
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

-------------------------------------- ---
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

LA MIGRACION LABORAL Y LOS NUEVOS PROCESOS DE 

REGIONALIZACION. LOS CASOS DE POLONIA

ALEMANIA Y DE MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. 

T E s I s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE1 

MAESTRA EN ESTUDIOS EN 

RELACIONES 

P R E S 

T E A N N 

INTERNATIONALES 

E N T A 

E (Lii.TT 

ASESORA: DRA. MARIA CRISTINA ROSAS 

MEXICO, D. F. FEBRERO 2003 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

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

 

  

 



LA MIGRACIÓN LABORAL Y LOS NUEVOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 

NOMBRE: _,,f.:.,,-:_:··:___:. _______ _ 

FECHA:_.:;._ ___ _:.·'-:··-------

F lf-< MA:-_¡....~_:..-_:..-------_-.-::__~ • ? 1 
~·· 

:r. .. :1 
LA MIGRACIÓN LABORAL Y LOS NUEVOS 

PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 

Los casos de Alemania-Polonia y de México-Estados Unidos de América 

JEANNELATT 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Esta tesis corresponde a los estudios realizados con una beca parcial otorgada por el Gobierno 

de México, n lrnvés de la Secretaría de Relaciones E.xteriores 

TESIS CON 
FALLA DE O.RiGEN 

2 



INTRODUCCIÓN 3 

Ímlicc 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 5 

l. LOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN DE LOS NOVENTA Y 

LAS TEORÍAS DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES ....... 17 

1.1. Los procesos de regionalización de los noventa .......................................... 17 

1.1.1. Definiciones ........................................................................................... 19 

1.1.2. El "nuevo" regionalismo ........................................................................ 21 

1.1.3. Los procesos de regionalización como fenómeno multidimensional .... 24 

1.2. Teorías de las migraciones intcmacionales ................................................. 25 

1.2.1. La perspectiva económica: causas y efectos de la migración ................ 29 

1.2.2. Las teorías sociológicas y las implicaciones sociales de la migración: 

de la integración al transnacionalismo ................................................... 31 

1.2.3. La política y las migraciones intcnrncionales: el papel del Estado ........ 34 

1.3. La migrnción y los procesos de regionalización .......................................... 38 

2. EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN EUROPEO Y EL 

TLCAN: PUNTOS DE COMPARACIÓN ................................................ 41 

2.1. Los procesos de regionalización en Europa ................................................ 41 

2.1.1. Contexto ................................................................................................ 41 

2.1.2. Las relaciones entre la UE y los países de Europa Central y Oriental .. 43 

2.1.3. Los problemas migratorios en las relaciones entre la UE 

y Europa Central y Oriental. .................................................................. 47 

2.2. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ................ 51 

2.2.1. Contexto ................................................................................................ 51 

2.2.2. El Tratado: puntos centrales .................................................................. 53 

2.2.3. Los asuntos migratorios ......................................................................... 56 

2.3. Conclusión: Comparación de los grupos regionales europeo y 

norteamericano ............................................................................................ 59 

3. LA MIGRACIÓN LABORAL DE POLONIA A ALEMANIA 

EN EL CONTEXTO DE LA POSGUERRA FRÍA .................................. 65 

3.1. Introducción ................................................................................................. 65 

3.2. Las relaciones entre Polonia y Alemania hasta 1989: una retrospectiva ..... 67 

3.3. La migración laboral de Polonia a Alemania en los años noventa .............. 70 

3.3.1. Cambio y continuidad ............................................................................ 70 

3.3.2. Los grandes rasgos de la política migratoria alemana ........................... 74 

3.3.3. Características de la migrnción polac:i .................................................. 79 

3.3.4. Retos y perspectivas: la migración entre Polonia y Alemania 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ______ .. _____ '!..-------------



LA MIGRACIÓN LABORAL Y LOS NUEVOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 4 

y la ampliación de la UE ........................................................................ 85 

3.4. Los debates sobre la inmigración entre los diferentes actores ..................... 88 

3.5. Conclusiones: Los procesos de regionalización y la migración 
en Europa ..................................................................................................... 92, 

4. LA MIGRACIÓN LABORAL Y EL TLCAN: 
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ....................................... 95 

4.1. Introducción ................................................................................................. 95 

4.2. La migración mexicana hacia EE.UU.: una perspectiva histórica .............. 97 

4.3. La migración mexicana y el TLCAN - cambios y continuidades ............. 1O1 

4.3.1. El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte ................ 101 
4.3.2. Principales rasgos de la política migratoria estadounidense ............... 103 
4.3.3. La evolución del fenómeno migratorio 1994-2002 ............................. 11 O 

4.4. Los debates sobre la inmigración entre los diferentes actores ................... 120 

4.5. Conclusiones: Los procesos de regionalización y la migración en 
América del Norte ..................................................................................... 125 

5. EL FENÓMENO MIGRATORIO EN EUROPA Y 
Al\1Í~RICA DEL NORTE .......................................................................... 129 

5.1. Introducción ............................................................................................... 129 

5.2. La evolución del fenómeno migratorio en los noventa: 
comparación de ambas regiones ................................................................ 132 

5.2.1. Europa Occidental y América del Norte: dos sistemas de migración . 132 
5.2.2. Migración y procesos de regionalización en Europa y América 

del Norte .............................................................................................. 137 
5.2.3. Similitudes y diferencias: reacciones gubernamentales ante 

la inmigración en Alemania y Estados Unidos .................................... 141 
5.2.4. Características del fenómeno migratorio en Europa y 

América del Norte ............................................................................... 151 

CONCLUSIONES GENERALES .................................................................. 159 

ÍNDICE DE TABLAS, CUADROS Y GRÁFICAS ...................................... 167 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 169 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN. 



