las medidas jurldicas habían sido sólo un pretexto para legalizar la 

expropiación de tierras a sus legítimos dueños y una justificación al despojo general de 

que fueron objeto". 121 

119 Morris, Richard B. Ad Jeflrey B. Morris, Encyclopedia of American History, Harpercollins Publishers, 
New York, 7a. Ed., 1996, 2 feb. Treaty of Guadalupe Hidalgo, pp. 231-232. 
12"villanueva, Tino, Prólogo,Chicanos (Selección), Lecturas 89 Mexicanas, Secretarla de Educación 
Pública, Cultura, SEP, Fondo de Cultura Económica, S. A. de C.V., México, 1980, p. 51. 
121 Morales, Patricia, Indocumentados mexicanos, Ed. Grijalbo, México, 1982, p. 41. 
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Los angloamericanos se apoderaron de las tierras de los mexicanos por 
medios legales e ilegales. Valga como ejemplo lo sucedido en Nuevo México, donde en 
muchos casos las autoridades angloamericanas exiglan a los mexicanos que 
registraran sus tierras, y cuando no lo hacían dentro del plazo concedido, las perdlan. 
Frecuentemente esas ordenanzas eran publicadas inadecuadamente a fin de que los 
mexicanos perdieran sus tierras. Asimismo, estas autoridades establecieron impuestos 
muy altos y al carecer los mexicanos del capital para pagarlos, sus tierras eran 
vendidas en subastas. 

Por otro lado el sistema económico angloamericano abrla el camino a los 
imperativos del capital. Los propietarios de los bancos haclan préstamos a los· 
mexicanos con Intereses excesivos y al no poder pagar sus deudas, venia 
irremediablemente la pérdida de sus tierras hipotecadas.122 

Con la violencia y la ley se logró que los mexicanos propietarios de tierras 
las perdieran, pues se expusieron a multitud de dificultades para comprobar la legalidad 
de sus titulas. Los fraudes y atracos quedaron Impunes ya que " ... si el gobierno 
mexicano no había podido impedir la pérdida de casi la mitad de su territorio, menos 
pudo hacer por evitar el despojo de sus propiedades a la población de origen mexicano 
que ya habla pasado a ser estadounidense en la práctica". 123 

Este antlmexícanismo no fue un obstáculo para que desde 1850 con la 
fiebre del oro en California y la escasez de trabajadores en el Oeste y Suroeste de 
Estados Unidos, se iniciaran los movimientos migratorios provenientes de México. En 
1870 los desplazamientos empiezan a ser más numerosos pues son acelerados por la 
contratación de contingentes de trabajadores mexicanos para la construcción de las 
vlas férreas que comunicaban al Norte del país con el Oeste. Para estas fechas no se 
hablan impuesto restricciones legales para la entrada de ningún tipo de Inmigrantes. La 

122Acuña, Rodolío, "La libertad enjaulada: la expansión hacia Nuevo México", en Villanueva, Tino, 
Chicanos (Selección), Lecturas 89 Mexicanas, Secretarla de Educación Pública, Cultura, SEP. Fondo de 
Cultura Económica, S. A. de C. V., México, 1980, p. 79. 
123 Gómez Arnau, Remedios, México y la protección de sus nacionales en Estados Unidos, Centro de 
Investigaciones sobre Estados Unidos de América, UNAM, México, 1990, p. 131. 
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primera contratación fue la del "traque", es decir, la vía. Fueron empleados para colocar 

rieles, construir terraplenes y dar mantenimiento a las líneas. 

Una región de gran tradición migratoria es el Occidente de México que 

comprende los Estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, 

Nayarit y Guanajuato. Esta economía regional integrada, encuentra su centro 

económico, social y cultural en Guadalajara. Justamente, la primera conexión ferroviaria 

entre México y Estados Unidos llegó al Occidente de México en 1885, comunicó a 

Guadalajara con la Ciudad de México a través de los Estados de Jalisco y Mlchoacán; 

cuando el Southerm Pacific Railroad y el Ferrocarril Mexicano Internacional se unieron 

en Piedras Negras en 1884. De tal manera que los ferrocarriles se constituyeron en un 

Impulsor de esta corriente migratoria. Para 1890, las líneas mexicanas del ferrocarril se 

unían directa o indirectamente a 48 Estados del país vecino124 

Para este flujo migratorio no existía ningún impedimento legal ya que la 

primera Ley sobre inmigración, en los Estados Unidos, fue la "Ley de Extranjeros y 

sedición de 1798", la cual facultaba al presidente para deportar a los extranjeros que 

considerara " ... un peligro a la paz y a la seguridad de los Estados Unidos", de tal 

manera que no existía ninguna restricción para la admisión de extranjeros. 

Las redes ferroviarias continuaron requiriendo de la mano de obra 

mexicana y a partir de 1882, empezaron a ser demandados en los campos agrlcolas del 

Sur y Oeste de los Estados Unidos. Hasta antes de 1882 los chinos habían sido la 

principal fuente de mano de obra en las actividades agrícolas de la reglón. 

En 1868, se había realizado el primer tratado entre China y los Estados 

Unidos. Dicho tratado establecía el derecho inherente de todo hombre para mudar su 

residencia y, además, que los chinos gozarían de los privilegios, Inmunidades y 

124 Massey S. Dou9las, Alarcón Rafael y otros, Los ausentes. El proceso social de la migración 
internacional con el Occidente de México, Coedlclón Ed. Alianza Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1991, Colección Los Novenla, México 1991, p. 53. 
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excepciones al viajar y establecerse en los Estados Unidos, tal y como les son 

otorgados a los ciudadanos de las naciones más favorecidas. La tremenda afluencia de 

inmigrantes chinos al Oeste de los Estados Unidos, trajo como consecuencia que en 

1880 se firmara un Tratado con China, en el que se estableció que los propios Estados 

Unidos regularian o suspenderian temporalmente la inmigración proveniente de ese 

país. Este Tratado fue la base de la Ley del 6 de mayo de 1882, la primera de las 

llamadas "Chinase Exclusion Acts". 

Dicha Ley prohibió la Inmigración de los trabajadores chinos, durante diez 

años, estableció la deportación de los no documentados y les vetó la ciudadanía 

estadounidense. 125 Dichas restricciones encuentran su origen en una postura racista 

que fue extendida más tarde a otros paises asiáticos, y a los originarios de la India, 

entre otros. 

La migración de mexicanos a Estados Unidos que hasta 1875 había sido 

muy limitada, por su pequeño número, empieza a ser impulsada por los propios 

patrones norteamericanos que a través de los "enganchadores" se encargaban de 

reclutarlos. Un Cónsul de México, en el año de 1885 señalaba en la Circular núm. 32: 

"Por la prensa de este Estado (Coahuila) veo que se ha conseguido la 

cooperación de los principales ferrocarriles que comunican con México, para la 

Introducción a costo de pasaje, meramente nominal de un número de 5 a 

10,000 labradores mexicanos, con objeto de que ayuden a pizcar la muy 

abundante cosecha de algodón que este año produce. En el apogeo de 

construcción de vlas férreas en Texas, se trajo un gran número de gente de 

nuestro pals que por falta de contratos formales, por escrito, no sólo no 

percibieron el pago a que su trabajo les hacia acreedores, sino que, en la 

mayor parte de los casos, estos Infelices se encontraron al concluirse el 

125 Hlstory of the tnmlgratlon end Naturallzation Service, Reporte preparado por el Servicio del Congreso, 
Washington, Llbrary of Congress, 1980, p. 7. 
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trabajo en un pals extranjero, sin recursos, sin conocer el Idioma y 

frecuentemente con salud quebrantada", 126 

La presencia de los trabajadores mexicanos, como un grupo importante 

de inmigrantes, que apuntalaron el florecimiento económico de esa región 

estadounidense, se explica si observamos que además de realizar las labores más 

penosas, reclblan los salarios más bajos. Para 1903 los mexicanos que laboraban en 

las vi as de ferrocarril cobraban entre 1 y 1.25 dls. por cada dla de 1 O hrs. de trabajo, 

mientras que los trabajadores originarios de otros paises recibian 1.75 dls. en 

condiciones iguales. En algunas partes de California, el Pacifico del Sur llegó a pagar 

según el origen de los trabajadores: 1.60 a los griegos, 1.45 a los japoneses y 1.25 a los 

mexicanos. 127 

Estos patrones se enriquecieron a partir del trabajo, en muchos casos no 

pagado, de los mexicanos. La migración en busca de trabajo y mejores salarios se 

enfrentó en 1891, fecha en que los Estados Unidos promulgaron otra Ley de 

Inmigración, con restricciones por via terrestre tanto desde México, como desde 

Canadá. 128 

En cuanto al origen de este flujo, es necesario destacar que además de la 

búsqueda de trabajo y mejores salarios, existe el elemento de la anexión de una parte 

importante del territorio mexicano a Estados Unidos y la permanencia de población 

mexicana en dicho territorio donde diversos autores coinciden en que en 1848 

habitaban más de 75 mil mexicanos, de los cuales sólo 2 mil regresaron a México; al 

parecer el resto se convirtió en ciudadanos norteamericanos. Con esta permanencia se 

estableció una estrecha relación a nivel humano, que ha permitido y facilitado hasta la 

fecha, la llegada de mexicanos a esos lugares. De tal manera que los lazos familiares y 

culturales se constituyen en un elemento de atracción para muchos de los mexicanos 

que han integrado la corriente migratoria laboral hacia Estados Unidos. 

126 Circular núm. 32 expedida por la Secretarla de Relaciones Exteriores. Citada por Gómez Arnau 

Remedios,. Op. cit., p. 133. 
121 Wollenberg, Ch., "Worklng on the traque: The Pacific .. .", citado por Patricia Morales, Op. cit., p. 43. 
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La crisis económica de Estados Unidos en 1907 acompañada de un alto 

desempleo y pánico financiero, provocó el regreso de trabajadores mexicanos 

empleados en los ferrocarriles, empresas empacadoras y otras fábricas. El Consulado 

en Kansas City informó en enero de 1908, que habla tenido que gestionar " ... la 

obtención de pasajes gratuitos para cerca de 800 trabajadores mexicanos que 

regresaron a México, y logró la reubicación de aproximadamente doscientos 

connacionales en nuevos empleos ... () ... y haber obtenido cerca de 5 mil dólares por 

concepto de pago de jornales atrasados que se debían a los trabajadores".129 

Para el año de 1909, los trabajadores mexicanos eran el 17% de la fuerza 

laboral encargada del mantenimiento de las recién colocadas vlas de ferrocarril y el 

10% del equipo humano que laboraba en los Estados del Sureste.130 Sin duda alguna 

los ferrocarriles facilitaron e hicieron posible el medio de transporte barato para el 

traslado de los trabajadores a nivel internacional. 

En resumen, el movimiento migratorio entre México y Estados Unidos 

tiene sus rafees en las postrimerias del siglo XIX, cuando en el México 

prerrevolucionario se había desarrollado un Importante sector de masas empot>1ecidas 

y, por otro lado, en los Estados Unidos, la anexión de los estados del Suroeste al 

conjunto de la economía requirió y propició una demanda continua de mano de obra 

barata. 

Con el deslinde de las tierras comunales en México durante el porfiriato, 

prácticamente la tierra pasó a manos de los grandes terratenientes. El despojo fue tan 

grande que para 1910, 97% de las familias del campo no poseían tierras.131 El 

crecimiento económico del porfiriato con sus abismales desigualdades no logró el 

desarrollo; por otro lado, si generó las condiciones favorables para las emigraciones. La 

128 /bid., p. 8-9. 
129 /bid .•• p. 136. 
"ºCardoso, Lawrence, Mex/can emlgratlon to the Unlled Sietes: 1897-1931, Tucson Universlty of Arlzona 

Press, Estados Unidos, 1980, p. 27. 
131 /bid., p. 8-9. 
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calda del salario agrlcola, el alza del precio de los alimentos, los campesinos sin tierra y 

las pocas oportunidades de empleo urbano se constituyeron en un acicate para el 

estimulo de este flujo migratorio. Mientras que en los Estados Unidos: 

" ... en el periodo de 1880 a 1910 se daba el rápido desarrollo económico del 

suroeste de los Estados Unidos. La mlnerla y la agricultura entraron en auge 

por las nuevas vlas férreas que lo comunicaban con la industria del este. 

Durante la década de 1870 a 1880, las redes ferroviarias se expandieron 

constantemente a través de los estados del suroeste, y en 1883 la via 

ferroviaria del Pacifico Sur culminó con la conexión transcontinental a través 

de Arizona se abrieron minas de carbón y cobre en Nuevo México, Arizona, 

Colorado y Oklahoma y los campos agricolas empezaron rápidamente a 

producir. De 1899 a 1909, la extensión de tierra cultivada se duplicó a más de 

14 millones de acres".132 

Este periodo se caracteriza por la creciente integración y consolidación de las 

economlas regionales del Sudoeste y del Pac!fico a la economla y mercado nacional 

estadounidense así como por la formación de un mercado internacional del trabajo, en 

donde los mexicanos fueron empleados en las condiciones más serviles y severas. La 

hegemonía capitalista norteamericana en Ja economla mflxicana generó Importantes 

distorsiones y estableció las condiciones que impulsa1on el crecimiento de una fuerza 

móvil de trabajadores asalariados. 

El crecimiento del agro comercial, de la industria minera y la industria ligera en el 

Sudoeste de Estados Unidos generó la creciente demanda de fuerza de trabajo sujeta a 

una explotación intensiva con salarios bajos, mientras que el desarrollo desigual 

generaba que la economla mexicana fuera incapaz de absorber el creciente número de 

campesinos despojados de sus tierras, de los cuales algunos optaron por migrar e 

integrarse con los mexicanos existentes en Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona y 

California, contribuyendo asl a una considerable renovación de la fuerza de trabajo 

mexicana en los Estados Unidos. 

132/bld., p. 53. 
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Asimismo, debemos concluir que durante estos. años también se delimitan 

algunas caracterlsticas sociales y pollticas en este flujo migratorio: 

"Sujetos al chovinismo nacional a la discriminación racial, los trabajadores 

mexicanos tuvieron que formar grupos mutualistas, organizados para 

proporcionarle asistencia económica a sus familias en casos de enfermedades 

graves o de muerte, asl como para promover actividades sociales y culturales 

en la comunidad. Ideológicamente tales asociaciones abarcaban desde 

grupos organizados por los consulados mexicanos, bajo la dirección de la 

pequeña burguesla, hasta sociedades de trabajadores bajo marcadas 

Influencias anarquistas o socialistas. En contactos directos con las tendencias 

pollticas, sociales y culturales existentes en su patria a través de la migración 

continua y de los exiliados pollticos, los trabajadores eran influidos 

sensiblemente por la lucha contra la dictadura porfirista."133 

El incremento de los flujos migratorios 1910-1929 

La Revolución Mexicana con sus consecuencias sociales y polltlcas 

reavivó la corriente migratoria de mexicanos hacia Estados Unido:;. y provocó los 

primeros grandes flujos migratorios. A la desactivación de la eccmomla mexicana se le 

sumó el temor y descontento ante dichos acontecimientos. Se calcula que en total, 

entre 1910 y 1916 se fueron legalmente a Estados Unidos 370 mil mexicanos y cerca 

de un millón sin documentos.134 

De hecho, la economla y el merca.do de la fuerza de trabajo mexicana se 

integraron aún más a las de Estados Unidos:. La expansión en gran escala de la 

agricultura comercial y de la industria d~te.n:íllnadas por la Primera Guerra Mundial, 

aceleró la demanda de trabajadores mexicanos, 

133Rlos Bustamante, Antonio, "Las Clases sociales mexicanas en Estados Unidos", en Historia y 
Sociadad No. 20. Revista Latinoamericana de pensamiento marxista, México, 1976, p. 13. 
134 Datos mencionados por Patricia Morales, Op. cit., p. 52. 
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Estos trabajadores eran demandados en los campos agrlcolas, asimismo 

la expansión económica del Sudoeste estadounidense adquiria un nuevo impulso y 

requeria de esta fuerza de trabajo, poco calificada y barata. El Partido Comunista de Jos 

Estados Unidos señalaba en 1914, que en Colorado los obreros norteamericanos 

ganaban 1400 dolares al año, Jos negros 720 y los mexicanos 620 dólares.135 

Sin embargo, el flujo migratorio presentó cambios de importancia, 

motivados por la incorporación de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, lo 

cual generó el temor en Jos trabajadores mexicanos de que también fueran enrolados 

en el ejército. El Departamento de Trabajo norteamericano reportó en 1917 el regreso 

de 20,927 trabajadores mexicanos, por la razón ya mencionada. El otro elemento Jo 

encontramos en la preocupación de diversos sectores de la población norteamericana 

por establecer restricciones más efectivas en los flujos migratorios. La Ley de 

Inmigración del 5 de febrero de 1917, codificó todas las exclusiones legisladas 

anteriormente e incrementó la lista de inmigrantes Inadmisibles, incluyendo a Jos 

analfabetas, a aquellos individuos que tuvieran propósitos Inmorales y a Jos alcohólicos 

crónicos, entre otros. 

Por tanto, se instituyó la obligación de presentar un examen de 

alfabetización, con el cual se favorecla una polltica más restrictiva hacia los 

trabajadores migratorios mexicanos. No tardó mucho tiempo en que el desabasto de 

mano de obra mexicana, frente al Incremento de su demanda en el periodo de Ja 

primera posguerra por parte de los empresarios del Suroeste, llevara al Congreso 

norteamericano, el 19 de mayo de 1921 a decretar una nueva Ley en la que por primera 

vez se establecieron cuotas de inmigrantes. Se dio Inicio as!, a las restricciones 

cualitativas de la inmigración, es decir, a partir de entonces se estableció que ciertas 

clases de inmigrantes fueran considerados inadmisibles. Además de las restricciones 

cualitativas se impusieron cuantitativas, poniendo un tope al número total de 

inmigrantes cuya entrada era permitida a lo largo de un año. 

135Garcla Cantú, Gastón, Utop/as max/canas, Ed. Fondo de Cultura Económica, sección obras de 
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A partir de entonces el Departamento de Trabajo que en esa época 

lnclula al Servicio de Inmigración fue el responsable de autorizar la puesta en marcha 

de lo que se presentó como un programa de contrato de trabajo; lo cual permitió a los 

empresarios norteamericanos emplear migrantes para los trabajos agrlcolas, 

mantenimiento de vlas de ferrocarril, construcción y minerla de carbón de llgnito.136 Este 

programa se remitla básicamente a los mexicanos. La admisión de estos trabajadores 

era por un periodo de 6 meses, prorrogable por 6 meses más. 

"Un número estimado de 80 mil trabajadores mexicanos participó en el 

programa, la mayoría en California, Colorado, Utah e ldaho en los campos de 

caña de azúcar, y en Texas, Arizona y California en el algodón. También 

participó un pequeño número para trabajo en vlas de ferrocarril. Este último 

grupo fue admitido de 1917 hasta el fin de la guerra en 1918, mientras que los 

trabajadores agrlcolas, a petición de los granjeros, pudieron Ingresar de 1917 

hasta el 2 de marzo de 1921 ". 137 

Durante los años de 1920 se calcula que un promedio anual de 49 mil 

inmigrantes mexicanos llegaron a las principales áreas agricoias del Suroeste y al área 

industrial de la reglón septentrional. Para la segunda mitad de la década de los veinte, 

entraron aproximadamente 58 mil mexicanos para ocuparse en las cosechas del 

algodón del Valle de San Joaquln, Tx. y se calcula que en 1927 de 58 mil personas que 

se encontraban en el cultivo del beta bel, 30 mil eran mexicanos. 138 

Este importante incremento de migrantes mexicanos hacia los Estados 

Unidos volvió a motivar que el Congreso norteamericano aprobara el 26 de mayo de 

1924 una nueva Ley de Inmigración que siguió el sistema de las cuotas de origen 

nacional por el cual se preservaba la composición noreuropea y británica de los 

habitantes, basada en el origen nacional de la población de los Estados Unidos en 

1890, y autorizó la creación de la Patrulla Fronteriza. Esta Ley (denominada también 

historia, México, 1978, p. 202. 
136 Gómez Arnau, Remedios, Op. cit., p. 138. 
137 "Antecedentes de los programas de trabajadores extranjeros temporales en Estados Unidos", Mlmeo 
del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Estados Unidos, 1981, p. 3-4. 
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"Johnson-Reed") se constituyó en el fundamento legal de la polltica de Estados Unidos, 

hasta que se decretó la vigente Ley de 1952 a la cual se le han realizado enmiendas en 

diversas ocasiones. 

El interés de los Estados Unidos por la fuerza de trabajo mexicana se 

manifestaba, de forma muy clara, en las audiencias congresionales sobre inmigración 

en 1926: 

"Sr. Presidente: Le voy a decir todo sobre el problema en unas cuantas 

palabras: La agricultura no es un negocio redltuable en este pals. Si usted 

quiere hacer dinero en esa actividad, simplemente usted tiene que contar con 

mano de obra barata. SI queremos que nuestros agricultores hagan dinero 

produciendo alimentos, tenemos que dejarlos que se encuentren la mano de 

obra más barata que haya. Si ellos tienen acceso a la mano de obra 

mexicana, entonces obtendrán las ganancias que desean. Asl son las cosas a 

lo largo de la frontera y me Imagino que asl deben ser en cualquier otro 

lado". 139 

El que asi se expresaba era el prominente agricultor Sr. John Nance 

Gardner, sus tierras eran colindantes con México, al Norte de Piedras Negras, Coahuila 

y, quien años más tarde llegó a ser Vicepresidente de Estados Unidos. Para 1927 poco 

más de la mitad de toda la fuerza de trabajo ocupada en la Industria azucarera de los 

Estados Unidos era mexicana. 

Este incremento del flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos se 

dio sin ninguna regulación internacional, en las condiciones que establecia el empleador 

y sin mediar estipulaciones que vigilaran y garantizaran los derechos laborales, sociales 

y políticos de los trabajadores migrantes. Con la constitución de la Patrulla Fronteriza en 

1924 se institucionalizaron las labores de deportación que se concentraron en la 

frontera mexicana. Este factor cambió la situación del trabajador mexicano al cambiar 

su calidad migratoria, al introducirse el concepto y la condición de "trabajador ilegal". 

""'Me Caarey, Williams, Al norte de México, Ed. Siglo XXI, S. A., 3a. Ed., México, 1976, p. 199. 
139 Audiencias del Comilé de inmigración y naturalización de 1926, Congreso de Estados Unidos, 
Washington D. C., Imprenta del Gobierno de Estados Unidos, 1926, p. 20. 
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Anteriormente la entrada sin visa oficial no tenfa mayores implicaciones, a partfr de esta 

fecha se le convertfa en prófugo de la ley, y el temor de ser capturado y detenido 

agravó la desventaja. de Íos··· trabajadores mexicanos frente a los empleadores 

estadounidenses. 

,., ' 

Las repatriaciones masfvas y forzadas de trabajadores mexlcanos.1929-1942 

El comienzo de la Gran Depresión impuso fuertes limitaciones a la 

migración mexicana. El desempleo masivo en la sociedad norteamericana llevó a la 

expulsión de cerca de 500 mil trabajadores mexicanos, mientras que otros 85 mil 

salieron "voluntariamente". 140 Paralelamente en 1929 se aprobó la Ley Pública 1018, 

que penalizó con prisión no mayor de un año o con multa no mayor de mil dólares, o 

con ambas, la entrada ilegal a Estados Unidos. Asimismo, durante este periodo se 

aprobó !a Marihuana Tax Act en 1937, dirigida en contra de los mexicanos inmigrantes. 

La disminución de la migración mexicana hacia Estados Unidos legal o sin 

documentos, no significó su eliminación, pues de acuerdo con el censo de Estados 

Unidos de 1930, habfa en ese pafs 1.422,533 mexicanos, de los cuales el 43.4% eran 

inmigrantes y el 38% habfa nacido ahl, paro eran de origen mexicano. 

Se repatrió a los mexicanos que se encontraban empleados en la 

industria y que estaban mejor remunerados para que estas vacantes fueran ocupadas 

por los norteamericanos; y se continuó admitiendo a los campesinos para que 

realizaran tareas en la agricultura a bajlsimos salarios. El volumen total de la migración 

a Estados Unidos de 1921 a 1940 llegó apenas a los 4.6 millones. De este total el 

67.4% provino de Alemania, el Reino Unido, Italia, Canadá y México. 

140Martlnez L., Roberto, "Cientoclncuenta y cinco años de violación de Derechos Humanos y civiles en la 
Frontera México-Estados Unidos", en Sandoval Palacios, Juan Manuel, (compilador), Las Fronteras 
Naclonales an el umbral de dos siglos, Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, 
Instituto Nacional de Antropologla e Historia, México, p. 193. 
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La Gran Depresión dio el banderazo de salida a la polltlca que 

clclicamente se repetirla y que habla tenido sus primicias en las deportaciones de 1919; 

conslstla en atribuir al Inmigrante mexicano el desempleo que se agudizó en los años 

de crisis y recesión económica. C. Box quien era diputado demócrata por Texas, en ese 

entonces insistió en " ... que los mexicanos mostraban una tendencia al analfabetismo, 

la delincuencia y las enfermedades". Florecieron el Ku Klux Klan y otros grupos racistas 

que exiglan:" ¡Que los envien de regreso a México!, ¡Los empleos americanos para los 

trabajadores americanos!". Las repatriaciones ignoraron e hicieron caso omiso de los 

derechos de los ciudadanos naturalizados con niños estadounidenses por nacimiento, 

de tal manera que no todos los repatriados eran indocumentados. 

Estos fueron años difíciles para los mexicanos mlgrantes en Estados 

Unidos. Diversos autores coinciden en señalar que entre 1930 y 1933 fueron 

repatriados desde Estados Unidos 311,717 mexicanos. Estas repatriaciones fueron 

masivas y forzadas, y la situación no era menos dificil para los que continuaban en 

Estados Unidos. Se estima que a principios de 1937 habla en los Estados unidos cerca 

de 2 millones y medio de mexicanos de los cuales el 80% se encontraba sin empleo. Y 

se enfrentaban, además, a la estricta aplicación de la Ley Burnett (1917), según la cual 

los inmigrantes no tenlan derecho a solicitar asistencia pública dentro de los 5 primeros 

años de su llegada, sin riesgo a ser repatriados a su lugar de origen. 

Este periodo amargo y doloroso llevó al Presidente Lázaro Cárdenas en 

1936, a establecer un programa de repatriación, mediante el cual la Secretarla de 

Relaciones Exteriores y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se coordinaron 

para apoyar a los mexicanos en su retorno, ya que exlstla: 

"La obligación solidaria e ineludible de responder, no sólo declarando nuestra 

obligación, sino con un positivo esfuerzo de eficaz ayuda a la demanda de 

auxilio y a la repatriación y reincorporación de nuestros connacionales, hoy 

abatidos por las circunstancias y alejados de la patria." 141 

"'Cárdenas Lazara, "Memoria de la Secretarla de Relaciones Exteriores", septiembre 1938 a agosto de 
1939, Tomo 1, México, 1940, p. 22, citado por Garcla Cantú, Gastón, Op. cit., p. 201. 
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Se realizaron acciones para que a los repatriados se les dotara de 

terreno, en el Norte de México, tal fue el caso de los terrenos ."en la Santeña, 

Tamaullpas; en el Valle de Mexlcall, Baja California y 50 mll hectár~as ~n el Valle del 

Naranjo en San Luis Potosl".142 

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, no existían las condiciones 

objetivas en la economla mexicana y en su postergado desarrollo, que permitieran una 

plena reabsorción de los mexicanos repatriados; la gran mayorla de ellos volvió a su 

lugar de origen, donde no encontraron los empleos ni la actividad económica que les 

permitiera integrarse al proceso productivo. En 1926 los principales estados expulsores 

y en orden de importancia eran: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Durango, 

Distrito Federal, Zacatecas, de acuerdo a un estudio realizado por Manuel Gamio de los 

giros monetarios enviados por los migrantes. Diez años después dichos estados no 

hablan modificado cualitativamente, ni hablan generado las condiciones necesarias 

para recibir a sus paisanos migrantes. 

Durante estos 90 años se sentaron las bases y caracterlsticas del flujo 

migratorio de México a Estados Unidos, algunas de las cuales persisten hasta nuestros 

dlas. 

La firma de Convenios para la contratación de trabajadores mexicanos en labores 

agrlcolas en Estados Unidos. 1942-1964. 

A partir de 1940 se reactiva la economia norteamericana, asl como sus 

necesidades de mano de obra poco calificada y barata, y qué mejor que aquélla que ha 

demostrado que cuando se le requiera se le encontrará a los más bajos salarios y 

cuando sea un estorbo se le pueda deportar a su país de origen. Una vez más la 

necesidad de fuerza de trabajo en el proceso de expansión de la economia 

norteamericana determinó el comportamiento del mercado internacional del trabajo 

méxico-estadounidense. 

142 González; Luis. Los dlas del Presidente Cárdenas. Historia de la Revolución Mexicana 1934-1940. 
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Este periodo resulta de gran interés para los expertos en el tema, ya que 

pese al crecimiento económico de México, a su proceso de industrialización y que se 

caracteriza por un crecimiento sostenido del producto, superior a un 6% anual como 

promedio durante tres décadas; el fenómeno migratorio conoce un impulso y un 

tratamiento diferente al firmarse el primer Convenio sobre braceros en el año de 1942. 

En México, el monto de las inversiones en la industria de la 

transformación que en 1930 era de 956 millones de pesos y en 1935 de 1024 millones, 

subió a 2284 millones en 1940. El capital invertido aumentó en un 123%. Durante el 

periodo de 1935-1940 se dio un importante proceso de capitalización, de tal manera 

que entre 1940 y 1944 el capital invertido creció en un 24%, y el valor de la producción 

aumentó en un 120%.143 

Crecimiento que se venia gestando entre 1930-1940 cuando la economla 

mexicana no sólo no permaneció estancada, sino que alcanzó las tasas más elevadas 

de crecimiento: más de 8% anual por habitante. Sin embargo, a pesar del importante 

crecimiento alcanzado en el campo mexicano, en algunas regiones y cultivos, la 

expansión del crédito, construcción de obras hidráulicas, renovación de los ferrocarriles, 

transformación de la estructura industrial que desarrolló la producción de bienes de 

consumo y de producción, lo cual a su vez permitió avances importantes en el proceso 

de sustitución de importaciones y en la integración industrial; este apreciable impulso 

que vivió la economla mexicana no generó expectativas reales para sectores 

numerosos de la población que también hablan experimentado un crecimiento 

impetuoso. 

No se lograron superar las peores manifestaciones ancestrales de miseria 

y atraso de los campesinos mexicanos ni la insuficiente capacidad de consumo de 

grandes masas poblaclonales. Mientras que, la reactivación de la economla 

norteamericana en los campos agricolas de California requerfa de importantes 

COLMEX, Tomo 15, México, 1961, p. 240. 
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cantidades de fuerza de trabajo barata, y vela en los trabajadores mexicanos una buena 

opción; el capitalismo mexicano hacia crecer Jos contingentes de obreros, trabajadores 

asalariados y campesinos que se encontraban en Ja miseria y la desocupación. El 

Incremento de la población en México requerla de un desarrollo agrlcola e Industrial que 

tendencialmente buscara una distribución del Ingreso más equitativa, desarrollos 

regionales integrados en un proyecto nacional y una economla menos vulnerable a Jos 

cambios y decisiones de Jos paises capitalistas desarrollados. 

El inicio de Ja Segunda Guerra Mundial demandó a Jos trabajadores 

norteamericanos hacia las industrias de guerra con salarios mejor remunerados, asl 

como al servicio militar. Entre 1942-1964 se ponen en marcha, con diferentes 

modalidades, Jos programas de braceros, pues las presiones ejercidas por Jos 

agricultores de California, Arizona, Nuevo México y Texas condujeron a que Ja Comisión 

de Empleos en Tiempos de Guerra y Jos Departamentos del Trabajo, de Estado, 

Justicia y Agricultura realizaron una investigación sobre las posibilidades reales de 

dicha importación de fuerza de trabajo, asl como Ja carestla y escasez de Ja mano de 

obra estadounidense y, en alrededor de dos meses concluyó que si se requerla de 

trabajadores mexicanos y que para tal efecto era necesaria Ja participación del gobierno 

mexicano dada la magnitud de trabajadores que se necesitaban. 

En diez dlas de negociaciones lntergubernamentales se llegó a un 

acuerdo que permitió Ja firma del primer Convenio de braceros, el cual entró en vigor el 

4 de agosto de 1942. La necesidad de trabajadores para el mantenimiento de las 

instalaciones ferroviarias llevó a que el ferrocarril Pacifico Sur también solicitara mano 

de obra mexicana, petición que fue rechazada en el año de 1941 y finalmente aprobada 

en enero de 1943 mediante Ja firma de un acuerdo con el gobierno de México. Al Igual 

que en el campo, los trabajadores norteamericanos rechazaban este trabajo dado Jos 

bajlsimos salarios y diflciles condiciones de trabajo y laborales. 

'
43Carmona de la Peña, Fernando, Op. cit., p. 143. 
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A finales de 1941 la agricultura de los Estados Unidos tenla un déficit de 1 

millón de trabajadores que hablan abandonado el campo para dirigirse a las zonas 

fabriles. Mientras que los Programas de importación de trabajadores mexicanos no 

agrlcolas se basó en los informes de los directores regionales del Departamento del 

Trabajo sobre el nivel de rechazo de los obreros estadounidenses a los empleos para el 

mantenimiento de las instalaciones ferroviarias: en la región de Nueva York 71%, en 

Chicago 60% y en San Francisco 30.7 por ciento.144 

En el Acuerdo firmado entre los Gobiernos de México y de los Estados 

Unidos sobre Contratación de Trabajadores Agrlcolas Mexicanos se señalaba: 

"1 )Que no hay disponibles suficientes trabajadores agrlcolas del pals, 

capaces y competentes, dispuestos en el tiempo y en el lugar en que se les 

necesita, para desempeñar los trabajos en que serán ocupados; ... ,3) Que se 

han hecho esfuerzos razonables para atraer trabajadores del país para tal 

empleo, con los salarios y horarios similares a los establecidos para los 

trabajadores mexicanos."145 

Con ciertas modificaciones y precisiones, el Convenio para la contratación 

de trabajadores mexicanos en labores agrlcolas, tuvo una duración de 22 años. Estuvo 

vigente a partir del 4 de agosto de 1942 al 31 de diciembre de 1964; mientras que el 

programa para la importación de trabajadores mexicanos no-agrícolas tuvo una 

duración de 4 años, 1943-1946. Las Estaciones Migratorias, que fueron las oficinas 

establecidas por el Gobierno de México en su territorio en donde se hacia la selección 

de trabajadores y a la cual regresaban cuando sus contratos se venclan, se 

establecieron en lugares como Monterrey, N.L.; Chihuahua, Chih.; lrapuato, Gto.; 

Guadalajara, Jal.; Durango, Dgo., o en puntos próximos a dichas ciudades. Las 

principales provisiones de estos acuerdos fueron: 1) los inmigrantes no deberlan ocupar 

las plazas de los trabajadores estadounidenses, sino llenar las vacantes comprobadas, 

144Morales, Patricia, lndocumentados ... ,Op. cit., pp. 100, 101, 115. 
145Acuerdo Internacional sobre Trabajadores Migratorios y Contrato Tipo de Trabajo, Secretarla de 
Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos de Trabajadores Migratorios, Impreso en los 
Talleres Gráficos de Ja Nación, México,1959, p. 5. 
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2) el empleo se aseguraba por medio de un contrato escrito y el trabajo serla en el agro, 

3) el trabajo estarla garantizado por lo menos tres cuartas partes de la vigencia del 

contrato, 4) el transporte en viaje redondo Y. los gastos de viaje serian garantizados, y 

finalmente, 5) sus condiciones de vlvle~da y sanitarias serian dignas y tendrlan la 

libertad de comprar sus mercanclas en los lugares que ellos decidieran. 

En cuanto a los Programas relacionados con la Importación de trabajadores para 

los ferrocarriles, sus términos fueron muy similares a los estipulados en los convenios 

de trabajadores agrlcolas. Condicionaban la contratación a que no existiera 

desplazamiento de los trabajadores domésticos; ni afectara las tarifas de salarios 

vigentes o las condiciones de trabajo; los contratos deberlan de estar en Idioma español 

e inglés. especificando los salarios, condiciones de alojamiento y seguridad social. El 

gobierno de los Estados Unidos firmaba un contrato con las compañlas ferroviarias 

antes de contratar mexicanos, y otro contrato con los trabajadores. Sin embargo, lo 

cierto es que los trabajadores mexicanos no podlan ascender en sus empleos ya que 

no podlan intervenir en trabajos industriales, tenlan deplorables condiciones 

habitaclonales, pésima alimentación e instalaciones sanitarias totalmente Inadecuadas 

y, por otro lado, lo peligroso del trabajo y la falta de protección laboral provocó que 

varios mexicanos murieran por accidentes de trabajo.146 

Los primeros 6 mil trabajadores no agrlcolas llegaron el 10 de mayo de 1943 y 

fueron destinados a las lineas ferrocarrileras del Pacifico del Sur, a Atchinson, Topeka y 

Santa Fe, y al Pacifico Occidental, para 1945 eran ya 35 las compañlas ferroviarias que 

se beneficiaban con el trabajo mexicano el cual era pagado a 46 centavos la hora. B. 

Craig señala que en total llegaron 130 mil mexicanos para dedicarse al mantenimiento 

de las instalaciones ferroviarias en los Estados Unidos. 

Durante este periodo se "legalizó" y "formalizó", sin que se modificaran 

sustancialmente, las caracterlsticas principales del flujo migratorio existente entre dos 

paises de desarrollo desigual y en donde las relaciones de dependencia existentes 

146Morales Patricia, Op. cit., p. 114-118. 

TP~TS CON 
FALLA DE ORIGEN 

115 



matizan el conjunto de vlnculos establecidos. Lo plasmado en los Convenios, en cuanto 

a la protección de las condiciones de extremo racismo laboral y de vida· de los 

migrantes mexicanos fueron regularmente violados: 

" ... se hacían deducciones a los salarlos de los braceros sin autorización; el 

transporte a los lugares de trabajo, que debla ser gratuito muchas veces se les 

cobraba, además de que se realizaba en condiciones de gran peligro para 

ellos y la comida era de calidad muy inferior a la acordada. No siempre se 

cumplía con las estipulaciones respecto a los seguros por desocupación, 

enfermedad o accidentes, las condiciones de trabajo no llenaban los requisitos 

de seguridad establecidos por la ley muchas veces los braceros enfermaban, 

se accidentaban e incluso, llegaban a morir. Respecto de las habitaciones, 

éstas eran barracas improvisadas, sin calefacción ni servicios sanitarios".147 

Una vez más, los grandes agricultores del Suroeste de los Estados Unidos 

resultaban realmente favorecidos con la sobreexplotación de los migrantes mexicanos 

sin que en términos reales el gobierno mexicano pudiera mejorar sus condiciones de 

trabajo y de vida, se protestó, entre otras cosas, por el racismo existente, sobre todo en 

el estado de Texas, sin que sus quejas fueran realmente satisfechas. El inicio y finiquito 

de dichos Convenios dependió de los intereses y decisión estadounidense. Durante 

estos años ocurre un acelerado crecimiento de la migración no documentada, fenómeno 

que redundó en mayores beneficios para los empleadores ya que podlan pagar salarios 

aún más bajos y evitarse los trámites del Programa de Braceros y para los trabajadores 

mexicanos resultaba más atractiva, en virtud de que se ahorraban tiempo y los gastos 

de los canales oficiales. 

Un elemento más de esta situación lo encontramos en el hecho de que, a 

insistencia del gobierno mexicano, en 1952 se aprobó una enmienda a la Ley de 

Inmigración estadounidense que tipificó como delito la importación y contratación de 

trabajadores extranjeros "ilegales", la cual prácticamente fue anulada con la enmienda 

Texas Provison que establecla que proporcionar empleo, transporte, casa y alimento no 

147ibld., p. 147., 
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constituian un delito.148 A finales de ese mismo año, entró en vigor la Ley de 

Inmigración y Nacionalidad que estableció por primera vez en un solo documento todo 

lo relacionado con asuntos migratorios y de nacionalidad, asi como las agencias 

encargadas de su aplicación, lo cual, sin duda alguna, fortaleció la acción del Servicio 

de Inmigración y Naturalización (SIN) en su labor de aprehensión y expulsión de un 

mayor número de extranjeros. 

Las enmiendas ·posteriores buscaron detener el número de inmigrantes 

modificando los criterios de selección y estableciendo medidas para enfrentar el 

creciente flujo de extranjeros indocumentados, tal es el caso de las aprobadas en 1965. 

Como puede observarse la politica inmigratoria estadounidense ha sido ambivalente y, 

a menudo, Incoherente. Cuando las leyes restringian el ingreso de migrantes, el sistema 

legal les garantizaba ciertos mecanismos por los cuales se podian escabullir. Mientras 

que era ilegal entrar sin documentos, no lo era dar empleo a los no documentados. 

El incremento de la migración documentada a través de los Convenios y de la no 

documentada, se convirtió en un alivio a las contradicciones de la economia mexicana 

que con el proceso de industrialización habla marginado a importantes sectores del 

campesinado de los logros obtenidos en el crecimiento de estos años. Si bien es cierto 

que el campo mexicano se habla visto beneficiado por la reforma agraria, la 13xpansión 

del crédito -fundamentalmente el oficial-, el crecimiento en la red de caminos, la 

modernización de los ferrocarriles, la construcción de obras hidráulicas y combustibles y 

fertilizantes baratos; no menos cierto resulta que a pesar de este apreciable crecimiento 

que se expresó en resultados positivos en la agricultura de exportación, la mayoria de 

las zonas agricolas del pais no lograron superar las peores manifestaciones ancestrales 

148La ley de 1952, McCarran-Walter se~alaba que era ilegal "albergar. transportar o encubrir a 
inmigrantes Ilegales". Sin embargo una enmienda a la disposición, conocida como Texas Provison, 
debido a los productores tejanos para quienes era una concesión, exclula el empleo per se de la 
categorla de "albergar". La discusión en el Congreso mantuvo más o menos ambiguo si "emplear a 
sabiendas" a trabajadores indocumentados era lo mismo que "albergar". Sin embargo el SIN interpretó la 
enmienda como una virtual carta blanca para el empleo de trabajadores indocumentados. Bustamante, 
Jorge A. y, Wayne, Cornelius coordinadores, "Flujo migratorios mexicanos hacia Estados Unidos", 
Calavila, Kitty "·El debate sobre la polltica estadounidense de inmigración: análisis critico y opciones para 
el futuro", Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 169. 
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de miseria y atraso de la población rural, lo cual nos permite explicar el incremento en el 

éxodo de campesinos en busca de mejores oportunidades en el extranjero. 

El notable crecimiento en la estructura Industrial m.exlcana permitió el desarrollo 

de distintas ramas de bienes de consumo y producción como fue la fabricación nacional 

de combustibles y otros derivados del petróleo, acero, cemento, fertilizantes, papel, etc., 

asl como los avances logrados en el proceso de sustitución de Importaciones de la 

industria manufacturera. Sin embargo este crecimiento no se fincó sobre las bases de 

un desarrollo autónomo. Narciso Bassols en 1948 señalaba que: 

"Se centra la polltlca en esperanzas venidas de fuera. Se concibe que el motor 

de nuestro desarrollo en el momento actual habrá de ser la llegada de dólares, 

las Inversiones extranjeras, los empréstitos, cualquier género de entrada de 

capital de otro pals hacia el nuestro".149 

A la par de este proceso de industrialización y crecimiento de la agricultura de 

exportación, creció y se ahondó la dependencia y subdesarrollo de la economla 

mexicana. El incremento de la inversión extranjera directa, los p;éstamos atados, el 

comercio exterior directamente vinculado y controlado por empresas norteamericanas, 

la dependencia tecnológica y la emigración de braceros, son tan sólo algunas de las 

caracterlsticas más importantes del tipo de economla que se consolidó en estos años. 

De tal manera que el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos se ligó 

estructuralmente al proceso de subdesarrollo y dependencia. 

La dependencia de la economla mexicana generó fuertes desajustes 

estructurales en la balanza comercial y de pagos como resultado de la gran influencia 

de los Ingresos provenientes del exterior ya fueran en forma de Inversiones extranjeras 

directas, por turismo y aún, por las remesas de los braceros. De 1950 a 1962, el envio 

de dólares por los migrantes mexicanos ascendió a 411 millones de dólares. 

149Bassols, Narciso, En memoria, Fondo de Cultura Económica, México, 1960, p. 30. 
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El crecimiento del sector Industrial y el aumento de su participación en el 

producto nacional no fue suficiente para transformar la totalidad de la estructura 

económica del pals. Y si por otro lado las particularidades que asumió generaron una 

heterogeneidad estructural que se expresó en fuertes desequilibrios en los factores 

productivos, como lo son el desempleo y subempleo. En la evolución y condiciones en 

que se desenvolvió el mercado laboral mexicano, se debe buscar la presión más 

esencial y última de la migración, en virtud de sus condiciones de dependencia y 

subdesarrollo con respecto a la economla estadounidense. 

Lo anterior no significa dejar de lado los factores históricos de carácter 

soclodemográfico y socioculturales que también Incidieron en la determinación de 

movilidad de ciertos sectores poblacionales durante este periodo: 

"La movilidad de la misma depende, desde luego, de otros múltiples factores: 

realidad y percepción de las discrepancias entre las oportunidades 

económicas a uno y otro lado de la frontera, marco nurmativo de referencia, 

etc."150 

Las estadlsticas del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados 

Unidos (SIN) señalan que con el inicio de la década de los cincuenta el volumen de las 

entradas de mexicanos indocumentados se incrementó considerablemente, de tal 

manera que se reiniciaron las expulsiones de mexicanos bajo el procedimiento de 

"salidas voluntarias", las cuales no requerian de un juicio y con la firma de conformidad 

del extranjero, éste era regresado a su pals, sin mayores preámbulos. El fin de la 

Guerra de Corea con su consecuente Incremento en el desempleo de la fuerza de 

trabajo estadounidense le exigió al gobierno tomar medidas que "demostraran" su 

preocupación por su solución y de paso encontrar en el inmigrante mexicano el "chivo 

expiatorio" de tal situación. Asl, da inicio la llamada "Operación de la Fuerza Móvil 

Especial", también conocida como "Operación Espalda Mojada", en el año de 1954. La 

inmigración procedente de México fue declarada, una vez más, un problema nacional. 

""'Alba, Francisco, "lndustrlallzaclón y migración", en Revista Foro Internacional, El Colegio de México, FI 

XVlll-3, Ene-Mar 78, p. 4 73. 
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"En California Sur se establecieron bloqueos en las carreteras hacia el norte 

de la frontera. Se paraba el tráfico. Fueron Inspeccionados los automóviles 

con pasajeros que pareclan "mexicanos". A los Individuos sospechosos se les 

exigla que probaran que eran ciudadanos estadounidenses. Los trenes y 

autobuses eran abordados en la búsqueda de mexicanos sin documentos. 

Eran revisados los patios de ferrocarril de Los Angeles y sus alrededores. Se 

encontraron extranjeros mexicanos ilegales en los carros de carga y aun 

dentro de los carros refrigeradores, congelados. Las autoridades citadinas del 

condado y del estado cooperaron con el gobierno federal en la aprehensión de 

millares de extranjeros mexicanos ilegales, pero la Inmigración continuó en 

buena medida porque. por una parte, eran expulsados del pals y, por la otra, 

eran reclutados de nuevo para salvar las cosechas." 151 

Las violaciones a Derechos Humanos llegaron a tener expresiones como 

aquéllas que con el fin de desalentar su pronto regreso a los Estados Unidos, a los 

repatriados por el SIN se les rapaba las cabezas antes de su entrega al Otro lado de la 

frontera. La Operación Espaldas Mojadas fue dirigida por el general Joseph M. Swing, 

Comisario del SIN y fue de carácter masivo, militar y agravió a documentados y no 

documentados, ya que la pregunta obvia, era ¿quiénes eran los ilegales, qué aspecto 

tenian? y la respuesta de miembros del SIN fue que " ... los extranjeros mexicanos 

ilegales hablaban como campesinos mexicanos: eran conocidos por sus modales, sus 

expresiones familiares y sus modismos". Respuesta que sin duda alguna implicó la 

aplicación de la Operación, a los documentados e indocumentados. 

Esta Operación dirigida por el general Swing fue considerada un éxito pues, 

durante su aplicación se llegaron a arrestar hasta dos mil mexicanos indocumentados al 

día, lográndose que en 1954 el total de expulsiones de mexicanos ascendiera a un 

millón. 152 Sin embargo la puesta en marcha de la Operación Espaldas Mojadas, no 

151Guzmán, Ralph, "La repatriación forzosa como solución pollllca concluyente al problema de la 
inmigración Ilegal. Una perspecllva histórica" en Revista Foro Internacional, El Colegio de México, FI 
XVlll-3, Ene-Mar 78, p. 503. 
152 Morales, Patricia, Op. cit., p. 142. 
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afectó las negociaciones entre México y Estados Unidos, y es hasta el año de 1964 

cuando este último pafs, decide unilateralmente dar por terminados los convenios de 

braceros. 

• ... los convenios ya no Interesaron a los empleadores ni al gobierno 

norteamericano, pues su aplléaclón Implicaba muchos trámites burocráticos y 

los beneficios que obtenlan no eran mayores frente a la contratación siempre 

fácil y menos costosa de trabajadores indocumentados. Es probable, 

entonces, que los norteamericanos consideraran que los trabajadores bajo 

convenio les ocasionaban molestias que en realidad no era indispensable 

tolerar, pues su demanda de mano de obra podla ser satisfecha con el gran 

flujo de trabajadores Indocumentados que no exlglan los salarios o 

prestaciones reglamentarias y cuyo número, además, podla ser más o menos 

regulado mediante la aplicación de redadas y el aumento de detenciones en 

la frontera."153 

El incremento de la migración de mexicanos no documentados. 1964-1980 

La emigración de no documentados es un fenómeno que históricamente ha 

estado asociado a la emigración documentada, sin embargo, con la aparición de 

restricciones legales y cuantitativas en la politica formal de inmigración de los Estados 

Unidos, asi como por el aumento en la demanda de trabajadores agricolas, se observó 

un incremento en la inmigración no documentada, fenómenos que se conjugan en el 

contexto de la finalización de los programas braceros y de la aprobación de la Ley de 

Inmigración de 1965, de los Estados Unidos. 

En lo que se refiere a la magnitud de esta inmigración no existe consenso. Por un 

lado, se encuentran las estadisticas del SIN, donde se señala que mientras en el año de 

1965 el número de extranjeros no documentados mexicanos descubiertos en Estados 

Unidos ascendió a 48 948, en el año fiscal de 1974 llegó a más de 780 mil. Cifras que 

permanentemente han sido cuestionadas desde posturas divergentes, pues se 

considera que estos datos están "inflados" en virtud de que contabilizan el número de 

153Gómez Arnau, Remedios, Op. cit., p. 155. 
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eventos, pero no el número de personas, dado que una persona puede intentar el cruce 

"n" número de veces y de que el desmesurado incremento en las detenciones del SIN 

también obedeció al aumento en el número de efectivos de la Patrulla Fronteriza o bien 

a las necesidades poiftlca o económicas del momento. Por otro;·. lado están los que 

exigen que no se minimice ni la cantidad de inmigrantes no documentados y menos aún 

su impacto. 