INTRODUCCIÓN 5 

INTRODUCCIÓN 

Con frecuencia se dice que vivimos actualmente en una época de transfonnaciones 

globales. Los cambios surgidos en la última década en el ámbito del sistema internacional 

afectan todas las regiones del mundo, y por su carácter reciente, sus impactos todavía no 

pueden analizarse con claridad. Algunos autores han interpretado los nuevos cambios 

internacionales como "el fin del Estado-nación" o "el fin de la historia" frente al 

predominio de las fuerzas económicas globales 1
• No obstante, si bien la 

internacionalización (o transnacionalización) de la economía es el proceso central de lo que 

hoy día llamamos la nrnndialización, no es el único. La mundialización es un proceso 

sumamente complejo y multifacético, que no sólo tiene dimensiones financieras y 

comerciales, sino también políticas o culturales, entre otras2
• 

Un error recurrente estú fundado en la idea de que la mundializaeión es un proceso 

geogrúficamente homogéneo. En realidad, las incidencias de las fuerzas globales son muy 

distintas según las regiones, tanto a escala internacional como intcrrcgional. Según Roberto 

Guimaraes "se ha acrecentado la brecha de equidad en ténninos globales, con la distancia 

1 
Francis Fukuyouna con su obra "El Fin de la Historia" y Sa111ucl P. Jlun1ington con su "Choque de 

Civilizacinncs" siguen suscitando innumerables debates en el mundo académico sobre los cambios rccicnlcs 
l'll el sistema inlcrnacional. 
! JJadas las numerosas acepciones e intcrprc1ac1oncs del témlino "mundiali1..ación'', cabe definir este 
concepto. Entcnd1..·mos pur "rmmdializac1ón" d proceso hacia la c-xtcnsiún de difcrcnlcs fenómenos 
ccomimicos y sociaks a todo el mundo. Por lo tanlo, no se lrata de un fenómeno escnc1ahrn:ntc nuc\'O, sm 
emh;irgo Cste "ha akanzado una mayor s1gnificac1ón debido a la aceleración e mlcnsilicación c1uc la han 
1111pnmido los rcc1L'llk's ;,ukla111ns c1enlilko-1ccnolúg1cos", particul;:irmcnlc en los campos de la 111íormát1ca y 
las 1cleclimun1L·acioncs (llern;inclt•¿.\'cla, 11)9')). Rechazando aquellas teorías que utilizan los L·onccptos de 
1111111dmlm1c1iH1 y de hcm1oge11c1zac1ón como sinúmmos, creernos 4uc la mumJialización, al contrario, ha 
lkvJdo consigo un 111L·rcmc1110 de las desigualdades socio-ccunómicas entre las regiones. ya que "los países se 
111sc11;:111 en !L·IJ s1stcm;i l111tcrnacmnalJ partiendo de niveles extremadamente diferentes" (llcrnándcz-Vcla, 
1 CJ'JCJ). l'or In 1111110. es menester estud1<u dicho fenómeno no súln cksdc el punto de vista ccornl111ico - en su 
111a111fcs1ac11in más ns1hk, que es Ja p1esu11ta existencia linal de un mercado lihrt· - sino también 
soL·1neconli1111co, a lrnn:s dL· un análisis de los impactos de la transnacionalizacíiin en l'I tcrrL'IHl clL·I h1cnl'sl;:1r. 
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entre ricos y pobres saltando de 30 veces en 1960 a 63 veces en 1990, y a 79 veces en 1999, 
poniendo en tela de juicio las teorías que postulan que el simple proceso de crecimiento 
puede resolver los problemas de inequidad y de injusticia social" (Guimariies, 2000:45). 

La tremenda polarización del mundo entre países ricos y pobres tiene numerosas 
consecuencias políticas, económicas y sociales. En este contexto, "las migraciones 
internacionales tienen el valor de una señal, y más específicamente, de marcar las 
disfunciones sociales, económicas y políticas del mundo" (González, 2001 :7), ya que 
muchos pueblos marginalizados buscan la manera de obtener un acceso al bienestar y una 
vida mejor en países más privilegiados que el suyo. La difusión de las imágenes del modo 
de vida y los patrones de consumo del mundo desarrollado, refuerza aún más estas 
tendencias. El fenómeno migratorio se inserta pues, en este contexto actual de polarización 
del mundo y, consecucntemente, en las últimas décadas los flujos migratorios hacia los 
centros industrializados no han dejado de crecer. 

Como evolución paralela, asistimos en los últimos años a un incremento cuantitativo de 
los procesos de regionalización en el mundo. La importancia reciente de estos procesos no 
puede negarse. Una tercera parte del comercio mundial se hace dentro de los acuerdos 
regionales, cuyo número se incrementó de manera impresionante en los noventa (Banco 
Mundial, 2000). Llama la atención que a pesar de esta mayor apertura económica 
acompm1ada de una ideología abiertamente librecambista - por lo menos al nivel de las 
intenciones-' - los países industrializados busquen constantemente nuevos métodos para 
cerrar sus fronteras al flujo migratorio, en particular si los niveles de vida entre los socios 
comerciales son muy desiguales. Willoughby llama este fenómeno J¡1 "'paradoja liberal' -
la noción de que las democracias industriales presionan a las naciones para que acepten el 
libre comercio y las inversiones y( ... ) se quejan de que las economius en desarrollo - ahora 
abiertas - manden trabajadores a través de las fronteras industriales de los países" (cit. en 
Willoughby, 1997:267). 

El problema de las migraciones se encuentra en el núcleo de los debates sobre los 
acuerdos regionales "asimétricos". En general, la cooperación económica favorece los 

1 Aunque la ideología ncolibcral encomia Ja apertura 101al de las fronteras nacionales al comercio y las inversiones. la realidad a menudo es distinla, y los paises o las regiones cconómicamcnlc más poderosas suelen mantener un allo proteccionismo paro sus productos "sensibles". El sector agrícola sigue siendo altamente prolcgido en la mayor parre del mundo industrializado. 
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movimientos laborales intrarregionales4
, particularmente en las zonas de libre comercio que 

incluyen a países con diferencias socio-económicas importantes. La apertura parcial de las 

fronteras y las facilidades laborales otorgadas a los nacionales de los paises involucrados en 

el acuerdo - según el grado de integración de las regiones - casi siempre provocan debates 

apasionados en la opinión pública y los diferentes sectores de la sociedad. Los argumentos 

utilizados a menudo obedecen a miedos irracionales - hacia la criminalidad internacional, 

la competencia laboral o las diferencias culturales - más que a realidades concretas, pero su 

impacto sobre las políticas migratorias de Jos Estados receptores es real. 

En el carúctcr restrictivo de la política migratoria de los países desarrollados yace una 

contradicción profunda, pues al mismo tiempo, los migrantcs representan una necesidad 

económica y demográfica para los paises receptores. Particulam1ente en Europa, el 

envejecimiento de la población y la falta estructural de mano de obra en algunos sectores de 

Ja economía crean una demanda constante. La inmigración se ha vuelto un factor esencial 

de Jos aspectos demográficos y laborales de Jos países industrializados. 

La recurrencia de los debates en tomo al fenómeno migratorio se explica también por su 

importancia cada vez mayor en el mundo actual. Según el infonnc 1998 de la ONU, el 

mhnero de migrantcs internacionales subió de 75 millones en 1965 a 120 millones en 1990, 

lo cual corresponde a una tasa de crecimiento anual de 1.9%. Esta misma lasa no dejó de 

aumentar constantemente, de 1.2% entre 1965 y 1975 a 2.2% entre 1975 y 1985, hasta 

alcanzar el 2.6% entre 1985 y 1990 (Naciones Unidas, 1998:13). Entre los migrantcs 

internacionales se cuentan 45 millones de personas que trabajan fuera de su país de origen. 

Paralclamcnlc aumentaron los movimientos transnacionalcs de mano de obra ilegal. La OIT 

estima su crecimiento en 6 millones por aiio (Vcrea, 2000). Es muy improbable que este 

reciente incremento del flujo migratorio a escala internacional sea una tendencia pasajera. 

El resquebrajamiento de la URSS en 1991 dio lugar a importantes movimientos de personas 

desde Jos paises ex soviéticos hacia el Oeste. En la misma década, la reestructuración 

económica en varios paises del mundo generó grandes desajustes laborales que son la causa 

" Esta realidad ha sido demostrada en el caso de Jos paises en transición, como los paises ex socialistas. En el 
contexto del Acuerdo de Libre Comercio entre cinco paises de Europa Central (CEFTA, por sus siglas en 
inglés), el empico temporal de 111.1110 de obra extranjera se incrementó sustancialmente. Así pues, Polonia 
actualmente cuenta con un número de trabajadores temporales de 20'000 por año (Comisión Europea: 2001 ). 

TESIS CON 
FbLLA DE ORIGEN 



LA MIGRACIÓN LABORAL Y LOS NUEVOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 8 

de flujos migratorios a nivel interregional o internacional. Las migraciones internacionales 

parecen ser un componente esencial de la sociedad mundial actual. 

Objetivos 

La migración internacional es un fenómeno multidimensional, cuya complejidad y variedad 

ha aumentado en la segunda mitad del siglo XX. Un estudio exhaustivo de este fenómeno 

debería incluir tanto un análisis de sus causas (las diferencias geográficas en cuanto a la 

oferta y la demanda de trabajo, la decisión de ciertas familias o comunidades 

marginalizadas de reducir los riesgos y diversificar sus ingresos, la falta cstmctural de 

mano de obra en algunos sectores de los países industrializados) y de su perpetuación (la 

existencia de redes de migrantes y de instituciones que los apoyan, la creación de una 

""cultura de migrantcs"") como las reacciones de los países receptores frente a los flujos 

migratorios (las políticas migratorias de los Estados, las movilizaciones sociales en contra o 

a favor de la inmigración) y los efectos de éstos sobre el país de origen (los efectos de las 

remesas o de los flujos migratorios sobre la economía y el mercado laboral, la introducción 

de nuevos valores en la comunidad de origen) y de destino (los cambios económicos o 

demográficos de la sociedad de destino o el problema de adaptación social y cultural de los 

inmigrantes). 

El presente estudio tiene la ambición de estudiar la evolución reciente del fenómeno 

migratorio en dos regiones del mundo, incluyendo la migración polaca hacia Alemania y la 

migración mexicana hacia Estados Unidos. Para tal fin, concientcmcntc dejaremos de lado 

un análisis profundizado de la situación en los países de origen en lo que se refiere a causas 

y consecuencias de la emigración. De la misma fomia, la cuestión de la adaptación e 

integración de los migrantcs en su país de destino se tocará superficialmente. En cambio, el 

punto de vista de los países receptores se cncontrani en el centro de este estudio. Tanto 

Alemania como Estados Unidos son países receptores de migrantcs que se caracterizan por 

su proximidad con naciones mucho más pobres que ellos. A pesar de estas diferencias 

sociocconómicas, en ambos paises últimmncntc se han finnado acuerdos que incrementan 

su interdependencia económica con sus vecinos. El estudio de los cambios cuantitativos y 

cualitativos que recientemente han afectado los flujos migratorios hacia Alemania y 

Estados Unidos, así como de las medidas tomadas por estos dos países para reaccionar a 
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estos cambios nos ayudará a dar una mejor explicación de lo que más arriba hemos llamado 

la "paradoja liberal", es decir el vínculo entre una mayor interrelación comercial en una 

región dada, y el libre flujo de personas en esta misma región. 

En último lugar, se tratará de comparar los casos europeo y norteamericano. Aunque 

nuestra investigación incluye dos regiones muy distintas entre sí, un estudio comparado de 

este tipo pcnnitirá evaluar las diferencias y similitudes regionales en cuanto a la naturaleza 

y los cambios recientes de los flujos migratorios, así como las acciones tomadas por los 

paises receptores al respecto. En las relaciones internacionales del siglo XXI, la migración 

internacional muy probablemente representará un papel central, y en este contexto nuestro 

estudio tiene la ambición de llegar a generalizaciones sobre la naturaleza del fenómeno 

migratorio después del fin de la Guerra Fría. 