Lo cierto es que al carácter no documentado de esta Inmigración y a las 

condiciones de clandestinaje en que se desenvuelve, se le agrega el hecho de la 

connotación "delincuencial" que se le ha dado por sectores de la sociedad y autoridades 

estadounidenses, además de ser temporal y estacional; situaciones, todas ellas, que 

limitan el conocimiento de las cifras exactas, dónde y cómo trabajan. Cabe concluir que 

el análisis cuantitativo de la Inmigración indocumentada tiene fuertes restricciones, lo 

cual no significa desconocer su Incremento, que son amplias las cantidades de 

personas concernidas y que las tendencias apuntaron, en el periodo mencionado, hacia 

su crecimiento numérico. 

La suspensión unilateral de los Convenios y el paralelo lricremento de la 

migración indocumentada, permitió focalizar las postu1as antiinmlgrat6rias sobre ellos. 

Equiparar a los Indocumentados con delincuentes le ha producido a la economla 

estadounidenses importantes ahorros: 

"Este ahorro es Igual a la diferencia entre el salarlo y las prestaciones que 

recibe un mlgrante Indocumentado por el hecho de serlo y, el que percibe por 

trabajo Igual un ciudadano estadounidense en reglones y en sectores de la 

economla diferentes a donde predomina la contratación de indocumentados. 

La ecuación que sugiere esta hipótesis podrla resultar en varios miles de 

millones de dólares al año. Esto serla equivalente al costo probable que le 

representarla a la economía de Estados Unidos en diferencias salariales, una 

legalización resultante de una negociación bilateral en la que fueran regulados 
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los números de trabajadores migratorios mexicanos y sus condiciones 

laborales y salarlales".154 

En este periodo da inicio una segunda etapa en la que este mercado de trabajo 

se diversifica por los requerimientos de la economia norteamericana y por la disposición 

de migrantes de origen cada vez más urbano, procedentes de otros estados de la 

República. Se debe insistir que la inmigración no es un fenómeno de coyuntura que sólo 

resulte de los requerimientos de mano de obra de los paises desarrollados, sino que es 

una tendencia estructural que se acentuó en esta etapa de internacionalización del 

capital como resultado de los intereses especificas del capital en esta fase particular de 

su desarrollo. 

Un gran equivoco serla considerar que las causas de la migración tienen 

un comportamiento independiente desde México y desde los Estados Unidos. Se trata 

de un solo sistema económico con roles diferentes en la división internacional del 

trabajo. 

La primera etapa de surgimiento y consolidación del mercado internacional de 

trabajo existente entre México y Estados Unidos, prácticamente concluye con la 

finalización de los Convenios sobre Braceros en la década de los sesenta, los cuales se 

convirtieron en un fuerte estimulo para la inmigración. El fin de esta etapa marca el 

principio de la inmigración indocumentada en gran escala como ocurre en la actualidad. 

Se desarrolla paralelamente a la profundización de la dependencia estructural de la 

economla mexicana respecto de la estadounidense, de tal manera que la interacción 

más estrecha entre los trabajadores mexicanos en el mercado laboral estadounidense 

es parte de los factores esenciales en la relación de subordinación que se profundiza en 

estos años. 

En la segunda mitad de los sesenta la economla mexicana se desenvuelve bajo 

el proyecto del "modelo de desarrollo estabilizador" y se logran las tasas más altas de 

'""Buslamante, Jorge A., Op. cit., p. 26. 
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crecimiento del PIB (6% en promedio durante los sesenta), 155 de ser un pals 

eminentemente rural, pasó a ser urbano y las ciudades empezaron su acelerado 

crecimiento. El "mil<Jgro mexicano" se convirtió en objeto de estudio, ya que el 

crecimiento de la economiil provocó c<1mbios notorios en las estructuras; sin embargo, 

pese a estas grandes transformaciones en la estructum productivLJ y el largo periodo de 

crecimiento, México ha sido y es, uno de los paises con mayor concentrilción del 

ingreso: 

" ... se puede decir que entre 1950 y 1977 la distribución del in¡¡rr.so familiar en 

México se hJ m('Jntenido méis o mPnos const.-mte a un nivel de concentración 

elevado. Por ejemplo, la participación del 50% rn'is büjo do la potil;:ición ha 

sido de alrededor de 15'/'o y la del 10% superior hLJ sido do ccrc;:i do ·\0%. La 

diferencia entre el inurcso del estrnto mas bajo y del estr;:ito mas alto es de 

rnas de sesenta veces. tanto en la encuesta de 1963 corno en l<J do 1977 ... ".'"" 

El discurso gubern<:iment<1I de estos aiios fue poco cuidadoso en cuanto al 

análisis de la economía mexic<1nn. lo cunl les permitió afirmar que el "desarrollo con 

estabilidad" obtenido entro 1959-1969 habia permitido que " el crecimiento medio 

anual del Producto Interno Bruto real ha sido superior al registrado en el periodo 

procedente y ha tenido In tendencia a acelerarse; el incremento medio ele los precios ha 

sido sensiblcmen!f~ inferior al del volumen de bienes y servicios; se ha mantenido la 

paridad del tipo ele cambio en condiciones de libre convertibilidad y ha mejorado 

p<1ulatinamente la participación de los sueldos y snlar1os en el ingreso nacion<1I". Quien 

;isi se expresaba era el Secretario de Hacienda y Crédito Publico, Antonio Ortiz Mena; 

toclavia más el entonces Secretario de Industria y Comercio, Octaviano Campos Salas 

llegó a afirmar que • ... las razones del progreso ininterrumpido de México (estuvieron en) 

el impulso continuo al desarrollo económico equilibrado de todas las regiones y de 

todas las ramas de la economla ... (e insistía) mantengámonos unidos para que este 

maravilloso y delicado equilibrio no se rompa ... ". 157 Veintisiete años después podemos 

155Solls, Leopoldo, Realidad económica mexicana. Retrovisión y porspectivas, Siglo XXI Editores, México, 
1990, p.45. 
156Lustig, Nora, "La desigualdad económica en México", en Revista de Economla de América Latina, Nos. 
18-19, CIDE, México, 1989, p. 23. 
157Citado por Carmona de la Peíla, Fernando. "La situación económica", en El Milagro mexicano, Editorial 
Nuestro Tiempo 5a edición, México, 1976, pp. 28 y 40. 
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concluir con la misma expresión que utilizó en 1970 el maestro Fernando Carmena de 

la Peña: "¿Hasta dónde puede llegar la capacidad de autoengaño?".158 

El "milagro mexicano" en ningún momento estuvo en posibilidad de reducir las 

desigualdades económicas y regionales, fuentes del fenómeno migratorio. En 1967 el 

producto por persona ocupada en la industria estadounidense era superior en cinco 

veces y media al mexicano, y en cuanto a la agricultura era catorce veces más alto que 

la de México.159 

Además, para estos años la migración habla desarrollado una infraestructura 

social que le permitía convertir los flujos iniciales, en un fenómeno permanente y 

masivo. Con el tiempo, los lazos sociales entre las comunidades de origen y las de 

destino hablan formado extensas redes que facilitaban y reducían los costos de la 

migración. De tal manera que no habla nada de espontáneo en el desarrollo de la 

migración mexicana en masa a finales de los sesenta, ya que este fenómeno se había 

llevado a cabo durante mucho tiempo, tal como hemos venido exponiendo en este 

capitulo. Dicha situación fue el resultado de un proceso social dinámico puesto en 

movimiento desde muchas décadas antes. 

"La gente de una misma comunidad queua entrampada en la red de 

obligaciones reciprocas por las cuales los nuevos mlgrantes son atraldos y 

encuentran trabajo en las comunidades de destino. El alcance de la red crece 

a medida que ingresan nuevos migrantes, lo que a su vez consolida el 

proceso hasta convertir a la migración Internacional en un fenómeno 

maslvo."160 

No debemos perder de vista que los migrantes no provenían de todo el país, ni 

pertenecían a todos los estratos socioeconómicos. De tal manera que las 

características fundamentales de este fenómeno dependen de la población que 

"'/bid., p. 40. 
159/bld., p. 41. 
160Massey S., Douglas y Rafael, Alarcón y otros, Op. cit. p. 13. 
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participa en este proceso, de ahi la imperiosa necesidad de conocer y definir su perfil 

socioeconómico. 

Reiterativamente se ha hecho alusión a la Importancia de los factores sociales en 

el fenómeno migratorio. En esta dirección es importante observar que a finales de los 

años setenta, cuando inicia el tránsito a una segunda etapa de su evolución, se 

desarrolla sobre la base de una tradición migratoria y de relaciones sociales ya 

establecidas. 

Tal es el caso de lo que ha sucedido en una región de alta tradición migratoria de 

mexicanos hacia Estados Unidos, como es la que comprende los estados de Jalisco, 

Michoacán, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Nayarit y Guanajuato. Un caso 

ejemplar es el del poblado de Altamira, el cual forma parte de los municipios del sur del 

estado de Jalisco, situado al este del valle de Sayula, hasta las cimas de la sierra de 

Tapalpa. Se trata de una comunidad rural típica en donde la mayor parte de la tierra 

agricola se caracteriza por ser muy pedregosa y poco productiva, en slntesls, un pueblo 

tradicionalmente agrlcola de pequeños terratenientes y campesinos a nivel de 

subsistencia. 

La emigración internacional de Altaniira hacia los Estados Unidos surgió hacia el 

año de 1918. Los primeros en salir fueron emigrantes regionales que buscaban trabajo 

fuera del municipio y con el tiempo iniciarlan su trayecto hacia la frontera norte con 

destino al estado de Arizona para trabajar en los ferrocarriles " ... el trabajo era muy duro, 

pero éramos jóvenes y estábamos acostumbrados. Nos pagaban muy bien, pero puesto 

que estábamos en lugares alejados, no gastábamos mucho y podlamos ahorrar", 161 

mientras que en México un jornalero al dla ganaba unos 40 centavos de dólar, en 

Estados Unidos los trabajadores del "traque" ganaban 25 centavos de dólar por hora. 

Los primeros migrantes internacionales fueron todos hombres y no eran los más pobres 

del pueblo de Altamira. 

161 lbld., p. 58. rriE. ('T(' ('1rJN 1 .,_·J..: \.. .. _,. 
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La migración que salló entre 1940 y 1964 fue de un grupo más grande y en ellos 

prevalecieron los de origen más humilde y con muy baja educación; a finales de los 

cuarenta el número de emigrantes que sallan de Altamlra sin documentos se elevó 

repentinamente. Algunos de ellos fueron deportados y se empezaron a establecer en 

las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicall. Estas comunidades fronterizas se 

volvieron un nudo importante en el entramado social que conectaba al municipio con 

patrones, amigos y parientes en Estados Unidos. Tijuana se convirtió en un lugar 

seguro de refugio antes de cruzar la frontera. 

Para finales de 1960 mucha gente de Altamlra tenla documentos legales y 

estaba establecida en ciudades de Estados Unidos, y junto con los asentados en 

Tljuana formaron un sistema social que facilitaba la entrada e Incorporación de nuevos 

emigrantes dentro del mercado laboral norteamericano. 

"Para finales de la década de los setenta, la emigración temporal para trabajar 

por un salarlo se habla convertido en una forma de vida para la gente de 

Altamlra. La estrategia predominante era todavla la migración esporádica, 

para trabajos temporales en el extranjero, con un fuerte apoyo en las redes de 

relaciones. Sin embargo, empezaron a surgir n•Jevos patrones de migración 

Internacional recurrente y establecida, que incrementaron las relaciones 

sociales y económicas entre los emigrantes y la comunldad."162 

El estudio particular de diversas experiencias regionales en cuanto a la migración 

internacional revela que ésta se origina en las profundas transformaciones 

socioeconómicas tanto de las zonas expulsoras como de las receptoras y que entre 

ambas existe una interacción. Una vez iniciado este proceso migratorio desarrolla un 

fuerte Impulso Interno. Asimismo, cabe destacar que los migrantes iniciaron un proceso 

de incorporación a la sociedad estadounidense, pero formando comunidades 

mexicanas, de tal manera que la emigración, al finalizar los Convenios de braceros, 

habla logrado desligarse del proceso oficial de reclutamiento y empleo. 
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Debemos concluir que la migración, en general y en particular la no 

documentada, durante la segunda mitad de los sesenta encuentra su explicación tanto 

en las condiciones socioeconómlcas en las que se desenvolvía el crecimiento del 

capitalismo mexicano y estadounidense, asl como de la creciente dependencia de la 

primera hacia la segunda, y finalmente, debemos destacar la dinámica interna de la 

migración en cuanto a sus aspectos sociales. 

La migración Internacional y la movllldad transfronterlza 

Un aspecto particular de esta etapa es que en 1965, da Inicio el "Programa de 

Industrialización Fronteriza", este proyecto de maquiladoras fronterizas fue un claro 

ejemplo de los cambios en la estructura y dinámica de la economla mundial. El proceso 

de internacionalización y de Integración, transformó las bases de la economla mundial e 

Impuso nuevas formas de producción, organización social y patrones de distribución y 

consumo. En la conformación de estas nuevas relaciones de producción del sistema 

mundial de manufacturas, paises de América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, 

Colombia, México, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, Haill), asl como de 

Asia Oriental (Corea del Sur, Taiwan, Hong :,ong, Singapur) estuvieron en el centro de 

los profundos cambios que la estructura y dinámica de la economia internacional Inició 

en estas fechas. Para 1975, miles de fábricas localizadas en paises Industrializados, 

trasladaron el proceso de ensamble, acabado y procesamiento de materias primas y 

bienes intermedios a no menos de 39 paises en América Latina, Africa, Asia y el 

Caribe. 163 

Un elemento o factor central en las transformaciones de la nueva economía y 

sociedad, no único por supuesto, fue la redefinición e institucionalización de las 

relaciones de dependencia bajo las caracteristicas de la "globalidad económica". Los 

162/bld., p. 70. 
1631gleslas, Norma.La flor más bella de la maqui/adora, SEP Cultura, Centro de Estudios Fronterizos del 
Norte de México, México, 1985, p. 21. 
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paises industrializados definieron, dictaron y condicionaron los tiempos y espacios de la 

"nueva economía", aun a costa de la desaparición y/o destrucción de la escasa 

estructura industrial y comercial logradas en los paises subdesarrollados y 

dependientes. De tal manera que la llegada a México del capital estadounidense a 

través de la Inversión en maquiladoras fue el inicio de una nueva etapa en las 

relaciones de sometimiento y subordinación de nuestro pais. 

Estas inversiones básicamente se orientaron a los componentes electrónicos, 

equipo de transporte y maquinaria eléctrica, ropa y textiles. Diversos funcionarios 

públicos insistieron en el señalamiento de que el programa de maquiladoras era un 

Intento de aliviar el problema de desempleo que se vivió en la región de la frontera norte 

a partir de la finalización de los convenios de braceros. 164 Lo cierto es que la frontera 

norte fue la región donde más rápidamente se dejaron sentir las exigencias del proceso 

de internacionalización del capital que trajo aparejado, nuevos modelos de producción y 

cambios en las caracterlsticas del mercado laboral de dicha zona, 165 situación que en 

su conjunto Influyó en el perfil del mlgrante internacional y de la migración 

transfronteriza. 

La constitución de la industria maquiladora pe1mitló que el capitalismo 

subdesarrollado de México continuara contribuyencio a los paises desarroilados, 

particularmente a Estados Unidos, con su mano de obra barata. En este proceso de 

industrialización trasnacional, tanto la producción como la comercialización están 

enfocados hacia la exportación. Inicialmente las maquiladoras se caracterizaron por 

realizar operaciones de mano de obra Intensiva, que combinan salarios mlnimos con 

trabajo a destajo y empleaban mayoritariamente a mujeres. 

"A partir de la década de los sesenta, las transnacionales han buscado en el 

Tercer Mundo sitios de producción más económicos. Y este traslado a sitios 

164Gareffi, Gary. "¿Cómo contribuyen las industrias maquiladoras al desarrollo regional de México y a la 
integración de América del Norte?", en Gustvo Vega Cánovas (coordinador), Liberación económica y libre 
comercio en América del Norte, El Colegio de México, México, 1993, p. 239. 
165González, Soledad, Ollvia, Rulz y otras (comp.), Mujeres migración y maquila en la frontera norte., El 
Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México, México, 1995. 
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con mano de obra más barata, en Asia oriental y en América Latina, continúa 

en el caso de las trasnaclonales que producen bienes de consumo, las cuales 

eran (y son ) de mano de obra Intensiva. Los productos fabricados por estas 

plantas se exportan a las economías de mercado desarrolladas, ya sea para 

su venta como productos terminados o para un procesamiento adicional, 

previo a la venta". 166 

El retorno de un gran número de exmigrantes mexicanos de Estados Unidos en 

su gran mayoría hombres, generó serios problemas de desempleo en la franja fronteriza 

mexicana. De tal manera que la "apertura maquiladora", en un principio se vio como una 

respuesta al problema de empleo de tos exmigrantes, sin embargo a los pocos años se 

hizo evidente que las maquiladoras no Iban a ser una fuente de empleo masculino, sino 

que por el contrario, dio lugar a la conformación de un nuevo mercado de trabajo: el 

femenino, en el que se observa una convergencia de las corrientes migratorias Internas 

e Internacionales. Bajo estas nuevas condiciones es necesario considerar que la 

migración Internacional hacia Estados Unidos desde la mitad de la década de los 

setenta, que es cuando las maqulladoras llegaron a constituir una fuente de trabajo 

importante, puede entenderse también a partir del estudio y conocimiento de otros 

movimientos poblaclonales, como lo son las migraciones internas y transfronterizas, y 

en donde la presencia de ta mujer adquiere un significado muy especial. 

"La movilidad transfronteriza involucra un ciclo de incorporación laboral y de 

residencia de la mano de obra mexicana en Estados Unidos. El ciclo puede 

ser tan corto como el de unas cuantas horas diarias hasta una 

'semlpermanencia' del obrero y obrera en Estados Unidos. La temporalidad de 

la mano de obra mexicana en el vecino pals y la participación en el mercado 

laboral norteamericano son los elementos centrales que delimitan este 

movimiento" .167 

166Eden, Lorraine y Molot, Appel, "De la Integración silenciosa a la alianza estratégica: La economla 
polllica del libre comercio en América Latina", en Liberación económica y libre comercio en América del 
Noria, El Colegio de México, México, 1993, p. 44. 
161Woo Morales, Ofella, "Las mujeres mexicanas indocumentadas en la migración Internacional y la 
movilidad transfronteriza", en González, Soledad, Olivia, Rulz, y otras (comp.), Mujeres migración y 
maquila en la frontera norte, El Colegio de la Frontera Norte y El Colegio de México, México, 1995, p. 71. 
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Las ciudades con el mayor número de maquiladoras son Tijuana, Ciudad Juérez 

y Mexlcali, sin embargo también hay un número creciente de ellas en ciudades del 

interior del pals, como Monterrey y Guadalajara168
• En cuanto a Tijuana y Cd. Juérez se 

convirtieron después de la instalación de la industria maquiladora en las ciudades 

fronterizas de mayor concentración poblacional y en las ciudades de cruce més 

importantes, por su vinculación económica y cultural con San Diego, Ca. y El Paso, Tx. 

El hecho de que en ambas ciudades confluyan estas dos caracterlsticas permite 

explicarnos el por qué los mlgrantes fronterizos pueden desplazarse internacionalmente 

sin cambiar su residencia, con documentos o sin ellos, o sólo contando con el pasaporte 

o visa local. 

Este conjunto de elementos han permitido que en ciertos sectores de la 

población fronteriza se haya convertido en una tradición este tipo de movilidad, que 

consiste en residir en México y trabajar en Estados Unidos, principalmente en el 

comercio y los seivicios. La posibllldad de que la migración Internacional, la movilidad 

transfronteriza y la migración interna se mezclen o se disocien, se encuentra en función 

de las caracterlsticas sociales, económicas y culturales de la población, asl como de los 

espacios territoriales involucrados. Los movimientos poblacionales ne se pueden ceñir a 

esquemas y clasificaciones rlgidos, lo cual es aplicable a cualquier~ de las experiencias 

migratorias del mundo: 

"El espectro de las formas de movilidad empieza a desplegarse como un gran 

abanico: los yoruba de Nigeria, con más de un lugar habitual de residencia; los 

yafra de Ghana, móviles entre varios sitios pero que continúan manteniendo 

estrechas relaciones con sus lugares de origen ( ... ) los franceses, alemanes, 

Italianos y otros que sin cambiar sus residencias nacionales conmutan a Suiza 

para trabajar ( ... ) las situaciones en que las divisiones clásicas o 

convencionales entre tipo de migraciones, incluidas algunas de incuestionable 

168Gareffi, Gary, Op. cit. p. 242. 
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especificidad como las Internas e internacionales, encuentran otros cortes 

más adecuados y signiflcativos."169 

El surgimiento de un mercado de trabajo básicamente femenino en las ciudades 

fronterizas influyó drásticamente en el incremento de las migraciones Internas de 

mujeres, fenómeno que se combinó con los movimientos de tipo Internacional y provocó 

que la dinámica de población en los seis estados que colindan con Estados Unidos se 

diferencie claramente del resto del pals. Su crecimiento demográfico ha sido más 

elevado, entre 1930 y 1980 la población mexicana se Incrementó 4.2 veces, mientras 

que la población residente en la frontera norte aumentó 10.5 veces.170 Entre 1950 y 

1980 en Tijuana y Cd. Juárez se presentaron Indices más bajos de población masculina 

que los de la República Mexicana en su conjunto, lo cual se explica por la composición 

del flujo migratorio que se dirigla hacia la frontera Norte de México a las Industrias 

maquiladoras y su entrelazamiento con la migración al sur de Estados Unidos. 

Como bien señalan Olivla Rulz y Laura Velasco, la historia de la población de la 

frontera Norte de México, en especial la de Tijuana y Ciudad Juárez, ha estado ligada a 

la de la migración de millones de mexicanos hacia Estados Unidos. Sin embargo el 

estudio más meticuloso de este fenómeno permite encontrar Importantes diferencias en 

el perfil migratorio de ambas ciudades. Por un lado, hacia T.ijuana se da el movimiento 

migratorio procedente de ciudades del Centro y Sur del pals (Jalisco, Guanajuato, 

Michoacán, Distrito Federal, Guerrero, y Oaxaca) y en otras condiciones se encuentran 

los movimientos poblacionales que se dan hacia Ciudad Juárez y de ahl a El Paso, 

Texas, los cuales expresan la relevancia de los movimientos locales, tanto por el hecho 

de que el estado de procedencia de los inmigrantes es básicamente del mismo estado o 

de estados fronterizos, como porque ahi adquieren más importancia los flujos de los 

trabajadores que se distinguen por trasladarse diariamente a los Estados Unidos a 

169Lattes, Alfred,Ensayos sobre población y desarrollo. Acerca de /os patrones recientes de movilidad 

territorial de la población en el mundo, en Corporación Centro Regional de Población y The Population 

Council, 1983, p. 10. 
"ºRulz Marrujo, Ollvla y Laura,Velasco Ortiz, "Mujeres en la frontera norte: su presencia en la migración 

y la Industria maqulladora", en González, Soledad, Olivla, Ruiz, y otras (comp.)Mujeres migración y 
maquila en la fron/era norte, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México, México, 1995, p. 15. 
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trabajar, manteniendo su residencia en Cd. Juárez, lo que se ha denominado movilidad 

transfronterlza. 

En conclusión, las maqulladoras en esta etapa no se constituyeron en una 

alternativa real al problema del desempleo de los exmlgrantes Internacionales ya que si 

bien si generó un número importante de empleos, éstos fundamentalmente fueron 

femeninos, no resolvieron el problema del desempleo de los exmlgrantes quienes eran 

sobre todo hombres y se convirtió en un poto de atracción para la migración Interna 

femenina. El hecho de que tos empleos generados hayan sido para mujeres Jóvenes y 

sin experiencia laboral, o sea, para un sector que no habla participado en ta vida 

productiva, permitió que se extendiera la población económicamente activa y se 

Incrementara permanentemente al atraer mlgrantes a estas Industrias. En et ano de 

1979 el 80% de la fuerza de trabajo total empleada en la Industria maqulladora eran 

mujeres. 171 

De tal manera que el objetivo de las empresas maqulladoras, de origen 

fundamentalmente estadounidense, en la frontera Norte de México no fue la 

disminución del desempleo, pues en lugar de utilizar hombres desempleados, 

contrataron una fuerza de trabajo nueva. Lo real fue que 'se lógrÓreduCTlr costos de 

producción a través de la contratación de mano de obra sumamente barata. 

"La fuerza de trabajo seleccionada entonces, fue aquella que se encontraba 

en abundancia y alejada de la esfera económicamente productiva: las mujeres 

jóvenes representaron, al igual que en el siglo XIX, el gran hallazgo para el 

capital. Para 1979, en los paises subdesarrollados, cerca de un millón de 

mujeres trabajaban en las operaciones de ensamble para la exportación; esta 

cantidad representaba la mitad del total de mujeres trabajando en la industria 

manufacturera ( ... ). De manera singular, en los paises subdesarrollados se 

encuentra mano de obra femenina en abundancia, más barata que la 

masculina y con atributos sociales que permiten ejercer sobre ella mayor 

171 1gleslas, Norma, La fformás baila da la maqui/adora, Op. cit. p. 23. 
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control. El caso de la alta rotación en el trabajo es significativo de lo 

anteriormente dlcho".172 

Las utopías del milagro 

La expansión de las fuerzas productivas y el crecimiento de las economías 

desarrolladas, basado en la modernización de los procesos productivos y en los 

incrementos de la productividad y competitividad, sucedidos en el periodo de la 

posguerra, aceleró el proceso de Internacionalización del capital por la vía de las 

empresas trasnaclonales, exportaciones de mercancías y capital financiero, Industrias 

maqulladoras, inversión extranjera directa, etc. En consecuencia, el proceso de 

industrialización bajo "el milagro mexicano" estuvo directamente asociado al incremento 

en los niveles de penetración del capital extranjero. 

Como señala Arturo Huerta "tal articulación económica con el exterior nulificó, en 

consecuencia, cualquier desarrollo encaminado a una mayor integración nacional, y a 

una mejor utilización de recursos productivos y humanos lnternos".173 

En el tema que nos ocupa, resulta trascendente Insistir en que las caracterlstlcas 

que asumió la acumulación de capital en nuestro pals alejó radicalmente la posibilidad 

de sentar las bases de un proceso que tendiera a disminuir el flujo migratorio 

internacional entre México y Estados Unidos, y que se lograra "una mejor utilización de 

los recursos humanos internos". Baste señalar que si bien es cierto que entre 1965 y 

1970 la producción manufacturera crecía a un 8.4% promedio anual, por otro lado, las 

remuneraciones medias sólo lo hicieron en un 4.8%.174 El "milagro mexicano" se 

apuntaló sobre las bases de un proceso de industrialización creclentemente 

dependiente e internacionalizado, así como Incapaz de promover una redistribución del 

ingreso y mejorar las condiciones de vida y salario de la amplia mayoría de la población; 

configuró también, fuertes desequilibrios regionales y sectoriales, un acelerado 

172/bld., p. 22. 
"'Huerta González, Arturo, Economla mexicana más allá del milagro, Ediciones de Cultura Popular, S. A. 
e Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1986, p. 29. 
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incremento en las Importaciones además de un endeudamiento con el exterior poco 

solventado en las condiciones reales de la economia mexicana. 

De tal manera que a principios de los setenta habla concluido el llamado "milagro 

mexicano". Las altas tasas de crecimiento del PIB, la baja inflación y.el fuerte proceso 

de industrialización acompañado de expansión agrlcola, mostraron síntomas de 

agotamiento y pérdida de dinamismo. La crisis estructural que se inicia con los setenta 

se caracterizó por importantes procesos devaiuatorios y, en general, desajustes 

monetarios, con un fuerte proceso recesivo y de estancamiento. Situación que fue el 

resultado de una expansión Industrial que estuvo determinada básicamente por la 

producción de bienes de consumo final duraderos (aparatos electrodomésticos, 

insumos Industriales y equipo) y cuya fabricación requería de la importación de 

tecnologlas y equipo industrial nuevo, asl como de materias primas y refacciones que 

no se producían en el pals. Este tipo de crecimiento profundizó la dependencia 

tecnológica y determinó fuertes desequilibrios estructurales.175 

Sin embargo el descubrimiento de las riquezas petroleras del país a principios de 

los setenta, y su acelerada explotación amortiguaron los síntomas de agotamiento y 

pérdida de dinamismo de la economía mexicana. En 1976 se presenta la debacle 

definitiva del modelo de desarrollo estabilizador, y la estabilidad camblana que había 

resistido durante 20 años con un tipo de cambio de 12.50 pesos por un dólar, presentó 

signos de gran inestabilidad que llevaron a la devaluación de la moneda, situación que 

fue el resultado de los desequilibrios concentrados en gran medida en el sector externo 

y que exigían su modificación. Esto no era ajeno de la crisis mundial cuyos efectos 

empezaban a sentirse. 

114 lbld .. p.34. 
175 Esta etapa puede ser estudiada más detenidamente en Gulltén R. Héctor, Orlgenes de la crisis en 

México, 1940-1982, Ediciones Era, México 1984, y en Huerta, Arturo y Miguel Angel Rivera, "México : 

acumulación de capllal y crisis en la década de los setenta", Teorla y Po//lica, núm. 2, México, 1980. 
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Tras la recesión de 1976-1977, la economla mexicana Inició una exitosa y 

eflmera recuperación por cuatro.años, la cual encontró su explicación en los cuantiosos 

Ingresos petroleros y el proceso de sobreendeudamiento que se alentó en esos años. 

Con un crecimiento del PIB de más de 8% durante 1978-1981, las expectativas 

gubernamentales eran más que optimistas, las preocupaciones se circunscriblan a 

aprender a administrar la riqueza. Sin embargo, lo cierto fue que la apertura comercial 

indiscriminada aumentó de tal manera las Importaciones que éstas no sólo absorbieron 

las divisas petroleras sino también las del endeudamiento. La calda Internacional de los 

precios del petróleo en 1981 restringió el crecimiento del precio de las exportaciones y 

comprometió el pago del servicio de la deuda externa: 

"A pesar de la gran disponibilidad de recursos con que contó el pals, no se 

generó un desarrollo más diversificado, ni más Integrado de la capacidad 

productiva Interna, por lo que el crecimiento no sólo agudizó los problemas 

productivos existentes, sino que aumentó la vulnerabilidad de la economla 

respecto al exterior". 176 

De lo hasta aqul expuesto se desprende que en cuanto a las condiciones del 

pals nos encontramos con un milagro poco generoso en cuanto a la distribución de la 

riqueza, una Industria maquiladora que desarrolló un nuevo mercado laboral y la 

dinámica interna del flujo migratorio que influyó para su aumento; todos ellos fueron 

factores que permiten explicar el notable Incremento del flujo migratorio de 

indocumentados al vecino pals del Norte. Sin embargo, estos elementos resultan 

parciales si no contemplamos la evolución y comportamiento de la economla y sociedad 

estadounidense de estos años. 

La nueva economía y la estanflaclón 

Después de la recesión económica de 1961 en donde el Indice de desempleo 

llegó a ser superior al 8%, los Estados Unidos logran el mayor crecimiento económico 

en la historia del pals, el cual se vio acompañado de un sinnúmero de medidas que 
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mejoraron las condiciones de vida del pueblo estadounidense y que contribuyeron a 
estimular la economla. En 1961 el salario mlnlmo subió de 1 dólar a 1,25 dólares la 
hora, 177 se promulgó una Ley de la vivienda que autorizó un gasto de 2,550 millones de 
dólares para la renovación urbana, la reducción de los tipos de interés de las hipotecas, 
asl como la construcción de carreteras, aumento de los gastos militares, etc., todo ello 
contribuyó a estimular la economla. Los Estados Unidos llegan al año de 1965 tras 
cuatro años de auge ininterrumpido, con un crecimiento del PNB a un ritmo de un 3,6% 
anual y con salarlos semanales medios de los obreros fabriles que sobrepasaron la 
cuota de los 100 dólares. 

Sin embargo, si bien es cierto que durante los gobiernos de Kennedy y Johnson 
no se produjo ninguna recesión, la "guerra contra la pobreza" no logró Impedir que el 
nivel de desempleo continuara siendo alto y que los precios no dejaran de subir, así 
como que importantes sectores de la población continuaron sumidos en la pobreza. La 
reafirmación de Kennedy en cuanto al compromiso americano en el Sudeste Asiático 
fue asumida y aumentada por Johnson, estimulando el crecimiento de la Industria militar 
de guerra: "los ataques aéreos contra Vietnam del Norte se iniciaron en 1965 y tres 
años más tarde el tonelaje total de bombas alll arrojado superaba el lanzado por todas 
las fuerzas aéreas aliadas durante la segunda guerra mundial", 178 ia o;;calada de la 
ofensiva estadounidense incluyó la utilización de defoliantes, napalm y productos 
quimicos tóxicos. Así pues, en 1968, el gasto militar se elevaba ya a 75,000 millones de 
dólares, el 56% del presupuesto federal total, y se constituyó en un alivío para el 
desempleo. En 1967, alrededor de 8 millones de trabajadores el 10% de la poblacíón 
activa, dependían de contratos relacionados con actividades militares. 

La revolución cientifico-técnica habla iniciado una tercera etapa logrando un 
vertiginoso desarrollo de la física nuclear. A comienzos de 1950 y a partir de 1960 se 
desarrolla toda una revolución en la electrónica, biotecnología e Informática. Asimismo 

116/bid .. p .. 96. 
117William Paul, Adams, comp., Los Estados Unidos da América, Historia Universal Siglo XXI, Volumen 
30, 1 o• edición, México, 1965, p. 375. 
118/bld. p. 367. 
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se generaron nuevas formas de producción y nuevos productos que facllltaban los 

procesos productivos y aquellos de prestación de servicios. Es Indudable que en este 

nuevo despegue industrial, la microelectrónica, la Informática, la biotecnologla y la 

blogenética se constituyeron en las ramas lndustr!ales de punta.179 El poderlo 

económico de Estados Unidos se logró mediante un sostenido proceso de 

industrialización y un desarrollo de punta en la ciencia y en la tecnologla, además de 

contar con abundantes recursos naturales y con las tres cuartas partes de las reservas 

mundiales de oro. Todo ello le permitió participar en el PIB mundial con cerca del 40% 

en la década de 1950. 

De acuerdo a una cita de Elalne Levine, Robert Reich afirmó que "cuando John 

F. Kennedy llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos aportaba el 35% de producto 

mundial; en 1960 casi el 22% de las exportaciones mundiales provenlan de los Estados 

Unidos. Las Naciones Unidas registraban para los Estados Unidos, en 1950 el 16. 7% 

de las exportaciones mundiales de mercanclas". 180 Estos años de Importante 

crecimiento económico también marcan el inicio de la decadencia y disminución relativa 

del predominio económico estadounidense. 

Se desarrollaron importantísimos corredores industriales, como el que se 

extiende desde las ciudades de San Diego, Sacramento y Los Angeles, fortaleciéndose 

un mercado interno bastante atractivo con uno de los más altos niveles de ingreso en el 

mundo. En ellos se pusieron en marcha actividades industriales de "punta", 

investigación tecnológica, mercado de bienes y servicios y sistemas de transporte y 

comunicación con todo el mundo;181 con caracterlsticas diferentes se encuentran las 

ciudades de Phoenix, Alburquerque y Denver en donde las actividades económicas más 

importantes son la extracción de minerales, particularmente el cobre, lo cual estimuló la 

179Dávila Aldás, Francisco R, "La revolución clentlfico-técnica, la globalización industrial, la formación de 
bloques y los nuevos cambios mundiales", en Relaciones Internacionales, Revista del Centro de 
Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales, UNAM,Abril-Junio de 1993, No. 58, 
México, p. 17. 
"ºLevine, Elaine. ·cambios en el horizonte económico de los Estados Unidos y algunas Implicaciones 
para México", en Dávila Flores, Alejandro y Arturo Garcla Espinoza, Coord., La apertura comercial y Ja 
frontera norte de México, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila, México, 1991, p. 94. 
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relocalización de complejos industriales de alta tecnologla, como el Sun Be/t en 

Phoenix, Arizona, en donde el énfasis principal lo tuvo la investigación y producción de 

equipos de computación y componentes aeroespaciales. En general, en las ciudades 

estadounidenses de Tempe, Phoenlx, Tucson, Alburquerque y Denver se situaron 

importantes centros de Investigación tecnológica que han funcionado como puntos de 

apoyo para el desarrollo Industrial en la reglón. 

En El Paso, Texas se desarrolló la Industria de equipo de transporte, prendas de 

vestir y cuero, a lo cual habrla que agregar que como centro de servicios logró un 

crecimiento muy importante. Al Este del territorio estadounidense, además del 

sobresaliente papel como productor de petróleo y gas natural, se ubicó uno de los 

complejos petroqulmicos más grandes del mundo, asl como centros de investigación 

qulmica, médica y el Centro Espacial NASA. 

Conforme se daban estas transformaciones en la economla estadounidense y la 

economla mexicana se hacia cada vez más dependiente, se registró una interacción 

más estrecha entre los trabajadores mexicanos y la fuerza laboral estadounidense. Los 

cambios de la economla, que en párrafos anteriores hemos reseñado, generaron que la 

clase trabajadora estadounidense fuera abandonando los empleos marginales y de 

poca capacitación, los cuales fueron cubiertos, cada vez en mayor número por 

trabajadores mexicanos documentados o indocumentados. El incremento del flujo de 

migrantes no documentados se encontró auspiciado por las necesidades de la 

agricultura, de las compañlas ferrocarrileras o mineras donde se trabajaba 

intensivamente y también por compañlas constructoras, agencias de servicios y 

pequeños comerciantes. 

Con la década de los sesenta también se observa un cambio importante en el 

lugar de destino del flujo de los trabajadores migratorios mexicanos, quienes en el 

periodo 1960-1964, en alrededor de un 56% optaron por el Estado de California; Texas 

en un segundo lugar y Arizona, Nuevo México y Colorado. California aumentó su 

181 Fuentes Flores, Noé Arón y Antonio Cárdenas Morán, "Variaciones regionales del empleo", en Dávlla 
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importancia desde los años veinte, pero en los últimos años de esa década, muchos 

Inmigrantes que finalmente escogieron California, tenlan la intención original de 

quedarse en Texas. Arizonafue también un importante sitio de destino. en el periodo 

1910-1924, durante el cual superó a'California en cuanto a la.totalidad de inmigrantes. 

Para los años setenta, la preferencia registró el siguiente orden: California, Texas, 

lllinois.182 

"California ofrece las mejores posibilidades a los que migran sin suficientes 

recursos para mantenerse durante un largo periodo de búsqueda de trabajo, ya que los 

trabajos agricolas son abundantes ahl y se emplea menos tiempo en- obtenerlos. Texas 

es menos favorecido por la baja escala de salarios que prevalece en dicho estado".183 

Particularmente el área del Valle del Bajo Ria Grande en Texas, es la región donde los 

rnigrantes mexicanos son pagados con los salarios más bajos de toda la frontera.184 

En virtud de la importancia que adquirió el Estado de California como receptor de 

la fuerza de trabajo migratoria mexicana, es importante realizar un acercamiento a los 

elementos que nos permitan explicar la atracción que ejerció esta economla para los 

mexicanos migrantes. En primer lugar cabe señalar que, al convertirse California en una 

" ... especie de punta de lanza del poder económico y polltico dominante de la segunda 

mitad del siglo XX", 185 desempeñó un papel protagónico en la economía, polltica y vida 

cultural de Estados Unidos. 

Esto, sin duda alguna, fue determinante para convertirlo en el Estado receptor 

por excelencia de la migración internacional de trabajadores mexicanos. El desarrollo 

del capitalismo en California logró que desde mediados del siglo pasado se iniciara un 

Flores Alejandro y Garcla Espinoza, Arturo, Op. cit .. p. 179. 
182Gómez-Qull\ones, Juan, "La polltica de exportación de capital e importación de mano de obra", Historia r. Sociedad 20, Revista Latinoamericana, Segunda Epoca, México, 1968, p. 79. 
83Come!!us, Wayne A., "La migración ilegal mexicana a los Estados Unidos: Concluslones de 

investigaciones recientes, implicaciones polllicas y prioridades de investigación", en Revista Foro 
Internacional, El Colegio de México, FI XVlll-3, ene- mar 78, México, p. 407. 
164Villanueva, Tino, Op. cit., p. 146. 
185wa!!er, Richard, "California se enfurece ante el declinar de la luz", en Cusminsky Mogilner, Rosa. 
Coord., California. Problemas Económicos, Pollticos y Sociales, Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte, UNAM, México, 1995, p. 11. 
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proceso que desembocó en que este Estado se convirtiera en uno de los más 

prósperos del país y del mundo entero, pero el periodo de mayor auge interno y mundial 

de California se dio después de la segunda guerra mundial. 

Dos factores influyeron en forma determinante para impulsar el crecimiento de 

esta economía: 1) California fue el principal destinatario del presupuesto federal y los 

gobiernos estatales jugaron un papel determinante durante las décadas de los 

cincuenta y sesenta al crear toda la infraestructura necesaria (autopistas, 

almacenamiento y distribución de agua y el sistema universitario más grande del 

mundo), lo cual permitió desarrollar una industria acerera propia, sectores de la 

aeronáutica, electrónica, complejos petroquímicos de refinación, industria agricola y 

procesadoras de alimentos, asi como la construcción de todo tipo; 2) La segunda guerra 

mundial, la de Corea y Vietnam se convirtieron en fuertes impulsores del desarrollo 

militar de la región y del empleo de alta tecnologia. 

"California ha crecido más que todo el mundo, con excepción de seis o siete 

paises, en cuanto a ingreso y producción ... (y) ... el Estado se convirtió en un enorme 

imán que atraía trabajadores de todo el mundo", 186 y un importante generador de 

empleos. Cabe señalar que la econ-:;;nia general de California tiene características 

similares y abarca, como ya se ha señalado Industrias vitales como la electrónica, 

biotecnología, productos farmacéuticos, instrumentos médicos y cientificos, industria del 

entretenimiento, del vestido, petroqulmicos, etc. y en donde, en lo fundamental, no se 

depende de la fuerza de trabajo barata; sin embargo, el sur del estado se sostiene en 

forma excesiva en el gasto militar y en la mano de obra barata, elementos que nos 

permitirán explicar las condiciones del Estado en los últimos veinte años. 

La experiencia del norte de California se fincó sobre la base de un mayor 

porcentaje de trabajo calificado y el ejemplo más ilustrativo es el de Silicon Valley que 

se ha mantenido como el centro mundial de la electrónica y como punta de lanza de 

cada generación de microcircuitos. En este impresionante desarrollo, la Universidad de 

186/b/d, p. 14. 
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Stanford, desde la década de los cincuenta jugó un papel muy activo en el desarrollo 

Industrial del Slllcon Valley. "Diecisiete de las cuarenta y cuatro firmas con base en 

California en el Fortuna 500 tienen sus oficinas centrales en Slllcon Valley. Cinco de los 

ocho principales productores estadounidenses de semiconductores llaman su hogar a 

Slllcon Valley. Diez de las treinta principales compañías de tecnología de la información 

en Estados Unidos se asientan ahí. Otras importantes firmas de alta tecnología como 

IBM Adstar y Lockheed Missile and Space se encuentran entre los contratistas más 

grandes de ese lugar. Cerca de 1500 de los 2500 negocios de electrónica más grandes 

del país se localizan aquí".187 

En estas Industrias de alta tecnología la parte menos calificada de la fuerza de 

trabajo es proporcionalmente más pequeña que en otro tipo de plantas. En ellas los 

mexicanos y los méxlco-amerlcanos representan el 6.7% de toda la fuerza laboral 

empleada del Valle y sólo el 4.4% de la fuerza laboral ocupada en la Industria 

electrónica del condado de Santa Clara es de ascendencia mexicana y se encuentran 

por debajo de los chinos, filipinos y vietnamitas que tienen una participación mayor en 

dicha fuerza laboral. 

"Sin embargo, a los hispanos se les considera buenos trabajadores de 

mantenimiento. En los reportes de los contratistas en electrónica a la EEOC, el 

32.5 por ciento de los empleados de 'servicio' Interno eran hispanos. La 

mayorla de los intendentes por contrato, quienes limpian las empresas de alta 

tecnologia, también son mexicanos·.1
BB 

Este impresionante auge económico atrajo a millones de nuevos trabajadores de 

todo el mundo, jugando un papel muy importante en sus filas; los trabajadores 

documentados y no documentados mexicanos accedieron a los empleos de baja 

remuneración en la confección, venta al menudeo, asistencia doméstica y labores 

agrlcolas, iniciándose asl, un Importante proceso de concentración regional de la 

población de origen mexicano en el Estado de California, en particular en las áreas 

187Siegel, Lenny, "Las nuevas tecnologlas y la polarización de la fuerza laboral en Slllcon Valley•, en 

Cusmlnsky, Rosa, Op cit., p. 154. 
1881bld, p. 161, 162. 
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metropolitanas como Los Angeles; San José, Fresno y San Diego. Esta atracción 

motivada por el impresionante. crecimiento de la economía californiana, se sumó a la 

experiencia de los migrantes mexicanos así como a la incapacidad de la economía 

mexicana de ofertar trabajos y mejores salarios en el país. 

Particularmente San Diego ha destacado como generador de nuevos empleos a 

un ritmo acelerado. Durante el periodo 1973-1979, se crearon nuevos empleos con una 

frecuencia de más del 5% anual y para 1980, la cifra fue de más del 4%. Lo anterior 

colocó a San Diego en uno de los tres primeros lugares en la creación de empleos en 

las áreas metropolitanas de California. De tal manera que no resulta dlffcll entender que 

las cinco millas y media que se encuentran al Oeste de la garita de San Isidro son el 

"punto de cruce" más intenso de mlgrantes mexicanos en toda la frontera. Sólo en San 

Diego ocurrian alrededor del 54% de las detenciones que lleva a cabo la Patrulla 

Fronteriza estadounidense en toda la frontera. Situación que se ha visto particularmente 

disminuida, en los últimos años, como resultado de la Operación Guardián. 

Lo hasta aquí expuesto permite afirmar que la migración de mexicanos hacia los 

Estados Unidos de América no es un fenómeno coyuntural, que sólo sea el resultado de 

los requerimientoc de: fuerza de trabajo, sino que es una tendencia estructural emanada 

de los intereses especificos del capital en una fase particular de su desarrollo. 

Partiendo de que la migración entre México y Estados Unidos es un mecanismo 

Integral para el crecimiento de la economia internacional capitalista, cabe señalar que 

este proceso además de estar impregnado dei rechazo que en la sociedad y en los 

pollticos estadounidenses ha provocado refiriéndose a ella como "una invasión de 

ilegales'', "invasión silenciosa" o en titulares de ocho columnas del Herald Examiner de 

Los Angeles del 8 de agosto de 1977, señalar "El Estado amenazado por hordas de 

extranjeros"; declames que, además de ello, en ios años siguientes a la finalización del 

Programa de Braceros y con los requerimientos de fuerza de trabajo barata para los 

campos agricolas en el Estado de California, se observa una transformación en las 
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relaciones laborales agrfcolas en California, proceso en el que jugaron un papel 

importante los inmigrantes. 

Los programas de contratación de trabajadores mexicanos administrados por los 

gobiernos de Estados Unidos y México, finalizaron el 31 de diciembre de 1964 aunque 

aún se realizaron contrataciones legalmente amparadas de trabajadores mexicanos en 

los tres años siguientes; pero éstas ya no fueron el resultado de un compromiso formal 

entre los gobiernos de los dos paises, sino únicamente de un acuerdo entre 

asociaciones de agricultores estadounidenses y una agencia mexicana, que para este 

caso era la Dirección General de Trabajadores Migratorios de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores (SRE); ello se constituyó en "camisas de fuerza" y debilitaban 

cualquier poder de negociación de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, en 

virtud de los acuerdos que el gobierno mexicano tomaba a nombre de los trabajadores. 

En los años posteriores se Inician y desarrollan nuevas relaciones laborales, 

como resultado del surgimiento de la organización laboral agrlcola en California. Los 

años sesenta también se caracterizaron por expresiones criticas de diferentes sectores 

de la sociedad estadounidenses, que iban desde los sindicalistas radicales, 

movimientos populares, los esfuerzos antibélicos, la lucha por los derechos civiles de 

las minarlas raciales, hasta la liberación sexual de los hippies; y si bien es el área de la 

Bahla de San Francisco la que se ve envuelta en mayor agitación social y se convierte 

en uno de los fuertes dolores de cabeza de la derecha en los Estados Unidos, en el sur 

de California también se hace presentes los movimientos que buscaron organizar a los 

trabajadores migratorios para mejorar sus condiciones de trabajo y obtener los servicios 

legales y sociales que les hablan sido negados sistemáticamente. 

"Apoyándose en la larga y rica pero fracasada historia de organización laboral 

agrlcola en California, asl como en el entorno general de los Estados Unidos, 

creado por los movimientos contra la guerra de Vietnam y por la lucha por los 

derechos civiles, César Chávez organizó un sindicato independiente de 
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trabajadores del campo, que más tarde se conoció como el Unlted Farm 

Workers of America". 189 

Este proceso se extendió a toda la franja fronteriza; creándose organizaciones 

como el Consejo regional MANZO (Tucson), el Centro Unl~o q~ lrimlgraclón (Los 

Angeles:One Stop lnmlgratlon Center), el Centro de Acción Social Autónoma-Los 

Angeles, el Centro de Inmigración (Washington D. C. y HousíOn), Siridlcatcí de 

Trabajadores Agrfcolas de Texas, Sindicato Internacional de Trabajadores de la 

Confección y el Sindicato de Trabajadores Agrlcolas Unidos, entre otros.190 

"En el verano de 1975 se registró el éxito que obtuvo el Sindicato de 

Trabajadores Agrlcoias de Texas en una serie de huelgas en todo el valle (El 

Valle de Lágrimas) y en la parte occidental de Texas. De Importancia fue la 

huelga en Presidio, Texas, donde la fuerza laboral consistió en más del 90% 

de trabajadores mexicanos indocumentados, quienes llegaron a la región de 

Presidio desde Ojlnaga donde el sindicato habla estado organizado. Lograron 

mejoras salariales asl como sanitarias. En octubre de 1977 tuvo lugar una 

serie de huelgas en las extensas granjas del condado de Maricopa en Arlzona 

Una vez más, los campesinos huelguistas fueron trabajadores mexicanos 

que junto con algunos chicanos Iniciaron los paros. Más tarde, después de 

alcanzar c:o11ceslones de los granjeros y forzados a trabajar de nuevo, los 

recolectores de fruta recurrieron al tortuguismo". 191 

Como resultado de este movimiento obtuvieron $2.65 dólares por hora, salarlo 

mlnimo garantizado, un aumento de 25% en el pago diario, como una forma de 

garantizar el pago de los migrantes ya que al deportarlos los granjeros se quedaban con 

su salario; obtuvieron también cobijas, lugares para bañarse, aviso del plan de riego de 

la granja, tocadores, agua potable y guantes gratis. Sin embargo, para antes de que 

finalizaran los años setenta ya existla una división importante entre los trabajadores 

mexicanos inmigrantes y los trabajadores chicanos. Este divisionismo fincado en la 

189Zabln, Carel, (coordinadora), Migración Oaxaqueña a los Campos Agrlcolas de California, Center fer U. 
S.-Mexlcan Studles, Unlverslty of California-San Diego, Instituto Nacional Indigenista, California Instituto 
for Rural Studies, Estados Unidos, 1994, p. 11. 
19ºEsteban T. Flores, "La circulación Internacional del trabajo y de la lucha de clases", en Historia y 
Sociedad 20, Revista Latinoamericana, Segunda Epoca, Méxlco,1978, p. 56. 
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nacionalidad se convirtió en una fuerte llmltante e Influyó en la regresión de este 

proceso. 