Justilicución 

El aspecto de nuestro objeto de estudio que más llama la atención es la diferencia entre los 

procesos de regionalización en Europa y América del Norte. Es bien sabido que la actual 

Unión Europea tiene raíces históricas y culturales que van mucho más allá del acuerdo de 

libre comercio finnado entre México, Estados Unidos y Canadá hace diez años5
• También 

varía la manera en que los diferentes países manejan la cuestión de las desigualdades 

económicas regionales''. En el continente europeo, la adhesión de paises económicamente 

mús débiles (como lo fueron particulannente Portugal, España, Grecia e Irlanda) y la 

cuestión de los altos costos de ajuste que implicaba la adhesión para los países mas pobres 

fue parcialmente resucita a través de los fondos especiales como el Fondo para el 

~ Recordemos que la Comunidad Europea (CE) se creó desde hace más de cuarenta años. basándose en los 
ancglos dc coopcrac1{111 ya existentes para las industrias del acero y el carbón (CECA). y que aclualmcnlc la 
Unuin Europea cuenta con el libre flujo de bienes, servicios y personas cmrc sus paises miembros y un banco 
central europeo Por lo tanto, la integración europea no sólo tiene una historia mucho más larga que la 
nnrtL·a111c11cana · por lo menos en lo que se refiere a México y Estados Unidos -, sino que adcm.t1s va mucho 
más allá, incluyendo más aspectos de la \'ida social, política y económica de los paises involucrados. 
'' C'ahc 1ecordar que los nuemhros fundadores de la CE eran socios muy parecidos en cuanto al tamaño 
cconlinuco o su dcpc11dcnc1a comercial nmlua, nucntras que en Norteamérica, la situación era mucho más 
desigual cuando se lirmO el tratado de libre comercio. En este aiio, México representaba tan sólo el 7'!{1 del 
comc1c10 cs1adowmJcnsc, nucnlro1s que el 73'!-ó del comercio internacional de México pro\·cnia de Estados 
lJnulos (Millcr, 1995:208), sin h<iblar de la gran diferencia que cxist1.· entre las cconomias de ambos paises. A 
partir de los a1ios ochcnt;:1, la (. "omunidad Europea aceptO por primera vez la llll'lllhrcsia de paises cuyo 
111gn:~o nac10nal era scnsihlcmcnle más bajo que aquel de los miembros tradic1011alcs. 
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Desarrollo Regional Europeo (FDRE) o el Fondo Social Europeo (FSE) 7
• En América del 

Norte, si bien la cuestión de las transferencias de fondos sociales hacia las regiones más 

pobres fue tocada alguna vez por el gobierno mexicano, ha sido ignorada por completo por 

Estados Unidos. El TLCAN se limita y se limitará con mayor probabilidad a los aspectos 

comerciales y financieros, lo que tiene mayores implicaciones sobre el fenómeno 

migratorio. 

Estas diferencias regionales pueden poner en tela de juicio la esencia misma de la 

comparación. Sin embargo, queremos aclarar una vez más que el objeto de la comparación 

no son los procesos de regionalización en sí, sino la evolución reciente de la migración 

internacional en el marco de estos procesos. A pesar de las di fcrcncias entre los proyectos 

de integración europeo y norteamericano, el fenómeno migratorio en estas regiones revela 

importantes características comunes. Los diferentes factores que provocan las migraciones, 

las redes sociales que vinculan los migrantcs a su comunidad de origen, los efectos 

(potenciales) de los inmigrantes sobre la sociedad de destino o la reacción de dicha 

sociedad frente a los migrantes, son aspectos del fenómeno que se encuentran de manera 

indi fcrenciada en muchas partes del mundo. 

A pesar de las diferencias sustanciales entre las políticas migratorias de Alemania y 

Estados Unidos8
, llama la atención las similitudes entre los debates en tomo a la cuestión 

migratoria en ambas regiones. Generalmente se oponen dos visiones de la cuestión 

migratoria. La primera enfatiza las ventajas económicas del libre flujo de personas, la 

segunda destaca los peligros de dicha liberalización para la industria y para los empicados 

nacionales. Los argumentos pueden variar según sus autores y según las regiones, sin 

embargo, de manera general el debate tiene una importancia evidente en el ámbito político 

y fundamenta en mayor o menor medida las políticas migratorias de cada país. La 

importancia del factor politico en el estudio del fenómeno migratorio no se debe 

subestimar, ya que el control fronterizo, al impedir la libre circulación del flujo de 

7 
Sin embargo, con la mayor seguridad la ampliación de la UE hacia Europa Central y Oriental redefinirá el 

sistema de las transferencias de fondos, dadas las grandes diferencias sociocconómicas entre ambas regiones y 

h1s renuencias de c1c1tos p:iiscs de la UE para pagar o renunciar a los fondos frente a la .. competencia" del 

Este. 
11 

Mientras que el gobierno alc1min vincula el asunto de la inmigración con la cuestión laboral y demográfica, 

en Estados Unidos la cuestión migratoria se considera generalmente un prohlcma de seguridad nacional. 

Obviamente, estas diferencias de fondo licncn profundos impactos sobre el fenómeno migratorio en estas 

regiones. 
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personas, es uno de los mayores obstáculos a la idea liberal de un mundo sin fronteras en el 

cual la migración internacional se desarrollaría de manera "natural". 

Por lo anterior, estamos convencidos que la comparación del fenómeno en diferentes 

partes del mundo no sólo es posible, sino que es una necesidad para comprender la 

originalidad de cada región y pern1itir las generalizaciones más allá del caso local o 

regional. Cabe destacar que un análisis exhaustivo del fenómeno migratorio en las regiones 

escogidas rebasaría la amplitud de este trabajo. Nos limitaremos al estudio de los cambios 

cuantitativos y cualitativos que afectaron los flujos migratorios hacia Europa Occidental y 

América del Norte en los noventa y que influyeron en las políticas migratorias y en los 

debates dentro de las sociedades receptoras. Esta limitación consciente, si bien impide un 

análisis completo del fenómeno migratorio en las regiones estudiadas y descuida en cierta 

medida la cuestión de las raíces de la emigración, pennitc concentrarnos en aquellos 

factores que conciernen la evolución y el control de la inmigración. En una época en la que 

los paises receptores se vuelven cada vez más ansiosos por cerrar sus fronteras a un flujo 

indiferenciado de inmigrantes, nos parece legitimo enfocar este aspecto del fenómeno. 

La elección de h1s regiones de Europa y América del Norte como objeto de estudio 

tiene varias razones. En primer lugar, Europa Occidental y América del Norte fornian dos 

sistemas de migración importantes". Ambas regiones se enfrentaron en los últimos años a 

un crecimiento importante de la inmigración, lo que produjo reacciones de diferente indole 

dentro de los gobiernos y la opinión pública, que a su vez tienen consecuencias sobre la 

naturaleza de los flujos migratorios. La comparación regional de esta evolución tiene un 

interés científico indudable. En segundo lugar, en ambas regiones crece el número y la 

importancia de acuerdos comerciales entre paises con niveles sociocconómicos muy 

desiguales, lo que forzosamente tendrá impactos importantes sobre la migración 

intraregional. El TLCAN, que entró en vigencia en 1994, llamó la atención por ser el 

primer acuerdo regional importante que incluye a países ricos y pobrcslD. Debido a la 

migración tradicional entre México y Estados Unidos, la finna del tratado suscitó muchas 

'' Masscy et alii distinguen entre cinco principales sistemas migratorios en el mundo actual: América del 
Norte, Europa Occidental, el Golfo Pérsico, el Pacitico Oeste y Sudamérica (Massey e.a., 1998). 
111 El caso europeo puede representar una excepción, particulam1cntc si pensamos en la adhesión de España. 
Portugal y Grccü.1 a la Comunidad Europea. Sin embargo, las diferencias entre países ricos y pobres dentro de 

la UE act11almc111c no es tan impaclantc como aquella entre México y Estados Unidos, debido a una relativa 
conn·rgcncia cconúrmca entre l'llos en los lllumos años. 

rr r(.;r~ r~ :\ Ñ·-- --
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controversias en cuanto al posible impacto de un 111ayor acercamiento co111crcial entre 

ambos países sobre los ílujos migratorios. 

En Europa, la próxima adhesión de un grupo de países de Europa Central y Oriental a la 

UE puede ser considerada un claro cjc111plo de "rcgionalis1110 asimétrico". Polonia y 

Alemania parecen ser la "pareja" ideal para un estudio comparado con México y Estados 

Unidos. Se trata de dos países vecinos que 111antiencn estrechas relaciones bilaterales desde 

1991. En el contexto de los Acuerdos Europeos, fimiados en este año entre Polonia y la 

Unión Europea, se profundizaron las relaciones gcmrnno-polacas por primera vez en la 

Posguerra Fria11
• Las diferencias socio-económicas entre los dos países son importantes: a 

finales de los noventa, Alemania y Polonia eran los dos países vecinos que se distinguían 

por la mayor diferencia de nivel de bienestar a escala mundial. Como México y Estados 

Unidos, comparten una larga frontera, por lo cual el problema migratorio es central en su 

agenda bilateral. 

Consideramos, pues, que tanto las regiones como los criterios estudiados se justifican y 

pueden llevar a un mejor entendimiento del fenómeno migratorio en diferentes partes del 

mundo. 

Preguntas ccntrulcs yorgnnización temática 

La problemática de este ·trabajo de investigación puede resumirse en tres preguntas 

centrales, que a su vez se dividen en di fcrentes categorías: 

1) ¿Cuáles son los cambios que afectaron los ílujos migratorios entre Polonia y 

Ale111ania I entre México y Estados Unidos en los novenla? ¿Cómo se expresan 

estos cambios en función del número y la composición socio-económica del grupo 

de 111igrantcs? ¿Cómo reaccionaron los gobiernos y los diferentes sectores de la 

sociedad receptora a estos cambios y en qué medida se pueden detectar estas 

reacciones en el grado de apertura de las fronteras a los ílujos migratorios, en las 

11 Los Acuerdos Europeos, firmados entre 1991 y 1996 cnlrc la Unión Europea y varios paises de Europa 

Ccnlral y Oriental, rebasan la ambición de un acuerdo comercial y proyectan la creación a largo plazo de 
vínculos económicos, administrutivos, sociales y culturales entre estas dos regiones de Europa (\Varasin. 
2000) 
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políticas migratorias gubernamentales o en los debates entre los diferentes actores 

sociales sobre la cuestión migratoria? 

2) ¿De qué manera se vinculan los ílujos migratorios con una mayor apertura 

económica entre los países? ¿Se puede decir que una mayor interrelación comercial 

provoca un aumento del flujo migratorio del país más pobre hacia el país más rico? 

¿O, al contrario, se reduce el ílujo migratorio como consecuencia de una mayor 

interdependencia económica y de políticas migratorias más restrictivas por parte de 

los paises receptores? ¿Cuáles son los diferentes factores que explican el vínculo 

entre libre comercio y libre ílujo de personas? 

3) ¿En qué medida se puede comparar la situación en Europa con aquella en América 

del Norte? ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre ambas 

regiones? ¿Se pueden detectar tendencias generales en cuanto u los cambios 

cuantitativos y cualitativo de los ílujos migratorios acaecidos en los noventa, las 

prioridades políticas de los países receptores relativas a la cuestión migratoria, o los 

debates públicos al respecto? 

Esta problcmatización exige que la investigación se haga en diferentes etapas, que 

pcm1itan contextualizar el temu y estudiar la cuestión migratoria en Europa y en América 

del Norte, para !inalmcnte concluir en una comparación general del fenómeno en ambas 

regiones. 

En el primer capitulo, haremos una breve recapitulación de las principales teorías en 

tomo al regionalismo y al fenómeno migratorio, a !in de presentar los enfoques principales 

utilizmlos generalmente para analizar estas cuestiones. Destacaremos en particular las 

interpretaciones teóricas del "nuevo regionalismo" de los ochenta y noventa, así como las 

teorías más recientes sobre el fenómeno migratorio, que nos parecen más adaptadas a la 

complejidad de las migraciones actuales que las teorías económicas tradicionales 

relacionadas con el concepto de los "factores expulsores e importadores de migrantes" (el 

fenómeno Push ami 1'111/). 