El aumento del volumen y la heterogeneidad (documentada y no documentada) 

que caracteriza a la inmigración mexicana en esta época:192 convirtió a México en el 

principal país abastecedor de fuerza de trabajo barata. En el periodo 1921-1940 México 

proporcionaba el 10,4% de Inmigrantes a los Estados Unidos, los paises europeos 

(entre los que destacan: Alemania 11,3%, Italia 11,3% y Gran Bretaña 7,8%) 

participaban con el 60,5%; situación que no sufrió grandes modificaciones durante el 

periodo 1941-1960 en el caso de México quien participó con el 10,2%; mientras que por 

otro lado Alemania, incrementaba su flujo de inmigrantes hasta llegar a cerca del 20%. 

Sin embargo para 1961-1980 México habla aumentado su participación a un 14% 193 y 

también se observó la tremenda afluencia de inmigrantes procedentes de paises 

devastados por la posguerra y el conflicto de Corea. Mientras que las naciones 

favorecidas con altas cuotas (las anglosajonas), generalmente empezaron a 

desaprovechar el número de visas de Inmigrantes. 

A principios de los años 60 el presidente John F. Kennedy, propuso una profunda 

revisión a la Ley de Inmigración, sin embargo el Inicio de la discusión en el Congreso 

ocurre hasta dos años después de su asesinato. Finalmente, en el año de 1965, se 

llega a la aprobación de las enmiendas que modifican la Ley de Inmigración de 1952, 

las cuales entraron en vigor el 3 de octubre de ese mismo año. El Congreso dejó de 

asignar cuotas nacionales, que hablan sido la base de las restricciones numéricas a la 

inmigración desde los años veinte y que permitlan al Hemisferio Occidental la entrada 

de 120,000 inmigrantes cada año, aunque por lo común a los paises del norte y del sur 

de América se les permitla exceder su cuota. El Hemisferio Oriental tenía asignados 

191 /bid. p. 56-57. 
192 

" ... el lmpetu creciente de la Inmigración mexicana se hace evidente de acuerdo con los números 

absolutos y en la proporción de los Inmigrantes procedentes de México. Antes de 1961, la mayorla de los 

inmigrantes procedlan de Alemania, pero desde ese año México ha resultado ser, y continúa siendo, la 

fuente principal de Inmigrantes". Anuario Eslad/stíco del SetVicio de Inmigración y Naturalización 1985, 

Departamento de Justicia de Estados Unidos, Washlngtón, Servicio de Inmigración y Naturalización, 

1986. 
193Kraut M. Alan, "Desde las Costas Extranjeras", Op. cit., p. 7. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

146 



170,000 Inmigrantes, si bien ninguna nación podla superar los 20,000 anualmente. Los 

parientes de ciudadanos estadounidenses tenlan preferencia, asl como los Inmigrantes 

capacitados en áreas donde habla escaso personal adiestrado en los Estados Unidos. 

Las enmiendas aprobadas introdujeron el criterio de prioridades basado 

principalmente en la reunificaclón de las familias y en la admisión de trabajadores con 

habilidades laborales que fueran requeridas en Estados Unidos, con lo cual no se 

Intentaba Incrementar la Inmigración sino modificar los criterios de selección. 194 El 

cambio en la polltlca migratoria buscó imponer mayores trabas a la Inmigración, sin 

embargo no enfrentó ni atacó el aspecto de la demanda y requerimientos de 

trabajadores mexicanos por el pujante capitalismo de estos años, as! como tampoco se 

contemplaron los aspectos sociales de este fenómeno. 

• .. .los cambios fueron implementados después de que las redes sociales de 

Jos flujos migratorios estaban consolidadas, Jo que explica en gran medida por 

qué no se redujo la oferta de trabajadores migratorios y por qué el flujo 

migratorio se diversificó."195 

Otro factor que vale la pena destacar es que la inmigración de mexicanos 

adquirió impulso en virtud de que la reputación de los Inmigrantes europeos habla sido 

muy demeritmla por su creciente participación en las huelgas y por su permanencia 

definitiva, en la gran mayorla de los casos, en los Estados Unidos. 196 Por otro lado 

desde 1911, los estadounidenses se hablan "percatado" de las virtudes de los 

inmigrantes mexicanos: 

" ... están muy apegados a su tierra natal y como se ha cancelado Ja posibilidad 

de que se queden a vivir aqul pocos se vuelven ciudadanos de Estados 

Unidos. Los inmigrantes mexicanos ofrecen una fuerza de trabajo bastante 

adecuada. Aunque no se asimilan fácilmente, esto no tiene gran importancia 

'""Gómez Arnau, Remedios, Op. cit., p. 164. 
195Tienda, Marta, "La década de los noventa: una perspectiva sociológica de la Inmigración mexicana", en 

Bustamamte, Jorge A. y Cornelius, Wayne op. cit., p. 137. 
196Calavita Kltty, "El debate sobre la polltica estadounidense de Inmigración: análsis critico y opciones 

para el futuro", en Bustamante, Jorge A. y Cornellus, Wayne A .. coordinadores, Flujos migratorios 

mexicanos hacia Estados Unido", Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. V., México, 1989. p. 167. 

t47 

---- -------- -



siempre y cuando en su mayorla regresen a su. tierra natal. En el caso de los 

mexicanos, son menos deseables como ciudadanos que como jornaleros".197 

El incremento considerable en la inmigración no documentada de mexicanos 

hacia los Estados Unidos también encuentra su explicación en las polltlcas formales e 

informales de los programas de braceros. Kitty Calavita cita que en el acuerdo de 

braceros de 1942 se estipulaba que "los trabajadores Ilegales, cuando se localicen en 

Estados Unidos, deberén tener preferencia bajo el Certificado de Servicio de Empleo 

Estadounidense". Cuando los indocumentados mexicanos eran detenidos por miembros 

de las patrullas fronterizas, los trasladaban a la frontera mexicana y posteriormente los 

regresaban ya documentados, los cuales frecuentemente iban acompañados por los 

contratistas, para que ya en la frontera fueran reclutados como trabajadores 

documentados. A estas préctlcas habria que sumarie que los jefes de distrito del 

Servicio de Inmigración y Naturalización se encontraban muy permeados por las 

necesidades de los contratistas estadounidenses, asl: 

"El Inspector en jefe de Tucson, por ejemplo, Informó a la Comisión 

Presidencial sobre Mano de Obra Migratoria que 'recibla órdenes del director 

del Distrito de El Paso durante cada cosecha, para que dejara de deportar la 

mano de obra mexicana Ilegal'. En otros casos, los agentes de la patrulla 

fronteriza recibian instrucciones de parte de sus superiores de no acercarse a 

ciertos ranchos y granjas en su distrito ... el Congreso se mostraba 

'espléndidamente Indiferente' al creciente número de Ilegales durante la época 

del programa de braceros, reduciendo el presupuesto de la Patrulla Fronteriza 

en la misma proporción en que aumentaba la inmigración lndocumentada".199 

Debemos concluir que las pollticas estadounidenses emprendidas en la época 

posterior al Programa Bracero adolecieron de las Imprecisiones y limitaciones 

estrictamente Indispensables para mantener la anuencia del nujo migratorio de acuerdo 

a las condiciones y necesidades del desarrollo del capitalismo y las caracterlsticas de 

auge en las que se desenvuelve durante la década de los sesenta. 

1971nmlgratlon Commisslon Report, Congreso de Estados Unidos, Congreso 61, 3a. sesión, documento 

del Senado núm. 747, 1911, p. 690-691. 
'"'calavita, Kltty, Op. cit., p. 168. 
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El titulo de este apartado nos recuerda que el gran crecimiento económico 

alcanzado durante estos años (ciertamente el mayor en la historia del pals), tocó fin con 

la severa recesión de mediados de los setenta. "Hacia los setenta las fuerzas que 

respaldaban la larga expansión, finalmente se extinguieron y el estancamiento impuso 

una vez más sus dominlos".199 

Durante los años de auge la capacidad de producción creció en más del 70% 

(1958-1968), el Producto Nacional Bruto casi se habla duplicado (pasó de 503,000 

millones de dólares en 1960 a 976,000 millones diez años más tarde). Sin embargo la 

mayor parte de este crecimiento se circunscribió a las grandes empresas que 

controlaban cada vez más la economla de los Estados Unidos. En 1969 las 500 

mayores empresas daban trabajo al 70% de toda la población activa y menos del 1 % de 

las compañías poseían el 86% de todo el capital industrlal.200 Dando lugar a una 

excesiva concentración del ingreso. Situación que se agudiza con la crisis, ya que el 

ingreso familiar mediano había aumentado de 17,059 dólares en 1947 a 34,774 en 

1973, o sea a una tasa de crecimiento anual del 2.8%. A partir de los setenta la 

tendencia del ingreso familiar ha sido hacia el estancamiento ya que sólo creció de 

34,774 dólares en 1970 a tan sólo 37,579 dólares en 1989, lo cual representa una tasa 

de crecimiento i;nual de 0.5%.201 El estaco norteamericano se habla encargado de 

impulsar y apoyar la formación de los monopolios y ollgopolios mediante el 

otorgamiento de contratos y créditos, la asignación preferencial de materias primas 

escasas y la concesión gratuita de tecnologla avanzada. 

La crisis de 1973-1975 se constituyó en un acontecimiento con profundas y 

graves repercusiones para las economías capitalistas desarrolladas. El sistema 

económico Internacional que surgió a partir de la segunda guerra mundial se fincó en 

tres principios: 

199Magdolf, Harry y Swseezy, Paul M., Estancamiento y explosión financiera en Estados Unidos, Siglo 

Veintiuno Editores, México, 1988, p. 27. 
200Los Estados Unidos de América, Historia, Op. cit., p. 393. 
2º'Lawrence Mishel y Jared Bernsteln, The Siete of Worklng Americe, 1992-1993, Armonk, Nueva York, 

MIE. Sharpe, 1993, p. 33. 
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" ... liberalización del comercio mediante la remoción o reducción de tarifas y de 

otras barreras al libre flujo de bienes (GATT); creación del crédito para 

estimular el desarrollo en el tercer mundo y de ahl la demanda de 

exportaciones de las naciones Industrializadas (Banco Mundial); y la 

estabilización de las tasas de cambio (Fondo Monetario Internacional)." 

"El sistema funcionó durante casi dos décadas. El comercio mundial se 

expandió vigorosamente. Después de algunos ajustes Iniciales en la 

posguerra, las tasas de cambio de los paises centrales permanecieron 

relativamente estables." 

"Es paradójico que haya sido la confianza en el poder militar de Estados 

Unidos como protector del mundo capitalista lo que generó las condiciones 

que eventualmente condujeron a una creciente armenia. La salida de dólares 

de Estados Unidos para pagar su maquinaria militar de alcance mundial, las 

Importaciones de Corea y Vietnam y la ayuda militar y económica a los 

estados clientes generaron severas tensiones en la balanza de pagos de 

Estados Unidos. Las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo 

también se f1Jeron descomponiendo debido a la exportación de capital 

asociado con la difusión de corporaciones multinacionales estadounidenses, 

las cuales fueron un subproducto de la concentración desproporcionada del 

poder económico en este pals. El resultado neto fue un creciente déficit de la 

balanza de pagos de Estados Unidos y condujo por último a la desintegración 

del sistema monetario Internacional de posguerra".2º2 

En slntesis, pese a todas las predicciones que velan en la economfa 

norteamericana, a la triunfadora sobre los ciclos económicos y las crisis, la realidad fue 

mas terca y en palabras de Joan Robinson, "la depresión de la que se nos dice que 

ahora Estados Unidos se está recuperando, ha sido un acontecimiento de extrema 

importancia. Fue la primera recesión seria en el periodo de posguerra. Puso fin, además 

a la época en que se daba por garantizado el crecimiento continuo de las economlas 

industriales".2º3 Todavfa en 1974, en pleno desarrollo de la crisis, la opinión dominante 

'º'Magdoff, Harry, Op. cit .. p. 185-186. 
'º3 Citado en Bauzas, Roberto, "Algunas reflexiones sobre la crisis y el papel del estado en la economla 
norteamericana", en Revista Estados Unidos. Perspectiva Latinomaericana, CIDE, Nüm. 4, 2o semestre 
de 1978, México p. 256. 
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entre los especialistas norteamericanos era que se trataba de un proceso que tenla 

importancia secundaria y que, en el peor de los casos, hacia referencia a "una 

moderada declinación de la actividad económlca".2º4 

En 1971 el Presidente Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, acto 

que fue seguido por dos devaluaciones del dólar y el desmoronamiento del sistema 

monetario Internacional creado en Bretton Woods en 1944. El deterioro de este sistema 

monetario obedeció, entre otras razones, a la pérdida de competitividad internacional de 

la economia norteamericana y a la sobrevaluación del dólar. El entonces Secretarlo del 

Tesoro norteamericano, John Connallt, resumió el problema de la siguiente manera: "El 

hecho sencillo es que en muchas áreas otros están produciendo más que nosotros, 

pensando más que nosotros, comerciando más que nosotros".2º5 

La profundidad de la crisis, expresada tanto en la proporción de desempleados 

(9%), como en el porcentaje de la capacidad instalada ociosa no tuvo los mismos 

niveles dr, expresión que la crisis de los años treinta (la tasa de desempleo en 1938 fue 

de 19%) en virtud de que: durante la posguerra se logró mantener en niveles muy altos 

y sostenidos los incentivos para Invertir y el crecimiento de la economla fue mayúsculo, 

el papel oue j11gó el estado a través del gasto y de los déficits del gobierno amortiguó la 

calda ec;trepitosa, cabe señalar que entre 1958 y 1965 la productividad creció a una 

tasa acelerada de 3.2% anual, a 2.4% entre 1965 y 1973, entre 1973 y 1978 decreció a 

sólo 1.1 % y en 1979 y 1980 el crecimiento fue negativo206
• También es importante 

señalar el papel que jugó el crecimiento del sector financiero ya que además del 

aumento de la deuda se desarrollaron toda clase de especulaciones a través de 

instituciones, Instrumentos y mercados financieros: 

• ... el sector financiero de la economla, que habla estado moribundo durante 

los treinta y sometido a un rlgido control durante la guerra, experimentó un 

204 tb/d. p. 256. 
205 Citado en Rico F., Carlos, "Interdependencia y Trilaterallsmo: orlgenes de una estrategia", en Revista 

Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana, CIDE, Núm. 2-3, 2o semestre 1977, 1er. semestre de 
1978, México, p. 39. 
206Gambrlll, Mónica, "La apertura comercia! y la industria maquiladora", en Apertura comarclal y /a 
frontera norte de México, Dávila Flores, Alejandro coord., Universidad Autónoma de Coahulla, 
Méxlco,1991, p. 218. 
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vigoroso crecimiento a lo largo de las tres décadas siguientes. Entre 1945 y 

1975, en tanto el producto nacional bruto crecla multiplicado por un factor de 

7.3 (reflejando la Inflación de precios y también el crecimiento real) la deuda 

de las empresas comerciales no financieras y la de los consumidores se 

incrementó 19 veces, con la mansa tasa del interés de los valores del Tesoro 

a tres meses, elevándose de 0.375% a 5.8%. Hasta alrededor de 1960, esta 

expansión del sector financiero se mantuvo acorde con y fue básicamente el 

resultado del alza prolongada de posguerra en la economla subterránea. 

Después, especialmente bajo el estrmulo de la guerra de Vietnam, el sector 

financiero comenzó a crecer más rápido que la economla en su conjunto. Ya 

en 1975 hablamos escrito: 'El espectro que ronda hoy dla al mundo capitalista 

es el posible colapso de las Instituciones financieras y asociado a él una crisis 

económica mundial'. Frente a este panorama ¿qué debemos esperar como 

consecuencia de la recalda en el estancamiento señalada por la severa 

recesión de 1973-1975?".2º7 

Para el tema que nos ocupa resulta sumamente importante preguntarnos ¿qué 

cambios se empezaron a experimentar en las caracterlsticas y condiciones del flujo 

migratorio entre México y Estados Unidos a partir de los graves problemas estructurales 

de ambas economlas?. 

En 1971 el diputado Petar Rodino presentó un proyecto de ley con medidas para 

reducir la inmigración de Indocumentados. Como resultado de la profunda recesión, 

inflación y desempleo, el tema de la migración indocumentada sirvió como bandera de 

politicos, de funcionarios del SIN y de organizaciones de la sociedad civil que insistlan 

en señalar a los inmigrantes como los responsables de estos problemas. En estos años 

se presentan un sinnúmero de Iniciativas, algunas de las cuales consideraban el empleo 

de trabajadores Indocumentados como delito y por tanto proponlan sanciones a los 

patrones empleadores de estos trabajadores. Los debates entre los diferentes grupos 

de interés abarcaban argumentos como los de que estos proyectos limitaban en forma 

2º7Magdoff,Harry, Op. cit., 158. 
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injusta a los empleadores; que su aplicación acarrearla enfrentamientos y fuerte 

discriminación hacia los mexicano-americanos. 

En 1976 la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 fue nuevamente 

enmendada por la aprobación del Congreso de la ley pública 94-571, conocida 

originalmente como proyecto Ellberg. El presidente Ford firmó la ley y admitió los 

efectos negativos que tendrla sobre México ya que estableció un limite numérico de 20 

mil visas permanentes de residencia a todos los paises del continente americano, 

reduciendo asl la inmigración legal permanente de mexicanos en un 60%. Asimismo se 

eliminó la excepción de la certificación laboral (requerimientos de capacitación para el 

empleo), de que gozaban los padres de ciudadanos norteamericanos y de residentes 

inmigrantes, disminuyendo asl las oportunidades para la reunificación de las familias. 

Este proyecto también contempló prohibir introducir cambios en la calidad migratoria (de 

visa no permanente a visa permanente) de las personas que hablan trabajado sin la 

documentación en los Estados Unidos, lo cual significó que los que ya hablan trabajado 

sin la documentación correspondiente, posteriormente no podrlan legalizar su 

residencia. 208 

Por otro lado el SIN también realizó acciones con el objeto de frenar el creciente 

flujo do mexicanos sin documentos y en 1972 inició un programa de control aéreo para 

detectar a los Indocumentados dentro del territorio estadounidense e Instrumentó un 

sistema de alarmas electrónicas a lo largo de su frontera sur y norte. 

"Es necesario precisar que la politica migratoria del gobierno de los Estados 

Unidos hacia México dista mucho de haber sido constante. Por el contrario, ha 

respondido no sólo a los intereses de los dueños de capital que emplean 

mano de obra mexicana, sino al estado variante de la economia de los 

Estados Unidos. No es casual que la mayor parte de los cambios legislativos 

hacia una mayor restricción de la inmigración a los Estados Unidos haya 

tenido lugar en épocas de depresión económica. La caracteristica que hemos 

tratado de destacar en lo que hemos llamado "migración mercancia' es el 

factor de importancia política del sector de inmigrantes en los Estados 

2º8Gómez-Quli\onez, Juan, Op. cit., p. 87. 
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Unidos que hace que el gobierno Jos pueda culpar Impunemente de provocar o 

agravar las crisis económicas que se presenten, desviando, al hacerlo, Ja 

atención de Ja opinión pública respecto de las causas y responsabilidades 

verdaderas de Ja crisis."2º9 

La crisis de la economla estadounidense es parte de la crisis mundial, que ha 

dado lugar a una reestructuración productiva y a modificaciones en las anteriores 

prácticas competitivas, asi como modificaciones en la división internacional del trabajo. 

Los cambios en la polltir.:a migratoria y en las caracterlsticas del perfil de los migrantes 

se comprenden y explican a partir de las transformaciones y relaciones existentes entre 

la crisis, la reconversión industrial, la internacionalización, la productividad, la 

competencia y las condiciones sociales de la migración. 

El impacto de estas transformaciones sobre el mercado laboral estadounidense 

ha sido de graves consecuencias para la clase obrera nacional e internacional que lo 

componen. El debilitamiento de los sindicatos en cuanto a su poder de negociación ha 

llevado a la desaparición de los viejos empleos de calificación e Ingresos altos y a la 

creación de nuevos empleos de calificación e ingresos bajos, la eliminación de 

prestaciones contractuales y gubernamentales el incremento de las percepciones 

salariales familiares se logra a través de la Incorporación de la mujer al mercado laboral 

y/o del aumento de horas en las jornadas laborales. "Desde 1965 bajó a la mitad el 

ritmo en que aumentaba el salario y, después de 1973, los salarlos reales crecieron aún 

más lentamente. Si se mide 'remuneración' (salarios y prestaciones) en vez de 'salario', 

se puede demostrar incluso una baja absoluta en 1979, 1980, 1981 ... ".21º 

Asimismo el empleo en la industria de transformación, en la Industria de bienes 

durables y en general en aquellas industrias donde los trabajos son mejor remunerados, 

empezó a mostrar una tendencia decreciente. De tal manera que la fuerza de trabajo 

contratada en la manufactura empezó a bajar en comparación con el resto de los 

2098ustamante, Jorge A., "Espaldas mojadas materia prima para la expansión del capital norteamericano", 

en Cuadernos del CES 9, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, México, 1975, p. 21. 
210Gambrill, Mónica, Op. cit ... p.218. 
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establecimientos no agricolas; de 31% en 1960 a 18.6% en 1987. Situación que ha 

obedecido a la creciente debilidad del sector manufacturero, de lo cual un Indicador 

importante es el déficit en la balanza de pagos. En 1971 la balanza de comercio en 

mercancías es negativa por primera vez y de 1976 en adelante no sólo no se recupera 

sino que el déficit aumenta exponenclalmen\e, {de -8.3 miles de millones de dólares a 

152.1 miles de millones en 1987).211 

Como contrapartida esta reestructuración productiva en los Estados Unidos 

generó un crecimiento del empleo en el llamado sector servicios. "Entre 1979 y 1993 se 

crearon en este sector 23.8 millones de nuevos puestos de trabajo. De esta manera se 

absorbió la mayor parte del incremento natural en la PEA y se reubicó a la mayoría de 

las personas desplazadas de la industria manufacturera durante el mismo lapso."212 

Esta tendencia también ha estado presente aún dentro del sector industrial, ya que los 

trabajadores de cuello blanco {técnicos, supervisores, empleados de oficina) han ido en 

aumento en términos proporcionales en relación con los trabajadores de cuello azul, 

que son los que laboran directamente en la producción. 

Con el incremento de los empleos mal remunerados y también la mayor 

proporción de empleos temporales y de medio tiempo o tiemµo parcial, las empresas 

logran un gran ahorro por el no pago de prestacione~ que son propias de aquellas 

personas que tienen trabajo fijo y de tiempo completo. "Parte de la reestructuración 

industrial de los últimos años ha sido orientada a abatir costos limitando este tipo de 

prestaciones o eliminándolas al sustituir trabajadores permanentes con trabajadores 

'desechables"'. 213 

Estos planteamientos generales sobre los cambios principales ocurridos en la 

economia y el mercado laboral estadounidense, nos permiten tener una mejor 

comprensión del papel y de la posición de la fuerza de trabajo de origen mexicano en 

211 U. S. Bureau of the Census, 1989, Cuadro No. 1369, p. 786, citado por Gambrill, Mónica, Op. cit., p. 
219. 
mlevine, Elalne. Op. cit., p. 245. 
213 /bld., p. 247. 
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este territorio. La cual, sin duda alguna, a compartido estas caracterlstlcas generales 

del mercado laboral estadounidense, pero a niveles y condiciones más deplorables aún, 

ya que la reestructuración a la vez se ha expresado en cambios en la proporción 

relativa de empleo dentro de los sectores principales de la economla (agricultura, 

industria y servicios), modificando también las condiciones de empleo y salarlo. La 

depresión económica se hizo sentir con mucho mayor fuerza sobre los trabajadores de 

las minarlas nacionales, en especial sobre las mujeres y los jóvenes mexicanos. 
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CAPITULO 111 

AJUSTE ESTRUCTUR,O.L, ,(\Pf:RTÜRAY MIGRACIÓN 

En los años ochenta las polltlcas de "ajuste estructural", impulsadas por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, fueron uno de los resultados más 

importantes de la reestructuración que exigla la crisis del capitalismo a nivel mundial. 

Se convirtió al "libre comercio" en " ... la religión de nuestro tiempo, y su cielo es la 

economla global",214 ya que el libre comercio exigla un mercado global. América Latina 

no escapó a la "única medicina" capaz de curar la enfermedad de la crisis. 

Bajo el "libre comercio" se convirtió a las ventajas comparativas de cada 

economia en uno de los ejes rectores de las relaciones internacionales; el otro gran eje 

es la institucionalización de las relaciones de dependencia en instrumentos asimétricos 

que la ampliaron y profundizaron a TODOS los rincones de las economias 

subdesarrolladas y, sobre todo, la profundización de la dependencia como resultado de 

un programa aplicado a nivel mundial; sobre la base de "gobiernos democráticos" casi 

absolutamente supeditarlos (que lo más que se llegan a proponer es su negociación 

pero no su cuestionamiento) a los dictados de las mencionadas instituciones 

internacionales y en los que la pérdida de la "autonomla relativa" de sus Estados frente 

a los intereses de los grandes monopolios nacionales e internacionales fue en aumento, 

particularmente en el caso de América Latina la dependencia frente a los Estados 

Unidos llevó a programas económicos, financieros, monetarios, políticos y militares de 

graves consecuencias. La crisis del capitalismo exigió el reemplazo del Estado 

benefactor, por un nuevo tipo de estatismo, mas no su desaparición. 

Uno de los proyectos más acabado de este proceso, sin lugar a dudas, lo ha sido 

el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Estados Unidos, Canadá y México y 
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en ciernes se encuentra el proyecto del Area de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) que Bush Jr. tiene todo el interés de llevar a la práctica. La crisis económica 

global de los años ochenta encontró en la polilica económica "neoliberal" una salida. En 

los programas de ajuste estructural el "libre comercio" y la "desregulación" se 

convirtieron en principios sagrados. Dicho proceso tuvo sus antecedentes inmediatos en 

el establecimiento de zonas de libre exportación. Para " ... 1986 ya habla 116 zonas de 

este tipo, 48% de las cuales estaban en Latinoamérica y el Caribe, y 42% en Asia".215 

Sin embargo la adscripción de México al Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Canadá no abrió la posibilidad de regular la mercancla fuerza de trabajo. 

El gran tema que estuvo ausente en el proceso de negociación y firma del (TLC) 

entre México, Estados Unidos y Canadá, es el que se refiere al mercado laboral 

internacional existente entre estos paises y más particularmente, por su Importancia 

cuantitativa y cualitativa, el que se da entre México y Estados Unidos. Al no haberse 

incluido el tema migratorio en el TLC se canceló una espléndida posibilidad de 

encontrar una reglamentación que redefiniera marcos precisos acerca de las 

condiciones y cantidades de este flujo migratorio, asl como la protección de los 

derechos laborales, sociales, pollllcos y humanos de los trabajadores migratorios 

mexicanos. 

En cuanto a las relaciones bilaterales, este fenómeno ha sido uno de los más 

conflictivos y ásperos y si bien no fue objeto de negociación y acuerdos explicltos, 

estuvo en el trasfondo de la discusión que rodeó a la firma del TLC y, en diversos 

momentos los promotores del Tratado argumentaron que su firma permitirla reducir el 

flujo migratorio y asl lograr "exportar mercancías y no personas"216 y, por otro lado sus 

detractores (estadounidenses), interpusieron el elemento de la migración como un 

214Morris,Davld. Citado por Aguilar Monteverde, Alonso. Globa/lzaclón y Capitalismo, Plaza & Janés, 

México 2002, p. 156. 
215Aguilar Monteverde, Alonso. Globallzac16n y Capitalismo, Op cit. p. 177. 
216 En la gira que realizó Carlos Salinas de Gortari a Estados Unidos y Canadá en abril de 1 gg1, declaró 

en Houston, Texas que: "México ya está creciendo con estabilidad y eso quiere decir que ahora podemos 

exportar bienes y no gente. El Tratado Impedirá que miles o mlllones de mexicanos tengan que venir a 

Estados Unidos en busca de empleos", Excélslor, 8 de abril de 1991. 
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ejemplo de las profundas debilidades de la economla mexicana, y por lo cual no deberla 

firmarse. 

A esta situación se le suma que, durante los últimos años, la problemática del 

flujo de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos, adquirió una gran 

predominancia que si bien está matizada por algunas caracterlstlcas coyunturales, hace 

referencia a un fenómeno estructural con profundas ralees históricas (tal como Intenté 

exponer en el capitulo anterior) y de largo plazo. De tal manera que, las explicaciones 

para su no inclusión en el TLC, asl como al creciente clima antllnmigrante, la xenofobia 

y el racismo que se manifiestan en la sociedad estadounidense, gobiernos estatales y 

en el federal hacia los trabajadores mexicanos documentados o no, asl como la 

Interpretación sobre la función, Importancia y papel de los trabajadores mlgrantes; todo 

ello, debe rebasar los parámetros circunstanciales y localizados en los que se ha 

desenvuelto en fechas recientes esta discusión. Hoy más que nunca es Importante 

darle una nueva mirada a este viejo problema, con la intención de establecer las 

condiciones y tendencias en las que habrá de desenvolverse en un futuro Inmediato. 

Esta nueva mirada debe localizar aquellas transformaciones económicas 

mundiales que influyen en el comportamiento y condiciones de los desplazamientos 

internacionales de la fuerza de trabajo y que han agudizado y profundizado las 

diferencias estructurales entre los paises desarrollados y subdesarrollados generando 

condiciones cada vez más desfavorables en el respeto a las leyes laborales, sociales y 

pollticas que protegen a los trabajadores migratorios. 

La liberación económica y migración de trabajadores mexicanos 

Los más recientes antecedentes de la firma del Tratado de Libre Comercio, los 

encontramos en los inicios de los años ochenta, cuando el gobierno mexicano 

instrumentó una serie de reformas que conduelan a la liberación de su comercio 

exterior: remoción tanto de las barreras no arancelarias, como de los subsidios a las 

exportaciones. En cuanto al caso de México se avanzó en un proceso de mayor 
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integración, teniendo como punto de partida la vieja relación de dependencia existente 

de nuestro pals hacia Estados Unidos, con quien ya efectuaba el 70% de su comercio. 

Se tomaron acuerdos (1984) respecto a la legislación antldomplng y las negociaciones 

de esos años abarcaron temas como el de los subsidios a la exportación e Impuestos 

compensatorios, problemas relativos a marcas, la Inversión externa directa y la creación 

de una instancia bilateral apropiada para resolver disputas sobre comercio exterior e 

inversión.217 

Esta situación fue el resultado de que durante la crisis (1970-1989), se observó la 

tendencia a que el comercio internacional se concentrara en las áreas económicas 

naturales, en detrimento del comercio mundial.218 El "espacio económico natural" 

constituido por los tres países de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y 

México), tenla ya un largo proceso y alto grado de integración económica, la cual fue 

acelerada por las transformaciones mundiales del capitalismo, que sin duda alguna 

avanzaron hacia una mayor internacionalización. Sin embargo la "globalización" y época 

del "producto universal" han tenido como contratendencla la integración y 

regionalizaclón de los mercados. 

La liber':lción del comercio exterior mexicano suponla la apertura a la economía 

mundial, sin embargo lo cierto es que ésta ha conducido a una Intensificación de la 

integración con la economía de los Estados Unidos. En tal sentido serla válido el 

concepto de la "Integración silenciosa",219 si consideramos que hace referencia al 

proceso de dependencia y subdesarrollo que ha caracterizado la evolución de la 

economla mexicana y no sólo del comercio, proceso que en diversas etapas no ha sido 

nada silencioso y que a últimas fechas se ubica en la aceleración de la 

internacionalización dominada y jerarquizada por los Estados Unidos. "La negociación 

de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos no significa otra cosa que la 

217 Ruprah Kondal, lnder, "La polllica comercial en los ochenta", en Dávila Flores. Op. cit., p. 13. 
218 Guillén, Arturo, Op. cit., p. 361. 
219 "Weintraub fue el primero en utilizar el término 'integración silenciosa', para caracterizar la relación 

entre México y Estados Unidos .. .", Eden Lorralne y Appel Maureen, "De la Integración silenciosa a la 

alianza estratégica: la economla polltlca del libre comercio en América Latina", en-Vega Cánovas, 
Gustavo, coord., en Liberación económica y libre comercio en América del norte", Op. cit., p. 24. 
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institucionalización o formalización de un proceso de facto". 220 De tal manera que el 

TLC se constituyó en un instrumento y complemento del reordenamlento y 

reestructuración que exigla el sistema económico mundial a la sociedad mexicana. Se 

constituyó en un mecanismo importante del proceso de ajuste estructural que se 

sumaba a la desregulación y liberalización y a las privatizaciones de las empresas 

públicas. Luis González Souza ya prevala en 1993, en su libro "México en la estrategia 

de Estados Unidos", que: "En lo general, aqui (Estados Unidos) se demanda un TLC 

que arroje beneficios sustanciales para Estados Unidos, en especial para el 'sector 

privado'. Muchas veces, hay que traducirlo asi: beneficios estratégicos, sobre todo para 

el empresariado Goliat de Estados Unidos y sus contrapartes (socio, émulos, pupilos, a 

veces simples prestanombres) en México".221 

Sin duda alguna este proceso de apertura y liberación comercial tiene impacto en 

los mercados laborales de cada pais y se encuentra estrechamente relacionado con el 

papel que juegan y que desempeñarán los trabajadores migratorios mexicanos en una 

economia regional más integrada. Las modificaciones en el comportamiento de las 

economias más desarrolladas se han traducido en pollticas y acciones profundamente 

contradictorias en cuanto al tema de las migraciones, situación que se explica en el 

contexto de que la liberación comercial y la modificación de la participación estala! en 

fc;s economias subdesarrolladas no se corresponde con el mantenimient0 y aún 

consolidación de medidas proteccionistas y neoproteccionlstas en los paises 

industrializados, que ha significado, entre otras cosas, la fortificación de sus fronteras 

nacionales ante el flujo de trabajadores y por otro lado su requerimiento como fuerza de 

trabajo barata en ciertos sectores de la economia. 

Sin embargo, el flujo migratorio ha continuado una tendencia ascendente, en 

virtud de que las mutaciones de la economia y sociedad estadounidenses que habían 

reorientado el comportamiento del mercado internacional de trabajo existente entre 

México y Estados Unidos, han sido lo suficientemente profundas para superar los 

22º González, Guadalupe, "La polltica exterior de México frente al nuevo contexto internacional", en 
Examen, México, diciembre de 1992, p. 30, Citado por Gulllén, Arturo, Op. cit., p. 382. 
221 /bid., p. 302. 
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embates neoproteccionlstas y aún las agudas recesiones de las décadas de los 

ochenta, principios de lo noventa y de la década del 2000, de esta economla y los 

cambios que a partir de estos años se observaron en el funcionamiento del capitalismo 

en los Estados Unidos, particularmente en lo que se refiere al tema del empleo, que 

pese a la prolongada recuperación que ocurrió ente 1982 y 1990, la fuerza laboral 

creció a ritmos inusualmente bajos. A finales de 1990 la crisis se hizo presente, ya que 

la economla estadounidense entró en su novena recesión de la época de la posguerra 

y, con lo cual, se dio inicio a un lento proceso de recuperación, que se observaba, 

todavia en el tercero y cuarto trimestre de 1992, tanto en el PIB como la producción 

industrial. La variable que observó la mayor lentitud fue la del empleo que continuaba 

en calda durante el primer trimestre de 1992 y todavla en junio de 1993 estaba por 

debajo de su máximo anterior.222 Pese a todas estas dificultades e Impactos directos en 

el mercado laboral estadounidense, no se observó una desaceleración importante del 

flujo migratorio de trabajadores mexicanos. 

Los logros en Estados Unidos, en cuanto al crecimiento y contención de la 

inflación a partir de 1983 no se expresaron en mayores oportunidades de empleo y los 

empleos que se generaron no permitfan a la ciase obrera estadounidense salir de la 

pobreza. 223 El creci!'l1iento de las industrias de servicios generó empleos de 

mantenimiento de edificios, trabajos en restaurantes de comida rápida y trabajos con 

escaso nivel de calificación (manufactura de zapatos y obreros de la construcción, entre 

otros), los cuales fueron cubiertos con trabajadores mexicanos documentados o no. 

Sin embargo, durante la crisis clclica y posteriormente con la recuperación, los 

trabajadores migratorios mexicanos resintieron el endurecimiento de la sociedad y 

msrauer, David. "A Historlcal Perspectiva on the 1989-92Slow Growth Period", Federal Reserve Bank of 
New York Quarterly Review, verano 1993, p. 3,4,5. 
223 

• ... ha quedado ampliamente comprobado que las ganancias atribuibles al crecimiento económico de 
los años ochenta beneficiaron principalmente al 1 % más rico de la población, y que los estratos de 
Ingresos bajos y, aunque en menor medida, los estratos medios también, fueron perjudicados en cuanto a 
su participación en el ingreso global. Entre 1979 y 1989 la participación en el ingreso global del 20% más 
pobre de la población disminuyó del 4.1 al 3.8%. La participación del 20% con ingresos más altos 
aumentó del 44.2 al 46.8% del total, mientras que la participación del 60% de la población en los rangos 
intermedios paso del 51.7% al 49.3% del ingreso total". Levine, Elaine, "Estados Unidos entre 1983 y 
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gobierno estadounidense que lanzaron una nueva escalada en su contra, culpándolos 

de aquella deficiencia que el proceso de recuperación no logró abatir: el desempleo. 

Esta situación no fue exclusiva de los Estados Unidos, ya que: 

• ... es un proceso que ha afectado a la economla Internacional desde que en 

1981 el mundo se sumergió en la peor crisis global en cincuenta años. Los 

trabajadores extranjeros han sido expulsados de varios paises a medida que 

sus respectivos gobiernos luchan por estabilizar sus economlas, reducir el 

nivel de desempleo y, a la vez, culpar de los males de la economla capitalista 

a los extraños entrometidos".224 

La recesión de la economía estadounidense de 1980-1982 no tuvo los mismos 

niveles de expresión en todo el país y con la llegada de Ronaid Reagan a la presidencia 

de los Estados Unidos, California confirmó su liderazgo económico: el gasto en la 

industria militar se disparó y al eliminarse las restricciones financieras, California se 

incorpora con el banco (Bank of America) y la compañía de tarjetas de crédito (VISA) 

más grandes del mundo y el centro medular del mercado de bonos chatarra"225 ... en los 

años ochenta el estado se 'sobrecalentó', en especial el sur de California". Este 

crecimiento económico del estado dorado implicó la generación de empleos en una 

enorme agricultura intensiva de capital, que cuenta con proyectos m<isivos de irrigación 

y con especialización en hortalizas y frutas cltricas, las cu;:iles requieren una mayor 

cantidad de mano de obra, de preferencia la de los trabajadores migratorios 

indocumentados mexicanos; en virtud de que esta fuerza de trabajo es la que está 

dispuesta a percibir más bajos salarios y con condiciones laborales violatorias en todos 

los sentidos. 

"California ha crecido más que todo el mundo, con excepción de seis o siete 

paises, en cuanto a Ingreso y producción: tuvo un producto interno bruto de 

1993", en Momento Económico 70, Información y análisis de la coyuntura económica, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, Noviembre- Diciembre 1993, p. 7. 
224 "Suiza y Alemania, entre otras naciones experimentaron durante 1982 y 1983, movimientos para 
repatriar trabajadores 'huéspedes' extranjeros indeseables". en Fernández, Raúl, "Las reformas a la 
inmigración y su impacto en la frontera México-EUA", en Estudios Fronterizos, Revlsla del Instituto de 
Investigaciones Sociales, Año 11. Vol. Y- Nos. 4-5; Mayo-Agosto/Sept.-Dlc., 1984, México, p.70. "Suiza y 
Alemania, entre otras naciones experimentaron duranle 1982 y 1983, movimientos para repatriar 
trabajadores 'huéspedes' extranjeros Indeseables". 
,,. Walker, Richard, Op. cit., p.14. 
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750 000 millones de dólares en 1990. De 1979 a 1988 el estado creó 2.6 

millones de empleos, más de una sexta parte de todos los que se crearon en 

Estados Unidos en ese periodo, pues éstos constitulan un total nacional de 

13.6 millones, por lo que California proveyó el 11.5 por ciento del empleo 

estadounidense. Durante la recesión de 1980-1982, California captó un colosal 

45 por ciento de los nuevos empleos que hubo en todo Estados Unldos.226 

Todo ello, sin duda alguna, son factores de gran peso para que el destino del 

flujo migratorio de mexicanos que por primera vez se internan en ese pals, en búsqueda 

de trabajo, sea el Estado de California. Fue en 1960 cuando California (41.80%) superó 

por primera vez al Estado de Texas (35.80%). Para 1970 la tendencia se confirmaba ya 

que California era el estado receptor por excelencia con más del 50% y finalmente en 

1980-1990 California alcanzó su punto más alto con un 57%.227 En la primera etapa de 

este flujo migratorio el principal punto de destino o el área de más atracción fue el 

Estado de Texas y el cambio obedeció a las transformaciones económicas operadas en 

dicho estado, que llevaron a una configuración urbana de menor densidad que 

California y la población se encuentra concentrada lejos de la frontera mexicana, ya sea 

en la sección norte del estado (cerca de las principales áreas productoras de petróleo), 

o en la costa del Golfo, donde el crecimiento industrial ha tenido lugar. California se ha 

convertido en el principal lugar de destino de la migración mexicana y centro de 

distribución de la población mlgrante indocumentada. Asimismo la distribución no es 

uniforme ya que para el año 2000 en California se encontraba la cuarta parte de los 

inmigrantes, en Texas el 24% y en Arizona el 20 por ciento. 

En cuanto al Estado de Texas la gran mayorla se dirige a El Paso, Texas a la 

industria textil, agricultura y servicios. Ahi se desarrolla una importante migración 

transfronterlza, en donde el peso de los mlgrantes procedentes de otros estados de la 

república es muy reducido. 

226 Op. cit., p. 14. 
227 Durand, Jorge. "Origen es destino. Redes sociales, desarrollo histórico y escenarios contemporáneos". 
En Migración México-Estados Unidos. Opciones de Polltlca. CONAPO, SRE y SG, Coordinador, Rodolfo 
Tuirán, México, 2000, p. 254. 
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Las organizaciones sindicales de los Estados Unidos· si· bien han apoyado las 

acciones expanslonistas de los sectores empresariales de su pals, sistemáticamente 

han rechazado a los migrantes, de tal manera que la apertura comercial avanzó con el 

profundo rechazo de la AFL-CIO. Asl durante los años noventa, la cúpula obrera asoció 

el libre comercio con la pérdida de empleos, disminución del Ingreso, desaparición de 

conquistas laborales, con la migración y con la posibilidad de la firma de un acuerdo 

comercial con México. De tal manera que se recrudeció el rechazo a la migración de 

mexicanos responsabilizándolos de las contradicciones y deformaciones que adquiria el 

desarrollo del capitalismo, quien lejos de cerrarles las puertas a la migración de 

mexicanos, incrementaba su demanda. Con ello las posturas sindicales tenlan un punto 

de encuentro con las opiniones más conservadoras de los Estados Unidos. 

Sin embargo, cabe señalar que a últimas fechas se ha observado un giro radical 

en dicha postura, un claro ejemplo fue la postura asumida ante el caso Hoffman, que 

consistió en el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, del 27 de marzo de 2002, 

en el sentido de que los trabajadores indocumentados no tienen el derecho de libre 

asociación en sindicatos ni protección contra empresarios que violen sus garantias 

laborales;228 declames que ante este caso la central obrera AFL-CIO, el Sindicato 

Nacional de Servicios (SEIU) y las asnciaciones gremiales de jornaleros agrlcolas UFW 

y FLOC, así como organizaciones latinas como MALDEF y de defensa de inmigrantes 

como la Asociación de Tepeyac de Nueva York, todos ellos han condenado la decisión 

de suspender ese derecho y señalaron que es una invitación a más explotación y 

abusos contra trabajadores indocumentados. Asl, estos sindicatos y organismos 

señalados se han convertido en aliados de la propuesta de regularización de los 

mexicanos indocumentados que radican en Estados Unidos. Todo pareciera indicar que 

la cada vez más importante presencia de los inmigrantes mexicanos y latinos en los 

Estados Unidos "obliga" a las grandes organizaciones sindicales a vislumbrar en ellos 

228 El mexicano José Castro habla sido cesado en 1989 junto con otros tres compai\eros, por la empresa 
Holfman Plastic Compund, de Paramount California, por apoyar esfuer2os para sindicalizar la planta. Los 
órganos jurisdiccionales de primera instancia concedieron protección legal a Castro al declarar 
inlraccionados los derechos laborales del demandante y, ordenar, en consecuencia, su reslituclón en el 
trabajo y el pago de salarios caldos (67 mil dólares). Sin embargo en las Salas de la Corte Suprema dictó 
sentencia en sentido contrario. 
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posibles "aliados", sobre todo ante un proceso que ha tendido a golpear y debilitar las 

organizaciones sindicales. 

La mundlalización de la economia, las presiones en la eficiencia y competitividad 

y los acelerados cambios en los mercados, exigen una fuerza de trabajo que además 

de barata sea flexible en cuanto al horario, acepte la Inseguridad laboral, que no exija 

vacaciones, jubilación. y seguridad social. Que se le pueda emplear cuando se les 

necesita, en periodos pico de demanda de productos o servicios, y que sean 

desplazados con la misma rapidez al bajar esa demanda.229 Sin menoscabo de precisar 

y profundizar en las caracteristicas que asume este flujo migratorio en condiciones de 

recesión y crisis, es factible afirmar que los requerimientos de fuerza de trabajo 

mexicana (y latina) es un fenómeno consustancial a las transformaciones del 

capitalismo contemporáneo de los Estados Unidos y a nivel mundial. 

"La fuerza y constancia de la demanda de obreros mexicanos en la economla 

postindustrial es una de las caracterlsticas más Impresionantes del fenómeno 

de la Inmigración contemporár.ea. Aún la aguda recesión de principios de la 

década de los ochenta -la más severa contracción de la economla 

estadounidense desde la Gran Depresión- fracasó en su intento por reducir la 

demanda. Estudios de campo sugieren que el agudo crecimiento de 

oportunidades de empleo en Estados Unidos en la segunda mitad de la 

década de los ochenta ha sido el factor principal en el aumento de la ola de 

inmigración proveniente de México mucho más que los efectos de la 

persistente crisis económica mexicana".230 

Este proceso también ha estado permeado por las transformaciones cuantitativas 

y cualitativas de la economla mexicana que no ha escapado a estos vientos de cambio, 

pero el proceso de apertura que se mencionaba párrafos arriba en el caso de México, 

no se ha manifestado en un crecimiento real del empleo en la mayoría de la población 

mexicana y menos aún en una disminución de los diferenciales salariales entre México 

y Estados Unidos. Las recesiones de los años de 1982, 1983, 1986, 1994 y 2001 han 

redundado en altísimos costos sociales. En 1998 el PIB por habitante es menor en 

2291b/d., p. 16. 
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1.09% al observado hace 17 años,231 en la actualidad el PIB per cápita de México es de 

poco más de 6 mil dólares, menos de una quinta parte respecto a Estados Unidos y la 

mitad o menos frente a paises como Grecia y Portugal. 

La polltlca económica fuertemente expanslonlsta adoptada en los cuatro años del 

"auge petrolero" 1978-1981 si bien permitió que se alcanzaran Importantes tasas de 

crecimiento (8%), por otro lado se profundizaron las deficiencias y limitaciones de la 

economía mexicana: el déficit consolidado de la cuenta pública no financiero como 

proporción del PIB se incrementó en más del 110% entre 1978 y 1981 y a pesar del 

Incremento de la exportaciones petroleras y aún manufactureras la balanza comercial 

arrojó déficit en ascenso. Por otro lado, el proceso de endeudamiento surgido desde 

finales de los setenta llega a un punto culminante durante 1981-1982 cuando su monto 

ascendió a magnitudes impagables y se solicita la moratoria a los grandes bancos 

trasnacionales en el segundo semestre de 1982. En una importante proporción estos 

créditos fueron especulativos ya que sirvieron para el pago del servicio de las deudas 

anteriores, convirtiendo a México en un exportador neto de capital. 

Las transferencias de recursos al exterior por concepto de servicio de la deuda 

alcanzaron proporciones equivalentes al 8.4% del PIB en el año dec 1982 y en un muy 

lento decrecimiento llegó a ser del 5.6%, en el año de 1089.232 Durante estos años se 

observa una masiva fuga de capitales, reducción en el crédito privado y una mayor 

dependencia financiera de los recursos internacionales. Con los ochenta la economía 

mexicana inicia un proceso de reestructuración que Implicó la liberación del mercado 

23° Cornelius, Wayne A., Flujos migratorios mexicanos, Op. cit., p. 17. 
231Calderón Salazar, Jorge. "Comercio Internacional: Instrumento para el desarrollo o agenda de las 
transnacionales•, en Estudios de evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Análisis, critica y propuestas,, Senado de la República. LVII Legislatura. Area Internacional. Grupo 
Parlamentario del PRD, México, 2000, p. 19. 
232 El pago del servicio de la deuda externa se ha convertido en un obstáculo para el proceso interno de 
crecimiento de la economla mexicana y ha tenido como efecto la fuerte contracción de la demanda 
agregada, con un altlsimo costo para la casi totalidad de la población mexicana. Un indicador sumamente 
importante de este drenaje de recursos es el monto del pago del servicio de la deuda con respecto al PIB 
que durante los años comprendidos entre 1983-1988 fue del 7.5%, 7.0%, 6.1%, 5.9%, 6.0% 6.7%. De la 
Cruz Martlnez, Justino, "La Deuda Externa y el Crecimiento Económico en México Durante el Periodo 
1970-1994", Ponencia presentada en XI Seminario de Economla Mexicana, Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, ,p. 13. 
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interno y la apertura comercial con el exterior (el valor de las importaciones sujetas a 

controles cuantitativos, que en 1981 representaban el 85.5% del total, se redujeron a 

27.5% en 1986; y el arancel máximo del 100% fue reducido al 45% en 1986),233 asr 

como la reorientación de la participación estatal y en virtud de que los organismos 

internacionales consideraban a la crisis mexicana de la deuda, como un problema de 

liquidez o de caja, se procedió a la implementación y aplicación de una política 

económica de "austeridad" particularmente recesiva, dictada desde el FMI y avalada, 

promovida e instrumentada por los gobiernos sexenales en turno y por los viejos y 

nuevos grandes capitales mexicanos. 

Otros factores se sumaron a este panorama ya de por si desolador: el descenso 

en los precios del petróleo y el incremento en las tasas de interés internacionales 

cerraron un cinturón que puso al borde de la asfixia a la población mexicana ello estuvo 

fuertemente apoyado por dicha polltica de "ajuste" que provocó la disminución de la 

inversión pública, para 1981 llegó a ser el 44% del total y para 1991 habla disminuido a 

ser sólo el 24%, lo cual no fue compensado con la participación del sector privado en la 

formación de capital fijo bruto, ya que desde niveles de poco más del 14% en 1980 y 

1981, bajó a cifras cercanas al 10% en 1983-1984 y posteriormente tuvo ligeros 

aumentos hasta llegar en 1991 a los niveles de 1980,234 a todo ello habrfa que sumarle 

el impacto de las devaluaciones, que fueron particularmente profundas entre 1982-

1987. 