El segundo capítulo incluye una breve presentación de los procesos de regionalización 

en Europa y América del Norte, indispensable para entender el carácter novedoso de la 

situación actual. Nos concentraremos en las características principales de los procesos 
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regionales europeo y norteamericano incluyendo el origen, los objetivos principales, el 

grado de integración en ténninos políticos, económicos y culturales, las di fcrcncias socio

cconómicas entre los paises involucrados, cte. Asimismo se estudiará la manera en que se 

maneja la cuestión migratoria dentro de los procesos de rcgionalízacíón mencionados. 

Un anúlisis más profundo del fenómeno migratorio en las regiones mencionadas será el 

objeto de estudio de los dos siguientes capítulos. Se tratará de analizar cómo evolucionaron 

los flujos migratorios dentro del marco de los acuerdos regionales, tomando en cuenta los 

siguientes factores: 

Los cambios en las politicas migratorias de Alemania y Estados Unidos. 

Mencionaremos las cuestiones centrales y las prioridades de las políticas 

migratorias actuales, las leyes más recientes con respecto a los migrantcs, así como 

el control migratorio en las fronteras y al interior de los paises. Asimismo 

estudiaremos los cambios acaecidos en los noventa con respecto a las políticas 

migratorias anteriores. 

Los cambios cuantitativos de la inmigración, así como la composición socio

cconómica de los grnpos de migrantcs en los noventa. Evidentemente, este punto 

está vinculado con el anterior, ya que la evolución de los flujos migratorios define 

en gran medida los cambios en la política migratoria de los Estados receptores. Las 

leyes y los controles fronterizos pueden a su vez afectar la importancia cuantitativa 

o la composición sociocconómica de los grnpos de inmigrantes. 

Los debates en tomo a la cuestión migratoria. Se analizarán los argumentos de los 

di ferentcs actores políticos, sociales y económicos en tomo al fenómeno migratorio. 

Según su posición y sus intereses, los gobiernos, los partidos políticos, los 

diferentes actores económicos, los trabajadores nacionales o los mismos migrantcs 

se verán afectados de manera muy distinta por la inmigración. La importancia de la 

percepción en los diferentes argumentos no debe ser subestimada, particulannente 

porque la opinión pública generahncntc no considera necesarios a los inmigrantes, a 

pesar de la falta estructural de mano de obra en algunos sectores de la economía de 

los paises industrializados. Ello explica que los principios de las políticas 

migratorias de los países receptores a menudo difieran de las opiniones expresadas 
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por los diferentes sectores de la sociedad. No obstante, existe un vínculo evidente 

entre la política migratoria de los gobiernos y los debates públicos. 

Finalmente, en el último capítulo compararemos los cambios ocurridos en la migración 

mexicana hacia Estados Unidos con aquellos que afectaron la migración de Polonia a 

Alemania, partiendo de las infomiaciones obtenidas a lo largo de la investigación. 

Tratándose de fenómenos actuales y que todavía siguen evolucionando, tal comparación 

puede resultar dificil. Por otro lado, como fenómeno que coexiste al mismo tiempo en 

varías partes del mundo y que es provocado o apoyado por fuerzas globales, las 

migraciones internacionales son un campo abierto para los estudios comparados. Partimos 

de la suposición que las asimetrías socio-económicas entre los actores de los nuevos 

procesos de rcgionalización generan el mismo tipo de problemas en diferentes partes del 

mundo. El resultado del trabajo demostrará si el impacto de los procesos regionales sobre 

las migraciones internacionales es el mismo en Europa y en América del Norte. 

No se puede tcnninar este capítulo introductorio sin hablar de las limitaciones de la 

presente investigación. Nuestro estudio comparado del fenómeno migratorio en dos 

regiones del mundo requiere de la consulta de estadísticas que pcm1ítan dctcnninar los 

flujos migratorios y de seguir su evolución en el tiempo. La cuestión de la comparabilidad 

cronológica y geognífica de los datos surge, desde luego. A pesar de las recomendaciones 

de la Naciones Unidas sobre las estadísticas de las migraciones intcmacionalcs12
, persisten 

numerosas lagunas en las diferentes estadísticas nacionales. En general se toman en cuenta 

tres fuentes de informaciones sobre las migraciones internacionales. Las fuentes 

administrativas pueden ser mús o menos fiables según se trate de registros de población o 

de fuentes basadas en el otorgamiento de visas y de pcnnisos de domicilio (cuya fecha de 

otorgamiento no forzosamente corresponde a la fecha de entrada al país). Las estadísticas 

sobre los movimientos fronterizos tienen la ventaja de precisar la fecha de entrada al país 

receptor. En cambio, dado el número importante de personas que cruzan la frontera, pocos 

paises tienen infonnacioncs completas al respecto. Ciertas categorías de migrantes se 

encuentran en las estadísticas por el trato diferencial que les está dado: migrantcs laborales, 

familiares de migrantcs, estudiantes, refugiados, cte. Mientras tanto, los indocumentados 

l.! Adoptadas por los Estados miembros en 1976 y sujt•tas a revisión l.'n 1997 (Naciones Unidas, 1998). 
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obviamente no están incluidos en las estadísticas, lo que da lugar al establecimiento de diferentes métodos para estimar su número de manera indirecta 13
• Finalmente, las encuestas en las familias muchas veces incluyen el lugar de nacimiento y la nacionalidad de los particulares, lo cual pennitc sacar conclusiones sobre el número de migrantes - tanto legales como ilegales - en un país. (Naciones Unidas, 1998). 

Otra dificultad concierne la naturaleza compleja y multifacética del fenómeno migratorio. Scgím las particularidades históricas, culturales y sociales de cada región pueden cambiar las variables de la migración internacional. Asimismo, no hay que olvidar que la migración es un fenómeno a largo plazo, que requiere de un marco temporal mucho más amplio para un análisis profundo y fundado. Consecuentemente, la presente im•estigución no pretende ser exhaustiva, sino que se limitará a dar conclusiones provisorias y descubrir tendencias sobre los procesos migratorios que pueden ser completados por investigaciones futuras o por nuevas evidencias empíricas. 