El impresionante déficit público que también llegó a un nivel máximo en 1987, 

inicia un proceso de disminución a partir del decrecimiento de la inversión y la deuda 

pública y a los ingresos provenientes de la venta de las empresas estatales. Sin 

embargo el saneamiento de las finanzas nacionales no se expresó en un crecimiento 

estable y sostenido, ni logró revertir la depauperación de los salarios reales. En estas 

233 Calva, José Luis, "El nudo macroeconómico de México. La pesada herencia de Ernesto Zedilla", en 

Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economla. No. 100, enero-marzo 1995, Vol. 26, 

Instituto de Investigaciones Económica. UNAM, México, p. 68. 
234 Zepeda Martlnez, Mario, "México 1983-1993: la disputa por la reforma económica", en Momento 

Económico No. 70, Noviembre-Diciembre 1993, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 

p. 33. 
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condiciones de recesión de la economía mexicana, cabe preguntarse, ¿cuál fue la 

evolución de la emigración de mexicanos a los Estados Unidos?. 

SI consideramos la magnitud del déficit de empleos que adquirió niveles 

alarmantes respecto a la demanda de los mismos, baste señalar que la tasa de 

desempleo fue del 16.6% de la Población Económicamente Activa, y por otro lado que 

el nivel de las remuneraciones salariales ha disminuido al pasar de 104. 7 en 1982 a 

43.1 en 1990, de acuerdo a estudios de la Comisión Económica para América Latina, la 

conclusión lógica seria que el flujo migratorio se habrfa Impulsado en forma alarmante. 

Todavía más, diversas posturas economicistas, racistas y/o amarllllstas coinciden en el 

señalamiento de la existencia de una "Invasión silenciosa", y que la población con 

Intención de migrar tiene un número ilimitado, en virtud de las condiciones de 

desempleo, deterioro salarial e incertidumbre que se viven en México y/o también como 

el resultado de la reestructuración del proceso productivo del capitalismo en los Estados 

Unidos. 

Nada más alejado de la realidad. La población emigrante mexicana no rebasó el 

3% de la población nacional, en promedio desde 1920 hasta 1980 (salvo en la década 

de los treinta en donde esta proporción fue de alrededor del 5.7%),235 y para finales de 

la década de los noventa el número total de personas nacidas en México residentes en 

Estados Unidos representaron aproximadamente 3% de la población total de Estados 

Unidos y alrededor de 8% de la población de México236
• Ello revela que ni las 

necesidades del proceso de acumulación de la economfa estadounidense, ni la 

disposición de la fuerza de trabajo mexicana producto de la crisis o el subdesarrollo, 

son ilimitadas, y que el fenómeno de la migración internacional, además de las causales 

económicas se encuentra ligado a factores de fndole histórico y social. El aumento que 

se ha observado en el flujo migratorio durante los años ochenta hacia los Estados 

Unidos, sin duda alguna fue importante y lo colocó en primer término frente al europeo, 

sin embargo tampoco hay que magnificarlo e interpretarlo como aquellos que hablan de 

235 Garcla y Griego, Manuel, "Oferta de emigrantes mexicanos a Estados Unidos, 1990-2010", en Flujos 
migratorios mexicanos, Op. cit., p. 71. 
236 Slntesls del Estudio Binaclonal, Op. Cit., p.2. 
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la "invasión de la ola café", de tal manera que resulta clave situarlo en sus justos 

términos. 

En los paises que componen el flujo migratorio hacia· los Estados Unidos se 

observan cambios que revelan el incremenió de la migración de mexicanos hacia dicho 

pais, pues mientras que en el periodo de 1961-1980 el porcentaje de participación de 

México en la inmigración hacia los Estados Unidos fue del 14%, para 1981-1989 se 

elevó a un 16.8% y en 1990 fue del 20%, cuando de un total de 21,632 millones de 

inmigrantes, 4,447 eran nacidos en México.237 En este año el porcentaje total de la 

población extranjera en el vecino pals ascendió al 8.7%, y si a la población total 

registrada se le suma la población no documentada la cual asciende a 1 O millones, 

tendrlamos que el porcentaje de la población extranjera total serla del 12.2%. Lo cual 

significa que del total de la población de los Estados Unidos 249,924 millones en 1990, 

menos del 2% era población nacida en México.238 Según el censo de población 

norteamericano, en 1980, el 1 o/o de la población total de Estados Unidos, habla nacido 

en México.239 

A pesar de las dificultades reales y de los. Intereses que se pueden encontrar 

atrás de las diversas estadlsticas sobre la migración no documentada de mexicanos 

que se encuentran en los Estados Unidos, debemos señalar que los cálculos coinciden 

en mencionar que son alrededor del 39% o un poco menos (o una tercera parte), de la 

población no documentada, la cual se calculó que en 1990, llegó a los 1 O millones de 

personas. No cabe duda que en las últimas dos décadas se ha dado un incremento 

sustantivo en la cantidad de personas que compone el flujo migratorio y que las 

caracterlsticas que asumió a finales de los años sesenta se terminaron de configurar en 

estas fechas. 

237 Cifra obtenida del Censo de los Estados Unidos de 1990, mientras que el censo mexicano del mismo 
año calcula 4.1 millones de mexicanos que habitan en los Estados Unidos. Estas dos cifras se acercan 
más que cualquier otro cálculo oficial anterior. Sin embargo. esla cifra no define la condición migratoria de 
?~tos mexicanos ni cuántos han adquirido ya la nacionalidad norteamericana. 
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Diversos grupos privados y gubernamentales se mostraron sumamente 

preocupados por lo que empezaron a considerar "el flujo incontrolable de mexicanos 

indocumentados" y la administración republicana de Reagan elaboró y envió al 

Congreso en el año de 1981, un proyecto con una serie de propue:.tas para modificar la 

Ley de Inmigración y Nacionalidad vigente. Paralelamente surgla la propuesta de 

ambas cámaras del Congreso sobre asuntos de inmigración (el Senador Simpson y el 

representante Mazzoli). Estos proyectos fueron discutidos varias veces en ambas 

cámaras hasta que se introdujo, en 1985 el proyecto Simpson-Rodino, que fue el que 

finalmente se aprobó en el congreso norteamericano en noviembre de 1986, después 

de más de 15 años de estudiar diversos proyectos de reforma a la Ley de Inmigración. 

Los cambios a la Ley de lnmlgraci6n ni han eliminado la migración, ni han 

logrado reducir sustancialmente los ritmos de dicho fenómeno, en un primer momento 

sus efectos más importantes fueron el consolidar ante la opinión pública nacional la idea 

de que por fin, con la aprobación de esta Ley, se retomaba el control de la frontera, se 

resolvla el problema del desempleo, narcotráfico y, según afirmó el presidente Reagan, 

" ... por tanto, preservar el valor de una de las posiciones más sagradas de nuestra 

gente: la ciudadanla norteamericana". 

Esta nueva Ley (lnmigration Reform and Control Act, IRGA) sanciLma a los 

patrones y de esta manera se pretendla frenar el empleo de Indocumentados, con 

multas que iban desde 250, 2,000, 5,000 y 10,000 dólares por cada Inmigrante que aún 

sabiendo su condición legal fuese contratado. Anteriormente era ilegal trabajar en los 

Estados Unidos sin la documentación migratoria requerida, pero no se tipificaba como 

delito el emplear a los extranjeros. Sin embargo y aqul regresamos al tema de las 

contradicciones en las leyes migratorias estadounidenses, en el texto se utilizan 

conceptos como "el que a sabiendas contrate", "buena fe", etc., de tal manera que se 

239 Alegria, Tito. "La ciudad y los procesos trasfronterlzos entre México y Estados Unidos", en Frontera 
Norte 2, El Colegio de la Frontera Norte, vol.1,jul-dlc.1989, México, p. 75. 
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amortiguan los efectos que se pretendlan lograr para limitar al empleador a utilizar a 

estos trabajadores.240 

En la investigación realizada por Cornellus241 entrevistó a empresarios de 

California durante 1983-1984, los cuales se caracterizaban por utilizar en forma 

Importante a trabajadores migratorios mexicanos indocumentados e· informaban que 

ellos ya hablan procedido a solicitar la documentación que requerla la IRGA a los 

trabajadores: 

"Esto quiere decir que muchos de tales patrones ya estaban 'cumpllendo' con 

los términos de la disposición de sanciones de la IRCA, pues solicitaban 

ldentlflcaclón a los trabajadores, aunque después resultara o no fraudulenta. 

El cumpllmlento voluntario en este sentido tiene entonces pocas 

probabilidades de alterar las prácticas de reclutamiento de estos patrones o, 

para el caso, el flujo de trabajadores lndocumentados."242 

El patrón histórico de un movimiento circular en el flujo migratorio fue 

relativamente modificado en el momento en que la IRGA aceptó la legalización de 

extranjeros indocumentados que hablan residido en los Estados Unidos desde antes del 

1 o de enero de 1982 y se condicionó la visa de residencia a que el migran te se 

estableciera en los Estados Unidos, alterando el movimiento de ida y vuelta. De esta 

manera el flujo se modificó, en cuanto que durante 1 O o 12 semanas alrededor de las 

fiestas navideñas, los legalizados que antes eran indocumentados y que suman un 

número cercano al millón y medio de mexicanos, viajan a México a visitar a sus familias 

y posteriormente regresan a los Estados Unidos y por otro lado continúa dándose el 

movimiento clclico de los migrantes que permanecen en condición de indocumentados 

y que también por estas fechas viajan a México. Asimismo se observa otro efecto en 

240 Garcla Moreno, Viciar Carlos, "Analisis jurldlco de la Ley Slmpson-Rodino", en Benltez, Raúl y Luis, 

Gonzalez Souza, Viejos desaf/os, Nuevas perspectivas. México- Estados Unidos y América Latina, 

Coordinación de Humanidades., UNAM y Miguel Angel Porrúa, México, 1966, p. 305. 
241 Cornellus, Wayne A., 'La demanda de fuerza de trabajo mexicana en Estados Unidos", en Flujos 

migratorios mexicanos hacia Estados Unidos, Op. cit . ., p. 39-66. 
242 Calavlta, Kltty, "Polltica estadounidense de inmigración", en Flujos migratorios mexicanos hacia 

Estados Unidos, Op. cit., p. 179. 
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cuanto a las características del flujo migratorio a partir de la Ley Simpson~Rodino: el 

carácter selectivo de la migración se ha profundizado. 

Dicha Ley también autoriza un programa para contratar trabajadores extranjeros 

para ocuparse en labores agricolas y otorga la residencia temporal por dos años a 

aquellos jornaleros agrícolas que hayan trabajado por lo menos go días entre el primer 

dia de mayo de 1g85 y el 1 de mayo de 1986. Paralelamente se estipuló la necesidad 

de reforzar la vigilancia en la frontera y para tal objetivo se autorizó el incremento del 

presupuesto del SIN de 422 millones de dólares para el año fiscal de 1g81, y de 419 

millones de dólares para 1g88. Se puede concluir que las modificaciones en las 

caracteristicas del flujo migratorio a partir de esta Ley, no transformaron el 

funcionamiento básico de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, tal 

como lo afirma el profesor Francisco Alba: 

"La cuantfa de los emigrantes y la estacionalidad de la Intensidad migratoria 

parecen Inscribirse dentro de los rangos de variación pre-IRCA. La 

información disponible sobre las caracteristlcas de los mercados laborales, el 

ingreso de divisas en las reglones altamente migratorias y las condiciones 

económicas de las familias y comunidades migratorias permiten Inferir que el 

sistema migratorio ha seguido funcionando "normalmente", sin mayor tropiezo 

o impacto dramático".243 

Una vez más la Ley de Inmigración de los Estados Unidos fue lo suficientemente 

contradictoria, como para reflejar el rechazo y el requerimiento de estos trabajadores 

migratorios. Pues mientras que por un lado se "sanciona" a los empleadores por otro 

lado se facilitó la contratación de jornaleros agrlcolas a través del programa H-24 y la 

concesión de residencia legal, con lo cual una parte importante del flujo migratorio ha 

logrado una mayor estabilidad. Sin embargo, cabe preguntarse ¿y los trabajadores que 

se dirigen hacia el sector servicios y la industria?. Este sector de la migración no fue 

contemplado en la nueva Ley, sin embargo el hecho de no contemplarlo, no ha 

provocado su anulación o desaparición, ya que éstos continuaron consiguiendo empleo 

en los sectores económicos arriba mencionados. 
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Todavla más, hay que mencionar que al Programa Especial para Trabajadores 

Agrlcolas (SAW), se le sumó el Programa de Reabastecimiento de Trabajadores 

Agrlcolas (RAW), que se contempló como una alternativa en virtud de que con el 

programa SAW los trabajadores agrlcolas que lograran su residencia estarlan en opción 

de buscar otro tipo de empleo en el sector servicios o en la industria, por lo cual el 

programa RAW que empezó en 1990, buscó enfrentar la escasez de mano de obra 

agrlcoia, para lo cual el Departamento de Agricultura determina cuántos trabajadores 

habrán de admitirse según este programa. 

Definitivamente la IRCA no buscó desaparecer o eliminar el flujo migratorio ya 

que en la sociedad estadounidense también tienen peso aquellas posturas que 

consideran que la emigración es un factor positivo en su economia, de tal manera que 

en todo caso el objetivo fue reducir o restringir dicho flujo. La ideologla de la IRCA tiene 

un fuerte contenido restriccionista de la emigración y es compatible con los discursos 

racistas y xenófobos, sin embargo viendo el conjunto de sus medidas es factible señalar 

que su impacto real fue bastante débil, en cuanto a la posibilidad de lograr un control 

real de este flujo migratorio. 

La apertura y las mlgraclon::s Internas, transfronterizas e internacionales 

La presencia de las maquiladoras en México ha mantenido una estrecha 

relación entre la crisis, la reconversión industrial, la internacionalización productiva, la 

competencia y las caracteristicas del mercado de trabajo nacional y el que, 

particularmente se establece entre México y Estados Unidos. Esto lo podemos observar 

en tanto que no perdamos de vista que el abandono de la concentración geográfica de 

la producción a nivel mundial y su dispersión en diversos paises, aún distantes de la 

matriz, significó el traslado de aquellas industrias manufactureras con un alto contenido 

de mano de obra a diversas regiones del mundo del subdesarrollo, proceso que se 

constituirá en uno de los rasgos más significativos del proceso de mundialización 

243 Alba, Francisco, Op. cit., p. 276. 
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acelerado a finales de los setentas. En el caso de México esta etapa coincidió con la 

finalización, a mediados de los sesenta, de los acuerdos bilaterales entre México y los 

Estados Unidos para la contratación de trabajadores agrlcolas, tal como traté de 

exponerlo en el capitulo anterior. El establecimiento de las maquiladoras corresponde a 

uno de los fenómenos de mayor relevancia en la economla mundial, en su agudo 

proceso de internacionalización y que en los últimos 20 años ha presentado cambios 

cuantitativos y cualitativos. 

La industria maquiladora conoce una primera etapa en México, que es la de su 

surgimiento, caracterizada por una gran Inestabilidad pues su crecimiento estaba muy 

asociado a las condiciones de crisis de la economla estadounidense de esos años. En 

este periodo observamos un predominio de la Industria textil con fuerza de trabajo 

preponderantemente femenina, surgimiento y cierre de empresas. 

Las modificaciones en la estructura competitiva de los mercados internacionales, 

la reconversión industrial, las transformaciones tecnológicas y organizativas, fueron los 

rasgos sobresalientes en los que se desenvolvieron los cambios iniciados a mediados 

de la década de los ochenta en la Industria maquiladora mexicana que permitieron su 

reafirmación como uno de los ejes más dinámicos de la econ•Jmfa nacional. El 

despliegue productivo de algunas Industrias maquiladorns de exportación fue 

determinado por el agudlzamlento de la crisis mundial (1980-1989). En esta nueva 

etapa de la industria maqulladora sobresale el papel que juegan la Industria automotriz 

y la electrónica. De los 326,890 empleos que generó la maquiladora en los años 

ochenta, el 30% los proporcionó la maquila de autopartes y automotriz y 24.5% la de 

materiales y accesorios eléctricos y electrónlcos.244 

A partir de 1980 el nivel de concentración que se observó en las maquiladoras 

electrónicas y de autopartes las llevó a que representaran, en el caso de los 

establecimientos de autopartes, aproximadamente el 24.5% del total de empresas y 

entre el 60 y 70% del empleo. En cuanto a las industrias electrónicas de exportación, en 
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menos de diez años (1980-1989) llegaron a absorber el 61% del total de trabajadores y 

al 68% del valor exportado por todo el sector nacional.245 En total el número de 

establecimientos de maquiladoras pasó de 12 en 1967 a una centena en 1969,246 de 

620 en 1980 a 1,929 en octubre de 1990, con un crecimiento promedio anual de 12% 

en este último periodo y tan sólo entre enero de 1985 y octubre de 1990 se registró la 

mayor expansión de las maquiladoras: el número de establecimientos y el personal 

ocupado se duplicaron, el Incremento más acelerado se dio en el año de 1988 cuando 

el número de plantas en operación fue 32% mayor que el del año anterior.247 La 

expansión que ha mantenido la Industria maqulladora se manifestó en que durante 

1993, aglutinó el 17% de la fuerza de trabajo empleada en la manufactura.248 

En cuanto al personal ocupado en la Industria maqulladora también se observó 

un importante aumento, pues mientras que en 1980 se daba ocupación a casi 120,000 

personas, en octubre de 1990 el empleo total llegó a 461.490 (una tasa media anual de 

crecimiento cercana a 15%).249 Este crecimiento ha observado la tendencia general a 

ubicarse geográficamente en la frontera norte y principalmente en Tljuana, Cd. Juárez y 

Mexicali (las cuales albergan el 57% de las maquiladoras electrónicas), aunque los 

últimos años de la década de los ochenta esta actividad observó un mayor dinamismo 

en entidades ubicadas en el interior del pais. 

A partir de la firma del TLC la industria maquiladora conoce un nuevo impulso, 

sobre todo a partir de 1996, año en el que se crean más de 250 nuevas plantas y más 

de 100 mil nuevos empleos por año. En la década de los noventa (a partir de 1994 el 

244 Morales, Josefina, coord, El eslabón industrial. Cuatro imágenes de la maquila en México, Editorial 
Nuestro Tiempo, p. 29. 
245 Ramlrez José Carlos y González-Aréchlga, Bernardo, "Los efectos de la competencia Internacional en 
el funcionamiento de la industria maquiladora de exportación en México", en Revista Frontera Norte 2, El 
Colegio de la Frontera Norte, Vol.1, núm. 2, julio-diciembre, 1989, México, p. 25. 
246 Revel-Mouroz, Jean, "La frontera México-Estados Unidos: mexicanización e internacionalización", en 
Estudios Fronterizos, Ai\o 11, Vol. Y, Nos. 4-5, mayo-agostolsept.dic., 1984, Revista del Instituto de 
Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja California, México, p. 25. 
247 Quintanilla R., Ernesto, "Tendencias recientes de la localización en la industria maquiladora", en 
Revista Comercio Exterior, Vol. 41, núm. 9, México, septiembre de 1991, pp. 861-868. 
246 Rendón, Teresa y Salas, Carlos. "Ajuste Estructural y Empleo: El caso de México", en Revista 
Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Ai\o 2, Número 2, 1996, Asociación Latinoamericana de 
Sociologla del Trabajo, p. 86. 
249 lbld ... p. 864. 
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número de nuevas maquiladoras que Iniciaron operaciones fue de 2,977,250 el número 

de plantas prácticamente se duplicó y el número de trabajadores empleados se elevó 

2.5 veces. De las 1,594 nuevas plantas establecidas entre 1990 y 1999, cerca de la 

mitad son de la confección. En la actualidad observamos la coexistencia de empresas 

tradicionales y las modernas, con vieja o nueva tecnologla y con procesos de trabajo 

fordlsta, posfordista o toyotista, rlgldos o flexibles. El prototipo de la tradicional es la de 

la confección; la electrónica y automotriz observan cambios más Importantes en el 

proceso de trabajo, con métodos flexibles, control del proceso y calidad y con alguna 

tecnologla semi automatizada e incluso robotizada; algunas de estas últimas ya se 

encuentran en un nivel más alto, ya que realizan actividades de diseño, Investigación y 

desarrollo, podrla ser el caso de algunas automotrices y electrónicas. 

No podemos pasar desapercibido que en próximas fechas, seguramente 

observaremos un nuevo redespliegue en la industria maquiladora, por el Impacto de la 

recesión que se Inició en Estados Unidos en marzo de 2001 y que tuvo como 

antecedente la desaceleración económica que empezó en el 2000 en la manufactura y 

el sector tecnológico de Estados Unidos y que en la actualidad se manifiesta como una 

recesión mundial que ha impacto a los grandes centros: la Unión Europea y Japón. El 

aumento del desempleo (según datos de la OIT en el 2001 se perdieron un total de 24 

millones de empleos en el mundo), crisis fiscales de alcances variables en mucti:is 

paises, la contracción de los flujos de inversión extranjera y la brusca desaceleración de 

los flujos de comercio mundial (cayó de un crecimiento de 12% en el 2000 a sólo 2% en 

2001, según la OMC); todos ellos son algunos de los slntomas de esta "recesión global" 

y que en cuanto a las empresas maquiladoras ya está proyectando cambios; en México, 

en el 2001, 50 empresas maquiladoras se mudaron a Asia, el número de 

establecimientos disminuyó de 3,800 a mediados del 2001 a unas 3,300 en marzo del 

2002. El personal ocupado en el mismo periodo fue de un millón 300 mil a un millón 50 

mil trabajadores. 

250 "México: Negociaciones Comerciales Internacionales. Secretarla de Economla. Abril 2001, México, p. 
5. 
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Salta a la vista que la industria maqulladora ya no es la misma de hace 

veinticinco años y que la creciente introducción de empresas con alto valor agregado a 

México, se ha debido en parte al desplazamiento de procesos complejos por parte de 

las empresas trasnaclonales a estas industrias maquiladoras. Los cambios a formas 

más diversificadas de maquila, hoy en dla exhiben un panorama más heterogéneo en 

cuanto a su nivel tecnológico, ya que conviven aquellas que realizan ensamble de tipo 

manual con otras de aplicación creciente de automatización flexible y una Importante 

corporativlzaclón de sus prácticas comerciales. El uso de tecnologlas blandas les ha 

permitido una mejor adaptación y mayor ventaja ante las variaciones de la demanda, lo 

cual les permite lograr elevar sus tasas medias de productividad y acaparar mercados. 

Es el caso de las m<1quiladoras electrónicas.251 

Ahora bien, es necesario retomar las transformaciones de la Industria 

maquiladora y las modificaciones que le imprimió al mercado laboral fronterizo de lndole 

nacional e internacional. Esta nueva etapa de la Industria maqulladora que se 

caracteriza por un gran dinamismo, por el uso creciente de tecnologlas flexibles y por 

cambios en el perfil sociodemográfico de los trabajadores, aceleró el factor de atracción 

en lo referente al empleo de mlgrantes provenientes del resto del pals, lo cual ha dado 

prominencia a un tipo de migración internacional, la de los llamados commuters, 

personas que viven en las ciudades fronterizas y diariamente, o por temporadas, cruzan 

la frontera para trabajar en los Estados Unidos. 

Este factor de atracción es el que nos permite explicar por qué, de los emigrantes 

mexicanos a Estados Unidos, más de la mitad habla migrado Inicialmente hacia la zona, 

desde otras partes del pals.252 Nos referimos a las migraciones internas como punto de 

refugio-pasaje hacia los Estados Unidos. En el capitulo anterior se mencionó que la 

251 "En el caso de las electrónicas, por ejemplo, el giro hacia la producción de articulas electrónicos de 
consumo y profesionales (militares), ha mulllplicado las fases de producción en una proporción mucho 
mayor que cuando las maquiladoras se concentraban en la fabricación de componentes industriales. 
Esto las ha obligado a rodearse de subcontratistas que tes suministren los insumos necesarios para llevar 
a cabo el ensamblaje final bajo el principio de las "tecnologlas sistémicas interfirmas". Op. cit. p. 29-30. 
252 Corona Vázquez. Rodolfo, "Algunos aspectos cuantitativos sobre la relación entre la emigración 
internacional y la migración interna de mexicanas·. en Estudios Fronterizos, Revista del Instituto de 

TESIS ·coN ·---- t78 

Ff\LLA DE ORIGEN 



instalación de las maquiladoras y la feminización de la fuerza de trabajo en ellas 

contratada, más que resolver el problema d.el desempleo generado por la terminación 

del Programa de Braceros, redefinió las car~cterlsÍlcas del niercado laboral de la franja 

fronteriza en su contenido nacional e Internacional; 

Con la década de los ochenta· y lcis ·noventa las ··transformaciones en las 

industrias maqulladoras de la franja fronteriza, y sus respectivos cambios tecnológicos, 

producen alteraciones en Ja composición de la fuerza de trabajo, en particular se 

acelera el proceso de masculinlzaclón. El grado de difusión de nuevas tecnologlas, el 

dinamismo en la generación de empleos y la modificación cualitativa en Jos 

requerimientos de la fuerza de trabajo, serian algunos de los elementos más 

preponderantes en esta nueva etapa de las industrias maquiladoras y de Importancia en 

la configuración del mercado internacional de trabajo entre México y Estados Unidos: 

"Las tendencias recientes en la estructura ocupacional de la maquila indican 

que la tradicional preponderancia de las mujeres en un conjunto de sectores 

se está viendo amenazada por la absorción de varones en el proceso 

productivo.253 

Sin embargo, diversos autores coinciden en señalar que el incremento en la 

contratación de trabajo más calificado, predominantemente masculino no significa la 

eliminación o sustitución total del empleo femenino, ya que esta masculinización se 

encuentra en relación directa con la etapa inicial de instalación de la tecnologla flexible. 

En estas condiciones resulta muy factible que con la crisis económica generalizada en 

los años ochenta, el fuerte proceso inflacionario en la frontera,-la devaluación del peso y 

la disminución de los salarios reales, el empleo para las mujeres en las maquiladoras 

resultara menos atractivo que el empleo en el sector terciario y de servicios en la 

frontera sur de los Estados Unidos, lo cual permitirla explicar el Incremento de la 

presencia de las mujeres en el flujo migratorio Internacional, de esos años. 

Investigaciones Sociales, No. 3, Enero-Abril, 1ga4, Universidad Autónoma de Baja California, México, p. 
123. 
253 Lara Rivera, Arturo A., "Cambio tecnológico, demanda cualitativa de fuerza de trabajo y estrategias de 
aprendizaje en la industria electrónica", en Mujeres migración y maquila en la frontera norte, El Colegio 
de la Frontera Norte, El Colegio de México, 1995, p. 215. 
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Los puestos de trabajo generados en las Industrias maquiiadoras durante los 

últimos quince años se han enmarcado en una dinémica de subcontratación y 

precariedad salarial, situación que no escapa a las condiciones en que a nivel nacional 

se desenvuelven las oportunidades de empleo: escasa seguridad social, salarios 

raquiticos, demanda de fuerza de trabajo joven. En tales condiciones los hombres ahora 

si estén dispuestos a competir con las mujeres por los empleos que surgen de las 

Industrias maquiladoras. 

Desde mediados de la década de los ochenta se observa la calda en las tasas 

de participación femenina, ya que el número de hombres empleados en las plantas 

maquiladoras ha aumentado de menos de 20% hace diez años, a cerca de 35% en 

1993 y en algunos sectores, como el de equipo de transporte, los hombres representan 

hasta casi 50% de los trabajadores. 254 Pero no sólo en las Industrias maquiladoras ha 

disminuido la participación femenina, ya que el panorama general ha sido el de la 

terciarización de la economia, con el aumento de la ocupación de los hombres en el 

comercio y servicios, principalmente en la ciudad de México y Guadalajara.255 En 

cuanto a la frontera norte, también influyó el mayor número de plantas de autopartes y 

electrónicas, en donde por las caracteristlcas del proceso de trabajo se demandó r.-:as 

al trabajador masculino. 

De la investigación realizada, destaca el hecho de la creciente participación de la 

mujer como indocumentada. Si bien los trabajadores migratorios mexicanos en su 

mayoria son hombres, el porcentaje de mujeres en la actualidad varia de entre el 25% y 

el 30%, el cual en 1969 era menor al 8%.256 En el caso de Tijuana el 20.5% de 

254 Gereffi, Gary. Op. cit., p. 243. 
255 "Las dos terceras partes de los mexicanos en edad y condición de trabajar están obligados a 
sobrevivir en actividades Informales, sin acceso a los servicios de seguridad social y con escasas 
posibilidades de desarrollo. La población sin empleo fijo suma 24.89 millones de personas ... De 36 
millones de mexicanos que integran la población económicamente activa (PEA) sólo 9.37 millones -25.7% 
cuentan con empleo fijo y remunerado en el sector privado, indican informes del lnsliluto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Otras dos millones de personas son empleadas por el gobierno o trabajan por su 
cuenta". Periódico La Jornada, México, viernes 12 de julio de 1996. 
256 Informe sobre las violaciones, .Op. cit., p. 31. 
256 Woo Morales, Ofelia. Op. cit., p. 73. 



mlgrantes fue de sexo femenino, en Nogales el 22.5% y en Matamoros el 19%. De 

acuerdo con la información presentada por El Colegio de la Frontera Norte, del total de 

mujeres migrantes, el 52.6% son originarias de ciudades fronterizas y el 47.4% procede 

de otros lugares de la República. Ahora bien, resptJcto a las mujeres que emigran a los 

Estados Unidos procedentes de las ciudades fronterizas, casi en su totalidad (90%) son 

de Cd. Juárez, de tal manera que dicha ciudad ocupa el primer lugar como expulsora de 

mujeres migrantes transfronterizas. A diferencia de Tijuana en donde la migración 

femenina desde el interior del pais se dirige directamente a la migración internacional. 

De acuerdo con El Colegio de la Frontera Norte el 97% de la migración femenina que 

cruza por Tijuana hacia California, proceden del interior del pals y entre los principales 

estados expulsores se encuentran Jalisco, Michoacán, Distrito Federal y Guerrero. 

Esta movilidad trasfronteriza entendida " ... como el cruce Intensivo y clclico de las 

mujeres Indocumentadas y documentadas hacia Estados Unidos"257 , hace referencia a 

una movilidad temporaria en virtud de la colindancla terrltorlal, lo cual les permite un 

flujo más o menos continuo. La intensificación de este movimiento tiene relación con lo 

descrito en párrafos anteriores sobre los cambios y limitaciones en la Industria 

maquiladora. Estas mujeres mlgrantes han encontrado en los Estados Unidos un 

mercado laboral ciertamente diferente al masculino, ya que se emplean en actividades 

de trabajo doméstico o de limpieza y en el comercio informal (swap-meet), cuidando 

niños en casas particulares, en la industria textil y, en particular, en la Industria de la 

confección; asl como en labores agrlcolas tales como la pizca de algodón, betabel, 

espinaca y cebolla, entre otras. Cabe destacar que: 

"Tanto la migración internacional como la movilidad transfronteriza de la 

población femenina dependen de condiciones familiares (ciclo familiar, estado 

civil, relaciones familiares, etc.) distancia de la frontera norte, Información 

anticipada, contactos en la ruta hacia Estados Unidos, riesgos en el cruce, 

posibilidad de legalizar su estancia y las condiciones de incorporación en el 

mercado laboral en Estados Unidos. Es Importante aclarar que no se está 
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considerando a la movilidad trasfronterlza como una condición previa y 

necesaria para que se dé la migración lntern13cional."258 

No es la intención afirmar que la disminuclón·en'la contratación de. trabajo 

femenino en las Industrias maqulladoras de Cd. Juá~ei, ha volcado a estas trabajadoras 

a incorporarse al flujo migratorio Internacional; p~~o riorn~ señala Del Castillo "el 

proceso de movilidad trasfronterlza puede'.6orivertlrse; .. par~ ciJrtos Individuos, en la 

primera etapa de su migración lnternacion~l·y e(~i:i~~~o~o desU pals". 

El Tratado de Libre Comercio y su Impacto en la migración internacional 

La cada vez mayor internacionalización de la economla mundial desencadenó 

cambios importantes en las pollticas económicas y los instrumentos de corte 

proteccionista dieron paso a las estrategias neoliberales. De tal manera que las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) supuestamente se desenvolvlan 

bajo el precepto de que la apertura de las economlas se encontraba en el núcleo de la 

transformaciones internas de los paises negociadores. Tanto la internacionalización de 

los procesos productivos, como la revolución tecnológica y comunicacional, promovlan 

la "interdependencia" y tornaban inaccesible el camino del r1csarrollo sobre la base del 

proteccionismo de los sectores productivos, financieros, comerciales y sociales. En 

opinión ?e diversos estrategas y analistas, los cambios mundiales no permitlan otras 

salidas, sólo existia una: 

"Ante la cercanla geográfica y la alta concentración de su comercio exterior 

con el mercado más grande del mundo, las principales opciones para México 

a corto plazo se reducen a una sola: caminar hacia la agrupación comercial 

con Estados Unidos y Canadá. Después de todo -como señala René Villareal

es mejor una unión negociada que una Integración silenciosa".259 

lbid .. , p. 74. 
258 Avila Connelly, Claudia, "El mercado de América del Norte, espacio económico para México", en 
Revista Comercio Exterior, vol. 41, núm. 7, México, julio de 1991, pp. 661-664. 
259 U.S. Comisión for the Study of lnlernallonal Mlgrallon and Cooperativa Economlc Developmenl, 1990. 
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En cuanto al tema que nos ocupa se señalaba que los beneficios 

esperados del tratado conslstirlan en el incremento de la productividad, sobre la base 

de un clima de certidumbre que i:!Stlmularia las inversiones, sobre todo en sectores que 

necesitan más tiempo en su proceso de maduración. La integración conducirla al 

desarrollo y por la tanto al facilitamiento de la reducción de las presiones migratorias. 

Fue el planteamiento del Consenso de Washington, en el que se considera que la 

integración conduce a la convergencia económica y a la restauración de los equilibrios, 

bajo el presupuesto de que las asimetrías entre los paises industrializados y los 

emergentes, desaparecerian. Postura que también estuvo presente en el estudio que se 

realizó sobre la relación entre desarrollo y migración, la Comisión Asencio, la cual tenla 

la intención de convencer de que la apertura comercial de bienes y servicios y la 

apertura a los flujos de inversión extranjera directa permitirla la creación de más 

empleos y mejor remunerados; todo ello se manifestarla en la reducción de los 

incentivos para migrar.260 

Dichas Inversiones se acompañarían de la creación de empleos estables, más 

productivos, y, sobre todo, mejor remunerados. Jaime Serra Puche afirmaba el 13 de 

marzo de 1991, al comenzar el Foro rermanente de Información, Opinión y Dlálogo 

sobre el Tratado de Libre Comeri::io entre México, Canadá y Estados Unidos, que: 

"Hace tan sólo unos dlas, el presidente Salinas reiteró, ante los trabajadores 

de México, que con el tratado nuestro pals no será proveedor de mano de 

obra barata .. .".261 

Existe información abundante que demuestra que en los hechos, lo fundamental 

de la apertura del mercado mexicano se habla llevado a cabo desde muchos años atrás 

a la firma del TLC y que las barreras de acceso, en general, eran ya lo suficientemente 

moderadas. Baste señalar que en la década de los ochenta los gobiernos de México y 

Estados Unidos ya hablan firmado varios acuerdos relacionados con el comercio 

bilateral,262 fincados en las viejas relaciones de dependencia y subordinación de la 

economla mexicana hacia la estadounidense y que para finales de los años ochenta se 

reflejaban en indicadores como el de que el monto de las ventas de México hacia 
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Estados Unidos, en 1989, fue de 15,786 millones de dólares, lo cual fue equivalente a 

69% de las exportaciones mexicanas e Importó 15,830 millones de dólares, el 70% del 

total de sus compras en el exterior. Por otro lado en 1986 el 60% de la inversión 

extranjera en México era de origen estadounidense, mientras que para Estados Unidos 

las Importaciones provenientes de México sólo representaban el 4.3% del total de sus 

compras en el exterior y sus ventas hacia México constitulan el 5.8% de las totales.263 

Asl, se puso de moda en ciertos círculos académicos y en la tecnocracia 

gubernamental utilizar conceptos como los de "interdependencia" y "asimetrla", para 

hacer gala de estar desldeologizados y atender a los requerimientos de la 

"modernidad". Se desdeñó la teorla que se acompaña de conceptos como el de 

subdesarrollo y dependencia por estar asociados a posiciones marxistas que 

supuestamente hablan demostrado su fracaso y fragilidad teórica con la calda del 

socialismo y porque el crecimiento logrado por los "tigres asiáticos" demostraba que era 

factible salir del subdesarrollo sobre la base de la Integración. Después de 20 años de 

apertura e integración, podemos observar que el subdesarrollo en América Latina y 

particularmente en México no se ha superado y que el crecimiento observado por 

algunos paises del sudeste asiático no fue el resultado de una polltica de apertura e 

integración indiscriminada. 

La realidad es abrumadora y son abundantes las estadlsticas que hoy en día 

permiten demostrar que históricamente América Latina ha sido una región exportadora 

de excedente264 y de ahorro, los cuales han permitido apoyar el financiamiento del 

proceso de acumulación de capital en los paises altamente industrializados a costa del 

tan ansiado desarrollo. Han transcurrido 20 años de aquella fecha en que el pals se 

declaró en moratoria, por 90 dlas, de pagos de capital de la deuda pública y con las 

transformaciones hechas no se ha logrado eliminar cuantitativa y cualitativamente esta 

problemática ya que actualmente, dicha deuda representa 74 mil 740.3 millones de 

dólares del sector público y se totaliza en 152 mil 534 millones si se añaden los pasivos 

en el exterior del sector privado y de la banca comercial, de acuerdo con datos de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. De acuerdo con 
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Información del Banco Mundial, en los últimos 18 años (1982-2000) la deuda externa de 

México casi se triplicó al pasar de 57 mil millones de dólares a más de 152.mll millones 

de dólares y que en ese lapso el pais reembolsó a· sus acreedores 47B mil millones de 

dólares, lo cual representa más de ocho veces el monto deli:i de~da ext~rna que existfa 

en 1982. 

Por otro lado, el pago de Intereses entre 1980-2000, remitió al exterior 162 mil 

millones de dólares. Ello nos ha permitido ganarnos un buen prestigio Internacional 

como "buenos pagadores", pero lo que resulta evidente para muchos mexicanos es que 

el costo de mantener satisfecho al gran capital financiero con sus Intereses usureros 

(bancos e Inversionistas), ha sido muy alto para la sociedad mexicana. La riqueza 

generada en y por el pals se ha destinado al pago de la deuda. Ello revela que la 

economia mexicana que se encuentra fuera del circulo aperturista, la que si canaliza 

sus recursos Internamente, en lugar de capitalizar e invertir en el pais tiene que 

dedicarse al pago de la deuda externa. Carlos Marlchal, Investigador de El Colegio de 

México y c¡ue es especialista en el tema ha señalado que el servicio para la deuda 

externa se paga en divisas, en tanto lo que requiere son los fondos que se obtienen de 

Petróleos Mexicanos ... el 90% de los recursos sobrantes de PEMEX han Ido a pagar la 

deuda. Por tantu, hay dos décadas en que se han hipotecado todos los recursos 

petrolero!:. que hubieran podido destinarse tanto a gasto social como a Inversión, a favor 

de la sociedad y del Estado. Todo eso se ha Ido para pagar la deuda. La deuda externa 

ya se ha pagado varias veces. 

Son las propias caracteristicas del proceso de acumulación capitalista a nivel 

nacional y mundial las que han reproducido las relaciones de subordinación y 

dependencia y ellas son también, el más grande obstáculo que impiden alcanzar el 

desarrollo. No son relaciones de interdependencia sino de dependencia las que se dan 

entre los paises Industrializados y los "tercermundistas". De tal manera que la firma del 

TLC fue una más de las medidas impulsadas por los Estados Unidos en su búsqueda 

por fortalecer su debilitada hegemonía ante el avance de la Unión Europea y Japón, tal 

como lo podemos observar en los siguientes indicadores: en el listado de la revista 
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Fortuna Uulio 24 del 2000), de las 500 empresas más Importantes por su nivel de 

ventas, Estados Unidos mantenla la hegemonla con 179, sin embargo la Unión Europea 

ya cuenta con 148 y Japón con 107. Ello no significa que pasemos desapercibido que la 

cifra obtenida por la Unión Europea no causa el mismo impacto en virtud de· que 

significa la conjunción de diversos estados nacionales y Estados Unidos por si mismo 

logra la cifra mencionada. Proceso que también podemos observar en las estadlsticas 

de exportaciones totales y de inversión extranjera directa. 

Este reposlcionamiento de Europa y Japón Impulsan a los Estados Unidos a 

reafirmar su área de iníluencia "natural" y contrarrestar el deterioro de su posición en el 

comercio mundial. Pese a la "integración", Estados Unidos ha reafirmado su 

nacionalismo económico, polltlco y militar, sobre todo posteriormente a los 

acontecimientos del 11 de septiembre, cuando con preocupación observamos un 

transitar permanente hacia la unilateralidad y utilización de la fuerza en el ámbito 

internacional, tal como lo podemos observar en los siguientes hechos: el retiro del 

Protocolo de Kyoto, ~I bombardeo a Afganistán, el golpe de estado a la Corte Penal 

Internacional, el acoso a lrak, la falta de respaldo a la Convención de Armas Qulmicas y 

Biológicas efectuada en diciembre de 2001, asl como su discurso y acciones terroristas 

frente al terrorismo. E! uni!ateralismo guerrerista de Estados Unidos pareciera estar muy 

bien orientado a raafirmar y reactivar su hsgemonla económica y a establecer o 

restablecer su control de regiones estratégicas y de mercados. 

El proceso g/obalizador en esta etapa del capitalismo no ha elimlnadp las 

correlaciones de fuerzas pollticas existentes a nivel mundial y dentro de estas 

correlaciones resulta evidente que el principal marco Institucional, la ONU y sus 

múltiples agencias es cada vez más deficiente e insuficiente, ello resultó muy revelador 

cuando el 12 de julio de 2002 la Corte Penal Internacional (CPI), que surgió del Estatuto 

de Roma de 1998 (no suscrito por Estados Unidos) y que se habla constituido en el 

avance más Importante del orden jurldico internacional desde la Carta de San 

Francisco, creada por la ONU en 1945, en virtud de que se proponla proteger a 

personas y a pueblos contra agresiones brutales, como el genocidio, los crlmenes 
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contra la humanidad o graves crimenes de guerra; la CPI, declamas, fue debilitada al 

ponerla bajo la férula del Consejo de Seguridad de la ONU, por exigencia de Estados 

Unidos. El argumento presentado fue el de la lucha anlilerrorlsta que hoy encabeza 

Estados Unidos y que requiere de "toda la libertad" para actuar y cometer cualquier 

arbitrariedad en contra de Afganistán, lrak o el que se le ponga enfrente. La CPI ha 

quedado amarrada de manos pues estará supeditara al acuerdo del Consejo de 

Seguridad, votado por unanimidad.265 

Es bajo esta perspectiva analltica que se debe revisar la firma del Tratado de 

Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Cabe recordar que fueron 

dominantes aquellas opiniones en el sentido de que con la firma del TLC era posible 

lograr el cambio estructural y el inicio de una era de transformaciones y desarrollo sin 

precedente,266 y todos aquellos que cuestionaron, criticaron y/o censuraron la firma del 

TLC, fueron vistos como los emisarios del pasado, los que se oponlan a la modernidad 

y a que México, con pasos agigantados, se acercara a pertenecer al primer mundo. 

En fechas recientes se continuaba insistiendo (sobre todo por altos funcionarios 

mexicanos y estadounidenses y algunas instituciones académicas) en que con la firma 

del TLC, en un mediano y largo plazo, se lograrla una significativa reducción de la 

migración hacia Estados Unidos. Jane! Reno insistió en que ''. .. estudio tras estudio 

266Karuze, Enrique, escribia, "No resulta exagerado el considerar histórica la futura firma del Tratado de 

Libre Comercio", The Historie Dimensions of Free Trade wlth México", The Walt Street Journal, 24 de 

mayo de 1991. p. A11; o Lorenzo Meyer, que afirmaba que el tratado era una pieza clave para • ... hacer 

que la relación mexicana con Estados Unidos deje de ser un problema para el desarrollo del proyecto 

nacional y se transforme en el gran instrumento que dé solución al viejo problema mexicano: el de su 

modernización", "De vecinos distantes al amor sin barreras", Este Pals, mayo de 1991, pp. 32-34; 

Francisco Alba, también afirmaba que "La creación de una zona de libre comercio en América del Norte 

amplia el horizonte de oportunidades económicas para la población mexicana. Las perspectivas de 

empleo e ingresos han mejorado sensiblemente en el corto y mediano plazo, dados los incentivos que se 

otorgan a las inversiones para que se localicen en México ante la liberación comercial", "La emigración 

mexicana a Estados Unidos y la iniciativa de libre comercio en América del Norte: el juego de las 

expectativas", en Liberación económica y libre comercio en América del Norte, El Colegio de México, 

1993, p. 274; Jaime Serra Puche, señalaba que "El aumento general de la competitividad que se derivará 

del tratado, asl como el clima de certidumbre que se establecerá, estimulará las inversiones, en especial 

en los sectores que requieren largos plazos de maduración. Estas inversiones aparejarán la creación de 

empleos estables, mas productivos y, sobre todo, mejor remunerados". Comercio Exterior Vol. 41, Núm. 

7, p. 656; Luis Rubio sostuvo que "El TLC reprosenta la oportunidad más importante de lograr el 

desarrollo que jamás hayamos tenido en la historia, porque hace de la reforma algo prácticamente 

permanente", Comercio Exterior, Vol. 44, Núm. 6, México, junio de 1994. 
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demuestra el vinculo directo del libre comercio con la reducción de la inmigración ilegal. 

El acuerdo creará empleos en México, los cuales serán tomados por trabajadores 

quienes de otra manera cruzarlan de manera ilegal a Estados Unidos".267 El Fondo 

Monetario Internacional señalaba que con la puesta en marcha del TLC disminuirla en 

200 mil personas el flujo de mlgrantes, debido a la creación de empleos en México; 

otros más insistieron en que con la firma del Tratado se creaban las condiciones 

necesarias para que todos los mexicanos se desenvolvieran dentro de su propio pals 

" ... No tenemos ningún Interés en seguir exportando gente. Queremos comerciar bienes 

y servicios."268 

En los análisis "optimistas" no tenla mayor impacto el hecho de que la economla 

mexicana estuviera clasificada con respecto a las de Estados Unidos y Canadá, como 

"muy débil" en 46% de los rubros de competitividad, "débil" en 20%, "moderada" en 

20%, "fuerte", en 6.7% y "muy fuerte" en 6.7%,269 lo único válido era que, en opinión de 

ellos, la experiencia internacional " ... ha demostrado claramente que cuando economlas 

distintas se vinculan entre si los ingresos reales de los trabajadores aumentan de 

manera sostenida, especialmente en las economlas de menor desarrollo relatlvo",270 lo 

cual era factible porque no se trataba de un simple acuerdo de tipo comercial sino que 

Sf: enfocaba hacia las inversiones en virtud de que: 

"Un acuerdo exclusivamente comercial no sólo habrla sido artificial (¿cómo 

separar al financiamiento bancario de la competitividad de un exportador?) 

sino Inviable en el corto y mediano plazos. En la medida en que el crecimiento 

genere los recursos necesarios para financiar cada vez mayores inversiones, 

el comercio se convertirá en uno de los pilares del desarrollo, pero no antes. 

El Tratado debe facilitar el flujo de inversiones y con ello propiciar un aumento 

del comerclo."271 

267 La Jornada, sábado 23 de octubre de 1993, p. 45. 
268 Palabras del Embajador Andrés Rosental, Subsecretario de Relaciones Exteriores de México, en 
ocasión de la ceremonia para imponer la Condecoración del Agulla Azteca a Luis Valdés y a Baldemar 
Velázquez, Los Angeles California, 13 de agosto de 1994. 
269 Romero Kolbeck, Gustavo, "Tratado de Libre Comercio de América del Norte: un análisis critico", en 
Revista Comercio Exterior, Vol. 44, Núm. 6, México, junio de 1994, p. 502. 
270 lbid., p. 656. 
211 lbid., p. 479. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

188 



Asl, en diciembre de 1993, México introdujo su actual Ley de Inversión 

Extranjera, con la cual se abrieron a la participación de la inversión foránea 688 

actividades de las 754 que Integran la Clasificación Mexicana de Actividades y 

Productos (CMAP). Esta ley junto con las recientes reformag a los marcos regulatorlos 

en diversas áreas económicas, permiten hoy la participación de inversión extranjera en 

casi 80% de las actividades que componen el PIB. Dentro de las actividades 

liberalizadas destacan las de extracción de minerales de hierro, producción de 

autopartes, servicios de telefonla, banca múltiple y otras Instituciones financieras. 

El proceso de apertura también ha significado la firma de acuerdos de libre 

comercio de México con otros paises latinoamericanos, los cuales se Inscriben en el 

proyecto estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): 

"Estados Unidos resulta asl, por vla indirecta y sin que medie acción alguna de 

su parte, un beneficiario neto de la Irradiación geográfica de las normas del 

TLCAN, pues gracias a ella se conforma un ambiente normativo que le 

facilitará la negociación del Area de Libre Comercio de las Américas."272 

En febrero de 1992 entró en vigor el Acuerdo de Complementación Económica 

Chile-México, el cual presenta diferencias importantes con los tratados comerciales 

firmados con Bolivia, Costa Rica, que están funcionando desde 1995, asl como -el 

trilateral con Venezuela y Colombia. En general se puede afirmar que con excepción del 

firmado con Chile, que fue el primer eslabón del TLC, los demás acuerdos son muy 

similares al TLC tanto en esplritu corno en letra.273 

272 Guerra-Borges, Allredo, "México: integración hacia el sur", en Revista Comercio Exterior, Vol. 46, 
Núm. 2, México, Febrero de 1996., p. 161. 
273 Zabludovsky, Jaime, Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretarla de 
Comercio y Fomento Industrial. Versión estenográfica de su participación en el Seminario México y el 
TLC por los ojos del inversionista extranjero, organizado por la Bordar Trade Alllance, febrero de 1996. 
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En la actualidad el objetivo de Estados Unidos, con el acuerdo de sus socios 

(México y Canadá) es el de continuar con la liberalización comercial en América del 

Norte, asl como de redoblar esfuerzos para las negociaciones del Area de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA). Se busca Instaurar un área de libre comercio a 

través de todas las Américas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, para la 

expansión del comercio y los lazos de inversión de Estados Unidos con las naciones de 

América Latina y el Caribe.274 Proyecto que quizás no tenga resultados en un corto 

plazo, pero que por otro lado se constituye en una respuesta ante el proteccionismo en 

Europa y Asia: 

"De tener éxito, la EIA (Empresa para la Iniciativa de las Américas) crearla un 

área de libre comercio de 700 millones de personas en todo el hemisferio con 

una producción económica anual combinada de unos siete billones de dólares 

en comparación con 5.8 billones para la Comunidad Europea y con 2.6 

billones para Japón y la Cuenca del Paclfico".275 

274 En junio de 1995 se realizó en Denver un encuentro continental de comercio para examinar el 

proyecto de crear un mercado común desde Alaska hasta la Patagonia en el año 2005, dimanado de la 

"Cumbre de las Américas" que se celebró en Miami en diciembre de 1994. 
275 Wilson, Mlchael. "Hacia la próxima centuria americana: construyendo una nueva asociación con 

América Latina·, en Relaciones lntemacionales, Revista del Centro de Relaciones Internacionales, 

Facultad de Ciencias Polltlcas y Sociales, UNAM, México, Enero-Marzo de. 1993, p.20. 
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Las tendencias mundiales revelan que el comercio entre los paises 

Industrializados continúa representando más de la mitad del comercio mundial; el 

Importante Incremento de la participación de los paises asiáticos; el aumento de la 

participación de América del Norte; la participación ponderada de África continúa 

disminuyendo, asl como la de los paises de Europa Central y Oriental. Durante estos 

años de "apertura comercial" y "desregulaclón", diversos estudios han demostrado que 

no existe una relación estrecha entre crecimiento de las exportaciones y régimen 

comercial aperturista, particularmente en el caso del Este de Asia, su crecimiento 

económico está vinculado a mecanismos muy importantes de Intervención estatal en el 

comercio exterior, en el sector financiero y en la tecnologla. 