11 Un método consiste en enumerar las expulsiones de migrantcs indocumcntudos de un país dado, o sus 
urrcslos en la frontera. a condición de lomar en cuenta la eficacia de los controles. o la mención múhiplc del 
mismo migran tes en las csladislicas. En general, estos métodos indirectos tienen muchas limitncioncs. 

·--- .----------- ---



CAPÍTULO 1 

LOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN DE LOS NOVENTA Y LAS 

TEORÍAS DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES 

"El migrante laboral no es un producto del siglo XX. 
Mujeres y hombres han salido de sus paises de origen en 
busca de trabajo en otros lugares, desde que se introdujo 
el principio del trabajo pagado. La diferencia hoy dia es 
que existen mucho mas migrantcs laborales que en 
cualquier período de la historia de la humanidad. Millones 
de personas que nhora ganan su vicia - o buscan un 
empico pagado - llegaron como extranjeros a los paises 
donde residen. No hay ni un continente, ni una región del 
mundo, que no tenga su cuntmgcntc de nugrantcs 
laborales." 

Alto Comisiomu/o de las Nacim1e.\· Unidas 
partl los Dt•reclws l ltmuwos 

l. l. Los procesos de regio11aliiació11 de los 1101•e11ta 

Los procesos de rcgionalización están estrechamente vinculados con el fenómeno de la 

mumlialización. Tal vez la desaparición del Estado-nación como actor principal del sistema 

intcmacional en la Posguerra Fría no deba ser considerada como un proceso absoluto, sino 

relativo, en el se111ido de mm pérdida de importancia del Estado frente a los nuevos actores 

colectivos. Así pues, recientemente la región - en su acepción tanto transnacional como 

local ha adquirido mayor importancia en los acontecimientos mundiales. La 

interpretación del fenómeno, por cierto, varía según los analistas: ¿Son los procesos de 

regionalización parte integrante de la mundialización - en el sentido en que la nueva 
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división mundial del trabajo requiere espacios económicos más amplios que los nacionales? 

¡,O, al contrario, son los procesos de regionalización una especie de reacción defensiva 

contra los riesgos de la mundialización? Cualquiera que sea la respuesta, en la actualidad el 

fenómeno ha cobrado una nueva importancia: en los últimos años asistimos a una verdadera 

escalada de procesos de regionalización, a tal punto que una buena tercera parte de estos 

procesos existentes hoy día surgió entre 1989 y 1994 (Rosas, 2001). Se pueden mencionar 

varias causas para explicar este fenómeno: 

El fin de la Guerra Fría implicó una reestructuración del mundo. Mientras que el 

mundo bipolar favorecía los procesos de regionalización que reproducían la 

estructura hegemónica dual del mundo 1
, actualmente nos encontramos en un 

contexto multipolar que da lugar al surgimiento de nuevos poderes y la pérdida de 

importancia de otros. Con la desaparición de la lógica de la Guerra Fría, los países 

tienen la opción de buscar sus alianzas fuera del sistema dual y el margen de acción 

de las regiones aumenta. 

La decadencia relativa de la hegemonía econórnica de Estados Unidos dejó un vacío 

de poder que tratan de llenar otras regiones del rnundo. 

La larga y di fici 1 negociación entre los miembros del GA TT durante la Ronda 

Urnguay ( 1986-1994) inició una crisis del sistema multilateral de comercio. El 

cstancarnicnto de las negociaciones cornercialcs multilaterales habría provocado el 

surgirniento de un número creciente de procesos de regionalización como 

¡1ltemativa al multilateralismo2
• 

La decisión de Estados Unidos de optar por los acuerdos regionales como 

instrnmcnto estratégico para reemplazar las reglamentaciones multilaterales ejerció 

una influencia sobre las demús regiones. Tanto el acuerdo que Estados Unidos 

1 Scgün Rosas, a finales de los noventa disminuyeron las pre.\"lot1c.'.'i ltegl'mónicczs glolmlel· que ejercieron 
Moscú y \\'ashington a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, dando paso a presíot1es lregemónicas 
reg1011alc.'i, representadas por paises como Brasil dentro del Mercosur, de India en la Asociación del Sur de 
~sia para la Cooperación Rcgmnal o de Alemania en al Unión Europea (Rosas, 2001 :38-39). 
- La crisis se originó princ1palmcntc en el llUC\'O proteccionismo de las naciones industrializadas y dio lugar a 
la c1cac1ón <le la Orga111zac1ón Mundial del Comercio. Cabe destacar que el articulo XXIV del GATT. que 
soh1l'\'l\'llÍ a la 111coq10rnc1011 deo esta inslllm:ión a la OMC y que re-presenta una excepcll'111 <ti principio de la 
1111c1ú11 mth jm·orecula, se l"tlll\'irtió con el tiempo en "la justiticac1ún JllfÍthca para la existencia de 
11111u111eornhlcs procesos de regionalizaciún 1nte1gubcrmunental" (Rosas. 2001 :.18). 

rp'f' t'T(". f'I ,.-,.·¡ J 
,1 l_ ... '1 ' 1.. •, .' ' 
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concluyó con Canadá en 1989 como el dinamismo de la unificación europea 

provocó que otras regiones siguieran este: modelo. Destacan como causas la 

voluntad de seguir el buen ejemplo,_ la exi~tencia de presiones exteriores o, más 

probablemente, la percepción de las causas negativas del aislacionismo y el deseo 

de no "quedarse fuera". 