En cuanto a la reglón de América Latina, cabe señalar que no ha existido un 

proyecto único de Integración comercial y que por el contrario ha contado con 

estrategias de polltica comercial muy variadas, de tal manera que podemos observar 

que existen resultados dislmbolos en cuanto al papel e importancia de las 

exportaciones en el crecimiento económico de los paises latinoamericanos. Sin 

embargo, pese a ello, es factible afirmar que: "La participación de América Latina se 

amplia en el campo de las exportaciones, pero en mucho mayor medida en el de las 

importaciones, por lo que el alto saldo comercial positivo de 1985 se convierte en déficit 

en 1999, en claro contraste con el elevado superávit comercial de los paises asiáticos 

en desarrollo".276 Los flujos comerciales de América Latina y el Caribe se han 

caracterizado por depender en forma sustantiva de productos poco dinámicos, más de 

tres cuartas partes de sus exportaciones en la década de los noventa dependió del uso 

intensivo de recursos naturales, cuya participación en el comercio mundial es poco 

dinámica. De tal manera que el "dinamismo de las exportaciones" en América Latina no 

ha sido el resultado de una reorientación hacia productos dinámicos en el comercio 

Internacional, sino a la acentuación de la competitividad dentro de la estructura 

exportadora previamente existente. 

276 G/oba/izac/ón y desarrollo, CEPAL, Op. cit. p. 36. 
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Sin lugar a dudas en la región se lograron mayores tasas de crecimiento del 

comercio mundial de mercanclas, tanto en términos de volumen (creció 8.4%) como de 

valor (creció 8.9%) entre 1990 y 2001. Estas tasas solo fueron superadas por China y 

por los paises más dinámicos de Asia. Sin embargo las importaciones tuvieron un 

crecimiento mayor: 11. 7% en volumen y 11.6% en valor, cifras muy superiores a las de 

otras regiones. En el caso de América Latina no se encuentra una relación directa entre 

su crecimienlo del comercio y el crecimiento del PIB, que registró avances muy 

pequeños, ya que entre 1990 y 2001 aumentó a una tasa media anual de 2.7%, es 

decir, un tercio de la expansión de las exportaciones y un cuarto del crecimiento de las 

importaciones277
• Situación que se ha expresado en crecientes déficit comerciales, y 

que se agregan a los pagos por los servicios de la deuda y remesas de utilidades. Lo 

cual en conjunto nos presenta un panorama de fuerte deterioro en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos de la región latinoamericana. En promedio, entre 1994 y 2001, 

el déficit en cuenta corriente se ubicó en 3.0% del PIB regional. 

En este entorno regional el caso de México tiene claros matices. Los promotores 

e impulsores del TLC, pronosticaban que con la evolución que se lograrla con su firma, 

la tendencia seria hacia la disminución de la migración laboral; el Incremento en la 

oferta de empleos y el aumento de los niveles salariales en México, atacarla las causas 

de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. P0sturas un poco más mesuradas 

como la de El Colegio de la Frontera Norte sostuvieron que los efectos positivos del 

Tratado sobre la migración no se dejarlan sentir de Inmediato, de tal manera que habrla 

que esperar de cinco a siete años para que el Tratado empezara a surtir efecto en esta 

materia, ya que la generación de empleos se haria evidente en forma mediata y los 

trabajadores migratorios tardarian cierto tiempo en "tomar nota" -por asi decirlo- de que 

en el pais se hablan abierto nuevas oportunidades de empleo y mejor remunerado. 

Lo cierto es que nunca se aceptó por los Estados Unidos que el tema migratorio 

se incluyera en la agenda de negociaciones -lo cual en si mismo fue objeto de gran 

polémica- sin embargo siempre estuvo presente en las discusiones que giraron 

277 /bid. p. 176. 
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alrededor de la firma del TLC. El 18 de junio de 1991 se iniciaron las pláticas sobre este 

Acuerdo que constituirla el área de libre comercio más extensa del mundo276 y que 

cuenta con más de 400 mlllones de personas, por otro lado la integración comercial y 

económica lograda por Estados Unidos con México y Canadá contaba ya con una larga 

historia. Sin embargo pese a los importantes antecedentes históricos, en definitiva no se 

aceptó para su Inclusión en la agenda de negociación, la libre circulación de personas. 

La Institucionalización de una zona de libre comercio y libre Inversión no contempló la 

libre circulación de la mercancla fuerza de trabajo. 

En las negociaciones del TLC se hizo caso omiso de la necesidad de volver a 

formalizar la existencia de los flujos migratorios, asl como la interconexión existente 

entre los mercados de trabajo de ambos paises, pese a que cada vez era más evidente 

la trascendencia e importancia de la migración para la economla y sociedad mexicana y 

que resultaba urgente definir y prever las implicaciones de la firma del TLC sobre la 

emigración de mexicanos. Para los Estados Unidos no era aceptable la Inclusión de 

este tema, ya que en el fondo implicarla la aceptación tácita de que su mercado laboral 

continúa requiriendo de los trabajadores migratorios y, por otro lado, en condiciones de 

"legalidad" tenderla tanto a encarecerse el valor de esta fuerza de trabajo, como a 

desaparecer el chivo expiatorio de todos los males del sistema estadounidense. 

A ocho años de distancia de la firma del Tratado y con acontecimientos 

económicos, de por medio, como el del invierno de 1994, de la expansión económica 

más larga de Estados Unidos (1992-2000), la recesión iniciada en 2000-2001 en ambas 

economlas, además de las carreras electorales en los Estados Unidos de noviembre de 

1996, 2000 y 2002 y del gobierno del "cambio" en México; se tienen más elementos 

para observar el comportamiento del fenómeno migratorio, a la luz de aquellos 

278 La grandeza de esta Importante área de libre comercio se finca en la presencia del pals, todavla, más 

poderoso de la tierra: • ... el 85% del 'bloque económico más grande del mundo' se refiere a la economla 

de Estados Unidos. El producto nacional bruto (PNB) de México solamente representa 5% del agregado 

de Estados Unidos. El PNB de Canadá duplica el resultado mexicano: equivale a 10% del PNB de 

Estados Unidos.-, Cabello, Alejandra. "Integración económica y finanzas municipales", en Integración 

Financiera y TLC. Retos y Perspectivas, Siglo Veintiuno Editores, México 1995, p. 89. 
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supuestos que prevalan tanto el Incremento en los niveles salariales como en el 

empleo, y que se Iban a lograr con la firma de dicho Tratado.279 

Las evaluaciones sobre los resultados obtenidos a la fecha, con la firma del TLC 

no deben estar al margen de un balance global de la polltica económica neoliberal y de 

su crisis, as! como de las pollticas económicas de ajuste aplicadas desde hace más de 

20 años y de sus "errores",280 los cuales han interactuado, cuestionado y afectado el 

desenvolvimiento del TLC y el proyecto económico en el cual se encuentra inscrito. 

Si partimos de la consideración de que con la firma del TLC se redimensionó la 

vieja relación económica, de inversiones y comercial existente y se prefiguraron 

cambios en los vincules y acuerdos comerciales de Estados Unidos con México y otros 

paises latinoamericanos, los cuales también procedieron a tomar parte activa en el 

proceso de apertura comercial y que la normatividad en este terreno, que se prevé 

hacia América Latina, corresponde también al proyecto regional hegemónico de 

Estados Unidos, debemos considerar entonces que las expectativas generadas 

alrededor de la firma de este instrumento comercial fueron exageradas tanto en sus 

promotores como en sus detractores. 

Poco cientlficas y realistas fueron aquellas concepciones i:;ue hipotecaron el 

futuro crecimiento, la modernización de la planta productiva, la disminución del empleo, 

279 "Las expectativas de una amplia creación de empleos, mediante el incremento de la Inversión 

productiva que se espera de la firma de un TLCAN, tienen altas probabilidades de realizarse", sin 

embargo en su opinión • ... frente a la posición consensual tanto en México como en Estados Unidos de 

que un TLCAN resultarla provechoso para México en materia de empleo, las posiciones sobre el curso 

que seguirán los salarios son menos homogéneas. La lógica económica indica que debido a una mayor 

demanda laboral, los salarios tenderlan a ajustarse al alza. Sin embargo, no es claro cuándo se 

experimentarlan estas alzas y qué cuanlla tendrlan que tener a fin de ejercer efectos apreciables sobre el 

hecho migratorio", Op. cit., p. 263. 
280 Realizar este balance escapa a los objetivos de este trabajo y sólo partiremos de que la crisis 

económica actual y la multiplicidad de fenómenos en los que se inserta y a que da lugar, exige un 

diagnóstico y evaluación del comportamiento tendencia! de las leyes que han caraclerizado al sistema 

económico mexicano en las últimas cinco décadas. La problemática del financiamiento, el déficit en la 

cuenta corriente, la crisis monetaria, etc., son manifestaciones de la crisis estructural del modelo aplicado 

desde hace más de trece años, asl como de las pollticas económicas adoptadas que no han logrado 

configurar un esquema de desarrollo que permita aminorar los profundos desequilibrios sectoriales, 

regionales y distribulivos que aquejan a la sociedad mexicana; situación que no se puede disociar de la 
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aumento en los niveles salariales y la disminución de los flujos migratorios de 

mexicanos hacia Estados Unidos, a la firma de un tratado comercial. De igual manera 

resultan infundadas aquellas opiniones que atribuyen a la firma del TLC todos los males 

y deficiencias de la economia mexicana y que presagiaron su absoluto fracaso. 

La posibilidad real de lograr un crecimiento sostenido, el desarrollo económico, 

social y polftico de México, de reestructurar y fortalecer el sector externo, asi como de 

generar las condiciones internas, con una base productiva y financiera, que permitan su 

articulación con los segmentos exportadores y que este a su vez tenga la capacidad 

para extender los efectos multiplicadores del comercio exterior a la economia en su 

conjunto y que todo ello se traduzca en el bienestar de la población, no está en función 

de la existencia, eficacia o deficiencias del TLC. 

Justamente los resultados obtenidos a la fecha confirman esta aseveración. Ya la 

tendencia apuntaba a una mayor participación de México en las exportaciones de 

mercancias mundiales, pues del lugar 28 en 1980 pasó al 19 en 1990, al 18 en 1994 y 

al 16 durante los primeros diez meses de 1995,281 ya para el 2000, el valor de las 

exportaciones de México fue casi la mitad (46%) del total regional, mientras que a fines 

de los ochenta esa relación era cercana a una cuarta parte (incluidas maquiladoras). En 

tan sólo diez años México a más que cuadruplicado sus exporta~iones de 41 mil mdd a 

166 mil mdd entre 1990 y 2000; en 2001 los slntomas recesivos se expresaron en que. 

las exportaciones bajaron a 139 mil mdd. En lo que México mantiene una sintonla con 

el resto de América Latina es en cuanto a que el Incremento de sus importaciones ha 

sido igualmente alto. En más de 310%: de 42 a 174 mil mdd entre 1990 y 2000.282 Los 

más de 174 mil mdd de compras totales que México realizó al resto del mundo 

representan un aumento del 22.9% en comparación con 1999 y 2. 7 veces las 

registradas en 1993; en cuanto a las importaciones mexicanas procedentes de Estados 

Unidos fueron cerca de los 130 mil mdd, 2.8 veces la cantidad registrada en 1993. 

cada vez mayor Internacionalización e Integración que se vive en el plano mundial y del que no escapa 

nuestro pals. 
281 Estadlsticas Financieras Internacionales. Fondo Monetario Internacional. 
282 Secretarla de Economla. "México: negociaciones comerciales internacionales". México. Abril 2001, p. 
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Sin lugar a dudas el TLC ha sido un instrumento clave para incrementar los flujos 

de comercio e inversión entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual ha convertido 

a "norteamérica" en una de las regiones comerciales más dinámicas del mundo; sin 

embargo sólo una tercera parte del comercio total de la región se realiza entre los 

socios del TLC y sólo 1 de cada diez dólares que Estados Unidos gasta en el exterior lo 

hace comprando productos "mexicanos"; asimismo es importante precisar que el TLC 

no ha significado relaciones de "interdependencia" similares entre los tres paises. Este 

fenómeno también lo podemos observar en cuanto a las relaciones comerciales entre 

México y Canadá, que de encontrarse en un bajo nivel en 1995 llegó a 3,353 millones 

de dólares, 8% más que en 1994,283 en 2000 el Comercio de México con Canadá ya 

ascendla a 12.1 mil mdd y, sin embargo con Estados Unidos fue de 263.5 mil mdd. Del 

total exportado en dólares corrientes en 2000, por México, el 88% fue a Estados 

Unidos, las ventas sumaron casi 136 mil mdd. En la actualidad México es el segundo 

mercado más grande para los productos estadounidenses. 

En cuanto a la proporción de las exportaciones de bienes y servicios del PIB (a 

precios constantes de 1980), se ha observado también un incremento: en 1985 fue del 

1~.3%, en 1990 el 18.3%, en 1994 el 19.6% y en 1995 ascendió al 26.9%.284 De 1985 a 

1994 el coeficiente de intercambio comercial de bienes y servicios respecto al PIB a 

precios de 1980 se elevó de 22.8% a 38.6%, respectivamente, 285 después de ocho años 

de TLC el crecimiento de las exportaciones ha contribuido con más de la mitad del 

incremento del PIB de México.286 

Existe otro elemento sumamente importante y es el de la despetrolización de las 

exportaciones mexicanas, ya que el incremento de las exportaciones se explica en un 

263 '1mpacto del TLC de América del Norte: A dos años de vigencia·. en Bofe/In de SECOFI, Secretarla de 
Comercio y Fomento Industrial, SNCI, enero-lebrero 1996. 
264 Cervantes González, Jesús A., "Cambio estructural en el sector externo de la economla mexicana", en 
Revista Comercio Exterior, Vol., 46, Núm. 3, México, Marzo de 1996, p. 178. 
265 Urlas Brambila, Homero. "Presentación", en Revista Comercio Exterior, Vol. 46, Núm. 2, México, 
febrero de 1996, p. 84. 
286 Secretarla de Economla. Ocho aflos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Fortaleciendo las bases para el crecimiento económico, México: http·//www economla gob mx, p. 1. 
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95% en el aumento del peso de la industria manufacturera. Las exportaciones 

manufactureras no petroleras crecieron a una tasa anual de 20.8%. En 1980 las 

exportaciones petroleras significaban cerca del 80%, en 1982 más del 67% del total 

exportado. Mientras que las ventas de manufacturas elevaban su participación de un 

37.6% en 1985 a 83.7% en 1995267 y en 2000 un 87% de las exportaciones fueron 

manufacturas. 266 

El análisis simple de esta Información permitirla aseverar que el proyecto 

aperturista ha sido todo un éxito y que en un mediano plazo debemos esperar aquellos 

cambios en la economla mexicana y en particular en la estructura del empleo que 

permitan una paulatina disminución en el flujo migratorio de mexicanos hacia los 

Estados Unidos. 

La especlallzación exportadora de México se ha caracterizado por la Integración 

a flujos verticales de comercio de manufacturas, centrados fundamentalmente en el 

mercado de Estados Unidos. En general en América Latina se observó una 

modificación de la composición de las exportaciones, clasificadas según su intensidad 

tecnológica. La exportación de bienes primarios y manufacturas basadas en el 

procesamiento de recursos naturales disminuyó del 73.5% al 44.3% del total de ventas 

externas de la reglón entre 1985 y 2000; en el caso de los bienes primarios, la reglón 

ganó participación en el comercio mundial (de 7.1% en 1985 a 9.8% en 2000) y 

corresponden al petróleo crudo y sus derivados, el pienso para animales, el café y 

derivados, el cobre, las frutas frescas y secas, los productos de hierro, las oleaginosas y 

la pasta de celulosa. Este cambio fue mucho más importante en México ya que estas 

exportaciones sólo representaron un 17% del total. Como ya sabemos estos productos 

enfrentan una muy alta variabilidad de precios, algunos padecen de restricciones para 

su acceso a los mercados de los paises industrializados (agrlcolas) y otros están 

sujetos a nuevas restricciones (acero y laminados). 

287 lbíd ... p. 84-85. 
288 Secretaría de economía, Op. cit., p. 4. 
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Como podemos observar, México se convirtió en el exportador més dinémico y 

diversificado de América Latina. Exportador de productos homogéneos (commoditíes) 

caracterizados por provenir de industrias tecnológicamente maduras, que tienen un uso 

intensivo de maquinarias y equipos. Més de 13% de las importaciones automotrices 

estadounidenses provino de México y tres de sus principales rubros de exportación 

fueron vehículos de pasajeros (10% del total), vehículos para el transporte de 

mercancías (4%) y partes y accesorios para vehículos automotores (4%), esto colocó a 

México con una plataforma de exportación que esté inserta en los sistemas 

internacionales de producción de ros grandes fabricantes de vehículos. Con muchas 

similitudes podemos encontrar este proceso en la industria electrónica, en donde 

México ha pasado a ser parte de la producción integrada de Hewlett Packard, Compaq, 

IBM, Sony, Sanyo, Phiilips, Siemens y de empresas de ensamble como SCI Systems y 

Fiextronics.289 Otro aspecto que se observa en este proceso de apertura es la 

explotación de permisos comerciales que ya significa el 2% del PIB de México, o sea 

poco més de 115 mll millones de pesos; las franquicias operan poco més de 25 mil 

puntos de venta en toda la república y de los 26 giros con presencia destaca el de 

alimentos (99 marcas), restaurantes (31 marcas), misceléneas (24), vestimenta y 

accesorios (20), educación y capacitación (17) y servicios automotrices (16). 

Lamentablemente, una visión de conjunto y no parcial permite afirmar que el 

éxito obtenido se encuentra muy distorsionado y excesivamente concentrado en las 

grandes empresas trasnacionales. La participación de las empresas trasnacionales en 

las exportaciones, si se toma el grupo integrado por las 200 mayores empresas 

exportadoras, que originan casi la mitad (47%) de las ventas externas de América 

Latina, subió de 29% en 1990-1992, a 43% en 1998-1999. Més de la mitad de las 20 

principales exportadoras de la región son hoy empresas trasnacionales, 11 son 

extranjeras y 10 de ellas, lo son desde México: Delphi, DaymlerChrysier, General 

Motors, Volkswagen, Ford, Nissan, Hewlett-Packard, Lear, Visteon, Panamerican 

Beverages. Como señalan diversos especialistas, estos notables avances han sido el 

269 G/obal/zaclón y Desarrollo, CEPAL, Op. cit., p. 183, 184, 185. 
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resultado del crecimiento de un sector manufacturero muy segmentado y 

estructuralmente vulnerable. 

"Asl, el éxito del modelo aperturista, aunque muy impresionante desde la 
óptica de las exportaciones agregadas, se caracterizó por una gran 
concentración por ramas productivas y por empresas y reglones; asimismo, se 
distinguió por una nula capacidad de arrastre del resto de la economla."290 

A la fecha, no hemos logrado uno de los principales objetivos del TLC: el 

crecimiento estable y sostenido. Durante este periodo el PIB por habitante ha tenido un 

crecimiento insignificante, 0.90% en promedio anual. El PIB por habitante en diciembre 

de 1999 fue sólo de o.49% mayor que el de 1981. CEPAL Informa que en lo que va de 

la década de los 90 México sólo logra crecer a un promedio de 1.3% anual.291 Después 

de la crisis de 1995 México volvió a crecer y fue hasta 1998 que se logró rebasar los 

niveles de producción por habitante de 1994. "Cinco años después de la crisis, la 

producción por habitante es sólo 3.15% mayor que al estallar la crlsis".292 

Los logros obtenidos están segmentados en cuanto a que el auge del comercio 

exterior obedeció al crecimiento de los servicios de transformación ofrecidos por las 

maquiladoras y por la reconversión de empresas transnacionales que podlan abastecer 

el mercado Internacional con productos manufacturados en México, como es el caso de 

la industria automotriz, de equipo eléctrico y electrónico y maquinaria y de equipo 

diverso. Como ya señalamos, páginas anteriores, las exportaciones de la Industria 

maquiladora se incrementaron (el 41 % de las exportaciones totales son maquila), 

fenómeno que no se vio acompañado por el encadenamiento en el proceso productivo, 

de las pequeñas y medianas empresas a los grandes exportadores y por otro lado éstas 

unidades productivas pequeñas si se vieron sometidas a una competencia desleal y 

controles que terminaron asfixiándola. Por otro lado las exportaciones siguen 

concentradas en pocos bienes: no más de diez productos explican más de la mitad del 

290 Lecuona, Ramón. "Reforma estructural, movimientos de capital y comercio exterior en México", en 

Revista Comercio Exterior, Vol., 46, Núm. 2, México, febrero de 1996, p. 95. 
291 CEPAL. Balance preliminar de las economlas de América Latina y el Caribe 1998. Apéndice 

estadlstico. Cuadro A-2. 
292 Luján, Bertha y Arroyo Picar, Alberto, "El TLCAN: Balance de sus resultados y propuesta para una 

inserción diferente en la economla mundial", en México en un Mundo Global, coord, Calderón Salazar, 

Jorge, Instituto de la Revolución Democrática y Friedrich Ebert Stiftung, México, 2001, p. 226. 
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total exportado. Con el TLC se reafirmó un proceso que convierte a México en un pais 

ensamblador, lo cual se pregona con mucha satisfacción, olvidando que ello significa 

una profunda dependencia. Baste recordar que de acuerdo con datos de la OCDE, son 

las grandes empresas trasnaclonales las que poseen el 90% de toda la tecnolog!a y los 

productos patentados. 

Asimismo es Importante no perder de vista que el "éxito" exportador de México al 

no tener capacidad de arrastre no ha permitido que el crecimiento de las exportaciones 

se exprese en tasas de crecimiento importante del PIS, ya que en el último decenio sólo 

se han registrado tasas de crecimiento del PIS, relativamente modestas, además de 

haberse ahondado la heterogeneidad estructural de la economia mexicana. Baste 

señalar que los sectores económlc.os ligados al mercado interno tuvieron un crecimiento 

muy limitado (es el caso de la construcción que sólo aumentó 7 .1 % y el sector 

agropecuario, que a pesar de la exportación de hortalizas sólo aumentó 6.1 %); 

asimismo las ventas en el mercado interno se redujeron en 12.3% México se ha 

constituido en el más claro ejemplo de una estrategia que busca la mayor eficiencia 

productiva mediante la incorporación de estas plantas a proyectos de producción 

internacionales, pero bajo la sujeción a las grandes empresas trasnacionales. Estas 

últimas utilizan los bajos salarios, proximidad geográfica y disposiciones que las 

beneflclnn para poder aumentar su capacidad competitiva en el mercado, básicamen\ü, 

estadounidense. 

Diversas investigaciones señalan que solamente 300 empresas exportadoras son 

las que se han beneficiado con el TLC, ellas son las responsables del 70% de las 

exportaciones totales), ellas crecen pero no jalan al conjunto de la economia, ya que en 

primera instancia ellas se abastecen de las importaciones. La industria manufacturera 

creció pero el empleo en dicho sector disminuyó 4.3% del que existía en 1993. Con el 

TLC el Estado mexicano está obligado a licitar en concursos internacionales cualquier 

compra mayor de 50 mil dólares, en cambio Ford, General Motors, Chrysler y Wal mar! 

no están obligados a abrir concurso y pueden decidir a quien comprarle. Volkswagen 

antes del TLC contaba con un proveedor de balatas que era una mediana empresa 
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mexicana, después del TLC suspendieron este contrato y ahora Volkswagen compra las 

balatas a si misma, pese a que las balatas mexicanas eran de mejor calidad y las 

daban al mismo precio. Si al crecimiento de las exportaciones le descontamos las 

importaciones que llevan incorporadas, observaremos su disminución real. En 1983 las 

exportaciones totales del pals tenlan un contenido mexicano de 85.95%, para 1996 ya 

sólo fue de 41.83% y es previsible que la tendencia siga a la baja. Situación que es 

mucho más grave en el caso de las maquiladoras, ya que su contenido de Insumos 

nacionales, es decir, sin contar la mano de obra, ha sido menor de 2%, su punto más 

alto fue en 1998 que llegó a ser de 2.65%.293 Las exportaciones de las maquiladoras no 

se traducen en un efecto de arrastre en el resto de la planta productiva y tampoco 

generan empleo indirecto. 

La concentración de las exportaciones es realmente abrumadora, tan sólo 

en la Industria automotriz dentro de la rama de maquinaria y equipo representa cerca 

del 20% del total de las exportaciones. Los que han logrado exportar son las grandes 

empresas transnacionales, como las de la industria automotriz, que finalmente son las 

que están convencidas del éxito del actual modelo en virtud de que han resultado 

sumamente favorecidas con el diseño de las actuales pollticas de fomento a la 

exportación. 

Debemos concluir que, la inexistencia de una polftica Industrial ha sido hasta la 

fecha un talón de Aquiles no superado, pues los resultados obtenidos por los diversos 

Programas de supuesta modernización industrial, de apoyo a la pequeña, mediana 

industria y "changarros", tales como el Pronamice, Promlp, han sido parciales e 

insuficientes ya que la reconversión de la economfa no concilió ni incorporó a la 

pequeña y mediana empresa. En estos programas se ha considerado abiertamente la 

problemática de los changarros, empresas micro, pequeñas y medianas, para su 

clasificación, sin embargo no se contempló en el rubro correspondiente a estrategias y 

lineas de acción. Conviene tener presente que también se han presentado programas 

especfficos para el desarrollo de estas empresas, en los cuales se reconoció la 

293 Berta Luján y Alberto Arroyo, Op cit. p. 239. 
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marginación que sufrlan respecto a los apoyos Institucionales, su Incapacidad para 

obtener créditos por la falta de garantlas y avales, escasa cultura tecnológica, 

recurrente obsolescencia de maquinaria y equipo, deficiencias en el abasto de Insumos, 

entre otras, sin embargo las estrategias diseñadas, asl como los Instrumentos y lineas 

de acción han sido abiertamente ineficientes. 

En lo que se refiere a la polltlca industrial se impulsaron tres programas 

sectoriales de estimulo (tasas arancelarias elevadas, eliminación de las licencias de 

importación y devoluciones de impuestos), los cuales mayoritariamente están dirigidos a 

las grandes empresas transnacionales: automotriz, computadoras y medicinas. 

También se apoyó a las grandes empresas exportadores como AL TEX y se formuló el 

Programa de Importaciones Temporales para producir artlculos de exportación 

(PITEX).294 

Además de esta información sobre las caracterlstlcas de los programas 

implementados para "estimular'' a la industria mexicana, cabe señalar que el más 

grande desestimulante de un desarrollo Industrial propio, lo han constituido las Reglas 

de Origen pactadas en el TLC. A diferencia de lo que se establecla en ALADI, que 

consistla en Lm 50% de contenido nacional mlnimo a cubrir por el Sistema Generalizado 

de Preferen::;ias, el TLC sustituye el contenido nacional por uno de la zona que abarca 

el Tratado, de tal manera que el pals renunció a exigir un mlnimo de contenido Interno 

que concatenara la integración con el mercado interno. 

La dependencia de las importaciones para alcanzar el éxito en la polltica 

aperturista desarrolló una subordinación de mayor proporción y profundidad, 

294 Cardero, Ma. Elena. "Pollllca económica en los paises del TLC". Ponencia presentada en X/ Seminario 

de Econom/a Mexicana, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, p. 17. En este trabajo 

se describen algunas de las politices comerciales, agrlcolas, Industriales y de Inversión más relevantes 

que mantienen Estados Unidos y Canadá y demuestra como ambos paises han protegido y fomenlado el 

desarrollo de distintos segmentos de sus economlas nacionales, a través de un proteccionismo efectivo y 

permanente en muchos de los casos. Ambos paises sostienen diversas medidas de intervención y 

regulación de sus economlas a través de las cuales se fomenta y protege a sectores más o menos 

amplios de la población, se subvenciona a ciertas áreas e industrias cuya capacidad de competir ha 

disminuido, al tiempo que se ejercen pollticas de fomento en aquellas actividades que forman parte de lo 

que hoy se conoce como los sectores punta de la economla mundial. 
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provocando que el saldo comercial manufacturero se tornara deficitario, tal como lo 

señalamos en páginas anteriores. Desde los primeros años del TLC el crecimiento en 

las exportaciones del sector manufacturero no se tradujo en que se convirtiera en un 

generador r.ato de divisas y si por el contrario, el auge Importador explica una parte 

importante del déficit comercial de ese primer periodo. 

" ... la reconstrucción del aparato productivo mexicano fue limitada y la 

disponibilidad del financiamiento externo se derramó en grandes proporciones 

a cubrir gastos que no generarlan capacidad de crecimiento ni en el corto ni 

en el largo plazo. El déficit comercial de la Industria manufacturera no 

maqulladora fue de casi 125 000 millones de dólares en et lapso 1969-1994. 

Esta cifra es superior al tola! de la deuda externa acumulada por el pals hasta 

fines de los años ochenla; es equivalenle a 15 años de Importaciones de 

bienes de capllal según el promedio anual 1969-1994; es Igual a tres veces el 

saldo lolal de la IED que México habla acumulado en toda su historia hasta 

1994, y contiene casi 20 años de exportaciones petroleras a los precios y 

volúmenes actuales. Se trata, en fin, de una magnitud enorme que fue 

generada como déficit comercial de unas cuantas ramas manufactureras en 

tan sólo seis años."295 

Tema polémico. En opinión del entonces Subsecretario Jaime Zabiudovsky hay 

que ser coherentes con la máxima de que " ... para exportar hay que importar ... " y en su 

opinión los resultados obtenidos hasta esa fecha hablaban bien de las poiillcas 

emprendidas en virtud de que se tuvo la capacidad de enfrentar la crisis sin alterar los 

compromisos internacionales y la respuesta a los desequilibrios de la balanza de pagos 

no fue cerrar la economía mexicana, asi que: 

"Durante el año pasado (1995), las exportaciones mexicanas continuaron creciendo pero 

probablemente lo más Importante es que las Importaciones totales de México se 

redujeron 6% y aquellas procedenles de Estados Unidos sólo se redujeron 2% de 

acuerdo a las cifras mexicanas." 

Resulta evidente la preocupación de "explicar", en los primeros años del TLC, 

que "sólo" se redujeron un 2% las Importaciones de nuestro gran socio comercial y que 
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las importaciones procedentes de Estados Unidos a noviembre de 1995 fueron por 50.3 

mil millones de dólares, cifra que excede por mucho -según opinión del subsecretarlo

ios 42.4 billones que se dieron en el mismo periodo de 1993, el último año antes de que 

el TLC entrara en vigor. La perspectiva del análisis no es desde la condición de 

mexicanos preocupados por el impacto de este desequilibrio en la economia nacional, 

sino el de demostrar que somos buenos compradores de los productos 

estadounidenses, es más, de los mejores: 

• ... a pesar de la contracción de la economla mexlcana ... se continúa comprando más 

productos de Estados Unidos que Francia, Alemania e llalla, tomados en conjunto, más 

que toda América Latina tomada en conjunto, o más que Taiwán y Corea en conjunto .. .". 

Es sintomático que aquellas ramas industriales que ocuparon los primeros 

lugares por su empuje exportador, son las que a la vez incrementaron más su 

coeficiente de importaciones por unidad de exportación y por producto.296 De tal manera 

que el análisis no se debe centrar en si la máxima es que para exportar hay que 

importar, o que en realidad los desequilibrios de la balanza comercial o de la cuenta 

corriente no constituyen un problema, ya que el déficit por excesivas importaciones, en 

particular las de bienes de Inversión, van a representar las exportaciones del futuro, o si 

más bien el hecho en si mismo del 'déficit comercial está demostrando las debilidades 

estructurales de la eccmomla mexicana. La búsqueda no debe darse en el camino del 

equilibrio macroeconómico per se, sino en definiciones que enfrenten aquellas 

limitaciones estructurales que han impedido la conformación de una industria de bienes 

de capital integrada al mercado mundial, pero con una firme solidez en cuanto a su 

integración con el resto de la industria nacional. 

295 lbld., p. 97. 
296 "El avance más Importante, en la exportación de automóviles, tuvo como contrapartida el de las 

importaciones de aulopartes, lo cual se explica por el dominio sectorial de empresas transnacionales en 

las que el comercio intrafirma reduce los efectos multiplicadores (spillover) sobre el resto de la economla. 

La desarticulación del sistema productivo nacional ha impedido que el crecimiento de algunas 

exportaciones manufactureras genere un efecto virtuoso de causalidad acumulativa Interna y sobre el 

resto de la economla, en los términos clásicos expresados por Kaldor." Fujii, Gerardo y Eduardo Lorla, "El 

sector externo y las restricciones al crecimiento económico de México", en Revista Comercio Exterior, 

Vol. 46, Núm. 2, México, febrero de 1996, p. 126. 
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Ha quedado ampliamente demostrado que el logro de algunos equilibrios 

macroeconómicos y la acción del mercado oligopólico (que no libre mercado), no son 

suficientes para crecer y exportar, para autoestructurar una estrategia Industrial que 

alivie el deterioro de un buen número de empresas y construya o reconstruya, según 

sea el caso, las cadenas productivas, para diversificar las ramas manufactureras 

exportadoras o las regiones donde estas se localizan y hacia donde se dirigen. En 

cuanto a esto último, quizás por lo conocido ya no suscita mucha reflexión el hecho de 

la profunda dependencia, en este caso comercial, de México con los Estados Unidos. 

Basta señalar que el papel del intercambio comercial con Chile es de 1,37 4.3 millones 

de dólares; en 1999 el comercio bilateral con Colombia y Venezuela fue de 754 millones 

de dólares, con Nicaragua de 573 millones de dólares, con Bolivia superó los 42 

millones de dólares, con Nicaragua casi sumó 92 millones de dólares y con la Unión 

Europea en 2000 el comercio total ascendió a 14.7 mil mdd. La Unión Europea 

concentra alrededor de la quinta parte del comercio mundial (los cinco paises miembros 

de la UE con mayor intercambio comercial son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y 

Holanda) y en los años previos a 1995 México habla representando el principal 

mercado para la UE en América Latina. Sin embargo, en años recientes, México ha 

perdido su posición como primer comprador en América Latina de productos 

comunitarios, pese al significativo crecimiento de las importaciones mexicanas. La 

contribución de la UE en el comercio total de México se redujo considerablemente de 

11.4% en 1990, a sólo 6.0% en 2000.297 

Durante el año de 1995, el segundo año de vigencia del TLC, el año en el que la 

crisis económica mexicana adquiere graves dimensiones, lo cual dio lugar a una 

contracción económica de profundas consecuencias, no se vio acompañada por una 

reflexión que permitiera redimensionar aquellas obvias limitaciones que el modelo 

aperturista estaba demostrando y las deficiencias estructurales que hablan aflorado, por 

el contrario: 

"En esta ocasión la crisis se enfrentó con el compromiso y la convicción de 

que no sólo era necesario mantener los procesos de liberalización, sino que 

297 Secretarla de Economla, Op. cit., p. 17. 
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era Indispensable redoblar el esfuerzo y acelerar el proceso de reforma 

económica•. 

"Como ustedes saben, durante 1995 se tomaron medidas muy Importantes 

para poder privatizar sectores que hasta entonces estaban reservados al 

Estado .Mexicano como fueron el caso de la enmienda constitucional para 

poder privatizar los ferrocarriles, los satélites, las telecomunicaciones, 

transportes y distribución y almacenamiento de gas·. 

" ... estoy convencido que el TLC durante este muy dificil año de 95 pasó la 

prueba del ácido y no sólo pasó la prueba del ácido sino que se convirtió en 

uno de los bastiones fundamentales de la economia mexicana para hacer 

frente a las condiciones de inestabilidad económica. "298 

Si una vez más nos acercamos al comportamiento del sector exportador durante 

el año de 1995 y lo aislamos del resto de las variables macroeconómlcas y 

microeconómlcas, resulta que el proyecto neollberal ya habla obtenido logros 

Impresionantes. Pues, a pesar de la fuerte contracción de la economla mexicana se 

continuó comprando y vendiendo al exterior y se logró un superávit comercial con el 

exterior de 7 mil 088 millones de dólares. Esto fue el resultado de una devaluación 

acumulada de 125%, lo cual lógicamente encareció las importaciones y convirtió en 

más r.:ompetitivas las exportaciones; también obedeció a la recesión que contrajo la 

¡.>reducción y el consumo dal mercado interno. Sin embargo las importaciones de bienes 

intermedios (materias primas, componentes y otros insumos para la producción), 

destinados a las empresas exportadoras aumentaron en 30.2%, la cual registró un 

déficit de 460 millones de dólares, a pesar de que su producción cayó 8.6% en los 

primeros diez meses de 1995. En conclusión: aún con el superávit, el sector 

manufacturero incurre en desequilibrio comercial, señalamiento que no significa 

menospreciar la capacidad y dinamismo que tuvieron las grandes empresas para 

aumentar sus exportaciones ante la calda del mercado interno, sino situar en su justa 

dimensión el arrastre del sector exportador y su impacto en el conjunto de la economia. 

298 Zabludovsky, Jalma, Op. cit .. , sin. 
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Otro aspecto que resulta de vital importancia, en cuanto a las modificaciones que 

introdujo la firma del TLC, es el de la Inversión Extranjera Directa (IED) y en el mercado 

accionario. Con las modificaciones al marco jurldlco en esta materia se abrieron nuevas 

áreas de la actividad económica a la participación de la inversión foránea, se 

simpliflcaron los procedimientos y trámites administrativos '/ se eliminaron requisitos de 

desempeño (alcanzar cierto grado de contenido nacional, mantener el equilibrio en 

balanza comercial, etc.). Con la nueva Ley y las recientes reformas a los marcos 

regulatorios en diversas áreas, hoy también se permite la IED en servicios de telefonia, 

banca múltiple y otras Instituciones financieras. En cuanto a la flexibilización para 

incentivar y facilitar los movimientos internacionales de capital hacia el mercado de 

valores se eliminó el registro de los movimientos internacionales de fondos y se dio la 

apertura del mercado de valores gubernamentales, con lo cual se le retira a los bancos 

ser el principal Instrumento de financiamiento externo, transfiriéndoselo a los mercados 

de valores. Esta pol!tica de amplia apertura coincide con la boja en las tasas de Interés 

en Estados Unidos, situación que propicia un importante flujo de recursos externos. 

Este proceso de apertura y modernización en donde los mercados financieros del 

mundo tendian hacia la especialización no se correspondió con una modernización en 

la banca nacional y se continuó con el proyecto de banca universal. De tal manera que 

la falta de previsión y la excesiva flexibilidad hacia afuera colocaron al sector financiero 

interno en severos problemas, pues las reservas contra riesgos crediticios fueron 

insuficientes frente a la problemática de las carteras vencidas y no se tuvo la capacidad 

para estimular y atraer el ahorro privado interno e incrementar los coeficientes de 

inversión, situación que fue subsanada por el ahorro público y el ahorro externo (deuda, 

inversión extranjera directa e inversión en cartera). Todo ello profundizó la dependencia 

hacia el capital financiero especulativo internacional. 

El impresionante flujo de inversión extranjera se volvió un indicador muy utilizado 

para demostrar el éxito del modelo aperturista. Entre 1994 y 2000, México recibió 84.9 

mil mdd en IED, manteniéndose como uno de los principales paises receptores de 

inversión extranjera entre los paises dependientes, más del 57 .6% de esta inversión 
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extranjera directa proviene de Estados Unidos. Cabe destacar que en ese mismo 

periodo los flujos de IED a Estados Unidos fueron de aproximadamente 110.2 mil mdd 

al año, el promedio anual de flujos de IED en México alcanzó 11.7 mil mdd. En 2001 

México fue el principal receptor de IED de América Latina, con más de 25 mil mdd, el 

monto es casi el doble de lo que el pals recibió durante 2000 y constituye más de la 

tercera parte de toda la Inversión foránea girada a América Latina y el Caribe durante 

ese lapso. 

Casi la mitad de la Inversión extranjera directa del año 2001 estuvo concentrada 

en la venta de Banamex al grupo financiero Cltlgroup, que pagó 12 mil 700 millones de 

dólares por la transacción. Es Importante señalar que en la reglón de América Latina, el 

origen de los flujos experimentó, sobre todo en la segunda mitad de los noventa un 

crecimiento en cuanto a las corrientes provenientes de Europa, principalmente de 

España, quien se convirtió en el segundo Inversionista en la reglón, después de 

Estados Unidos: en 1999 se concretó en Argentina la venta de Yacimientos Petrollferos 

Fiscales (YPF) a Repsol y en Chile la de ENERSIS a Endesa España. En 2000 se llevó 

a cabo la denominada operación "Verónica", mediante la cual Telefónica de España 

aumentó a casi 100% su participación en sus filiales de Argentina, Brasil y Perú; en el 

sector bancario destacaron las transacciones efectuadas por el Banco Santander y el 

Banco Bilbao Vizcaya Argentarla, españoles, que adquirieron bancos nacionales en 

Brasil y México. En este proceso tampoco debemos perder de vista que la IED se dirigió 

a sectores que hablan sido comprados previamente por empresas nacionales en el 

marco de los procesos de privatización. 

El TLC ha permitido que en la actualidad, en México, alrededor del 90% del 

sistema bancario se encuentra en manos extranjeras. Este sistema bancario a nivel 

mundial se caracteriza por ser de los que menos prestan, está por debajo de la banca 

de Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Filipinas, Turqula, Paraguay y Colombia; en el primer 

semestre de 2002 los bancos hablan destinado recursos mucho menores al crecimiento 

económico que en el mismo periodo del año 2001: 11.9% menos en el ámbito del 

financiamiento total al sector privado, 15.4% menos al crédito para vivienda y 17.9% 
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menos al apoyo de la actividad empresarial. Los banqueros privados han vendido los 

bancos al capital extranjero, posteriormente a que el gobierno de México destinó de 195 

mil a 226 mil millones de pesos para evitar la quiebra del sistema financiero, además, 

los banqueros obtuvieron un crédito fiscal por 1 O años que les exime de pagar 

impuestos; tanto apoyo no le ha Impedido a Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte y Bital 

negarse a someterse a las auditorias que establece la ley del IPAB para que logren 

mantener la entrega de recursos por concepto de intereses del Fobaproa, su negativa 

responde a que dichas investigaciones permitirlan identificar los créditos irregulares que 

deberlan ser pagados por los banqueros y no por la cludadanla. Todo ello se ha 

traducido en que el capital privado nacional continúe sin ahorrar en el pals, derrochando 

o haciendo transferencias al exterior y lamentándose de la volatilidad del capital 

extranjero. Es definitivo que esta apertura si ha tenido beneficiarios, ya que la banca 

"mexicana" reportó en el primer semestre del 2002, utilidades por 1 O mil 728 millones de 

pesos, lo cual representa el 8.1 % más de los obtenido en el mismo periodo del 2001. 

En el caso de México, mientras que la IED se destinó a la modernización de la 

industria y la reconversión del aparato productivo, la de cartera se destinó a financiar el 

déficit en la balanza de pagos. 

"El creciente desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos 

demandaba cada vez más flujos de capital externo; éste se atrajo mediante 

tasas reales de interés superiores a las de otros mercados. El rendimiento real 

promedio de los Celes a 28 dias aumentó de 2% en 1991 a 7.7% en 1993. 

Empero, más adelante ese premio resultó insuficiente, por lo que se emitieron 

Tesobonos con el fin de asegurar a los inversionistas la absorción de posibles 

pérdidas bancarias. Asi, más que configurarse un modelo secundario

exportador fundado en una base productiva más sólida, surgió una suerte de 

modelo terciario-importador, basado en el predominio de las actividades 

financieras, comerciales y especulativas y el ingreso de productos y capitales 

del exterior. La polltlca monetaria restrictiva aplicada desde finales de 1992 
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desaceleró el crecimiento, debilitó al sistema financiero y agravó el problema 

de las carteras vencldas",299 

La incapacidad para aumentar la capacidad de ahorro interno tiene su origen en 

limitaciones de lndole estructural, como lo es la profunda desigualdad en el Ingreso y la 

riqueza: se calcula que medio millón de personas reciben por su labor sólo la propina o 

pago en especie y carecen de Ingreso fijo, asl como que el 40% de los mexicanos vive 

con 20 pesos diarios. La metodologla del Comité Técnico para la Medición de la 

Pobreza en México, la Secretaria de Desarrollo Social300 (Sedeso) adoptó el criterio 

para el diseño de sus politlcas y programas, utilizando la información del año 2000 y fue 

presentada en el mes de agosto de 2002, de acuerdo a su metodologia en México viven 

en pobreza de patrimonio los hogares cuyo Ingreso es Insuficiente para cubrir las 

necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte 

público (lo cual equivaldrla a que tuvieran un ingreso entre 28 y cerca de 42 pesos 

diarios, por persona en áreas rurales y urbanas respectivamente), en estas condiciones 

se encuentran (año 2000) cerca del 46% de los hogares, lo cual representa cerca del 

54% de la población total, es decir, alrededor de 54 millones de personas. Julio 

Boltvinik, experto en la medición de la pobreza ha situado en 75% de la población total 

del pais en esas condiciones, y que alrededor de 26 millonei:; de personas en extrema 

pobreza se encuentran sin programas de atención. 

En cuanto a los efectos del TLC, hay otro sector que merece especial atención: el 

agrlcola. En el 2003 se terminará el retiro de aranceles para cárnicos, lácteos, cereales, 

frutas y legumbres, y artlculos de confiteria, vinos de uva fresca, tabaco, copra, grasas, 

aceites y ceras vegetales, grasas y aceites animales, manzana, durazno, chabacano, 

pera seca y productos de molinerla; sólo tres productos, maíz, frijol y leche en polvo, 

quedarán con salvaguardas; situación que vendrá a agudizar la crisis del campo, que no 

surgió con la firma del TLC, pero que sin lugar a dudas se ha visto profundizada. En la 

actualidad hay 31.6 millones de hectáreas de cultivo, pero únicamente 2 millones 

299 Guillén, Arturo, ·opciones frente a la crisis de México", en Revista Comercio Exterior, Vol. 46, Núm., 4, 

México, abril de 1996, 323. 
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reciben financiamiento; las importaciones de la agricultura y ganaderla casi duplicaron 

su valor, al pasar de 2.9 mil mdd a 4.2 mil mdd, se dejaron de sembrar 1.6 millones de 

hectáreas de arroz, malz, frijol, trigo, soya y algodón, y se prevé que el pals podrla dejar 

de sembrar con grano alrededor de 1 O millones de hectáreas durante los próximos 

años; asimismo la participación del sector agroalimentario en el PIB nacional pasó de 

5.5% a 4.4%3º1 en el periodo 1995-2000. El FMI ha advertido que todo ello podría 

traducirse en el incremento de las migraciones internas y de las que se realizan a 

Estados Unidos. En 1995, el 23% de la población se ocupaba en el sector agropecuario, 

hoy sólo es ef 18 por ciento. 

Esta situación, de por sf ya preocupante, es previsible que se agrave, ya que el 

13 de mayo de 2002, el presidente de los Estados Unidos anunció el incremento a los 

subsidios gubernamentales a la agricultura mediante la Ley de Seguridad Agropecuaria 

e Inversión Rural 2002-2011, con apoyos directos por un monto de 84 mil mdd a los 

productores de trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, algodón, soya y otras oleaginosas, 

además Instaura programas específicos para el cacahuate, azúcar y leche y un 

programa de conservación que engloba pagos compensatorios por las tierras no 

cultivadas y recursos para la recuperación de suelos; mientras que en México los 

apoyos ascienden a st'ilo 4 mil millones de pesos. En Estados Unidos existen 400 mil 

granjas y 2 millories de agricultores (apenas 0.7% de la población total) y se calcula que 

sólo 150 mil productores recibirán más del 80% del total de subsidios. La Unión 

Europea también mantiene un apoyo sustantivo a su sector agrícola ya que anualmente 

canaliza 42.8 mil mdd a sus 7 millones de agricultores. Resulta evidente que los altos 

subsidios agricolas de Estados Unidos, incentivarán la sobreproducción agropecuaria y 

la calda de los precios. 

De lo hasta aqui expuesto debemos concluir que los resultados positivos 

obtenidos con la firma de el TLC, se han centralizado en muy pocas manos nacionales 

y extranjeras y se han diluido o en un corto plazo se han revertido para la gran mayoría 

300 Documento elaborado por la Subsecretaria de Prospectiva, Planeacl6n y Evaluación de la Secretarla 

de Desarrollo Social, México, agosto 2002 .. 
301 Datos de la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroallmentarla del Banco de México. 
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de la población, ello demuestra las debilidades e Inconsistencias de este proyecto, en 

cuanto a la búsqueda de un cambio estructural de la economla mexicana. Hoy, resulta 

más evidente que el desarrollo no es Igual a crecimiento de las exportaciones, 

disminución de la inflación y del déficit fiscal; asl como, que un pals ensamblador no 

garantiza la mejora en la distribución del Ingreso, el Incremento en el empleo y el 

aumento en la capacidad adquisitiva de la población, elementos todos ellos que 

permitlrlan fortalecer el mercado Interno y garantizar la disminución paulatina de 

algunos de los más profundos desequilibrios de la economla mexicana. Los avances 

logrados no han permitido aquel crecimiento que se exprese en una elevación del 

empleo y del bienestar de amplios sectores de la población, que permitan la creación de 

nuevas empresas y fuentes de trabajo y que impulse a las ya existentes. Aún los 

mejores momentos del auge exportador han estado acompañados de desapariciones 

de empresas y disminución en el costo del trabajo. De tal manera que las condiciones 

base para lograr una tendencia de mediano plazo hacia la reducción del flujo migratorio 

de mexicanos no se han dado. 

Por el contrário, a la fuerte calda de la masa salarial se le ha sumado el 

Incremento del desempleo y subempleo como resultado tanto de la profunda crisis que 

ha golpeado a la economla mexlo.;ana, como por los efectos Inmediatos generados con 

la apertura comercial. 

El pals cuenta con alrededor de 100 millones de habitantes, de los cuales, se 

calcula que actualmente existe un déficit de 6 millones de puestos de trabajo; entre 

1994 y 2001, la economla mexicana sólo logró generar 3 millones 659 mil plazas. 

Durante 1996 ha tenido diversos movimientos el número de desempleados y 

subempleados y en el pasado mes de abril se calculaba en casi 10.5 millones de 

personas. Al margen de las dificultades reales y de las posturas pollticas que se 

encuentran detrás de los diversos cálculos que existen sobre el empleo y el desempleo 

en México, lo cierto, y en lo que coinciden los diversos analistas del tema es que la 

magnitud que ha adquirido este fenómeno es de gran profundidad y gravedad. El 

impacto negativo del TLC en las pequeñas y medianas empresas ha desencadenado un 
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incremento en el desempleo ya que ellas generaban cerca del 50% del empleo 

industrial del pals.302 

Basta señalar que en México, más del 90% de la Industria nacional está 

integrada por micro y medianas empresas y si los pasos dados en la apertura comercial 

ya hablan empezado a provocar estragos en este sector, entre 1991-1994 los 125,765 

establecimientos manufactureros hablan tenido una disminución a 122,214, esto se 

encuentra profundamente agravado por la situación económica actual. En el año 2002 

la más importante Cámara patronal que agrupa a pequeñas y medianas empresas, 

concentra a sólo 36 mil empresas. 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en sus 

pronósticos semestrales y en el OECD Outiook publicado en diciembre de 1994, todavla 

prevelan que en 1995 el PIB de México se incrementarla en un 4% en 1995 y 1996 y 

que la inflación continuarla descendiendo, la confianza en México se mantenia por los 

logros obtenidos en ciertos indicadores macroeconómlcos y poca atención se le dio a 

otras variables: a pesar de las entradas masivas de recursos financieros a partir de 

1990, la formación de capital apenas habla tenido un leve crecimiento; la inversión 

interna bruta sólo se incrementó del 20% del PIB en 1988 al 22% en 1993; la 

disminución del ahorro interno bruto del 22% del PIB en 1988 a sólo el 16% en 1993; el 

déficit en cuenta corriente representaba en 1993 el 7% del PIB303
, (en el sexenio 

salinista llegó a 100 000 millones de dólares). 

En un folleto publicado por SECOFI, titulado el ABC del TLC se señalaba "El 

TLC, entre otras ventajas, permitirá: crear nuevas empresas y fuentes de trabajo, asl 

302 En 1990 Carlos Salinas de Gortarl declaró en Estados Unidos que "el acuerdo de libre comercio entre 
Estados Unidos, Canadá y México puede abrir más fuentes de trabajo y permitir el nujo de articules más 
baratos hacia los dos paises. El libre comercio ayudará a México, porque atraerá capital estaodunidense 
para crear empleos, y los consumidores mexicanos gozarán de una gama más amplia de Importaciones 
de alta calidad y se incrementará el número de bienes y servicios para el pueblo de México•, Blzberg, 
llan, "Los efectos de la apertura comercial sobre el mercado laboral y las relaciones industriales en 
México, en Vega Cánovas, Gustavo, Liberación económica y libre comercio en América del Norte, Op. 
cit., p. 152. 
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como impulsar las ya existentes; Incrementar el número de empleos, elevar los salarlos; 

alcanzar, con todo ello, mejores niveles de bienestar social." SI bien es cierto que el 

desempleo y subempleo existentes no son atribuibles en su totalidad a la entrada en 

vigor del TLC, ya que este fenómeno tiene causas estructurales a las que se les ha 

agregado la profunda crisis estructural y de· las polltlcas neollberales por la que ha 

atravesado la economla mexicana durante el último año y medio, tampoco es menos 

cierto que un gran número de sectores han tenido que cerrar sus empresas como 

resultado de la puesta en marcha del TLC. No cabe duda que el TLC no ha sido capaz 

de generar empleos y por otro lado ha contrlbul.do a la pérdida absoluta de ellos. 

Ni el TLC, ni el proyecto económico más general en el que se encuentra inscrito 

han logrado diseñar una polltlca económica que revise las verdaderas ralees del 

subdesarrollo. La realidad ha sido más Insistente que los Indicadores macroeconómlcos 

y ha venido revelando que estos logros no han eliminado, ni establecido las bases para 

que los rezagos industriales y regionales sean eliminados y que las profundas 

·desigualdades sociales y las severas caldas en el bienestar pasen a ser historia. 

El drástico empobrecimiento de la población se ve expresado en que para 1995 

e! ingrtiso por habitante era el mismo que hace 20 año y su distribución empeoró. En 

materia salarial, la dlstanc!a entre los salarios que reciben los trabajadores mexicanos y 

los de Estados Unidos y Canadá, se amplió, tan sólo en el año de 1995 los salarios de 

la industria manufacturera decrecieron en un 30.7% en México. Los diferenciales entre 

los salarios en México con respecto a Estados Unidos y Canadá, eran de por si 

bastante grandes: 

303 Estudio Económico y Social Mundial 1995, Tendencias y Pollllcas en la Economla Mundial, Naciones 

Unidas. Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Polltlcas, Nueva York, p. 72,73 y 

74. 
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Comparación de salarlos en Norteamérica 

1990* 

Estados Unidos 

$14.83 

Canadá 

$15.94 

México 

$1.85 

• Costos de compensación por hora en dólares estadounidenses para obreros de la Industria 

manufacturera. 
Fuente: Departamento del Trabajo de E.U., Oficina de Estadlstlcas Laborales, "lnternatlonal Comparlsons 

of Hourly Compensatlon Cost for Productlon Workers In Manufacturlng, 1990", Report 803, mayo de 1991. 

Dichas diferencias salariales no obedecen en lo fundamental a las diferencias de 

productividad. "Harlev Shalken, de la Universidad de California en San Diego, encontró 

que la planta de Ford en México era 80% eficiente en comparación con la planta en EU, 

siendo que los trabajadores mexicanos sólo reciblan el seis por ciento del salarlo de los 

trabajadores de la planta estadounidense. Una brecha similar ha sido encontrada en 

otras industrias, tales como las telecomunicaciones. Blomstrom y Wolff (1989) han 

mostrado también que los niveles de productividad en firmas multinacionales que 

operan en México se aproximan a los niveles de Estados Unidos".304 Resulta paradójico 

que mientras la productividad en la industria manufacturera observó un aumento entre 

1991-1994 del 6.7%, en las empresas maquiladoras el deterioro salarial de los 

trabajadores ha sido muy drástico y se ha sostenido, la calda salarial, en un periodo 

muy largo que va desde 1977 a 1992 durante el cual se redujo en cerca del 50%.3º5 

El deterioro del salario mlnimo general es mayor al registrar una pérdida en 

términos de dólares de 41.63%, ya que pasó de 4.06 dólares en diciembre de 1994 a 

2.37 a diciembre de 1995. De acuerdo a un análisis de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) del total de la población laboral en el pais, sólo 

34.6% recibe dos o más salarios minlmos, el resto 65.4% no perciben ninguna paga o 

ganan menos de 40 pesos al dia; y de acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, 

304 Faux, Jeff y Lee,Thea, "Los efectos del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte en la fuerza 

de Trabajo de Estados Unidos•, en Relaciones Internacionales, Revista del Centro de Relaciones 

Internacionales, Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales, UNAM, enero-marzo 1993, No. 57, p. 42. 
305 Gambrill, Mónica, "La polltica salarial de las maquiladoras: mejoras posibles bajo el TLC", en Revista 

Comercio Exterior, Vol. 44, Núm. 7, México, julio de 1995. 
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México tiene el abismo más grande entre ricos y pobres después de los paises 

africanos. Las diferencias salariales existentes entre la economla mexicana y la 

estadounidense, es un fenómeno viejo que actualmente se encuentra agudizado y que 

se ha convertido en uno de los factores que influyen en la expulsión de trabajadores. En 

la actualidad, mientras en México el salarlo Industrial promedio es de 0.63 dólares la 

hora, en los Estados Unidos es, aproximadamente, de 15.00 dólares por hora y el 

salarlo mfnlmo mensual (160 horas) asciende a 680 dólares al mes (5, 100 pesos). En 

cuanto a México el salarlo mfnimo general (promedio nacional) es de 18.43 pesos 

diarios, 560.58 pesos al mes. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

recientemente presentó un estudio en el que se afirma que el 70% de la población 

ocupada sobrevive con una percepción mensual de entre uno y tres salarios mlnimos. 

A partir de la firma del TLC la situación de los trabajadores que no gozaban de 

prestaciones (seguridad social, aguinaldo, vacaciones), empeoró ya que en 1993 eran 

el 64.17% de la PEA y en 1997 la proporción aumentó a 66. 75%. Durante el periodo del 

TLC el salarlo mlnlmo ha perdido su poder adquisitivo en cerca de un 25%; el salario 

promedio de cotización al IMSS ha perdido alrededor del 19%; el salarlo promedio en la 

industria manufacturera ha perdido 17% de su poder de compra.306 

El ajuste estructural y la polltlca aperturista en la que se ha inscrito el TLC ha 

generado condiciones contrarias a la no migración. Diversos autores han insistido en 

que las políticas recesivas, que aún en épocas de crisis (1995 y 2001) han venido 

aplicando los gobiernos neoliberales, lo que han obtenido como resultado es el 

incremento del desempleo, el deterioro del poder adquisitivo, un incremento de la 

pobreza y un vasto cementerio de pequeñas y medianas empresas307 de autopartes, de 

la confección, del calzado, de la producción textil, de la construcción, del juguete y del 

comercio. 

300 Berta Luján y Al berta Arroyo, op. Cit .. p. 259. 
307 Calva, José Luis, "Criterios recesivos de pollllca económica para 1996. ¿Un México sin opciones de 
crecimiento?", en Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de economla, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, Vol. 27, Núm. 104, enero/marzo 1996, p. 102. 
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De todo lo anteriormente mencionado se desprende que el crecimiento comercial 

y el incremento de la inversión extranjera especulativa no han logrado una disminución 

de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, ni tampoco han sentado las 

bases para un futuro crec:imlento de empleos bien pagados. Es definitivo que no se ha 

dado el cambio estructural que permita iniciar un proceso de superación del 

subdesarrollo y sus más vergonzantes secuelas. 

Lo acontecido en el periodo 1994-2002 ha demostrado que los argumentos 

apologistas del TLC, estaban profundamente ldeologizados y no respondian a estudios 

cientfficos sobre el verdadero impacto de este instrumento en la economla mexicana, 

en el empleo y particularmente en el mercado laboral México-Estados Unidos; menos 

aún tenian contemplado que el subdesarrollo no se eliminaba por decreto ni con 

Tratados que, por el contrario, vinieron a profundizarlo. El Ingreso con "pase 

automático" al primer mundo, dejó de lado un conjunto de asignaturas pendientes que el 

capitalismo en nuestro pals no habla logrado aprobar. La apertura comercial y 

modernización emprendidas por los ex presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas 

y retomadas por Ernesto Zedilla y Vicente Fax, no están fincadas en un proyecto 

económico nacional que promueva además de crecimiento, el desarrollo que permita 

integrar un mercado laboral de trabajo lo suficientemente sólido para que, además de 

absorber la población económicamente activa, tenga la capacidad de, tendencialmente, 

lograr la disminución de los diferenciales salariales entre México y Estados Unidos. 

------·----.·-----
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CAPITULO IV 

LA APERTURA Y LAS POLiTICAS MIGRATORIAS 

En el Capitulo 11 comprobamos que el flujo migratorio de mexicanos hacia los 

Estados Unidos, históricamente ha estado acompañado por acciones jurldlcas, 

policiacas y pollticas de rechazo tanto de sectores de la sociedad como de los 

diferentes niveles de gobierno estadounidense, en este Capltulo me propongo revisar 

las condiciones que ha enfrentado dicho flujo cuando la relación entre ambos paises ha 

pasado de una "sana distancia", la confrontación y de tensiones a una de "socios" y 

"buenos vecinos", en situaciones de "Igualdad", con una apertura comercial, financiera y 

de inversión que redefinió las relaciones entre México y Estados Unidos y las encaminó 

a una agenda bilateral que ha tenido como uno de los aspectos prioritarios el de la 

migración. 

La desgravación arancelaria, la liberación de los movimientos de mercanclas y 

de capitales pusieron fin al proteccionlsmc y quedaron institucionalizados con la firma 

del TLC, todo ello con el objetivo, -:.añalaban sus promotores, de lograr el crecimiento, 

mediante la implantación de politicas realistas y pragméticas que permitieran que el 

mercado y el sector privado liberaran sus capacidades productivas e innovadoras. 

Como señalé en el Capitulo 111, dicho Tratado adoleció de dos grandes ausencias que 

tienen una relación directa con el tema migratorio. La primera gran ausencia, que 

afecta al pals en su conjunto y evidentemente también al fenómeno migratorio, es que 

no incluyó cléusulas, normas y programas orientados a generar una corrección de las 

profundas desigualdades entre la economla mexicana y las estadounidense y 

canadiense; como tampoco incluyó ninguna reglamentación sobre los movimientos de 

la fuerza de trabajo mexicana hacia la economla estadounidense. El impacto de la 

primera gran ausencia mencionada ha sido la profundización de las relaciones 

desiguales y de dependencia, proceso que no resulta fácilmente visible a los ojos de la 
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sociedad mexicana; sin embargo la ausencia de un acuerdo migratorio tuvo un impacto 

inmediato y brutal hacia los mlgrantes ya que, en forma paralela al proceso de apertura 

se dio inicio a una politlca absurdamente reticente; negativa y rotu~damente violatoria a 

los derechos fundamentales de los migrantes, consagrados en diversos instrumentos 

internacionales. 

Diversos factores se interconectan en el análisis explicativo del porqué en la 

década de los noventa observamos un particular agudizamiento en el rechazo a la 

migración. Las recesiones económicas de principios de la década de los noventa y de 

principios de la primera década del siglo XXI en los Estados Unidos con sus secuelas 

de inestabilidad y desempleo; el incremento del flujo migratorio de mexicanos en la 

década de los ochenta y el nivel de madurez que alcanzó en esas fechas con sus 

consecuentes impactos sociales, urbanos, culturales, educativos y de salud; en este 

periodo desaparece el socialismo y el comunismo como los enemigos fundamentales, el 

fin de la Guerra Fria reconvierte los enfrentamientos entre demócratas y republicanos 

que requieren "nuevos" enemigos a los cuales responsabilizar de los más graves 

problemas del pals y encuentran en er tema migratorio un importante "caldo de cultivo" 

de sentimientos xenófobos y racistas, de tal manera que no resultó complicado 

convertirlo en uno de seguridad nacional; la politica de abierta sumisión de los gobierno 

mexicanos en estos años ha sido otro factor que ha influido para darle "rienda suelta" a · 

las acciones antiinmigrantes de los gobiernos y sociedad estadounidense; por último 

tenemos los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

Algunos aspectos jurídicos 

En estos años las acciones antimígratorias pasaron del discurso polltico a 

acciones más concretas. En el año de 1990 el Congreso aprobó una modificación a su 

Ley de Inmigración, para proponer la adopción de medidas que facilitaran el ingreso de 

trabajadores más especializados y mejor preparados para coadyuvar en los esfuerzos 

de mejoramiento de la competitividad económica estadounidense y se insistió en la 

postura que criminaliza al fenómeno de la migración otorgando autoridad especifica a 
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los oficiales de migración para portar armas de fuego y hacer arrestos por la comisión 

de faltas no migratorias. Para la eficiencia de los resultados que se esperaban obtener .. ,_ 
se autorizó un incremento de mil agentes para la Patrulla Fronteriza. 

En 1993 se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos más de 100 

propuestas de Ley para frenar la corriente inmigratoria y entre 1994 y 1995 se 

presentaron las propuestas más xenófobas, racistas y antinmigrantes de toda la historia 

de los Estados Unidos. A nivel federal, en el mes de julio de 1996, se incrementaron las 

aprobaciones legislativas xenófobas antimexicanas: 

"No es nuevo que los polrticos de allá traten de ganar votos proponiendo 

medidas cada vez más feroces contra los Inmigrantes, a quienes se ha 

Identificado como el principal enemigo de la economla, la salud, la educación y 

la cultura de ese pals. Lo que está pasando en el Congreso Federal, en 

Washington, en contra de la Inmigración mexicana no tiene precedente. Sólo 

en los años del macartismo, los 50, cuando la paranoia anticomunista llegó a 

su apogeo en EU, se produjeron tantos proyectos "antlenemlgo" como 

actualmente en contra de los inmigrantes mexlcanos''.308 

El 22 de marzo de 1996 la Cámara de Representantes en Estados Unidos, 

aprobó la. //líc/ativa 2202 qu~ contiene las medidas mas severas para el control de la 

inmigración no documentada. !Je acuerdo con este proyecto, el problema de la 

migración se resolverá con el aumento de las penas a quienes excedan su permi~o de 

permanencia, con el incremento de las facilidades para el control policial y la delación 

de los no documentados y con el incremento de efectivos de la Patrulla Fronteriza. Por 

otra parte, el 3 de mayo el Senado aprobó la propuesta para reformar la ley migratoria e 

Imponer una serie de medidas para controlar a los "ilegales''. Además de la contratación 

de más agentes de la Patrulla Fronteriza, para casi duplicar su número, tan sólo en el 

cruce de Tijuana San Diego, al mes de agosto de 1996, ya se encontraban 1, 7 41 

agentes, lo cual ya la convertia en la policia fronteriza más grande en el mundo, se 

propuso también, construir una triple barda en una franja de 23 kms. entre San Diego y 

Tijuana, asi como establecer la deportación expedita, que permitirla a los gobiernos 
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estatales negar casi todo recurso de asistencia pública a los Indocumentados y obligarla 

a registrar las huellas digitales de los inmigrantes arrestados, 

En virtud de que los proyectos diferian en algunos puntos, una Comisión conjunta 

de las dos cámaras eliminó y presentó al presidente un solo proyecto para su 

aprobación y se concluyó con la Ilegal lmmlgratlon Reform and lnmigrant Responsabllity 

Act of 1996 (Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes), que se 

aprobó el 30 de septiembre y entró en vigor el 1° de abril de 1997. Esta legislación tuvo 

como objetivo proponer la adopción de medidas que facilitaran el Ingreso de 

trabajadores más especializados y mejor preparados para coadyuvar en los esfuerzos 

de mejoramiento de la competitividad económica estadounidense. El mismo dla 

entraron en vigor otras dos piezas legislativas sobre migración: la Ley Antiterrorlsmo y 

de Pena de Muerte Efectiva y la Ley de Responsabilidad Personal y Conciliación de la 

Oportunidad de Empleo. Cabe señalar que la Ley Antiterrorista autoriza a los agentes 

de migración para aprobar o negar in situ el ingreso de extranjeros con documentos 

válidos y podrán excluir sin audiencia de deportación previa a los extranjeros que hayan 

ingresado sin inspección. La ley autoriza a los oficiales estatales y locales a arrestar 

extranjeros indocumentados y a cualquier extranjero que haya cometido un delito grave. 

Esta ley amplia el concepto de "crimen grave" para incorporar las actividades 

relacionadas con el juego, la transportación de prostitutas, el tráfico de personas y la 

falsificación o alteración de pasaportes y otros documentos. 

En cuanto a la Ley sobre la Reforma a la Asistencia Social, se prescribe que los 

residentes legales ya establecidos deberán haber trabajado cuando menos diez años 

en Estados Unidos y pagado sus impuestos antes de ser elegibles para los beneficios 

de la asistencia social. En cuanto a los inmigrantes recién llegados, se legisla que no 

podrán, durante sus primeros cinco años en el pals, recibir estampillas de alimentos y 

ayuda en efectivo del Seguro de Ingresos Suplementarios (recursos destinados a los 

ancianos y las personas con limitaciones físicas). Asimismo, se establece que los 

308 Bustamante, Jorge A., Periódico Excelslor, 2 de agosto de 1996. 
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Inmigrantes con documentos perderán los beneficios del Medica/, que proporciona 

asistencia médica a personas de bajo recursos. 

Esta nueva Ley Migratoria que entró en vigor el 1° de abril de 1997 tuvo un breve 

aplazamiento, hasta el 5 de abril, debido a una resolución del juez Emmet Sullivan en 

que reconocla que "algunos aspectos de la nueva ley presentan dificultades". La 

Importancia de este hecho, no se encontró en las 120 horas más con que contaron los 

trabajadores migratorios, ya que con ellas no lograrlan estar en mejores condiciones 

para enfrentar esa nueva realidad jurldica. Lo revelador de esta posposición fue el 

reconocimiento Implícito de que las dificultades para su instrumentación residlan en las 

condiciones mismas en las que se habla dado su aprobación seis meses antes. La 

coyuntura político-electoral, las dificultades económicas de los primeros años de esa 

década, la xenofobia y el racismo renovados, hablan acelerado la promulgación de una 

ley a todas luces antilnmlgratoria y con múltiples contradicciones. 

Vista la ley en conjunto y en cada una de sus secciones, resulta evidente que 

prevalece una concepción excluyente, racista y xenófoba, constituyéndose en la 

slntesis de las diversas expresiones que hablan adquirido las políticas migratorias 

estatales y federales desde principios de esta década.309 Esta Ley de Migración fue 

enmendada con una reforma el 21 de diciembre del 2000, por la Sección ?.45 (i), del 

Acta Legal de la Equidad de la Inmigración y la Familia (LIFE, por sus siglas en inglés), 

que permite a aquellos emigrantes indocumentados que sean padre, madre o hijos de 

un residente, regularizar su situación hasta antes del 30 de abril del 2001. En caso de 

que ese familiar sea ciudadano, se amplía esta posibilidad a hermanos. El trámite se 

podla realizar pagando mil dólares y sin necesidad de salir del país. 

La reforma fue el resultado de la discusión que durante el mes de septiembre y 

octubre del 2000 se dio en el Congreso de Estados Unidos entre los demócratas y 

republicanos que osciló entre la posibilidad de una amplia amnistla para los 

309 Sobre el tema ver: Roldán Dávila, Genoveva, "Migración y Derechos Humanos de los trabajadores 

mexicanos, en La Gran Frontera. Franjas fronterizas México-Estados Unidos Transformaciones y 

probemas de ayer y hoy, Tomo 11, Bassols Batalla Angel, coord., UNAM, México, 1999, p. 370. 
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trabajadores indocumentados o el establecimiento de un programa de trabajadores

huéspedes temporales. Ambas posturas tienen como objetivo la necesidad de "motivar 

a los migrantes para que vuelvan a México con sus ahorros" y desalentar la emigración 

indocumentada. De acuerdo a los cálculos de diversas autoridades y organizaciones no 

gubernamentales alrededor de 600 mil migrantes Indocumentados en Estados Unidos 

estarlan en posibilidad de regularizar su situación de acuerdo con la enmienda 245 (i). 

Sin embargo una vez más observamos un rlgido entramado de leyes que complejizan el 

proceso, ya que para clasificar esta amnistla, la persona debla ser beneficiaria de una 

"petición para visa de Inmigrante" forma 1-130 o forma 1-140, o bien de una aplicación 

(solicitud de empleo) para la certificación de trabajo clasificada antes del 30 de abril del 

2001, y en caso de que la petición para la aplicación estuviera llenada antes del 14 de 

enero de 1998, el beneficiario tenla que demostrar su presencia flslca en Estados 

Unidos hasta el 21 de diciembre del 2000. Estas "precisiones" las hizo el SIN a través 

del documento INS Advises Public on Submittlng Applications Under the LIFE Act, de 

fecha 5 de enero del 2001, en él advertla que no otorgarla la amnlstla a todas las 

personas que "ilegalmente" estuvieran residiendo en el pals vecino del norte, por lo 

tanto se recomendaba a las personas en condiciones de legalizar su estancia "entrar en 

contacto con un abogado de la inmigración o una organización" conocedora del tema. 

Desde el año 2001 se observó que era bastante probable que el "ambiente de 

pánico" que se vivla en Estados como Arizona, California y Texas por el incremento de 

la emigración indocumentada, se recrudeciera en un futuro próximo; en ello han estado 

influyendo varios factores. La proximidad de las elecciones intermedias en los Estados 

Unidos (2003) amortiguaron y pospusieron la discusión que en el Congreso, entre 

demócratas y republicanos se habla venido dando en el año 2000 sobre el tema 

migratorio: por una parte varios senadores demócratas (Harry Reid, Lucille Royball y 

Edward Kennedy) presentaron el 25 de julio de ese año una iniciativa de Ley conocida 

como Latino and lmmigrant Fairness Act (LIFA); y tres meses después senadores 

republicanos (entre otros, Orrin Hatch) presentaron otra propuesta conocida como Legal 

lmmigrant Family Equity Act (LIFE). Ninguna de las dos propuestas estaba realmente 
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dirigida a amnistiar o "regularizar" a los cerca de 7 u 8 millones de lndocumentados310 y 

de los cuales alrededor de 3 millones serian mexicanos, el universo que abarcaba la 

propuesta, de acuerdo a organizaciones como el Natlonal lmmlgratlon Forum, la 

propuesta demócrata beneficiarla a cerca de 800 mil Indocumentados y la republicana 

apoyarla a 600 mil personas en esa condición. Durante ese mismo año los presidentes 

electos de México y Estados Unidos (Fox y Bush) y posteriormente durante los primeros 

meses del 2001, cuando ya hablan tomado posesión, presentaron a ambos paises la 

posibilidad de un "acuerdo migratorio", sin que estuviera claramente definido qué tipo de 

acuerdo e Inclusive con base en qué tipo de consideraciones, posturas que se fueron 

diluyendo en la postura estadounidense ante la cercanla de sus elecciones intermedias, 

lo conmctlvo del tema y la posibilidad de que su Inclusión en la agenda electoral 

provocara la pérdida de votos. 

En el mismo año de 1996, la Cámara de Representantes aprobó la cantidad de 3 

mil millones de dólares de presupuesto para el SIN, con la Intención de contratar más 

agentes (1, 100) y para la construcción de la barda de acero entre Tljuana y San Diego; 

las enmiendas y propuestas de los republicanos Gallegly y Gunninghal que prohiben el 

acceso a la educación pública a los niños de padres indocumentados, aunque hayan 

nacido en los Estados Unidos y la prohibición del uso dA ::ualquier otro idioma que no 

sea el inglés en toda la documentación e informacl6;·, producida por el gobierno de ese 

pals311
• Con un recorte de alrededor de 60 mil millones de dólares, recientemente se 

promulgó una reforma a la Ley de Asistencia Pública. Los recortes en esta nueva Ley 

de Welfare provendrán en un 40% de disminuir o cancelar beneficios a los residentes 

legales, tales como los vales para alimentos (food-stamps), asistencia para ancianos y 

lisiados, asistencia al programa de seguro Medicaid, etcétera. 

310 Waller Meyers, Deborah y Demetrios G. Papademetriou, "Un nuevo contexto para la relación 

migratoria de México y E.U.", en Foreign Affairs, en español, ITAM, ed. América Latina y el Mundo, 

México, primavera 2002, Volumen dos, número 1, p. 182. 
311 El 70% de los agremiados a la Unión Farm Workers no habla ni escribe Inglés. Los campesinos que 

pertenecen a esta Unión siembran y cosechan chile, cebolla, algodón y otras hortalizas en Nuervo Méxlto 

y Texas. Independientemente de su stataus migratorio estos trabajadores se enfrentarán a obstáculos 

cuando realicen algún trámite en las oficinas de gobierno. 
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En el aspecto jurfdico también nos encontramos con situaciones tan importantes 

como lo fue la Propuesta 187, la cual fue promovida por la organización FAIR 

(Federation of Americans for lnmigratlon Reform), misma que en junio de 1994 calificó 

para ser incluida en las boletas electorales de los comicios del 8 de noviembre del 

mismo año, al obtener 580 mil firmas de electores registrados en California, pese a que 

formalmente sólo se requerian de 385 mil para ello. Con este proyecto se buscaba que 

los extranjeros indocumentados no tuvieran acceso a los servicios sociales públicos, 

servicios de salud financiados con fondos públicos (con excepción de los servicios de 

emergencia), educación pública elemental, secundaria y posterior a ésta. Asimismo 

establecla un sistema de cooperación entre las instituciones encargadas de su 

aplicación y el SIN, al señalar que los trabajadores de dichas Instituciones deberlan 

verificar la situación migratoria de las personas que solicitaran sus servicios. En caso de 

que se "determine o sospeche razonablemente" que se trata de un extranjero 

indocumentado, deberán notificar al Procurador General de California, al propio SIN y, 

según sea el caso, al Director General de los Servicios Sociales del Estado, al Director 

Estatal de Ser11iclos Médicos o al Superintendente de Instrucción Pública de California. 

La aprobación de la Propuesta sólo se explica dentro de una postura que 

buscaba acusar y responsabilizar a los trabajadores migratorios de los graves 

problemas económicos y sociales del Estado de California, el cual, como nunca antes, 

enfrentó situaciones conflictivas en cuanto a desempleo, déficit fiscal, drogadicción y 

delincuencia, entre otras. A partir de su aprobación, diversos Organismos No 

Gubernamentales defensores de inmigrantes acudieron ante un juez de la Suprema 

Corte de Justicia del Estado de California y apelaron la inconstitucionalidad de dicha 

propuesta, debido a ello se logró la suspensión temporal de su aplicación. 

Posteriormente, el 14 de diciembre de 1994, la Juez Federal Mariana Pfaeizer decidió 

continuar la orden de suspensión en torno a la aplicación de esta Propuesta. 

Al margen de su aplicabilidad, desde que esta propuesta se presentó como un 

simple proyecto generó consecuencias negativas a los inmigrantes mexicanos, ya que 

sin importar si son documentados o no, se alentaron actitudes racistas y xenófobas en 
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su contra. Prueba de ello es que entre ciertos sectores de la población californiana 

circularon panfletos que pedlan que se denunciara a las personas sospechosas de ser 

indocumentadas y otros que Incitaban a agredir Inmigrantes con leyendas y dibujos de 

corte neonazl, tates como "¡Blancos únanse!, digan si a la 187", y suástlcas Impresas. 

Pese a que la aplicación de ta 187 se mantuvo en suspenso, lo cierto es que diversos 

informes señalaron que, por temor a ser deportados, los inmigrantes dejaron de asistir a 

centros educativos y de salud. 

La postura del gobierno federal estadounidense frente a esta Propuesta fue de 

rechazo, por su antlconstltuclonalldad y por las consecuencias que hubiera traldo su 

aplicación: problemas de salud pública, Incremento de la delincuencia y el riesgo que 

entraña establecer un sistema de vigilancia que convierte a maestros y trabajadores 

sanitarios en una especie de pollcla, sin embargo lo cierto es que esta Propuesta formó 

parte de una polltlca global antimlgratoria de Estados Unidos que intenta por todos tos 

medios regular y disminuir el flujo migratorio, pero con poHtlcas policiacas. 

A nivel estatal, en California, el grupo que promovió la Propuesta 187, inició una 

nueva campaña (Propuesta 209), en el mes de julio de 1996, en la que se proponla 

sancionar a quienes alquilaran o vendieran viviendas a "Ilegales", asi como prohibir la 

posesión de inmuebti;::; por parte de éstos, por lo cual aquellos que tuviera alguna 

propiedad deberlan deshacerse de ella en el lapso de un año, so pena de perderlos por 

incautación. No resultó extraño que, una vez más, en California tomara fuerza ta 

campaña antimigrante, ya que es el estado más Importante del pais en términos de 

votos con 15 millones de electores potenciales. 

El combate a la migración se ha dado en todos los terrenos. Es el caso de ta 

Resolución de la Suprema Corte de Justicia del 27 de marzo del 2002, con el llamado 

caso Hoffman -ya mencionada en páginas anteriores-. Cabe resaltar que los 

argumentos que fundamentaron la decisión, establecen que se toma para evitar que se 

estimule la evasión exitosa de la Patrulla Fronteriza. La discusión nacional e 

internacional que originó este fallo ha sido trascendente ya que convoca a discutir 
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aspectos de fondo en cuanto al tema migratorio. Son muchas voces las que se han 

enderezado para señalar que para la Suprema Corte los migrantes indocumentados son 

delincuentes que han cometido delitos tan graves que es necesario retirarles los más 

elementales derechos otorgados tanto por la misma legislación estadounidense como 

por diversos instrumentos internacionales. Los trabajadores por el hecho de ser 

indocumentados pierden sus derechos de libre asociación y de impugnación ante la 

violación de sus mas elementales garantlas laborales. Esta resolución se encuentra 

muy a tono y congruente con los procesos de "flexibilización laboral" impulsados en los 

últimos años y le permite confirmar a Estados Unidos su liderazgo mundial como el más 

grande violador a los derechos humanos. 

Las crisis y sus impactos en la migración 

La recesión que se manifestó más claramente en la economla de los Estados 

Unidos a finales del año de 1990 y que muchos coincidieron que terminó en 1991 

presentó varios indicadores que revelan que dicha recuperación tuvo manifestaciones 

más claras hasta el año de 1993. De tal manera que el panorama económico de 

Estados Unidos encontró mejores condiciones de crecimiento hasta el año de 1994, fue 

entonces que su PIB mostró una tasa de crecimiento real de 4.1%, el desempleo bajó a 

6%, la inflación permaneció en un nivel muy bajo con un 2.7% y el déficit presupuestario 

disminuyó; la debilidad más evidente durante este periodo fueron las tasas de 

desempleo: "el empleo privado continuó su calda durante 19 meses, hasta febrero de 

1992, y todavia en junio de 1993 estaba por debajo de su máximo anterior".312 Las 

consecuencias sociales y pollticas de esta situación tuvo efectos directos en el 

tratamiento que desde ese periodo se le dio a la problemática de los migrantes. 

El recrudecimiento de la xenofobia y el racismo en contra de los inmigrantes en la 

década de los noventa encuentra su explicación en las secuelas que la recesión de 

principios de esta década, habla dejado. California, el estado dorado, no estuvo al 

margen de la crisis de principios de los noventa, a lo cual se le sumaron terribles 
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terremotos, sequlas, Incendios y violencia y por las fuertes dificultades para sacudirse la 

recesión, encontró en los trabajadores migratorios a los "culpables" de los males que le 

aquejan. La crisis del mercado de bienes ralees, la suspensión de la Industria espacial, 

el cierre de las fábricas de armamento y aviones y la crisis agrlcola de aquellos años, 

llevó a que la tasa de desempleo continuara en un 7.7% en noviembre de 1994 (a 

mediados del año era de 9%). A pesar de los fuertes ajustes, el gobierno de California 

al termino de su año fiscal 1993-1994 cerró con un déficit de 2 billones de dólares. Ello 

permite entender la aprobación, por el electorado del estado de California, de la 

Propuesta 187, en noviembre de 1994. La tan famosa Propuesta 187, elaborada por el 

ex comisionado nacional del SIN, Alan Nelson y por Harold Ezell, ex comisionado 

regional del mismo SIN, es parte, quizás la más aberrante, de diversas acciones que se 

instrumentaron en este terreno. 

De esta manera, la lnestabllldad y la lenta recuperación sin duda contribuyó al 

mayor endurecimiento de las acciones contra los inmigrantes, convirtiéndolos una vez 

más en los "culpables" de todos los males de este pals. A esta problemática se le 

agregó que los preámbulos de la campaña por la presidencia de los Estados Unidos en 

1996 también incidieron en el agudizamiento de las posturas antimlgratorias tanto de los 

demócratas como de los republicanos. Cabe señalar que una de las implicaciones más 

importantes de la Propuesta 187 fue la transformación del tema migratorio en un asunto 

polltico-electoral de magnitud nacional. 

El panorama volvió a ensombrecerse. A finales del año 2000 se insistla que 

diversos acontecimientos económicos de Estados Unidos sólo revelaban un 

"deslizamiento" o desaceleramiento temporal; sin embargo, los indicadores 

macroeconómicos ya perfilaban una recesión que resultarla de fuerte impacto en caso 

de que este proceso fuera simultáneo en Estados Unidos y Japón (cuyas economlas 

hacen el 46% de la producción total mundial), algo que no habla ocurrido desde 1974. 

Otro elemento que influyó en el "ambiente de pánico", fue el incremento en la tasa de 

desempleo en Estados Unidos que se situó en 4.5% de la población económicamente 

312Brayer, David "A Historlcal Perspectiva on the 1969-92 Siow Growth Period", Federal Reserve Bank of 
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activa en el mes de abril de 2001, contra el 4.3% del mes de marzo; para el mes de 

agosto ya habla llegado al 4.9% y 5.8 a finales de ese año. En 10 meses la economla 

habla perdido 1.2 millones de empleos, de los cuales 800 mil se perdieron después de 

los ataques del 11 de septiembre. La economla estadounidense, en el mes de abril del 

2002, perdió alrededor de 300 mil puestos de trabajo y ello representó la mayor calda 

en un mes, desde 1991, de tal manera que el desempleo en Estados Unidos habla 

llegado a su máximo en más de siete años, alcanzando una tasa de 6%. Básicamente 

estos empleos se perdieron en el sector manufacturero y, lo que es aún más alarmante, 

en el sector servicios: en la producción de componentes electrónicos 

(semiconductores), el Internet (las punto-com), telecomunicaciones, computadoras y 

servicios financieros. 

En el segundo semestre del 2000 el producto Industrial de Ja economia más 

poderosa del planeta empezó a avanzar a tasas anuales inferiores; esto se presentó 

durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y ya para el 

primer semestre del 2001 todo Indicaba que Estados Unidos se enfrentaba a una más 

de las periódicas recaldas del ciclo expansión-recesión y que su Impacto en las 

posturas en contra de la migración se acotarlan en ese margen. Sin embargo se da una 

conjunción de procesos con la crisis clclica: los acontecimientos del 11 de septiembre 

de ese mismo año, en los Estados Unidos con la destrucción de las torres gemelas del 

World Trade Center y una parte del Pentágono, la proliferación de fraudes 

empresariales durante el primer semestre del 2002 y la calda de Wall Street y el 

arrastre del resto de las bolsas del mundo. Todo ello no se encuentra al margen de la 

recesión de la economla europea y de la ya prolongada del Japón. Coincido con 

diversos analistas en cuanto a que la crisis actual es estructural, se trata de una crisis 

del capitalismo global, que es de gran envergadura y está impactando al mundo entero, 

particularmente en América Latina: Argentina, Brasil, Uruguay, México. Diversas 

economias han reducido su crecimiento: España pasó de 4.1 % en 2000 a 2.8% en 

2001, Alemania de 3 a 0.5%, Brasil de 4.4% a 2.8% y México de 6.6 a -0.3%. El FMI 

habla pronosticado un crecimiento del PIB mundial en el 2001, de 4.2% y será de 

New York Quarterly Revlew, verano 1993, p. 3. 
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apenas 2.4%. Japón tuvo un decrecimiento en el 2001 de -0.4%, Est.ados Unidos creció 

1.0 por ciento.313 

Baste señalar que el aumento del desempleo a nivel mundial es alarmante. De 

acuerdo con información de la OIT, en el 2001 se perdieron un total de 24 millones de 

empleos en el mundo; la desaceleración de los flujos del comercio mundial que cayeron 

de un crecimiento de 12% en el 2000 a sólo 2% en 2001, según la OMC. La crisis de las 

telecomunicaciones europeas, en las que se han producido las primeras suspensiones 

de pagos por la imposibilidad de hacer frente a las deudas del sector, ha sido uno de los 

detonantes en las caldas de las bolsas europeas: en junio de 2002 la Deutsche 

Telekom y la española telefónica han tenido pérdidas de hasta un 40%, la irracionalidad 

que habla elevado las cotizaciones de los te/ecos a valores insospechados, hoy los ha 

colocado por debajo de los 1 O euros. Alemania, primera economia de Europa y tercera 

del mundo después de Estados Unidos y Japón registró en el año 2001 la tasa de 

crecimiento más baja (0.5%) entre los 15 paises que integran la Unión Europea. El pals 

tenla, a finales del 2001, 4 millones 024 mil desocupados, el 9. 7% de la fuerza laboral 

activa, asl como Importantes quiebras de empresas otrora poderosas: Mobilcom 

(telefonla movil), Taurus Holding y la filial Kirch Media y Kirch Pay TV (medios de 

comunicación), son consideradas la mayor bancarrota empresarlAI en Alemania desde 

el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Durante la expansión de los años 90 la economla estadounidense logró una 

disminución de la inflación, de la deuda nacional y un aumento de los márgenes de 

ganancias. El Dr. Alejandro Alvarez señala que uno de los rasgos caracterlsticos de 

esta etapa fue que el mercado de valores se disparó hacia arriba en la segunda mitad 

de los 90, con los precios de las acciones creciendo más que los beneficios; • ... para dar 

una idea de la magnitud del proceso, se estima que en la Bolsa de Valores de Estados 

Unidos en ese periodo se ganaron 20 trillones (millones de millones) de dólares".314 Una 

parte sustantiva de la compra de las acciones, fueron a partir de procesos de 

313 FM/. Proyecciones Económicas Mundiales. Revisión especial a diciembre de 2001. 
314 Alvarez Béjar, Alejandro. Ponencia al XVIII Seminario de Economla Mexicana. Instituto de 

Investigaciones Económicas, UNAM, del 2 al 8 de mayo de 2002, p. 4. 
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endeudamiento básicamente de los hogares. En cuanto al empleo, pese a lo dificil que 

fue su recuperación, posteriormente se crearon más empleos de los que se 

destruyeron. 

Sin embargo, este periodo de expansión encontró sus limites en sus partes más 

débiles: el estallido reiterado de las burbujas especulativas: la del NASDAQ -el índice 

tecnológico- que se ha desplomado 73% desde su pico máximo del año 2000 y la de la 

tecnología de la Información, con un derrumbe de 26% en los gastos en hardware. La 

"nueva economia" mostró sus Inconsistencias y de marzo del 2000 a julio de 2002 la 

Bolsa de Valores de Nueva York ha perdido 7 billones 700 mil mdd, casi cuatro veces el 

producto Interno bruto de todas las economlas de América Latina y el Caribe, que el 

Banco Mundial calcula en 2 billones de dólares). La calda del mercado accionario 

provocó la disminución del ritmo de crecimiento en su conjunto, pasando de 3% a 1.5%; 

las ganancias también empezaron a disminuir en el cuarto trimestre del 2000 y el año 

de 2001 se inició con una disminución del 7.8% en el primer trimestre y otra baja del 

2.0% en el segundo. Asimismo resultó evidente el sobre-endeudamiento de los 

hogares, de los consumidores y de las empresas y el crecimiento del déficit comercial, 

que sobre un crecimiento promedio mensual del orden de 26 mil millones de dólares 

acumuló 375 mil mdd en el 2000 y 365 mil mdd en el 2001; durante el primer trimestre 

del 2002 este panorama desolador continuaba ya que el déficit comercial alcanzó un 

récord en marzo por segundo mes consecutivo, de 37 mil 640 mdd. Con la disminución 

de la producción, el uso de la capacidad instalada en el sector manufacturero es de 

75% de su capacidad instalada y las caldas mas fuertes se observan en el sector 

automotriz; asimismo los gastos de capital y los gastos en tecnologla de la información 

no han aumentado. Con todo ello Estados Unidos ha estado experimentando una 

importante fuga de capitales, como resultado de la calda en la confianza de 

inversionistas extranjeros y nacionales. 

En el primer trimestre del 2002, todo parecía indicar que la economla 

norteamericana se recuperaba de la recesión del año anterior ya que observó un 

crecimiento del 6.1 %, lo cual representaba su mejor actuación en más de dos años, y el 
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Indice de confianza luego de cinco meses de caldas consecutivas, pasó de 82.2 en 

noviembre de 93.7 en diciembre de 2001. Sin embargo, otros Indicadores nos 

demuestran que esta "recuperación", derivó de un mero truco fiscal, producto de los 

estimules excesivos en el gasto bélico destinado al complejo militar Industrial y 

promovido por la guerra en Afganistán; asimismo los escándalos financieros 

protagonizados por las grandes empresas estadounidenses y que han provocado 

pérdidas a los aproximadamente 60 millones de pequeños, medianos y grandes 

inversionistas estadounidenses. En pocas semanas la economia y sociedad mundial 

han tomado conocimiento de los fraudes, dobles contabilidades, pérdidas presentadas 

como ganancias y otros trucos a los que acudieron las grandes empresas que eran la 

quinta esencia de la "nueva economia" y ejemplo a seguir por el resto del mundo: 

Enron, WorldCom, Xerox, Tyco lnternational, Global Crossing, Dynegy, Merril Lynch, 

Adelphla, Dlsney, Medco. Estos fraudes han provocado la calda de las bolsas de 

valores, han desplazado los recursos de la Inversión productiva hacia fines 

especulativos y han debilitado las condiciones de "estabilidad" de las economias a nivel 

mundial. Todavía en el mes de junio del 2002, el Presidente Bush intentaba minimizar 

las empresas involucradas en estos fraudes y hablaba de sólo "cuatro manzanas 

podridas", de la solidez de la economla estadounidense pese a la crisis provocada por 

los escándalos financieros. 

Todos estos acontecimientos están cuestionando las caracteristicas y fortalezas 

de la "modernidad", la "globalización", los "mercados" y las "reformas estructurales" que 

dieron vida a la "nueva economia": todo lo sólido pareciera desvanecerse en el aire. Sin 

embargo, las estructuras de poder, nacionales e internacionales y la hegemonia del 

pensamiento único no permiten un profundo cuestionamiento de estos acontecimientos 

y por otro lado es tal el nivel de pérdida de credibilidad y confianza en las diversas 

estructuras de poder, que se termina optando por la apatia y el individualismo extremo. 

Todo encuentra solución bajo el mismo sistema y se logra "calmar a los mercados" con 

los anuncios de que se combatirán las violaciones financieras y contables en las 

empresas, que se arrestará a los ejecutivos defraudadores y que se investigará a todos 

aquellos que se presuma que hayan incurrido en posibles violaciones y fraudes. 
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La sociedad mundial enfrenta una situación tan compleja en los espacios 

nacionales e Internacional, con altos niveles de desorganización y apatla, con 

democracias profundamente antldemocrátlcas (baste recordar las condiciones de crisis 

de legitimidad en las que el Presidente Bush asumió el poder en Estados Unidos, quien 

no llegó a la Casa Blanca por el triunfo en las votaciones, sino mediante la decisión de 

una Corte Suprema de Justicia en la que predominan los jueces ultra conservadores 

poniendo en tela de juicio el mito de la "democracia" de este pals), con una crisis 

económica generalizada, con economlas de guerra que colocan al planeta en una fuerte 

inestabilidad y con profundas crisis sociales, que configuran todas ellas la crisis más 

profunda que el capitalismo haya conocido antes. 

Diversos autores han alertado sobre el hecho de que en estas condiciones 

mundiales, una de las contradicciones que tenderá a exacerbarse será la que existe 

entre los paises altamente industrializados y las salidas que visualicen para salir de sus 

crisis respectivas, olvidándose de la conectividad que existe en la economla global, y de 

ello ya encontramos algunos ejemplos en la creciente integración entre Europa y Japón 

frente a los Estados Unidos. Dicha alianza busca enfrentar al creciente proteccionismo 

de Estados Unidos, que se ha propuesto la aplicación de tarifas extraordinarias sobre 

importaciones del acero y fuertes incrementos a los subsidios de su producción agricola 

y, par otro lado, mientras que el dólar entra en crisis, la nueva moneda común de la 

Unión Europea, el euro, ha esta fortaleciéndose; sin embargo una excesiva 

revalorización del yen y del euro tampoco seria conveniente para sus exportaciones. 

Todos estos elementos no están presentes en el debate de aquellos que marcan 

las pautas y lineamientos principales de la economla de los Estados Unidos. La 

discusión ha girado alrededor de sólo uno de los aspectos que están en juego en la 

crisis del capitalismo global, y que tiene que ver con la forma que asumirá la actual 

recesión. Todo pareciera indicar que se trata de una recesión de doble hundimiento 

(doub/e dip recession), en la que después de que se vislumbraba una recuperación (en 

el primer trimestre del 2002) se presenta otra calda (segundo semestre del 2002), antes 
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de que se logre Imprimir el crecimiento de largo plazo; por tanto en el debate han 

perdido fuerza los que consideraban que se trataba de una recesión de calda 

estrepitosa pero con una Inmediata recuperación o los que prevalan una calda fuerte y 

que posteriormente se presentarla un proceso relativamente largo de estancamiento, 

previo a que se presentara la recuperación.· 

En cuanto a los factores que terminaron por presentar un panorama sumamente 

desalentador en cuanto al tema migratorio en los Estados Unidos, fue el hecho de que 

América Latina y México no escapan a las condiciones anteriormente mencionadas, 

situación que, desde la perspectiva estadounidense, Iba a acelerar los factores de 

expulsión y consecuente incremento de los flujos migratorios hacia su pals. Lo cierto es 

que la crisis histórica del capitalismo en América Latina asumió expresiones, también 

muy dolorosas. La actual crisis es generalizada, con expresiones diversas y el indicador 

que aparece como decisivo es la fuerte calda en el crecimiento del volumen de 

exportaciones, reducción generalizada en los precios de materias primas, calda drástica 

de Jos flujos de turismo e incremento del desempleo y el empleo Informal. Todo ello se 

ha traducido de acuerdo con datos de la CEPAL en un lento crecimiento en el 2001 de 

0.5% y se prevé que en el 2002 será de 1.1 %. Sin lugar a dudas, la situación de 

Ar¡:¡ontina ha sido la más grave de la región: quien era la tercera economla de América 

Latina, con sus 37 millones de habitantes y quien fue reconocida como un prototipo del 

modelo Impulsado por el Consenso de Washington y calurosamente recibido por sus 

gobiernos, clases dominantes y sociedad en su conjunto. La venta de bancos, de 

empresas petroleras, eléctricas y de aviación, pusieron a la Argentina como ejemplo de 

gestión en un mundo moderno de crecientes espacios privados y pocos espacios 

públicos. Sin embargo la postura dominante en el FMI y Washington establece que la 

crisis Argentina nada tiene que ver con las medidas económicas liberalizadoras o con 

las privatizaciones o con el esquema de convertibilidad monetaria que operó en ese 

pals por una década. 

La crisis en Argentina la asocian a las "malas administraciones", a las debilidades 

de las politicas fiscales y a los "malos polfticos" que usaron a su favor el presupuesto. 
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Tal pareciera que no existen conexiones entre las políticas y programas que se 

definieron desde el poder público con los mecanismos que están estrechamente ligados 

con las transacciones de los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Lo cierto 

es que el derrumbe del gobierno neoliberal argentino de Fernando de 1::1 Rúa, a finales 

del 2001, quien el 20 de diciembre salió por el techo de la Casa de Gobierno; cinco 

jefes de estado en 13 dlas, una deuda que alcanzaba la cantidad de casi 141 mil mdd, 

con una fuga de capitales de más de 25 mil mdd durante la gestión de Domingo 

Caballo, alrededor de 15 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza 

y en el 2001 Argentina tuvo un retroceso en el crecimiento del PIB de -4%; todo ello 

nos está revelando, en el mejor de los casos, la incapacidad de un sistema económico y 

politice para responder y reparar las deficiencias de sus "administradores" nacionales y 

extranjeros y si queremos ser más profundos y estrictos en el análisis tendremos que 

concluir que la crisis en Argentina es el más profundo y rotundo fracaso tanto de las 

politicas económicas adoptadas bajo el modelo neoliberal como de las tendencias 

estructurales del proceso económico que rigieron después del fracaso del proceso de 

sustitución de importaciones. 

No resulta claro qué es más grave: si la crisis o las soluciones a ella. El gobierno 

de Duhalde en Argentina ha venido cediendo a las exigencias del FMI: reducir el apoyo 

a las provincias, salvar a los bancos extranjeros, restablecer los pagos dP.I servicio de la 

deuda externa. Medidas que continúan en la dirección de comprimir, aún más, el tan ya 

deteriorado mercado interno y todo ello, a cambio de nada. 

Acaso será pura coincidencia que Brasil tenga alrededor de 50 millones de 

pobres, una deuda externa de casi 300 mil millones de dólares (la mitad del PIB) y un 

servicio de la deuda externa que absorbió en el 2000 el 80% de los ingresos por 

exportaciones y que durante el año 2002 los signos recesivos y las elecciones 

presidenciales brasileñas estén configurando un panorama altamente conflictivo que ha 

requerido del "apoyo" del FMI. En fin, también resulta coincidente que el desempleo 

regional se estima por la OIT en un 9.4%, la cifra más alta reportada en los últimos 22 

años. 
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Pese a todos los intentos por focalizar y reducir al espacio Argentino, la crisis en 

América Latina, ha resultado evidente que no estamos frente a un fenómeno, que su 

principal caracteristica es que sea contagioso, sino que las condiciones en las que se 

desenvuelve el proceso de acumulación de capital en la región permiten considerar que 

son las caracterlstlcas que se presentan y se desenvuelven nacionalmente, asi como la 

conectividad que se presenta en los procesos económicos, lo que estarla marcando la 

generalización del fenómeno de la crisis. Las primeras señales que evidenciaron la 

profundidad de la crisis de la economía mexicana, también se convirtieron en señales 

de alarma y preocupación sobre el futuro comportamiento del flujo migratorio hacia los 

Estados Unidos. México lleva 6 trimestres consecutivos perdidos (desde el último del 

2000 hasta el primero del 2002) en materia de crecimiento. Durante 2001 México 

observó un decrecimiento de su PIB en un -0.3%. Durante el primer trimestre del 2002 

cayeron en un 60% las inversiones foráneas en maquiladoras pese a los esfuerzos del 

gobierno foxista por crear un Consejo Presidencial para la Competitividad mediante el 

cual se otorgará un paquete de estímulos fiscales para favorecer a emprnsas 

exportadoras extranjeras y nacionales de 12 ramas productivas con el fin de detener la 

salida de maquiladoras hacia Centroamérica y Asia, asl como la Inversión extranjera en 

la Bolsa Mexicana de Valores. Según la versión oficial la recesión económica ya habrla 

tocado fondo y empezarla a revertirse el proceso, sin embargo la CEPAL informat::d que 

el PIB en México disminuyó 2% durante el primer trimestre de 2002. El gobierno 

mexicano espera que para el año 2002 el PIB aumente 1.8%, sin embargo las 

autoridades hacendarias insisten en que la fuerza de la recuperación dependerá 

principalmente del desempeño de la economla estadounidense. 

A partir de que en el segundo trimestre del 2002 se observó que la economla 

mexicana registraba un crecimiento de 2.1 %, el presidente Fox dio por terminada la 

recesión; pese a que el INEGI habla informado que el PIB, desestacionalizado era en 

realidad de 1.16% y que diversos indicadores revelan fuertes niveles de contradicciones 

en la economía mexicana: en cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores en julio de 2002, 

ha tenido fuertes descensos y mantiene una deuda externa que equivale a 56% del PIB. 
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Estas condiciones de la economía mexicana permite establecer a los expertos en el 

tema migratorio que dicho flujo continuará en linea ascendente; situación que influye en 

las señales de alarma que se han encendido en los Estados Unidos frente al flujo 

migratorio de mexicanos. 

Los Operativos Fronterizos 

En el terreno federal se Instrumentó la medida llamada Operación Guardián (Plan 

Portero), o Gatekeeper, la cual dio inicio el 1o. de octubre de 1994, para controlar Ja 

frontera entre San Diego y Tijuana. Los preámbulos más recientes de esta acción se 

encontraban en Ja construcción de una muralla de doce metros de altura sobre Ja playa 

fronteriza de Baja California y California, por parte de elementos de la Guardia Nacional 

y la Marina estadounidense, en octubre de 1993. 

Dicha medida partió del señalamiento de que el problema de Jos trabajadores 

migratorios se origina en la franja fronteriza, por tanto, es ahi donde se debe concentrar 

la acción para detenerla. Con esta Operación se reforzó significativamente Ja vigilancia, 

se levantaron nuevas cercas, y se les dotó de un sistema vía satélite de "búsqueda 

global" por medio d~i "Sistema Navtrack", equipo de reflectores y sensores e incluso se 

están emple2ndo instrumentos utilizados sólo por el ejército, y se estableció por primera 

vez el fichado de inmigrantes no documentados. 

Además de la Operación Guardián o Plan Portero, instrumentada en Tijuana-San 

Diego, el 19 de septiembre de 1993 se fnfció la Operación Bloqueo o Blockade Border a 

lo largo de la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. En ella, 

inicialmente participaron 400 agentes, 200 vehículos y dos helicópteros, con un costo 

original de 300,000 dólares (se colocó un vehículo con dos agentes de la Patrulla 

Fronteriza cada 200 metros). La Operación se reforzó con mallas metálicas, 

camionetas, sensores de piso y circuitos cerrados de televisión. 
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La Operación Bloqueo se Instrumentó en uno de los Estados de la Unión 

Americana en donde el racismo y el clima de animadversión en contra de los migrantes 

se encuentra muy acentuado. Con ella se ha dado un endurecimiento de la polltlca 

migratoria estadounidense, aumentando las conductas vlolatorias en contra de los 

mexicanos que utilizan este puerto fronterizo. Es común que se les someta a revisiones 

humillantes, se les decomise arbitrariamente sus documentos y/o que se les deporte por 

poblaciones lejanas y diferentes a aquellas por las que Ingresaron a ese pais. 

Asimismo con la Intención de bloquear el paso a los inmigrantes se construyeron 

más de cuatro kilómetros de muro de acero en la frontera de Agua Prieta, Sonora. Por 

otro lado en 1993 se construyó un sistema de reflectores, como los utilizados en los 

estadios deportivos, en la zona fronteriza de San Diego. El sistema tiene una extensión 

de cinco kilómetros y para cuando sé concluya cubrirá 22.5 km entre las cercanlas de El 

Bordo y Las Payas de Tijuana. De la misma manera, en la zona de Yuma, Arlzona, se 

reforzó la vigilancia con "barreras" de armazones metálicas, cámaras de video y 

sensores electrónicos. El área urbana del municipio de San Luis Rlo Colorado, Sonora, 

se protegió con un muro de acero de tres metros de altura por 6.4 km de largo. 

En el listado de las acc!ones que desde los Estados Unidos se han implementado 

para frenar y combatir la migración no deben faltar los programas que han incluido 

operaciones militares, lo cual ha suscitado una gran preocupación entre los estudiosos 

del tema y los Organismos No Gubernamentales. Los entrenamientos militares a lo 

largo de la frontera (Arenas en Movimiento 1994), ejercicios de práctica en vigilancia, la 

utilización de la Guardia Nacional para construir los muros metálicos con restos de 

materiales procedentes de la guerra en el Golfo Pérsico, todo ello ha configurado un 

panorama en el que la lucha contra la inmigración se ha apoyado en personal, 

estrategias, tecnologla, equipo e Instalaciones militares. 

Estos operativos policiacos han tenido tan graves expresiones, como aquel que 

generó toda una discusión nacional e internacional y que se dio cuando el primero de 

abril de 1996, policlas del sheriff de Riverside propinaron una brutal golplza a tres 
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Indocumentados mexicanos y a partir de esta fecha, en diversos anállsls315
, se denuncia 

este lnclde.nte corno uno de los más graves de agresión flslca por parte de los agentes 

de la autoridad estadounidense hacia un mexicano. 

En mi opinión, estos acontecimientos motivan una Inmediata reflexión, que 

consiste en señalar que lo realmente novedoso no fue la injustificable golplza a que 

fueron sometidos Alicia Sotera, Enrique Funes y José Pedroza, sino el hecho de que 

estos actos hayan quedado grabados en un video, que éste haya sido transmitido en el 

Canal 9 de Los Angeles y en México, y recorrido el mundo a las pocas horas de haber 

ocurrido tan lamentable incidente, el desconocimiento de las condiciones y 

caracterlsticas en las que se ha desenvuelto, en los últimos años, el mercado laboral 

Internacional constituido entre México y Estados Unidos, permite desvirtuar la verdadera 

dimensión de estos últimos acontecimientos. Resultarla sumamente Incorrecto 

descontextualizar los acontecimientos de Riverside, los cuales, sin duda alguna, ni con 

mucho son de los más graves a los que sistemáticamente se han venido enfrentando 

los trabajadores migratorios mexicanos. Riverside es sólo un pequeño botón de muestra 

de las múltiples violaciones a derechos humanos a que son sometidos Jos trabajadores 

migratorios mexicanos desde el tránsito en su territorio, en donde son objeto de 

extorsión policiaca, maltrato y abuso de autoridad por parte de agentes policiacos 

mexicanos (pollclas municipales, agente::: de las procuradurlas estatales y federales), 

hasta aquellas que en no pocas ocasiones terminan con su muerte y que se suceden en 

territorio estadounidense, cometidas por autoridades del servicio de inmigración, 

patrulla fronteriza y policlas de condado, entre otras. 

Por si todas estas acciones no fueran suficientes el presidente Bush presentó 

una propuesta de reforma del SIN en su iniciativa de presupuesto para el año 2001, en 

la que solicitó "reforzar el combate a la inmigración ilegal", aumentando en un 12% el 

número de agentes fronterizos (se espera que para 2003 estarán desplegados 

alrededor de 11 mil agentes a lo largo de la frontera sur y norte del pals) y solicitando 

mayores recursos para financiar adquisición de tecnologla para detectar a los 

315 Refiriéndose a los acontecimientos de Riverside se señalaba: "El Incidente. el más grave y 
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indocumentados. Con esto se confirmaba una tendencia que era absolutamente visible 

desde 1993. El presupuesto total del SIN " ... entre el año fiscal de 1993 y el de 1999 se 

Incrementó de 1,530 a 4,188 millones de dólares, es decir, 1.7 veces més el monto 

original. En ese mismo periodo el aumento en el presupuesto orientado a detenciones y 

deportaciones fue aún mayor (2.4 veces més), como también lo fue el de apoyo y 

construcción (2 veces més) y el asignado a la Patrulla Fronteriza (1.8 veces més). Ello 

hizo posible que el número de agentes fronterizos se incrementara, entre 1993 y 1999, 

en casi 5 mil efeclivos".316 

El terrorismo y la migración 

El racismo y la xenofobia antimlgrante forman parte del resurgimiento de grupos 

neofacistas y de extrema derecha en los Estados Unidos y ha tenido expresiones tan 

graves como la explosión del edificio en la ciudad de Oklahoma en abril de 1995, en el 

que fallecieron més de 168 personas entre adultos y niños, hecho que fue atribuido a 

miembros del Michigan Militian y los acontecimientos de los Juegos Olimpicos de 

Atlanta '96, región en la que abundan las sectas religiosas y los grupos ultraderechistas. 

La proliferación de otros grupos paramilitares como los Montana Militian, Christian 

Patriots, Arizona Patriots y una confederación nacional que se autodenomina "Patriots"; 

sectas como la Branch Davidian Sect, la John Birc:1 Society's o la Christian Covenant 

'- Comunity en ldaho, ellos si representan un serio peligro para la paz y tranquilidad de la 

sociedad en su conjunto. No existen cifras oficiales precisas sobre el número de 

personas aliadas a estos grupos y sin menospreciar su posible crecimiento numérico, lo 

realmente alarmante son sus acciones violentas por sus graves repercusiones. 

En Arizona encontramos una combinación muy clara entre el terrorismo racista y 

xenófobo "legal" con el que se da al margen de la legalidad. Durante el segundo 

semestre del 2000 se dieron cita los grupos de odio contra indocumentados: grupos de 

Rescate del Rancho, la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana y el 

espectacular de los últimos tiempos .. .", Sánchez Rebolledo, Adolfo, La Jornada, 4 de abril de 1996, p. 7. 
316 Tulrán, Rodollo Tuirán. "Migración México-Estados Unidos. Hacia una nueva agenda bilateral'. En 

Migración México-Estados Unidos. Op. cit.,p. 17. 
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Ku Kux Klan, que se encargaron de convocar para el otoño del 2001, a voluntarios 

armados a integrarse al operativo Halcón para frenar a los "Ilegales" que cruzan por 

"propiedades privadas". El operativo Halcón será el segundo de este tipo que se llevará 

a cabo en Arizona, el anterior fue en octubre del 2000 y se llamó Cuervo. Desde que se 

iniciaron estas acciones ilegales y delicuenciales, para la detención de mexicanos, se 

presentaron 34 incidentes en los que particulares armados detuvieron a 

Indocumentados. 

Además de estas acciones criminales, también se han fortalecido los Programas 

legales en Arlzona, ya que en enero de 2001 se colocó la primera pledrá de lo que será 

la estación de la Patrulla Fronteriza más grande de Estados unidos, con el objetivo de 

terminar de sellar la frontera sur de Estados Unidos al paso de los Indocumentados. La 

importancia de este cruce estriba en que se convirtió en la ruta preferida después de 

que se cerraron San Diego y El Paso. Por tal razón en Douglas, Arizona se está 

levantando la muralla con láminas y tubos de hierro de más de tres metros de alto con 

una longitud de casi 17 kilómetros de barrera fija. La nueva estación contará con 500 

agentes, vehículos de doble tracción, motocicletas tipo "toro", cinco helicópteros y 

avionetas. Con todo ello se ha logrado tener cifras récord en cuanto a detenciones. En 

el mes de enero de ese año fueron detenidos 70 mil mlgrantes lndocumentarlos en el 

sector Tucson, en un solo dla se llegaron a aprehender a mios de tres mil 

indocumentados. 

De tal manera que los acontecimientos del 11 de septiembre ya tenían 

antecedentes preocupantes. No resulta extraño que en cuanto a los factores que han 

estado influyendo en el "ambiente de pánico" frente a la emigración indocumentada y 

documentada, se encuentran los ataques terroristas del 11 de septiembre. A partir de 

entonces las libertades civiles y los derechos humanos de los emigrantes se han 

tornado todavla más vulnerables. La defensa y protección de su soberanla frente al 

terrorismo, a partir del 11 de septiembre pasa por el tamiz de la lucha en contra de la 

migración. El debate migratorio se intensifica, no sólo en los Estados Unidos, y se 

intentan justificar las acciones antiinmlgratorias tratando de encontrar una vinculación 
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entre migración y delincuencia y entre migración y terrorismo. Si ya se habla convertido 

a la inmigración en una amenaza para la seguridad nacional, en el último año esto se 

ha agudizado. Para los que tenfan dudas o afirmaban el arcafsmo de la soberanfa, de 

las fronteras y las naciones, hoy tendrán que replantearse sus concepciones, pues la 

defensa de la seguridad y soberanfa estadounidense no ha desaparecido ni estorba a 

las acciones globales que en el terreno militar, politice y económico ha emprendido. 

La premisa actual es que "la defensa del pais empieza en la defensa de las 

fronteras". El cambio que produjo los acontecimientos del 11 de septiembre 

evidentemente ha favorecido las posturas más conservadoras que venfan exigiendo 

mayores restricciones y controles a la migración. De acuerdo con una encuesta 

estadounidense encargada por el Centro de Estudios sobre Inmigración, 72% de los 

entrevistados opina que mejorar los controles fronterizos y aplicar más estrictamente las 

leyes de inmigración ayudarla a prevenir futuros ataques terroristas. De las personas 

que respondieron la encuesta, 77% opinó que el gobierno no estaba haciendo lo 

suficiente para controlar las fronteras. 317 Estas posturas tan recalcitrantemente 

contrarias a los inmigrantes, no es absolutamente novedosa y recuerda las condiciones 

que enfrentaban los flujos migratorios en los años noventa: a partir de 1990 el 

presupuesto del SIN ha aumentado más de tres veces, y ningún otro cuerpo de 

seguridad federal tiene más agentes autorizados para portar armas, cerca de ~O mil 

asignados a la frontera con México. En la actualidad hay tantos agentes en Brownsville, 

Texas, como en toda la frontera con Canadá (334 agentes); ello es el resultado de que 

México es considerado como la retaguardia en un proyecto de seguridad antiterrorista 

de los Estados Unidos. 

Esto último se observa claramente en el acuerdo firmado entre los presidentes 

Bush y Fax para constituir una "Frontera Inteligente y Segura" en el que ambos 

mandatarios coinciden en la necesidad de ampliar la infraestructura y los sistemas de 

control de la frontera. Se estipulan medidas para identificar a personas que representen 

una amenaza, crear sistemas tecnológicos en los puertos de entrada, coordinar 

311 Andreas, Peter, Op cit., p. 168. 
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esfuerzos para combatir el tráfico de personas, asr como establecer un sistema 

conjunto de Intercambio de Información anticipada sobre viajeros. Las principales 

medidas de Estados Unidos para aumentar la seguridad fronteriza fue el aumento del 

presupuesto destinado a la seguridad de la frontera para el 2003 con un aproximado de 

11,000 millones de dólares, Incremento en el número de agentes fronterizos, aumento 

en el presupuesto a la Guardia Costera. 

El gobierno de México ha mostrado una amplia disposición a colaborar con los 

Estados Unidos después del 11 de septiembre: México detuvo e Interrogó a cientos de 

personas de Medio Oriente y restringió la entrada de ciudadanos de ese origen y de 

varios paises del centro de Asia, además de poner en manos de las autoridades 

estadounidenses información reservada sobre posibles sospechosos que entraban en 

territorio de México. Según informes, un nuevo cuerpo de seguridad entrenado por 

Israel y Estados Unidos será enviado al estado de Chiapas, para remplazar a los 

oficiales de inmigración. Es decir, el gobierno mexicano no ha cuestionado en ninguno 

de sus aspectos las nuevas polrtlcas de los Estados Unidos en su frontera y en la 

nuestra. Habrlan muchas interrogantes: ¿existe alguna relación, posible o actual, entre 

los mlgrantes mexicanos documentados o Indocumentados y los ataques terroristas del 

11 de septiembre?, ¿acaso no fue cierta la información que circuló, en el sentido de que 

aquellos que presumiblemente realizaron los actos terroristas del 11 de septiembre 

hablan obtenido una visa?, ¿las rutas o mecanismos que utilizan los terroristas para 

ingresar a los Estados Unidos tienen alguna similitud con las utilizadas por los 

trabajadores documentados e Indocumentados mexicanos?. 

Todo pareciera Indicar que los acontecimientos del 11 de septiembre incidieron y 

sirvieron de pretexto para limitar cualquier negociación en materia migratoria que 

tendiera a buscar una mejoría en las condiciones en que se desenvuelve este mercado 

laboral. 
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La ola café 

Las contradicciones y conflictos de la economía mexicana, que en los apartados 

anterior intenté resumir, han Influido en el Incremento del flujo migratorio hacia los 

Estados Unidos, lo cual en los últimos años ha sido un elemento que se ha agregado al 

discurso antlnmlgrante. Pese a la proliferación de cifras y cálculos que cuantifican la 

magnitud de este mercado laboral, tanto de trabajadores documentados como de los no 

documentados, existen serlas reservas, sobre todo en aquellos proporcionados por el 

SIN y que hacen referencia al número de mlgrantes no documentados en los Estados 

Unidos y al número de detenciones realizados por esta Agencia, ya que dicha 

información revela cierta manipulación con la Intención de justificar sus solicitudes de 

incrementos presupuestales. 

Lo cierto es que la Oficina del Censo de Estados Unidos calculó que en 1992 

habla 24 millones de hispanos. Por otra parte, según datos del National Council of La 

Raza en 1993, había 14, 11 millones de mexicano-estadounidenses por lo que poco más 

de 60% de los genéricamente designados como hispanos son de origen mexicano. De 

acuerdo con un estudio del Urban lnstitute de Washington en 1992, había en siete 

estados (Arizona, California, Florida, lilinois, Nueva Jersey, Nueva York y Texas) un 

total de 3,3 millones de no documentados de diversas nacionalidades, de los cuales 

según cálculos de El Colegio de la Frontera Norte, 1,8 son mexicanos. De acuerdo a un 

Informe de la Subsecretaría de Población y de Servicios Migratorios de la Secretaría de 

Gobernación, para 1990 existían en los Estados Unidos 4.5 millones de mexicanos 

documentados y la proporción de mexicanos que han obtenido su residencia en relación 

al total de extranjeros radicados en ese país, aumentó del 7% entre 1820 y 1990, al 

31% entre 1991-1994. 

El Estudio Binacional. México-Estados Unidos sobre Migración, publicado en 

diciembre de 1997 señalaba que el total de población nacida en México que en marzo 

de 1996 residía en Estados Unidos (enumerada y no enumerada por los censos, 

autorizada o no autorizada) se situaba en un rango entre 7.0 y 7.3 millones de 
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personas. De ellos los autorizados representaban aproximadamente 4.7-4.9 millones, 

de los cuales alrededor de medio millón son naturalizados estadounidenses. Los 

migrantes no autorizados representaron entre 2.3 y 2.4 millones de personas. El 

número total de personas nacidas en México residentes en Estados Unidos 

representaban para 1996, aproximadamente, el 3% de la población total de Estados 

Unidos y alrededor del 8% de la población de México. Asimismo el Estudio Binacional 

reporta que durante el quinquenio de 1990-1995, la migración neta al exterior ascendió 

a 1.39 millones de personas, lo que equivale a un promedio anual de 277 mil personas. 

De acuerdo con estimaciones de CONAP0318 para el año 2000 la población 

nacida en México y que está residiendo en Estados Unidos se calcula de 8.5 millones 

de personas, de los cuales 5.5 millones son autorizados y 3.0 no autorizados. 

Tal como señalaba el canciller José Angel Gurría en la inauguración de la XII 

reunión Binacional México-Estados Unidos, el fenómeno migratorio está " ... quizá 

exacerbado, pero de ninguna manera provocado por la dificil situación temporal de la 

economia de nuestro pais."319 Efectivamente el flujo migratorio no ha disminuido y 

mantendrá una tendencia ascendente, lo dudoso es la "temporalidad" de las dificultades 

económicas, de ahi que las metas rlel proyecto original del sexenio zedillista, que 

contemplaban generar entre 500 y 800 mil empleos anuales y un crecimiento 

económico en el PIB de 4% se han pospuesto a que " ... una vez superada la crisis 

financiera actual y consolidada la recuperación económica, se alcancen tasas 

sostenidas de crecimiento económico superiores al cinco por ciento anual".32° Como 

también ya se han pospuesto los compromisos de campaña del Presidente Fox en 

cuanto a la generación de empleos. 

No debemos perder de vista que en el comportamiento y caracterislicas de la 

migración no sólo influyen las condiciones socioeconómicas de México, sino que, son 

318 Avila Martlnez, José Luis. "Dinámica reciente de la Migración México-Estados Unidos", CONAPO, 9 de 
abril de 2002. 
319 El Nacional, Sección A., p. 2. 17 de mayo de 1995. 
320 Plan de Desarrollo 1995-2000, Diario Oficial de la Federación, Mayo 1995, p. 71. 
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las necesidades de la economla estadounidense las que marquen las pautas y ritmos 

de este fenómeno. La reactivación de la economla en Estados Unidos durante la 

década de los noventa, el crecimiento del empleo muy mal remunerado, el 

envejecimiento de su población y las exigencias económicas de la Internacionalización 

en cuanto a mantener e Incrementar la competitividad a costa -entre otras cosas- de 

sostener comprimidos los salarios, son factores que Impulsan a la aceleración del flujo 

migratorio 

Hemos señalado que las dificultades en la medición de este fenómeno son 

absolutamente reales, lo cual remite a cálculos como los que realiza el SIN, pero que 

suscitan muchas dudas por la posible manipulación de que son objeto en aras de 

justificar las acciones de dicho cuerpo policiaco, sin embargo resulta ilustrativo el 

mencionarlas. De acuerdo a Información proporcionada por el señor Marco Ramlrez, 

vocero de la Patrulla Fronteriza en San Diego, en la década de los 80 de cada 10 

arrestos 1.4 lograba Internarse en los Estados Unidos sin la documentación migratoria 

requerida y en la actualidad de cada 3 cruces se dan 2 arrestos e Informa que en el año 

de 1995 la Patrulla Fronteriza de San Diego, realizó un millón de arrestos. En cuanto al 

sector de Arizona, que también de acuerdo al SIN, ocupa el segundo lugar en cuanto al 

número de arrestos de personas sin documentos, después de Tljuana, Baja California, 

se ha Incrementado el flujo migratorio pue.; mientras que durante todo el año de 1995 

fueron detenidos 227 mil migrantes que Intentaban ingresar a los Estados Unidos, para 

los primeros seis meses del presente año, la cifra ascendió a 210 mil. En toda la franja 

fronteriza el SIN Informa que en 1995 se realizaron 1,4 millones de expulsiones de 

mexicanos lo cual representaba un aumento del 45% en las deportaciones. 

Otro factor fue la presentación de los resultados del censo de 2000 de los 

Estados Unidos, el cual influyó en encender señales de alarma, ya que el número de 

hispanos residentes, se Informó, es de 35 millones 300 mil, colocándose asl en la 

segunda minarla después de los afroamericanos. Es preciso aclarar que más de dos 

terceras partes de estos hispanos, nacieron en Estados Unidos. De éstos 20.6 millones 

son "mexicanos" (se incluye a los que nacieron en México, más los de familias 
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mexicano-estadounidenses). Esto significa que los "mexicanos" representan casi 60% 

del total de los 35.3 millones de hispanos, con un crecimiento del 53% en la última 

década. La presencia de los hispanos empieza a ser preocupación en Estados como 

Georgia, Nebraska y Carolina del Norte. Asimismo se dieron a conocer los datos en 

cuanto al número de indocumentados, los cuales se señalaba que estarlan entre 9 y 10 

millones de personas, de los cuales los Indocumentados mexicanos serian, de acuerdo 

con datos de CONAPO, alrededor de 3 millones de personas. 

Si bien es cierto que la problemática del flujo de trabajadores mexicanos hacia 

los Estados Unidos siempre ha requerido una especial atención en las relaciones entre 

ambos paises, en la última década adquirió una gran relevancia como resultado de las 

terribles expresiones de rechazo que hacia estos trabajadores se han asumido en el 

pals receptor, asl como por el agudlzamlento de aquellas caracterlsticas estructurales 

de la economla mexicana que favorecen e Impulsan dicha migración. 

Y los derechos humanos? 

En esta materia observamos que durante la década de los noventa encontramos 

que muy claramRr.te se perfilan dos etapas en cuanto a las caracteristicas de la politica 

aplicada pr-r parte de los Estados Unidos frente al fenómeno migratorio: una primera es 

la que se presentó durante la primera mitad de los años noventa encontramos un 

endurecimiento en el trato por parte de los miembros del Servicio de Inmigración y 

Naturalización (SIN), quienes eran señalados por los inmigrantes mexicanos como los 

principales violadores a sus derechos humanos; asimismo agentes policiacos locales 

principalmente de San Diego, California fueron responsables de múltiples agresiones 

hacia los trabajadores migratorios mexicanos, también eran señalados como agresores 

autoridades estadounidenses como los agentes aduanales, guardacostas y miembros 

de la Unidad de Prevención Contra el Crimen. 

Las principales acciones emprendidas contra los trabajadores migratorios eran: 

golpes con brutalidad (que provocan lesiones irreversibles), negativa de atención 
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médica, atropellamiento con vehiculos oficiales, acorralamiento y encajonamiento en 

barrancos y rios, golpes con linternas o macanas, golpes con puntapiés, golpes contra 

la carroceria de los vehiculos oficiales, tortura con el aire acondicionado en tiempos de 

frio, agresiones sexuales, espesamiento con lujo de violencia, sometimiento a 

revisiones humillantes, destrucción o confiscación de documentos, Intimidación, Insultos 

y, en casos extremos, la muerte. La mayoría de estos patrones de conducta ocurren en 

lugares apartados, ya que los agresores evitan la presencia de testigos, de tal manera 

que sólo los agraviados pueden testificar lo sucedido. 

Una segunda etapa la ubico a partir de que íos programas Instrumentados con la 

Operación Bloqueo, Guardián, Salvaguardia y Río Grande, comienza a tener resultados 

durante la segunda mitad de los años noventa y que al materializarse han afectado con 

otras características y dimensiones los Derechos Humanos a los trabajadores 

migratorios mexicanos. Estos programas declararon tener el objetivo de limitar el 

tránsito de indocumentados por las rutas trazadas desde tiempo atrás y obligarlos a 

Intentar cruzar por rutas desconocidas, con mayores dificultades climatológicas y 

caminos agrestes, desérticos o montañosos. El objetivo fue claro: recuperar el control 

de las rutas principales de acceso a territorio estadounidense, cerrando y 

obstaculizando los caminos más frecuentemente utilizados por los migrantes para hacer 

tan difícil y costosa la entrada a ese país, que se lograra eliminar la entrada de 

indocumentados. 

Los resultados están a la vista. Los muros, las mallas, los sensores y el 

incremento de efectivos del SIN, si lograron que fuera más dificil y costoso el ingreso a 

los Estados Unidos. Sin embargo el supuesto principal objetivo, eliminar la migración 

Indocumentada, no se logró. Salvo que en el fondo lo que realmente se buscaba era el 

simular que se habla logrado retomar el control de la frontera. Los operativos sólo han 

logrado regular y encauzar por donde cruzan los migrantes. Los obstáculos naturales no 

han arredrado a los mexicanos que quieren cruzar la frontera: las temperaturas de más 

de 40 grados centigrados, los picos de 1,800 metros de altura y la posibilidad de la 

hipotermia o la deshidratación; el incremento de los costos tampoco ha logrado 
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detenerlos; pero lo que si logró la polltica migratoria fue destruir los patrones 

tradicionales de cruce que si bien también requerlan de los "coyotes" y "polleros" para 

lograr ingresar a los Estados Unidos, igualmente cierto es que al desbaratarlos se 

impulsó el Incremento del número de bandas de traficantes, de los costos y del nivel de 

perversión que envuelve dicho tráfico de personas. El más espectacular logro obtenido 

por estos programas ha sido que al incrementar los riesgos naturales se ha 

incrementado el número de muertes al intentar cruzar la frontera: a partir de que la 

primera etapa de estos programas estuvo cubierta se eliminó la posibilidad de que un 

número Importante de mexicanos lograran Ingresar a territorio estadounidense. 

Alrededor de 2000 mexicanos muertos, de acuerdo con la Información proporcionada 

por los Consulados mexicanos en Estados Unidos. 

Un claro ejemplo de todo esto fue la evolución de las condiciones del tránsito en 

San Diego, principal punto de cruce, toda vez que por ahl se realizaba más de la mitad 

del total de cruces hacia el Estado de California y objetivo principal en la nueva táctica 

migratoria. Después de dos años de haberse puesto en práctica la Operación Guardián 

o Plan Portero se empezó a lograr trasladar el tráfico de indocumentados hacia las 

montañas de Tecate y al desierto Imperial. Pese a que en su plan estaban previstas sus 

consecuencias, diversos integrantes de la Patrulla Fronteriza han manifestado su 

asombro por la decisión de los trabajadores mexicanos de sobreponerse a esta zona 

montañosa y desértica. De 1994 al 2001 el número de muertes ocurridas en este cruce 

se incrementó en un 500%. Lo anteriormente mencionado le imprime tintes realmente 

dramáticos y altamente vlolatorios a los derechos humanos de los mexicanos que 

intentan cruzar en busca de un empleo. 

La Encuesta sobre Migración en la Frontera ha reportado que los migrantes 

señalaron que existla un total de 26 puntos de cruce en 1993-1994, 24 en 1995, y 27 en 

1996-1997. En comparación con el periodo 1993-1994 los migrantes dejaron de cruzar 

por 4 localidades e Incursionaron por dos nuevas en 1995. A su vez, entre 1995 y 1996-

1997 desapareció una y emergieron cuatro puntos de cruce. Asimismo varias 

localidades que en 1993 tenlan un flujo relativamente reducido de devueltos, en 1996-
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1997 cobraron importancia (Tecate y Mexicall). Como resultado de las estrategias de la 

patrulla fronteriza, Tijuana y Ciudad Juárez han venido perdiendo importancia, en 

contraste con otras localidades como Tecate, Mexicaii, Piedras Negras, Reynosa y 

Nuevo Laredo que se han convertido en puntos de cruce más importantes.321 

Sin embargo, lo hasta ahora mencionado se queda corto ante los hechos. 

Acotemos otros datos. Este nuevo panorama no ha significado la eliminación de la 

violencia en contra de los migrantes por parte de autoridades estadounidenses y de 

grupos racistas. Ante la terrible situación que implica la travesia por los desiertos, 

diversos organismos gubernamentales se dieron a la tarea de instalar "estaciones de 

sobrevivencia" en los desiertos: cajas que contienen ropa y agua, con el objetivo de que 

sean utilizados por los migrantes extraviados, dichas estaciones estarian señaladas con 

banderines que permitieran su localización. Sin embargo el 3 de abril del 2002, Robln 

Hoover, presidente de Fronteras Humanas denunció que los contenedores de agua 

colocados en el desierto hablan sido destrozados, presuntamente como actos de 

racismo en contra de los indocumentados. El 5 de julio del 2000, cinco jornaleros 

mexicanos fueron fislcamente agredidos por adolescentes estadounidenses, quienes 

entraron a su campamento y golpearon a los migrantes, mientras que les gritaban que 

se tueran a México. 

El asedio y el acoso hacia los migrantes pareciera no tener limites. En la 

segunda quincena de marzo del 2002 se anunció que efectivos de la Guardia Nacional 

se incorporarian a las labores de vigilancia en las garitas internacionales de paso entre 

Tijuana y San Diego y permanecerán ahl alrededor de 6 meses; ello es parte de las 

exigencias de la nueva normatividad que en materia de seguridad está instrumentando 

Estados Unidos después del 11 de septiembre y se supone que su presencia se dará 

mientras se contrata a más inspectores del SIN y del Servicio de Aduanas. Esta medida 

es parte del proyecto de "Frontera Inteligente y Segura" que el gobierno de Estados 

Unidos instrumentó. Este concepto de frontera inteligente es una expresión clara de que 

los protectores de la nacionalidad y soberanfa de este pals, consideran que Jos 

321 Tulrán, Rodolfo, CONAPO, Op. cit., p. 18. 
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problemas y enemigos de Estados Unidos, vienen del exterior y que para la protección 

de su soberanla, de su nación y de su frontera requieren de la participación de México. 

Asi, el 22 de marzo del 2002 México y Estados Unidos firmaron el documento "Alianza 

para la frontera México-Estados Unidos", que busca garantizar una administración 

compasiva, eficaz y modernizada de la frontera que une a ambos paises. 

Resulta dificil encontrar los argumentos que demuestren que la frontera entre 

México y Estados Unidos nos une, ya que como hemos analizado en páginas 

anteriores ni el intercambio comercial ha conocido la mejor cara de nuestros vecinos, ya 

que aceptan el paso de aquellas mercanclas que en ningún momento atenten contra 

alguna de las que ellos estén Interesados en proteger (atún, escobas, cemento, acero, 

aguacate, etc.) y más que Integrarnos en un proyecto común con la apertura comercial 

y de capitales, lo que resulta evidente es que se han profundizado las diferencias 

estructurales entre ambas economlas que nos distancian y nos exigen proyectos más 

acordes con nuestras propias realidades y necesidades y que decir del otro elemento 

que transita por esta frontera: los seres humanos, y frente a los cuales la polltica ha 

sido levantar las barreras más altas y profundas que limiten su tránsito. 

De tal manera que cuál sería el verdadero argumento para convertirnos en los 

"guardaespaldas" de Estados Unidos, si por otro lado este proyecto a quien más va a 

afectar es a los mexicanos que se trasladan a este pals. Acaso no está claro que el 

incremento del presupuesto destinado a la seguridad de la frontera para el 2003, con un 

aproximado de 11,000 mil mdd, modernización y reforzamiento del SIN con una partida 

de 380 millones, incremento en el número de agentes fronterizos, aumento en el 

presupuesto a la Guardia Costera; todo ello a quien principalmente va a presionar es a 

los trabajadores mexicanos que se dirigen a ese pals. Sobre que bases se sustentarla 

la afirmación de que los terroristas pretenderlan utilizar la frontera de México para 

internarse en Estados Unidos, estarian dispuestos a remontar desiertos y montañas que 

expusieran tanto sus vidas, como el proyecto terrorista en el cual estuvieran afiliados. 

Los ataques terroristas del 11 de septiembre han sido perfectamente utilizados para 

promover y reforzar las posturas más conservadoras y racistas, se les ha convertido en 
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un Instrumento que pretende fortalecer la postura republicana ante las próximas 

elecciones leglslatl~as, :a costa del deterioro tanto de las condiciones de los 

trabajadores migratorios que ya· se encuentran en territorio estadounidense como de 

todos aquellos que Intenten aproximarse a él. 

En estas condiciones resulta muy evidente que las politices ante la migración 

conocerán otro recrudecimiento y que buscarán el amparo en la vinculación migración

dellncuencla y migración-terrorismo. A partir de la década de los años noventa los 

migrantes han enfrentado condiciones totalmente violatorias a sus más elementales 

derechos humanos, polltlcos y laborales. Para dar cuenta de las pollticas y condiciones 

en que el SIN "detecta a los Intrusos" y detiene a los "ilegales" se han elaborado 

diversos informes322 que dan cuenta de lo señalado. La meta fue recuperar el control de 

los corredores principales de entrada y cerrar las rutas más frecuentemente usadas, 

con el objetivo de hacer tan diffcil y costosa la entrada a ese pals, que ello le permita a 

los Estados Unidos regular unilateralmente sus requerimientos de esta fuerza de 

trabajo. 

El debate migratorio en México 

Es casi unánime el criterio de que en los años ochenta y noventa la migración el~ 

mexicanos hacia los Estados Unidos ha tenido un papel preponderante, conflictivo y 

dificil en la agenda bilateral. No sucede lo mismo en cuanto a la caracterización de las 

acciones de los gobiernos de México y Estados Unidos; mientras para algunos las 

polltlcas emprendidas demuestran el interés por " ... buscar soluciones concertadas a los 

problemas que plantea la vecindad",323 para otros las acciones emprendidas a partir del 

funcionamiento del Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares, que es 

una Instancia de la Comisión Binacional México-Estados Unidos que sesiona 

322 Segundo Informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migratorios 

mexicanos en su tránsito hacia la franja fronteriza norte de los Estados unidos. Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, México, 1996, investigación realizada por Dávalos, Héctor y Roldán, Genoveva, Op. 

cit.,. 
Informe sobre la migración entre Estados Unidos y México del Consejo Nacional de Población, Secretarla 

de Gobernación, México, 2001. 
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regularmente desde 1990, han sido el reflejo del proceso de institucionalización de las 

relaciones entre ambos paises en condiciones desiguales, dependientes, asimétricas y 

que, por tanto, han tenido un mlnimo impacto en detener las acciones unilaterales de un 

vecino que en este tema demuestra prepotencia, defensa rabiosa de sus Intereses y 

escasa comprensión de que se trata de un fenómeno bilateral. La sociedad comercial y 

financiera, el buen Inglés y la amistad entre los funcionarios de ambos paises han 

tenido escaso Impacto, tal como intenté demostrarlo en los primeros apartados de este 

Capitulo, en la búsqueda de soluciones concertadas. 

En este últlmo apartado el objetivo es realizar una revisión de las acciones 

promovidas y realizadas en México para defender, proteger y reglamentar el flujo 

migratorio, en el periodo que se observó un recrudecimiento del anlllnmlgración en 

Estados Unidos. 

En el segundo Capitulo observamos que las polltlcas planeadas y desarrolladas 

por los gobiernos mexicanos, históricamente se caracterizaron por un menosprecio, 

ignorancia, desatención y falta de decisión en su protección y defensa de los 

trabajadores migratorios mexicanos, salvo algunas excepciones ya mencionadas. 

Todavla en los años setenta exlstlan algunos programas aislados y descoordinados en 

las Secretarlas de EchJcaclón Pública y la del Trabajo, asl como en el Consejo Nacional 

de Población que se proponlan primeros acercamientos con organizaciones chicanas y 

la realización de encuestas y estudios de los mexicanos en Estados Unidos. 

La investigación realizada nos revela que es a finales de los años ochenta 

cuando se observa el inicio de acciones gubernamentales encaminadas a la atención 

tanto de los mexicanos en su tránsito hacia los Estados Unidos, a las comunidades de 

connacionales establecidas en ese pals y a los mexicanos que en diversas épocas del 

año regresan a México, en lo fundamental en forma temporal. Al margen de la 

efectividad, coherencia e integración entre estos programas, es de resaltar el cambio 

observado en cuanto a las acciones de gobierno en esta temática en el periodo 

323 Tuirán, Rodolfo, Op., cit. p. 13. 
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mencionado. Considero que son varios los argumentos que nos pueden explicar este 

viraje: la tendencia creciente en la cantidad del flujo migratorio, el cada vez més 

importante papel de las remesas en la economla mexicana, el agudlzamiento de la 

polltlca antilnmigratorla en ios Estados Unidos, las acciones politlcas de las 

organizaciones no gubernamentales de migrantes y pro-migrantes en la exigencia de 

protección y defensa de sus derechos, la presencia polltlca de los mlgrantes en las 

campañas presidenciales de 1988 apoyando a los partidos de oposición; asl como el 

hecho de que el debate en cuanto al proceso de Integración comercial y financiera, en 

Estados Unidos, centró mucho su atención en el tema migratorio. 

De las acciones federales més destacadas implementadas a partir del viraje 

observado a finales de la década de los ochenta, se encuentran: El Programa Paisano 

(creado en 1989), El Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior 

(PCME), que inició en 1990, .en ese mismo año el PRONASOL creó un apartado 

internacional (Solidaridad fnternaclonaf) con el objetivo de recabar apoyos de los 

migrantes residentes en Estados Unidos, el funcionamiento del Grupo de Trabajo sobre 

Migración y Asuntos Consulares, que es una instancia de la Comisión Binacional 

México-Estados Unidos que sesiona regularmente desde 1990, cuyo principal resultado 

ha sido la elaboración del Esturlio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración 

(publicado en noviembre-diciembre de 1997), la creación de la Fundación Solidaridad 

Mexicano-Americana (1993), Las Oficinas Estatales de Atención a Oriundos (OFAOS) y 

que algunas de ellas inician actividades hacia el año de 1994, la creación de los Grupos 

Beta (agosto de 1990), la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una serie 

de publicaciones sobre el tema, el Primer y Segundo Informe sobre las Violaciones a los 

Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos en su Tránsito hacia la 

Frontera Norte, al cruzarla y al internarse en la Franja Fronteriza Sur Norteamericana 

(1991 y 1996 respectivamente), la presentación del Informe sobre el menor mexicano 

repatriado desde Estados Unidos (1993) y el Informe sobre violaciones a los Derechos 

Humanos de los inmigrantes. Frontera Sur (1995), la Ley de No Pérdida de fa 

Nacionalidad Mexicana (marzo de 1998), la creación de /a Oficina Presidencial para la 
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Atención de Migrantes Mexicanos en el Extranjero (creada en febrero de 2001 ), el 

Programa Adopta una Comunidad (2001 ). 

Especial reflexión requiere el contenido del Estudio Blnaclonal, ya -que ha sido 

considerado como un parteaguas el acuerdo tomado, en marzo de 1994, al seno del 

Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares, en el sentido de elaborar un 

estudio de carácter genuinamente blnacional con miras a facilitar el diálogo bilateral 

sobre este complejo y espinoso asunto. Este esfuerzo culminó cuando fue dado a 

conocer el Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración, en 1997. En el 

prólogo de dicho estudio se afirma que su objetivo fue " ... acceder a una visión global y 

compartida de la magnitud de los flujos, caracteristicas de los migrantes, factores que 

inician y apoyan la migración, los efectos en ambos paises y las respuestas adoptadas 

de manera unilateral o conjunta por México y Estados Unldos".324 A las conclusiones de 

este Estudio se les atribuye una 'verdadera perspectiva binaclonal'. 

Sin desconocer el enorme esfuerzo que esta investigación significó, tendrla los 

siguientes señalamientos básicos. En cuanto a las causas de la migración, este Estudio 

se queda en el plano descriptivo neoclásico. No basta decir que la migración de 

mexicanos a Estados Unidos está Inicialmente motivada sobre todo por factores de 

"demanda-atracción" en Estados Unidos; y factores de oferta-expulsión en México y que 

las redes sociales y familiares vinculan dicha oferta y demanda. Lamentablemente este 

marco analltico neoclásico finalmente aterriza en la consideración de que a raíz del 

" ... cambio estructural que actualmente vive la economla mexicana, es probable que las 

redes de migración se debiliten" y que en los años recientes existen evidencias de 

" ... que los altos niveles de la migración de México a Estados Unidos podrlan comenzar 

a disminuir en los próximos quince años", es el resultado de la consideración de que 

con la integración y la apertura se logrará la convergencia económica y de ahí a la 

disminución de la intensidad en los flujos migratorios. En esta investigación he venido 

insistiendo que si el fenómeno sólo se analiza desde la perspectiva de demanda y 

oferta se da el lujo de olvidar los factores estructurales de ambas economlas que 

324 Op. cit., p. 1 
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constituyen esa demanda y esa oferta, y por factores estructurales no me estoy 

refiriendo sólo a los económicos en abstracto y en general, sino a las condiciones en 

que se desenvuelve el proceso de acumulación de capital en ambas eéonomlas, tos 

mecanismos de financiamiento de este proceso y tas Instituciones sociales y polltlcas 

que promueven y permiten su reproducción. 

No resulta ocioso señalar que la realldad es sumamente terca, y que ella se ha 

encargado de desmentir los pronósticos y tendencias que en base a esta concepción se 

pensaba que iba a adquirir este proceso, ni en cuanto a la magnitud del flujo, ni en 

cuanto a las pollttcas que asumlrlan ambos paises: el unilateralismo por parte de 

Estados Unidos y la falta de una polltica de Estado frente al tema migratorio por parte 

de México, asl lo demuestran. Asimismo, en esta investigación, he demostrado que con 

el actual esquema de apertura e Integración no es probable lograr el desarrollo y que 

aún las tasas de crecimiento están sujetas a los altos signos de lnestabllldad que son 

propias a este modelo. 

No comparto la opinión que se expresa en el Estudio en el sentido de que "El 

catalizador de gran parte de la migración laboral actual no autorizada de mexicanos ha 

estado tradi.:1onalmente en Estados Unidos, sin embargo, con el paso del tiempo, un 

conju;1to más vasto y complejo de factores reproducen ese flujo"; esta afirmación se 

permite olvidar que este fenómeno tiene más de cien años existiendo y que el proceso 

de conformación de las redes sociales y familiares no es nuevo y que sin desconocerlos 

como factores explicativos de la migración de ninguna manera se les puede atribuir un 

funcionamiento al margen de las condiciones estructurales tanto de la economla 

mexicana como de la estadounidense. En la actualidad lo que sigue marcando la pauta 

de los ritmos y cantidades del flujo migratorio son las condiciones estructurales de ta 

economla estadounidense que requiere de esta fuerza de trabajo, situación que es 

factible por las caracterlsticas de subordinación, dependencia y subdesarrollo que 

permean el desenvolvimiento de la acumulaclón capitalista en nuestro pals; de tal 

manera que las redes sociales y familiares resultan complementarias en el proceso y de 

ninguna manera determinantes de él. 
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El estudio, se afirma, tiene una visión blnacional. Sin lugar a dudas en el Estudio 

se perfila la perspectiva Institucional y oficial de ambos gobiernos; sin embargo tanto en 

Estados Unidos como en México encontramos importantes expresiones que contradicen 

esta opinión. Organismos no Gubernamentales mexicanos y estadounidenses, 

Asociaciones Civiles, Asociaciones de Mlgrantes y analistas del tema han venido 

insistiendo en la enorme distancia y profundas diferencias que se han desarrollado 

entre las acciones de gobierno en el tema migratorio y, particularmente en cuanto a las 

caracterlsticas de la relación con Estados Unidos y por otro lado las necesidades de los 

mlgrantes y sus organizaciones. 

En el plano estatal también encontramos acciones gubernamentales que 

buscaron establecer vincules estrechos con los mlgrantes radicados en Estados 

Unidos. Es el caso del programa Dos por Uno organizado en Zacatecas en 1986 por el 

gobernador Genaro Barrero y el gobierno de Arturo Romo (1993-1999) propuso la 

creación del Fideicomiso Estatal de Empresas de Solidaridad y de Empresas Juveniles; 

en Oaxaca el programa Dólar por Dólar en 1998. También es importante señalar que a 

través del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior la Secretaria de 

Rela:::iones Exteriores coordina actividades con veintitrés gobierno estatales y 

centenares de municipios,325 particularmente importantes han sido las actividades 

impulsadas por la Oficina Estatal de Atención a Oriundos (OFAO) de Guanajuato, que 

fue creada en 1994 y que realiza programas de atención como el Programa Mi 

Comunidad, Programa Casas Guanajuato, asi como proyectos de Inversión productiva 

de las remesas a través del Programa Dólar por Dólar. 

En el año 2000 el Presidente Ernesto Zedilla realizó un balance de las acciones 

de gobierno que en materia migratoria se hablan realizado en el periodo, que como ya 

revisamos, es en el que terminaron de materializarse los proyectos iniciados a finales 

325 Gómez Arnau, Remedios y Trigueros, Paz, "Comunidades transnacionales e iniciativas para fortalecer 

las relaciones con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos", en Migración México-Estados 

Unidos. Opciones da po//lica, coord. Tulrán, Rodolfo, ed. Consejo Nacional de Población, Secretarla de 

Relaciones Exteriores, Secretarla de Gobernación, México, 2000, p. 263-298. 
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de los ochenta y principios de los noventa. De este balance cabe resaltar que en el 

Sexto Informe de Gobierno el Dr. Zedillo señalaba que: " ... La polltica migratoria de 

México se finca en el ejercicio de la soberan[a y la defensa de la seguridad nacional, 

con respeto a los derechos humanos, apego a la legalidad y aliento a las corrientes 

migratorias que contribuyen a nuestro desarrollo. La magnitud y complejidad del 

fenómeno ha exigido renovar el marco jurídico y las estructuras administrativas 

dedicadas a su regulación y atención".326 

En dicho Informe se destacaba que en los seis años anteriores se habían 

atendido 272,860 asuntos en materia migratoria, civil, penal, laboral, de derechos 

humanos y administrativos y que de ellos cerca del 90% habían sido atendidos por las 

representaciones consulares de México en los Estados Unidos. Se destaca los 

memoranda de entendimiento para la protección de nacionales y acceso consular, para 

asegurar la consulta entre cónsules mexicanos y autoridades migratorias 

estadounidenses y para combatir la violencia en la frontera, asf como de acuerdos para 

la repatriación segura y ordenada de connacionales. Las autoridades de los Estados 

Unidos han devuelto, en promedio, un millón de mexicanos indocumentados cada año 

desde 1995, es decir, alrededor de seis millones durante la administración. Sin embargo 

para el año 2000 se prevé que la devolución ascienda a poco más de 1.3 millones. En 

esta contabilidad no se hace mención que las politicas de protección y rescate de los 

emigrantes, tuvieron importantes deficiencias en cuanto a la protección del Derecho 

Humano más importante: la vida. Baste señalar que tan sólo en el 2001 murieron 400 

mexicanos en su intento por cruzar la frontera, con lo cual se rebasó el total de decesos 

ocurridos durante 1999 (325); fenómeno que desde que iniciaron los operativos en la 

frontera de Estados Unidos ha tenido una tendencia a su acelerado crecimiento y se ha 

convertido en la expresión más importante de violación a derechos humanos a los 

trabajadores migratorios mexicanos. El 75% de estas muertes ha ocurrido en territorio 

estadounidense y el 25% restante se registró del lado mexicano. Ahogamiento, 

deshidratación, hipotermia, agotamiento e inanición, son las causas principales. Se 

pregona mucho que existe una disminución en violaciones a Derechos Humanos por 

326 Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República, México 2000, p. 19. 
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parte de la patrulla fronteriza estadounidense, sin detenerse a reflexionar en el 

escandaloso aumento de muertes al intentar el cruce. Todo ello como resultado de la 

polltica migratoria de nuestros vecinos y "socios" comerciales. 

En ese momento se consideraba que se habla alcanzado una visión integral, 

planteada en la Declaración Presidencial Conjunta sobre Mlgraci?n, de mayo de 1997 y 

que se habla establecido la Conferencia Regional sobre Migración, celebrada por 

primera vez en 1995 en la ciudad de Puebla. En esa dirección el Programa de 

Comunidades Mexicanas en el Exterior {PCME) se constituyó en uno de los proyectos 

más importantes del sexenio y se le impulsó con transmisiones a través de 72 

radlodifusoras en los E.U. y la inserción del suplemento bimestral La Paloma, con un 

tlraje de 450 mil ejemplares, en ocho periódicos en español de ese paf s. 

En este Informe tuvo particular importancia resaltar lo que significó la entrada en 

vigor en 1998 de la Ley de Nacionalidad, que garantiza a los mexicanos nacidos en el 

exterior, o que adoptaron una nacionalidad extranjera, no perder la nacionalidad 

mexicana, y que a partir de su expedición, hasta ese momento, ya se hablan otorgado 

25,766 Declaratorias de Nacionalidad Mexicana. En cuanto a la doble nacionalidad es 

importante comentar que si bien quedó establecida desde el 21 de marzo dP. 1998 y 

pese a que el artículo 36 constitucional establece las bases para que loi: mexicanos que 

se encontraran en el extranjero hubiesen podido votar en las pasadas elecciones del 2 

de julio del 2000, y que lo que faltaba era que las leyes reglamentarias fueran 

reformadas para empalarlas con dicho mandato, esto no fue así. El Instituto Federal 

Electoral se dio a la tarea de estudiar las modalidades para que los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero pudieran ejercer el derecho al sufragio, después 

de 6 meses estableció la absoluta viabilidad del voto de los mexicanos en el extranjero. 

Al turnarlo al Congreso de la Unión para realizar las modificaciones al Cofipe para su 

instrumentación, surgieron los problemas. El 8 de julio de 1999, en el Senado de la 57 

legislatura la bancada del PRI rechazó la iniciativa de reformas al Cofipe. Los votos del 

PAN y PRO no pudieron revertir esta postura. Múltiples argumentos se presentaron, 

pero destacan los ridículos como el que arguyó que la Cancilleria no tenia recursos 
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para organizar el voto de mexicanos en Estados Unidos, cuando se ha insistido en la 

importancia de los recursos que ellos canalizan al pafs a través de sus remesas. 

Estamos hablando de que 7.3 millones de mexicanos mayores de 18 años nacidos en 

México no pudieron votar, son el 98% de los que viven en el vecino pals. De ese total 

un millón 574 mil personas tienen credencial de elector y estuvieron en EU el dia de la 

jornada electoral. Muchos de ellos se dirigieron hacia la frontera para ejercer su voto y 

tampoco ahl lo pudieron hacer porque las casillas resultaron Insuficientes. La nueva 

legislación ha resultado un fracaso ya que de un poco más de un millón de personas 

nacidas en México y que se han naturalizado estadounidenses, y que podrlan realizar 

su trámite, sólo 25, 766 lo hablan hecho. 

En cuanto a la Secretarla de Gobernación se informaba que las autoridades 

mexicanas ya tenian, para el año 2000, operando nueve grupos Beta de protección al 

emigrante; seis en la frontera norte y tres en la frontera sur, lo cuales hablan prestado 

servicios de rescate de emigrantes, orientación, asistencia social y jurldica, recepción 

de quejas asl como de protección en México. De enero de 1999 a junio de 2000, se 

logró rescatar a más de 21 mil emigrantes, se localizó a más de 4,600 personas y se 

proporcionó orientación y asistencia jurldica a más de 28 mil emigrantes. Se 

distribuyeron 358 mil ejemplares de la Cartilla Guia de Derechos Humanos par:: 

Migrantes y se transmitieron cinco mensajes con tres impactos diarios en más dü 1200 

radiodifusoras y 91 canales de televisión. No debemos perder de vista que a los Grupos 

Beta (localizados en Tijuana, Tecate y Mexicali (Baja California), Nogales y Agua Prieta 

(Sonora), Matamoros (Tamauiipas), Tapachula y Comltán (Chiapas), asl como en 

Tenosique (Tabasco) se les redefinieron sus tareas para que tuviera prioridad la 

prevención y protección de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo en los 

casos de localización y rescate. Los Grupos Beta que tienen 10 años de existencia, se 

han integrado con recursos municipales, estatales y federales y al inicio de sus 

actividades contaban con un reconocimiento social y estaban catalogados como la 

policla más honesta de México. Sin embargo en los últimos años han generado una 

impresión muy dispareja. Se han dado denuncias de que en Mexicali, el grupo Alfa 

"cobra peaje" a los polleros o coyotes. Insistentemente se les ha venido señalando que 
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sus actividades tienden a realizar el trabajo sucio de la Patrulla Fronteriza y se extiende 
la información sobre los malos elementos que conforman a dichos grupos. Resultó muy 
grave para la opinión pública nacional contar con las filmaciones que atestiguaban que 
ante la presencia de miembros del Grupo Beta de México y de la Patrulla Fronteriza de 
E. U. dos migrantes murieron ahogados en el ria Bravo, sin que se les brindara auxilio 
el 8 de julio del 2000. El argumento fue que el Grupo Beta car~ce de instrumentos de 
rescate como lanchas, flotadores, equipo de buceo, cuerdas y preparación para rescate 
en agua y que no saben nadar, a pesar de que vigilan una de las zonas fronterizas por 
donde el flujo migratorio es constante y de que a Brownsvllie y Matamoros los divide un 
rlo que es considerado como uno de los más peligrosos de la reglón 

Asimismo se informaba que El Programa Paisano habla sido mejorado para que 
se incrementaran las acciones a favor de los connacionales que regresan o visitan el 
país, ampliando las facilidades para internar sus bienes y garantizarles seguridad, 
respeto y buen trato, fortaleciendo los lazos con sus lugares de origen. Anualmente 
atiende alrededor de 2 millones de personas. Sin preiender desconocer los avances 
que significó la existencia de este Programa, tampoco podemos dejar de lado las quejas 
y denuncias de los emigrantes, que en cuanto a este Programa fueron frecuentes. 
Particularmente porque durante esos años en cada temrorada navideña se hicieron 
cambios a los trámites de internación, lo cual se hé' prestado a actos de corrupción, 
lentitud administrativa y dificultades para los paisanos. Por ejemplo. en noviembre de 
1999 se anunció que dentro del Programa Paisano se aplicarían nuevas modalidades 
del Programa de importación Temporal de Vehículos para la temporada 1999-2000, de 
acuerdo al cual se debían pagar fianzas de entre 400 y 800 dólares por internar un 
automóvil a la República Mexicana. Las organizaciones no gubernamentales que 
promueven íos derechos de los emigrantes a ambos lados de la frontera consideran que 
"es más adecuado que los paisanos gasten su dinero con la familia", a que lo entreguen 
a funcionarios públicos, porque erogan un promedio de 300 dólares en mordidas y 
trámites para agilizar su ingreso". Los errores del proyecto iban desde que el pago tenía 
que ser en efectivo, posteriormente se aceptó que fuera con tarjeta, y que el lugar de 
salida del vehículo tenía que ser por el mismo del internamiento para poder rescatar el 
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depósito. En virtud de que este programa había íniciado en .1990 fue de observarse que 

ya para finales de esta década los módulos ·de orientaéión a los paisanos se 

encontraban deteriorados y en muchos casos abandonados. Todo ello nos revela que 

una falta de continuidad en los programas instrumentados desde los órganos de 

gobierno. 

En este Informe también se presentaron datos sobre la migración en la Frontera 

Sur, y al respecto se señalaba que México ha dado cauce legal a la migración temporal 

de trabajadores en la frontera sur, para lo cual se estima documentar con la Forma 

Migratoria para Visitantes Agrícolas (FMVA) la admisión de más de 64 mil visitantes 

agricolas guatemaltecos, en este año, y que la devolución de extranjeros en situación 

migratoria irregular en México hacia su pais de origen, ascendió a 665 mil durante la 

administración. Para el año 2000 se estimaba una devolución de 136 mil extranjeros. La 

politica migratoria de México en la Frontera Sur ha sido sumamente cuestionada ya que 

diversos estudios han revelado que actualmente se estima que 200 mil trabajadores 

guatemaltecos vienen a laborar en las plantaciones mexicanas, de los cuales sólo 64 

mil lo hacen documentadamente. Situación que repite los esquemas del norte. 

Obtenemos trabajo sumamente especializado en la pizca de las fincas cafetaleras y se 

alimenta el negocio de los contratistas castigando la ya de por si !.Jarata fuerza de 

trabajo. No olvidemos que en la frontera sur fas muertes de los r.iigrantes también están 

presentes. En 1999, hubo 52 ahogados en Arriaga y Tapachula. La aplicación en 

México de la politica que permite a cualquier corporación policiaca a nivel federal, 

estatal o municipal que pueda requerir los documentos migratorios, ha agudizado la 

problemática de los migrantes centroamericanos. De los transmigrantes que llegan a la 

Casa Albergue del Migrante de Tapachula el 82% han sido extorsionados por alguna 

corporación policiaca mexicana. Hasta la fecha México ha criminalizado a la migración 

proveniente de la frontera sur, como los Estados Unidos lo hace con la nuestra. Se 

violan sus derechos humanos, los despojan de sus pertenencias, los maltratan y 

algunos mueren en su intento por llegar a México y trasladarse a los Estados Unidos. 

Con la creación de la Patrulla Fronteriza en 1999 con el objetivo de bloquear entradas 

ilegales a México y prevenir el tráfico de indocumentados, resultó interesante que 
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también fueran enviados al norte, pero no para detener las entradas ilegales de 

personas procedentes del norte, sino que allá tienen el mandato de descubrir y 

desmantelar la migración de Indocumentados centroamericanos. Baste recordar la 

denuncia que en 1998 el Parlamento Salvadoreño hizo porque el Gobierno de México 

vulnera todos los tratados internacionales de derechos humanos en contra de 

indocumentados centroamericanos Incluidos mujeres y niños. La importancia de esta 

migración para Centroamérica es de acuerdo con la CEPAL entre 2 mil 500 y 3 mil 

millones de dólares al año. Para El Salvador a donde llega la mitad de esas remesas . . 

significa alrededor de 1,300 millones de dólares que equivale a casi. 18% de su PIS. 
,', :···. ·. 

Por último, también se destacó que para combatir el tr~fic¿ de personas, a los 

coyotes y polleros, se tipificó este delito en la Ley Federal .Contra la Delincuencia 

Organizada y en la Ley General de Población Incrementándose la penalidad de un 

rango de dos a 10 años, a otro de seis a 12 años, de tal manera de impedir el 

otorgamiento de la libertad condicional a quien incurra en este delito. Sin embargo, pese 

al reforzamiento de la vigilancia con el envirJ de 700 efectivos a las fronteras de la 

Policia Federal Preventiva {PFP), no se ha logrado disminuir la problemática de los 

"polleros" quienes en los últimos años han incrementado sus ganancias en un 50%, al 

pasar de 5 mil millones a 7,500 millones de dóiArcs anuales, informó el Servicio de 

Inmigración y Naturalización (SIN). Las t?.raas de investigación para combatir las 

bandas organizadas de delincuentes y traficantes de personas en las áreas fronterizas 

les fueron asignadas a la Policia Federal Preventiva que se incorporó a los Grupos 

Beta. Los polleros han incrementado sus tarifas hasta en un 300%. Son los 

beneficiados de los Operativos como el denominado Guardián, porque al ponerse más 

obstáculos se encarecen sus servicios. Diversas ONGs señalan que operan alrededor 

de 10 grandes bandas internacionales. Es una verdadera industria que genera 

anualmente ganancias entre 7 mil y 8 mil millones de dólares, en el caso de la frontera 

de México-Estados Unidos se habla de 300 millones de dólares al año. Las cuotas se 

han elevado de 250 a 1,300-1,500 dólares por llevarlos de Tijuana a Los Angeles, por 

ejemplo. De tal manera que los logros de la PFP en materia de vigilancia migratoria se 

han limitado a la vigilancia migratoria de arrestos y deportaciones de inmigrantes no 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

263 



mexicanos que buscaban llegar a Estados Unidos. La ausencia de resultados en cuanto 

al combate a las bandas que trafican con seres humanos, cuya acción seria inexplicable 

sin la complacencia y complicidad tanto de autoridades mexicanas como 

estadounidenses, contrasta con la eficiencia que tienen en cuanto al control de los 

centroamericanos; ello la presenta como una politica migratoria que no se ajusta a los 

criterios de soberania y procuración de justicia expresados en la Constitución, al 

realizarle el trabajo "sucio" a los Estados Unidos. 

En el Informe no se hizo mención a un tema de gran importancia para las familias 

de los inmigrantes y para la sociedad en su conjunto, y es el que hace referencia a que 

desde hace años se sabe que empresas estadounidenses y mexicanas dedicadas al 

envio de dinero entre ambas naciones estafan a los mexicanos. El abuso consiste en 

quedarse con el 10%, 15% y hasta 20% del dinero enviado, al manipular la conversión 

de dólares a pesos y por los cargos de las comisiones. Fred Kumetz lo denunció y 

señaló que el robo de estas empresas era de al menos por 500 millones de dólares. 

Western Union, Elektra y Money Gram socio de Banamex en esos años. Sin embargo 

las autoridades mexicanas no actuaron en defensa de millones de mexicanos victimas 

de este abuso. Pese a los anúncios hechos, no se logró instrumentar el subprograma 

"giro paisano" cuya operación se supone que reducirla entro 20 y 18% las comisiones 

que cobran las empresas privadas por el envio de remesas al pals. 

En un primer momento, vale preguntarse si el balance presentado por el 

gobierno mexicano sobre su polltica migratoria refleja la realidad o sólo un aspecto de 

ella y por tanto si resultó parcial o auto complaciente e irresponsable, en tanto ha 

afectado profundamente la posibilidad de construcción soberana de recursos 

económicos y sobre todo humanos del pals, al haberse regido por definiciones 

tecnocráticas de soberanla, papel del Estado y de la misma globalización. 

En conclusión, durante la segunda mitad de la década de los noventa no 

contamos con una polllica migratoria soberana que los preceptos constitucionales 

establecen y que la realidad exige. De cara a los migrantes, podemos afirmar que lo 

que existió fue una polltica migratoria timorata, agachona y pusilánime, dispuesta a 
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encontrar los mecanismos necesarios que sostengan las actuales "buenas relaciones" 

con los Estados Unidos ya que las relaciones comerciales y financieras asl lo exigen. 

Con lo cual se pierde de vista que la globallzación no ha logrado que el país más 

poderoso del planeta y su principal impulsor se olvide de defender su soberanía y que 

deje de establecer sus relaciones comerciales en condiciones de dependencia y 

sometimiento. Mientras se continúe perdiendo de vista lo anterior, las acciones en 

cuanto al tema migratorio seguirán poniendo en entredicho la posibilidad de 

construcción de un Proyecto Nacional soberano que busque la reincorporación al 

entorno mundial en condiciones de beneficio mutuo y tambíén se encontrarán lejos de 

una verdadera política de estado en el terreno migratorio. 

Continuando con el recuento de las acciones de gobierno en materia migratoria 

de los últimos años, pasaremos a lo acontecido en el periodo 2001-2002. Muchos 

fueron los que consideraron que con el gobierno del "cambio" el panorama migratorio 

también tendría oportunidades de "cambio". Recordemos que todos los avances ya 

mencionados no lograban que se perdiera de vista que durante este sexenio se había 

incrementado el flujo de migrantes a Estados Unidos, había aumentado el número de 

muertos en el Intento del cruce y se habían endurecido las políticas migratorias 

unilaterales de. Estados Unidos. Todo ello puso en ~ntredicho los alcances de la política 

migratoria articulada en esta segunda mitad de los años noventa. 

Analistas y estudiosos del tema migratorio generaron expectativas con el 

gobierno foxlsta, como por ejemplo Francisco Alba, del Colegio de México hacía la 

consideración de que: 

"El contexto actual de la cuestión migratoria está enmarcado por dos 

poderosas tendencias: la Integración económica y el diálogo polltico. Esas tendencias 

ofrecen oportunidades no sólo para eliminar los aspectos irritantes de la cuestión 

migratoria, sino también para buscar un entendimiento de largo alcance al respecto", el 

autor considera que: "Los cambios de administración en los ejecutivos de ambos 

países generalmente presentan oportunidades para mejorar los términos de la relación 

bilateral. Por lo que respecta al 'cambio de régimen' goza, en general tanto en el 

interior como en el exterior, de las expectativas de un 'bono democrático' favorable. En 
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otras palabras, los contextos tanto coyuntural como de mediano y largo plazos ofrecen 

Interesantes oportunidades de trascender la situación actual. Existen, desde luego, 

riesgos e lndefiniclones y el proceso, ciertamente, enfrenta retos forrnldables".327 

Otros tantos consideraron que durante el gobierno zedilista ya se hablan sentado 

las bases para un cambio sustancial en la relación blnacional y que en esa dirección se 

seguirla avanzando. Rodolfo Tulrán quien todavla fuera el Secretarlo General del 

Consejo Nacional de Población en el primer semestre del 2002, en los yolúmenes que 

esta Institución publicó en noviembre del 2000, sobre el tema migratorio, sintetizaba la 

opinión de diversos analistas y señalaba que si bien en las últimas dos décadas el tema 

migratorio se habla distinguido como uno de los más diflclles, preocupantes y 

conflictivos de la agenda bilateral, lo cierto es que los esfuerzos orientados a 

institucionalizar el diálogo y a fortalecer los canales de comunicación y los mecanismos 

de consulta en materia migratoria permitirian hacer la consideración de que " ... tanto en 

materia migratoria como en otros temas, la relación entre ambos paises ha 

evolucionado gradualmente del distanciamiento, la confrontación y el unilaterallsmo a 

una actitud pragmática de apertura y colaboraclón".328 

En esas condiciones se dio el cambio en el pals. Con el nuevo gobierno 

encontramos elementos distintivos, que por el tiempo tr1:1nscurrldo, diflcilmente podemos 

evaluar plenamente. Por tanto sólo presentaremos algunas reflexiones acerca de las 

acciones y pollticas propuestas. 

En cuanto a lo sucedido con el gobierno del cambio, es importante 

contextualizarlo y, pese a diversos pronósticos presentados párrafos anteriores, la 

"nueva economfa" si se desaceleró y entró en receso a nivel internacional, México no 

ha escapado a ello y no como un mero reflejo sino porque el país es parte de ese 

proceso económico y por sus condiciones de dependencia y subdesarrollo las 

expresiones de dicha crisis son mucho más violentas y dramáticas; por otro lado la 

gfobafización ha exacerbado las contradicciones pollticas y económicas a nivel mundial, 

327 Alba, Francisco. Migración México-Estados Unidos, Op. cit., p. 42. 
328 Op. ci,t, p. 13. 
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las cuales han tenido expresiones tan lamentables como los ataques terroristas del 11 

de septiembre y la guerra en Afganistán; y, el flujo migratorio se continúa 

desenvolviendo en condiciones de unilateralismo por parte de Estados Unidos, fuerte 

Inestabilidad, tensión y conflictividad. 

Pese a las contradicciones y ambivalencias de las propuestas de campaña y a 

los dichos y desdichos durante los dos primeros años de gobierno, resulta evidente que 

si existe un cambio polltico en cuanto a la atención e importancia que se le adjudica al 

tema migratorio. La migración laboral resultó un tema "popular" y bien recibido a nivel 

nacional e internacional. Enarbolar la bandera de que "somos 120 millones de 

mexicanos", porque los que están en Estados Unidos también cuentan permitió hacer 

una renovación de la agenda binacional, asl como tonificar la demagogia electoral. 

Asimismo, durante su campaña presidencial Vicente Fox declaró que "(mi gobierno) 

será Intolerante y exigente para que se respeten los derechos humanos de los 

migrantes. No importa que sean legales o ilegales, estaremos de su lado". Con nuestro 

paquete migratorio, al decir de Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores, 

nos llevariamos el premio completo, (the whole enchilada). 

La propuesta de Vicente Fox, presentada en campaña y reiterada en los 

primeros meses de su gobierno, en cuanto al libre tránsito de los trabajadores 

migratorios, siendo válida, no fue presentada dentro de un proyecto general de 

negociación con los Estados Unidos, que bien pudiera haber sido el espacio que surge 

con el TLC, con plazos, condiciones y términos de un proyecto tan ambicioso. Todo se 

quedó a nivel de declaraciones muy propias de la personalidad y conducta polltica del 

presidente Fox, o si le concedemos un poco más de estratega poiitico, podriamos 

concluir que se trató de un borrego para tantear el terreno y que ante el rechazo 

contundente de los Estados Unidos y Canadá todo se empezó a encaminar hacia el 

proyecto, que en el Congreso estadounidense ya se ventilaba entre septiembre y 

octubre del 2000, y que consistia en un nuevo Programa Bracero, o un aumento de la 

cuota de visas que anualmente entrega Estados Unidos a los mexicanos. El senador 

por Texas Phil Grammm había esbozado un nuevo proyecto de ley que permitirla a 
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mexicanos Indocumentados provenientes de México trabajar legalmente con un salario 

mlntmo garantizado y acceso a algunos fondos de salud, pero a condición de que 

regresaran a su pals de origen luego de un año de estancia; el número de trabajadores 

a los que se les permitirla registrarse serla ajustado anualmente en respuesta a 

cambios en las condiciones económicas estadounidenses, especlficamente la tasa de 

desempleo. Todo pareciera indicar que este proyecto contaba con el apoyo del 

presidente Vicente Fax. 

En otro orden de acciones el ejecutivo formalizó en el mes de febrero del 2001, la 

creación de la Oficina Presidencial para la Atención de Mlgrantes Mexicanos en el 

Extranjero. Presidida por Juan Hernández Senter, esta Oficina desapareció después de 

una existencia eflmera (apenas un año y cinco meses) y de acciones de poco 

trascendencia y sobre todo al margen de un Programa Migratorio integral que 

eslabonara las acciones emprendidas en la década de los noventa con los proyectos 

del gobierno del "cambio". El programa estelar de esta Oficina fue el de "Adopta una 

Comunidad" y que tenla como objetivo el que personas, empresas o instituciones de 

Eslados Unidos, mexicanos o no, financiaran proyectos en alguna de las 90 micro 

regiones definidas como las de alta marginación y migración. 

Al momento de dflsaparecer la Oficina sólo logró "compromisos" por 74.6 

millones de dólares y que sólo involucraban el 20% de las micro regiones; pero, la 

mayor crítica que se le puede hacer a este Programa consiste en el hecho de que partió 

de un total desconocimiento del fenómeno migratorio, ya que la alta marginación y la 

migración no están tan asociadas, de acuerdo con información publicada por CONAPO, 

los nueve estados de mayor migración no se corresponden con los de mayor 

marginación. Es el caso de Jalisco, Chihuahua y Durango que son entidades con grado 

de marginación baja, ya que ocupan los lugares 25, 26 y 17 respectivamente, a nivel 

nacional y en cuanto a la intensidad migratoria ocupan el 1°, 5° y 4° lugar. Por otro lado 

se encuentran Guerrero y Oaxaca que ocupan el primer y segundo lugar de 

marginación en el pals y son octavo y noveno en intensidad migratoria. A nivel de 

municipios se repite este esquema de la migración ya que los municipios que tienen un 
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alto grado de marginación, tienen un bajo Indice de intensidad mlgratoria.329 Con mucha 

agudeza, Jorge Santibáñez, actual Presidente de El Colegio de la Frontera, en torno a 

este debate señalaba en Editorial publicada en el periódico La Jornada que " ... las 

caracterlstlcas del Programa en cuestión proyectan la Idea de que la migración se va a 

resolver con actos de caridad y solidaridad social que, de algo servirán, pero resulta 

Ingenuo creer que esa será la solución a un problema estructural". 

Al desaparecer esta Oficina, el Presidente Fax anunció la transferencia 

presupuesta! y de mando a la Secretarla da Relaciones Exteriores y se firmó el 

Convenio que da nacimiento formal al nuevo Consejo Nacional para los Mexicanos en 

el Exterior que será el órgano consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 

brazo ejecutor del nuevo Consejo. El Consejo Nacional funcionará mediante una 

Comisión lntersecretarlal en la que participarán ocho secretarlas de Estado bajo la 

coordinación de la SRE. 

Al mom?nto de la creación de la Oficina de la Presidencia expresé330 y del . 

anuncio de que en la frontera norte se crearla la Comisión para Asuntos de la Frontera 

Norte (lo cual se concretó en octubre de 2001 ), bajo la coordinación de la Secretarla de 

Gobernación, la cL•al tendrla la responsabilidad de establecer mecanismos que 

garanticen la !':oguridad y el respeto a los derechos de los emigrantes mexicanos, decla 

que expresé mi opinión en el sentido de que resultaba poco alentador que una vez más 

se tendiera a la atomización de los esfuerzos gubernamentales para atender el 

fenómeno migratorio, creando nuevas comisiones fuera del organigrama y desviando 

recursos humanos y económicos, cuando que por otro lado se habla informado sobre la 

precaria situación de los consulados mexicanos en Estados Unidos y que por lo tanto 

no serla factible que mejorara su eficiencia, dada la reducción presupuesta! que para 

las oficinas consulares, se realizó, desde el proyecto de egresos enviado por el 

presidente Fax. Ello reveló que en términos reales se estaba afectando las funciones de 

329 Prla, Melba "Mexicanos en Estados Unidos. Presencia e Impacto en sus Comunidades de Origen". 

Ponencia presentada en el Foro de Migración y Desarrollo que convocó la Comisión de Población, 

Fronteras y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados, 24 de mayo, 2002. 
330 Roldán Dávila, Genoveva "Polltlca migratoria y derechos humanos", en Diversa, Revista de Cultura 

Democrática, Instituto Electoral Veracruzano, Agosto 2001. 2-3, México, p. 71-87. 
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las oficinas consulares en cuanto a las labores de repatriación de personas vulnerahles, 

visitas a cárceles y centros de detención, atención telefónica, campaña de seguridad al 

emigrante, protección preventiva, consulados móviles, etc. La astringencia presupuesta! 

debilitó la labor de Relaciones Exteriores en la protección a emigrantes, y fue una 

limitación a que se abrieran los consulados de Yuma y Las Vegas y que tampoco 

pudieran operar como consulados generales los de Nogales, Laredo y Bastan. 

Al observar los resultados de la Oficina de la Presidencia y finalmente su 

desaparición, confirmamos que las acciones de gobierno en materia migratoria no 

pueden ser diseñadas a seis años. En cuanto al nuevo proyecto, resultaría aventurado 

expresar una opinión sobre sus posibilidades reales; pero, en principio, pareciera un 

ejemplo más de la falta de coherencia y continuidad en el diseño de una política de 

Estado en materia migratoria que tenga como objetivo principal la protección de los 

mlgrantes y la defensa de nuestra soberanía. 

A las debilidades presupuestarias de los consulados debemos incorporar las 

limitaciones profesionales, Ideológicas, politicas y hasta éticas de un sector importante 

del personal de carrera que los integra. Ejemplo de ello fue lo acontecido, durante los 

primeros meses de gobierno dt:!I Presidente Fox, en el consulado de México en Fresno, 

California. Por circunst::.ncias diversas los trabajadores agrícolas en esa área tuvieron 

conocimiento de que las cartas que le habían enviado al presidente 'Fox, como 

resultado de su visita, habían aparecido en un contenedor de basura. Pese a que las 

cartas fueron recuperadas y enviadas a México, el malestar generado entre los 

emigrantes y sus denuncias en cuanto a que " ... los cambios politicos en México no se 

habían traducido todavía en una mejoría notable en la forma de funcionar del 

consulado ... ", provocó que la cancillería removiera de su cargo al cónsul Enrique 

Romero Cuevas en el mes de abril del 2001, argumentando que la SRE mantiene como 

una de sus más altas prioridades garantizar eí mejor estado de las relaciones con los 

connacionales que radican en el extranjero. 
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Como muestra otro botón. El 22 de enero del 2002, el señor Alberto Ojeda 

denunció en periódico de circulación nacional la prepotencia, malos tratos y desprecio 

que habla sufrido en la Sección Consular de la embajada en Washington. Ante esta 

denuncia, Comunicación Social de la SRE salló a la defensa de esta Embajada y 

responsabilizó que el "malestar" manifestado por el Sr. Ojeda era el resultado de que 

los que realizan trámites ahi le dedican mucho tiempo, ya que en términos reales el 

presupuesto de la cancillerla sólo se Incrementó 0.3%, lo cual los imposibilita a dar 

mejor servicio; para rematar, con Irania, corrigieron al señor Ojeda por haberse 

equivocado y haber escrito Consulado en Washington, en lugar de Embajada. No son 

pocas las denuncias de diversos organismos no gubernamentales en cuanto a la 

prepotencia, falta de Interés, Ineficiencia y racismo .existente en la gran mayorla de los 

consulados mexicanos en los Estados Unidos. Lo minlmo que deberlamos esperar con 

el gobierno del cambio, es una revisión profunda y general del funcionamiento, asi 

como los cambios necesarios en el personal de los Consulados y Embajada en los 

Estados Unidos. 

Sin lugar a dudas existe más claridad sobre las grandes aportaciones que 

significan las remesas de los paisanos. Son dos los objetivos que este gobierno se ha 

trazado en cuanto a este tema: promover que las remesas enviadas no sólo vayan al 

consumo, sino que se destinen a proyectos proci•Jctivos y reducir el costo de los envios. 

Por tal motivo los presidentes Vicente Fox y George W. Bus acordaron en Monterrey, 

México, en marzo del 2002, promover la Sociedad para la Prosperidad. Se puso 

atención en un tema en verdad importante, ya que las remesas se han constituido en la 

tercera fuente de divisas para México. El Fondo Monetario Internacional ha señalado 

que las remesas en todo el mundo exceden los 100 mil mdd al año, y que México se 

encuentra a la cabeza como país receptor. México con 100 millones de habitantes, 

recibe en remesas la misma cantidad que India, que tiene una población de mil millones 

de personas. 

Para una administración en donde la productividad y la inversión adquieren 

rangos magnificados, no pasa desapercibida la posibilidad de que los 6, 8 o 1 O mil 
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millones de dólares,331 que sostienen o ayudan al sustento de cerca c1e más de un 

millón de hogares, es decir, de 4 o 5 millones de personas puedan ser encauzados 

"productivamente". Posibilidad remota ya que los hogares receptores de remesas 

mantienen un alto grado de dependencia de esos dólares y ello limita la posibilidad de 

inversión, a esto tenemos que agregarle que, como señala un informe de CONAPO, 

existen diversas razones que impiden que estos recursos se canalicen hacia proyectos 

productivos: " ... la nula o escasa capacitación empresarial entre migrantes y 

exmigrantes, la baja rentabilidad de las inversiones que ocasionalmente realizan estos 

trabajadores y la poca confianza que tienen tanto en la estabilidad macroeconómica y la 

paridad cambiarla, como en el desempeño gubernamental y la eficiencia de las politlcas 

públicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas". Es por ello que resulta poco 

realista el proyecto de canalizar estas remesas a inversiones productivas y para lo cual 

se implementó el Programa Dos por Uno, que se propone que por cada dólar envla.do 

por un mlgrante mexicano dispuesto a invertir en México, serán acompañados por un 

dólar del gobierno estatal y otro del Gobierno Federal. 

No cabe duda que las remesas de los inmigrantes han llamado la atención. En 

Estados Unidos se implementó el proyecto "MI Primera Cuenta", asi como otros 

aprendizajes financieros, a través del Departamento de Tesoro. con la finalidad de que 

los inmigrantes se acerquen a instituciones financieras formales como los bancos y las 

uniones de crédito. El gobierno mexicano negoció y obtuvo acuerdos con algunos 

bancos extranjeros para que los inmigrantes puedan abrir una cuenta bancaria en ese 

pais y enviar una tarjeta de cajero automático a sus familias en México; para ello los 

Consulados están emitiendo unas tarjetas de identificación a los inmigrantes que les 

permiten abrir la cuenta bancaria, a través de ellos los costos por envio serán menores. 

331 En México las estimaciones oficiales de remesas las realiza el Banco de México y se registran en la 
Balanza de Pagos y de acuerdo con esta fuente entre 1980 y 19g0 el flujo anual de divisas registrado en 
el rubro remesas familiares, al incrementarse de forma más o menos regular, se multiplicó 8 veces, 
pasando en ese lapso de poco menos de 700 millones de dólares a algo más de 5.6 mil millones de 
dólares. De tal manera que han resultado desconcertantes y poco confiables los datos que de pronto han 
empezado a circular sobre el monto de las remesas ya que de pronto se empezaron a estimar en 7 mil 
md, y en menos de tres anos ya se habla de que ascendlan a 9 mil mdd, cifra que se manejó en la 
reunión de Financiación del DeEarrollo, celebrada en Monterrey, México, y unos meses después ya se 
habla de 1 O mil mdd. Este es un claro ejemplo del manejo polllico que se hace de las cifras en el caso 
del tema migratorio. 
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Esta acción se empezó a implementar a finales del años 2001 y durante sus primeros 

tres meses de estar funcionando ya habla logrado depósitos por más de 50 millones de 

dólares en bancos de California, tan sólo en el Condado de Los Angeles, los depósitos 

ya hablan rebasado los 20 mlllones de dólares. De acuerdo a las pollticas neoliberales y 

antiestatistas de los gobiernos anteriores y del presente este negocio habla que dárselo 

a los bancos privados extranjeros, de tal manera que ni se contempló la posibilidad de 

que fuera a través de Instancias gubernamentales. No deja de estar presente la 

posibilidad de que alguna parte de esas remesas, ya no pasen la frontera y ahora tenga 

como destino los bancos extranjeros. 

En el marco de la firma de La Sociedad para la Prosperidad fue que se anunció 

que instituciones como Wells Fargo, Bancomer y la Unión de Crédito Federal de la 

Frontera cobrarán 10 dólares por las transferencias de remesas de hasta 1000 dólares. 

Con la presencia en México de Rosario Marln, tesorera de Estados Unidos se denunció 

que de los 10 mil mdd que envlan los inmigrantes, 2 mil mdd se quedaban en el costo 

de la transferencia y que con este nuevo programa la cifra se reducirla. En opinión de la 

tesorera de Estados Unidos, cobrar el 20% de la cantidad enviada para realizar el envio 

es un robo que no debe ser permitido. 

A principios del sexenio se habló mucho sobre la posibilidad de programas de 

regularización y de acuerdos sobre el empleo y contratación de mexicanos en Estados 

Unidos. Se realizaron frecuentes reuniones entre ambos presidentes y sin embargo, 

desde abril del 2002 ya se observaba que las negociaciones sobre migración estaban 

estancadas y que si se retomaban serla después de las elecciones intermedias en los 

Estados Unidos, esto resultó muy evidente en la reunión que en los primeros dlas del 

mes de septiembre del 2001 mantuvieron ambos presidentes en territorio 

estadounidense y durante la cual resultó evidente que quizás a lo más que se podla 

aspirar era a la ampliación de la Sección 245 (i) del Acta de Inmigración y Nacionalidad, 

que permitirla que el inmigrante indocumentado que vive en Estados Unidos pudiera 

solicitar la expedición de una visa en territorio estadounidense, sin que fuera necesario 

regresar a solicitarla a su pals de origen; las resistencias más recalcitrantes ya se 
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hablan manifestado y por otro lado los partidarios de ese acuerdo se encontraban muy 

divididos. Para los republicanos y su presidente ya era evidente que si se inslstla en un 

acuerdo migratorio su base más antlinmigratoria se alinearla y castigarla con el voto y 

por otro lado las expectativas que se hablan generado eran muy altas, aunque para ese 

entonces diversas encuestas ya perfilaban que los votantes latinos ya se encontraban 

más preocupados por el desempleo y la recesión, que por el tema migratorio. 

Los ataques terroristas del 11 de septiembre terminaron de configurar un 

ambiente y una postura en la que a la migración se le asignan connotaciones de 

catástrofe que hacen peligrar la paz mundial. Las consignas de la derecha a nivel 

mundial coinciden en enfocar a la migración bajo el prisma del racismo y xenofobia. El 

acuerdo rápido, bueno y completo se pospuso. Todas las fuerzas se enfocaron a 

combatir el terrorismo y, sobre todo, a Identificar en el "diferente y en el de afuera" al 

posible enemigo, cuando que a· nivel Internacional son muchas las voces que 

cuestionan que el terrorismo viniera de fuera. Como ya señalamos en párrafos 

anteriores, el crecimiento de gnipos radicales y fascistas en los Estados Unidos ya 

hablan tenido acciones y expresiones con altos costos sociales, humanos y 

económicos. 

Las acciones fueron i;1medlatas y uno de los principales objetivos fue el 

reforzamiento de la frontera, ya que la porosidad que la caracteriza hoy representa una 

amenaza a la seguridad nacional; la agenda migratoria ha quedado reducida a lo que 

compete a la seguridad fronteriza, la militarización y el incremento en los recursos 

destinados, fundamentalmente a la frontera con México. A finales de febrero del 2002 la 

Casa Blanca anunció que serla imposible que se diera una reanudación de las 

discusiones hacia un acuerdo en el tema migratorio con México y que el tema deberla 

dirigirse hacia la llamada legislación 245 (i) que, como ya señalábamos, sólo permitirla 

a un grupo muy pequeño de indocumentados, que cumplieran con ciertos requisitos, 

obtener una calidad migratoria "legal", sin tener que abandonar ese pals. 
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Aunque el tema de un acuerdo para regular la contratación de mexicanos ya no 

está en la mesa de discusiones, no está por demás hacer algunos señalamientos sobre 

las limitaciones que mostraba la propuesta mexicana. Por un lado la posibilidad de un 

Programa de trabajador huésped temporal suscitaba muchas inquietudes, por la Ingrata 

experiencia de lo que fueron los Programas Braceros de los años cuarenta332 a los 

sesenta, en donde fueron casi nulas las protecciones prometidas a los braceros y 

fueron sometidos a condiciones de sobreexplotación; situación que no resultarla fácil de 

remontar en virtud de que el gobierno mexicano continúa manteniendo una postura 

sumamente débil y de conservar a toda costa las "buenas relaciones comerciales". Otra 

preocupación consistla en que no serla aceptable un nuevo Programa de 

Contrataciones que estuviera acompañado de la polltica antilnmigratoria, racista y 

xenófoba expresada en la franja fronteriza y al interior de aquel pals, de tal manera que 

este Programa se tendrla que acompañar del diseño completo de una postura 

binaclonal frente a la migración y, por último, las lndefinlclones que .existlan en esa 

propuesta, ya que nunca se contó con el texto final del proyecto que permitiera un 

análisis definitivo. De tal manera que era muy grave que el presidente Fox diera su aval 

a un proyecto de este tipo, sin escuchar la opinión de los emigrantes, de los organismos 

gubernamentales, de los partidos y de los especialistas en el tema. 

En cuanto a la definición de una polltica de Estado migratoria distinta y que 

buscara el reconocimiento a los derechos de los trabajadores migratorios, es el que se 

refiere al asunto del voto de los mexicanos en el extranjero. Tarea primordial es que se 

realicen las modificaciones necesarias al Cofipe, y que consisten en consensuar un 

titulo noveno para que se especifiquen los detalles de cómo ejercerá el voto los 

mexicanos en el extranjero en las elecciones del 2006. Pese a que el presidente Fox 

manifestó su simpatla por el sufragio de los mexicanos en el exterior, hasta la fecha 

esto no se ha visto concretado. Se han expresado opiniones en cuanto a las dificultades 

técnicas, sin embargo lo cierto es que se trata de un asunto que requiere una definición 

polltica. Definición que tampoco ha sido clara en los partidos politicos. 

332 El 4 de agosto de 1942 se firmó el primer Convenio de Braceros y con ciertas modificaciones y 
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Finalmente, el tema migratorio tiene una estrecha y profunda vinculación con las 

condiciones de funcionamiento estructural de la economla mexicana. Todo pareciera 

indicar que la polltlca económica que se está aplicando en el gobierno del cambio, 

resulta poco novedosa. Los tecnócratas en turno consideran que la economla mexicana 

se encuentra mejor de lo que esperaban, que la apertura e incorporación a la 

globalizaclón han sido exitosas y que lo que se requiere es equilibrar el presupuesto y 

empezar a disminuir la deuda y de paso cumplir las exigencias de diversos organismos 

internacionales. La búsqueda de los equilibrios macroeconómlcos al margen de la 

economla real es lo que justifica señalamientos como los anteriores. En mi opinión, se 

continúan proyectando un conjunto de pollticas económicas contraccionistas y 

recesivas del mercado interno en aras de construir todas las redes de apoyo que exige 

el capital internacional, olvidándose que hoy el capitalismo se sigue construyendo sobre 

bases nacionales y que el proceso de internacionalización en curso, lo que ha 

desarrollado es el perfeccionamiento de los primero y no la ·de una perspectiva de 

integración con la consecuente desaparición de los estados nacionales. 

El resultado· está a la vista: una profunda Incapacidad de los blindajes externos 

para enfrentar la crisis recesiva de la economla estadounidense. Ello se traduce en 

incapacidad de sostener las promesas de campaña en cuanto al crecimiento y creación 

de empleos. La tendencia al Incremento del flujo migratorio se sostendrá. La posibilidad 

de enfrentar el fenómeno migratorio en sus causas estructurales una vez más se nos 

escapa. 

Resulta preocupante concluir que hasta la fecha el pals no cuenta con una 

polltlca de Estado soberana, en el tema migratorio. Encontramos que aún dentro del 

mismo gobierno hay diversas expresiones, sin un rumbo claro y definido y que, lo que 

predomina son acciones que revelan supeditación a las decisiones del vecino pals, y 

profunda debilidad en la defensa y protección de los mexicanos migrantes. Las 

violaciones a los derechos económicos, laborales, humanos, pollticos y sociales de los 

emigrantes en Estados Unidos y México requieren una respuesta "global" que incluya a 

precisiones, dicho convenio tuvo una duración de 22 años. Conclulrlan el 31 de diciembre de 1964. 
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ambos paises, asi como la utilización de todos aquellos instrumentos internacionales 

que permitan avanzar en su protección y defensa. Pero todo ello contendrá fuertes 

limitaciones mientras no avancemos en la consolidación de un proyecto nacional 

avalado por los sectores y clases afectadas drásticamente por el actual proceso 

"modernizador", que permita construir un escenario nacional y mundial de defensa y 

respeto de los trabajadores migratorios. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Los elementos y argumentos hasta aqul expuestos ponen de manifiesto 

que la problemática de las migraciones internacionales y del mercado Internacional de 

trabajo que han conformado, exigen voluntad política y disposición para enfrentarlas en 

beneficio de los mlgrantes y en pos de un proyecto nacional soberano que se incorpore 

en las mejores condiciones al proceso de internacionalización. Esta problemática es 

sumamente compleja y conflictiva en virtud de que: a)involucra requerimientos de orden 

económico que dan origen a la demanda de trabajo importado y a la evolución misma 

de este mercado laboral, lo cual, comprime salarios y deteriora condiciones de trabajo 

en el pals demandante, b) los movimientos "voluntarios" de los mlgrantes son el 

resultado de que el pals de origen no cuenta con las condiciones económicas, sociales 

y polllicas que les permita una sobrevlvencia digna, de tal manera que estos 

desplazamientos se dan en condiciones de altos costos politices, sociales y económicos 

para el pals expulsor, c)lo atractivo de esta fuerza de trabajo, para sus demandantes es 

que perciben un salario muy por debajo del que reciben los nacionales, por lo cual sus 

condiciones materiales de vida, educativas, culturales y recreativas, en algunos 

aspectos, son marginales y rompen con los esquemas y niveles de los nacionales y d) 

mier.tras que algunos empresarios no quieren prescindir de las ventajas que les 

significa el trabajo Importado, otros sectores de la economla y la polltica tampoco 

quieren privarse de los logros obtenidos con la crimlnalizaclón de este fenómeno. 

En la actual etapa existe una intensa agudización de estas 

contradicciones, por lo cual resulta muy urgente el trazo de una polltica de largo alcance 

que sea congruente con las acciones de corto y mediano plazo: 

1. Necesidad de una Estrategia de Desarrollo 

* Sólo el desarrollo y crecimiento económico, polltlco y social de México permitirá que la 

tendencia dominante sea hacia la disminución del flujo migratorio de mexicanos que se 

dirigen a los Estados Unidos. Desarrollo que no puede significar la sobrevivencla de las 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

278 



actuales y extremas desigualdades en el crecimiento económico regional, ni se logrará 

con el aumento del empleo en 100, 800 o un millón de personas al año, ni mediante 

proyectos regionales de crecimiento que no se inserten en un esquema global de 

desarrollo que rebase los ritos sexenales. El desarrollo, que no el crecimiento, permitirá 

que las migraciones sean absolutamente "voluntarias" y se conviertan en un elemento 

enriquecedor en el intercambio de los países y que no se desenvuelva en condiciones 

de sometimiento y dependencia. 

'Tan equivocado resulta pensar que no existe alternativa al actual panorama económico 

y social de México, como el pensar que resultaría muy sencillo redefinir un nuevo 

modelo de crecimiento que nos permitiera, con bases reales, aspirar al desarrollo. 

Enfrentar a los Intereses dominantes, que son los promotores, del actual proceso de 

"globallzación", será largo y complejo. Sin embargo en la redefinlción del rumbo se 

encuentran transitando, como nunca, las mas diversas fuerzas sociales y politicas. La 

rediscusión del tema del desarrollo, deberá incluir una nueva estrategia económica de 

largo plazo, que incluya un programa de crecimiento, todo ello no significa que de 

manera inmediata se logre la eliminación del flujo migratorio, dado el enramaje social 

que hoy da vida a las migraciones de las economías subdesarrolladas hacia las más 

Industrializadas. En tanto esto no suceda resulta evidente la responsabilidad de los 

gobiernos mexicanos en turno y de la sociedad mexicana en su conjunto de apoyar y 

proteger los derechos y exigir el respeto a las garantías individuales de nuestros 

compatriotas tanto en el recorrido que realizan en terreno nacional como internacional. 

Las condiciones de los mlgrantes están ligadas a las perspectivas de la sociedad en su 

conjunto. El proyecto de largo plazo, la meta del desarrollo, no debe generar inmovilidad 

en cuanto a las acciones inmediatas que exige esta problemática. 

2. Necesidad de una Polrtrca Migratoria Integral 

* Es necesario que se estructure una polftlca migratoria coherente y unidireccional para 

la frontera norte y la sur, que se defina en una Ley especifica en materia migratoria que 
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no disocie las exigencias por el respeto a nuestras fronteras, territorio y soberanla, del 

respeto a las garantfas individuales, sociales y pollticas de los ciudadanos en tránsito y 

de todos aquellos extranjeros que se encuentren en territorio mexicano. 

• Proteger a los trabajadores migratorios mexicanos, no debe Ir en demérito de aquellas 

pollticas internas que también exigen mejorar las condiciones de vida y trabajo de los 

mexicanos que no han optado por la migración y menos aún incurrir en pollticas y 

acciones denigrantes hacia las migraciones procedentes del sur del continente. No son 

medidas excluyentes, sino al contrario deben ser parte de un mismo proyecto de pals. 

• En esta Polltica Migratoria es necesario redefinir la importancia y papel del Programa 

Paisano, que buscaba proteger a los mexicanos residentes en Estados Unidos que 

regresan temporal o definitivamente a nuestro pals, y que en últimas fechas parece 

haber perdido dinamismo. Lo valioso de este Programa era que Intentaba generar 

conciencia en los mlgrantes sobre sus derechos, lo cual les permitirla enfrentar los 

intentos de extorsión y otras violaciones que son cometidas por autoridades mexicanas. 

Una derivación del Programa Paisano ha sido el Grupo Beta de Tljuana, que se ocupa 

de proteger los derechos de los migrantes que son objeto de robos, vejaciones, golpes 

y maltrato por delincuentes, y que se encuentran en transito hacia los Estados Unidos 

en esa área, es urgente retomar el camino inicial de este proyecto. 

La protección y apoyo que requieren los migrantes en su recorrido hacia la frontera, ya 

estando en la franja frbnteriza y a su regreso a México, exige la acción gubernamental, 

la cual no debiera escatimarse en virtud de que este sector de la población mexicana ha 

representado una de las fuentes de divisas más importantes. De tal manera que los 

gastos que le represente su protección, será una retribución mlnima, a sus aportaciones 

al pals. 

El Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior requiere una revisión en 

cuanto a sus objetivos. Sin menospreciar las actividades que buscan promover eventos 

culturales, culinarias, deportivas, etc., pareciera evidente que los inmigrantes tienen 
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prioridades y necesidades más urgentes que atender y a las cuales los Consulados 

deberían enfocar sus energlas y las condiciones materiales con que cuentan. 

* Pareciera evidente que los Programa:; existentes requieren de refuerzos y sobre todo 

que se encuentren inmersos en un proyecto nacional de política migratorio que también 

escape a los ritos y caprichos sexenales. No debemos duplicar instancias de decisión y 

menos aún malgastar los escasos recursos presupuestales con que se cuentan en esta 

materia. 

3. Necesidad de una Politlca Migratoria y Politica Exterior Coherentes 

* En cuanto a las condiciones laborales, sociales y pollticas de los migrantes en 

Estados Unidos, cabe señalar que las recientes medidas unilaterales de parte de los 

Estados Unidos en cuanto al fenómeno migratorio, además de ser policiacas y no 

atender a la problemática económica y social que las generan, insiste en una postura 

aislacionista, olvidándose de la bilateralidad en la que se encuentra inscrito este 

fenómeno. Por tanto es necesario que ia sociedad y gobiernos mexicanos exijan un 

trato digno a los migrantes y al pais en condiciones de igualdad y respeto mutuo. 

Debemos exigir una mayor y mejor presencia del gobierno y sociedad para lograr que la 

dignidad, los derechos e intereses de México y los mexicanos se cumplan y respeten 

cabalmente. 

* Un factor muy importante en la tarea de protección y defensa de los migrantes 

mexicano, son las oficinas consulares de México situadas en la franja fronteriza sur de 

los Estados Unidos y particularmente las tareas que se realizan en sus áreas de 

Protección. Sin embargo, por todos es reconocida la urgencia de que se canalicen 

mayores y mejores recursos, humanos y materiales a fin de que se encuentren en 

condiciones de hacer frente y atender las necesidades derivadas del creciente clima 

antiinmigrante que se ha extendido en esta zona. El personal diplomática debe estar 

capacitado y entrenado, de tal manera que realmente tenga una conciencia pro-defensa 

de los derechos de los migrantes. 
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• En cuanto a los mecanismos de consulta binacional, más que la creación de otros, 

exigir la funcionalidad de los ya existentes y que se busque la posibilidad de llegar a la 

firma de instrumentos diplomáticos que formalicen los mecanismos que garanticen la 

dignidad y respeto a los migrantes. 

* El gobierno mexicano, a través de su Canclllerla debe estructurar una postura muy 

analltica y prepositiva de lo que representan los proyectos actuales de una nueva 

Programa Migratorio y señalar aquellos puntos álgidos que significan brutales 

violaciones a instrumentos de orden internacional en cuanto a los derechos laborales, 

sociales y pollticos de los trabajadores migratorios. 

* Lamentablemente nuestro pals ha firmado pero no ratificado· la Convención 

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

sus Familias. Este Instrumento busca lograr el reconocimiento, por parte de la 

comunidad de naciones, de las condiciones sociales particulares de los trabajadores 

migratorios y el compromiso hacia el respeto a sus garantias individuales. La ratificación 

de esta Convención es Ineludible. 

• Diversos organismos no gubernamentales y especlal!:;ias en el tema, han insistido en 

la necesidad de firmar un Pacto Migratorio Laboral entre México y Estados Unidos, 

propuesta que no garantiza su total solución y que exigirla la vigilancia permanente de 

la sociedad civil y el gobierno para su cabal cumplimiento. Este acuerdo formal tendría 

que fijar el número de trabajadores mexicanos asi como sus condiciones laborales y 

salariales. Se tratarla de una solución de mediano plazo que crearla las condiciones 

para Iniciar un trato soberano y justo a un fenómeno bilateral. 
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