1.1.1. Definiciones 

Como ícnómeno novedoso, los procesos de regionalización de los ochenta y noventa 

originaron una literatura teórica muy amplia. Nos basaremos en este trabajo en la definición 

de Cristina Rosas, según la cual el regionalismo "involucra la participación de dos o más 

Estados que deciden profundizar las relaciones mutuas, esencial, aunque no 

exclusivamente, en el terreno económico, y para ello eliminan obstáculos como los 

anmceles al ílujo de los bienes y los servicios, posibilitando el libre tránsito de capitales y 

en muchos casos de personas, y, como se observa en Ja Unión Europea, pueden evolucionar 

hacia la configuración de una moneda y un banco central únicos, y a Ja creación de 

entidades supranacionales que gobiernan el mercado ampliado" (Rosas, 2001 :35). Más 

adelante, en la misma obra, la autora define el regionalismo como "manera en que se 

produce la colaboración política intcrgubemamcntal, cuyo principal objetivo es fomentar la 

cooperación económica entre los Estados participantes" (cit. en Rosas, 2001 :52)3
• 

De estas definiciones se pueden rescatar tres ideas esenciales: 1) El regionalismo casi 

siempre se enfoca en cuestiones económicas, 2) A pesar de ello, el regionalismo es 

principalm.:ntc una interacción política entre Estados, y 3) El regionalismo no es una 

noción unívoca, sino que incluye un sinnúmero de procesos particulares cuyos objetivos, 

resultados o grado de integración pueden variar sustancialmente según el caso. Si bien el 

objetivo general de los procesos de rcgionalización puede ser considerado la promoción del 

bienestar de las naciones involucradas y la reducción de los conflictos entre ellos4, los 

1 
El rcg1onalismo se distingue por lo t;mto de la n•gionali::acici11, que es ºel proceso mediante el cual el 

coml·rcio y la inversión en el interior de un espacio geográfico dacio crecen más rápidamcnlc que el comercio 
y la invl•rs1ón de dicha zona con el resto del mundo" (Rosas. 2001 :52). C'abC' destacar también que en este 
llabaJo nos interesa el regionalismo inlcrcslatal o intcrgubcrmum:ntal, mientras que la misma autora llanta la 
atl'11c1ón hacia la importancia creciente del regionalismo transestatal (la cooperación entre partes de un Estado 
cnn partes de otros) y el regionalismo intraestatal (la cooperación entre partes de un mismo Estado). 
~ Segl111 este argumento, el aumento del comercio entre los socios puede reducir el riesgo de connictos 
1111ra1cg1onales, que se vue)\'Cll demasiado costosos. Así nusmo, aumentan h1 segundad rnlr:trcgional y la 



Li\ MIGRACIÓN LABORAL Y LOS NUEVOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 20 

objetivos más específicos pueden variar según el contexto histórico-geográfico de la región, 
las intenciones expresadas en el tratado, o según se trate de paises económicamente fuertes 
o débiles. Para los paises industriales, los principales objetivos indudablemente son la 
producción a gran escala, posibilitada por un incremento del lamaiio del mercado (y que 
significa a su vez un incremento de la competitividad a escala mundial) y el aumento del 
poder de negociación frente a terceros. Para los paises pobres, a estos argumentos se añaden 
la aceleración del desarrollo económico de los países involucrados y el mejor implemento 
de las rcfonnas estructurales a través de presiones externas5

• 

lmplicilamenlc, los objetivos de los procesos de rcgionalización conllevan la cuestión 
del coslo-bcncficio de los mismos. Aunque las teorías económicas tradicionales tienden a 
predecir beneficios para los países involucrados en procesos de regionalización, en los 
hechos hay que cuestionar la supuesta homogeneidad de los "países beneficiados". Al 
analizar las consecuencias de los procesos de rcgionalización, no sólo hay que distinguir 
entre los paises desarrollados y los paises en vía de desarrollo, sino también entre los 
actores o sectores industriales de un mismo país. Los beneficios y las pérdidas raramente 
están repartidos de manera equitativa. Es más, el mismo actor puede ser afectado de manera 
muy distinta por el mismo proceso, por ejemplo como consumidor o empicado. 

Con respecto al grado de integración de los procesos de regionalización, se pueden 
distinguir seis niveles distintos: 

1. El acuerdo o la zona de comercio prefere11cia/, que pennilc otorgar un trato 
preferencial en los aranceles que se aplican entre los paises involucrados. Sin 
embargo, se mantiene la independencia de los paises para fijar los aranceles frente a 
terceros. 

confian~a mutua grncias a una mayor cooperación trnnsfronlcriza. Según los cálculos cconónucos del Banco Mundial, la duplicación c!t:I conll'rcio rcduciria el riesgo de conflictos entre los socios de unos 171!41 (Banco Mundial 2000: IJ ). Sin embargo, no hay que olvidar que los acuerdos comcrc1alcs tambu:n pueden pro\'ocar conll1c1os cn l'l c<1so de una dis1nbuc1ón desigual de Jos hcnl'ficios entre las rcgmncs. \ El profesor de la l1ni\'ersidad de Golemhurgo (Suecia) BJlint llellne distmguc explic1lamcnte cnlre los paises pobres y neos en lo qul' se refiere a los ohjeli\'oS del regionalismo. Mienlras que los acuc.·nlos regionales pcrnutcn a los paises neos l'JCrccr el poder, aumcnlar el control de la seguridad regional, acceder a la toma dr decisión de los socios más pohrcs. incrementar su poder de 111.·gociacicln, controlar más estric1.i111e1111.· las rmgracwnes o rcguhH los asunlos ccológ1cus. para los paises pobres Sl;ll una manera de disminuir las diferencias con los paises más avanzados en cuanlo a su 111greso y 111\'CI de desarrollo, apoyar l;i 111odcrnu:ac1ú11 de s11 economía lnt\'i•s del acceso a los 1111.·rcados, el capllal y la tecnología de sus socios, garanlizilr su cslahilidad ccornlnuca y cv11ar conflictos u11enms (l lcltnl', 2000: 1-2) 
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2. La zona o el área de libre comercio, en el cual se climinant~dos lcis obs.táculos al comercio recíproco (arancel cero). Se mantiene la independencia de las políticas comerciales frente a terceros. 
3. La 1111ió11 aduanera, que, además de lo anterior, establee~_ un arancel externo común para terceros. 
4. El mercado común, que, además de lo anterior, implica la libre circulación de los capitales, los bienes y el trabajo. 
5. La 1111ió11 monetaria, en la cual se unifican las pollticas monetarias, fiscales y sociocconómicas. Se establece una moneda común bajo el control de un banco central. 

6. La i111egració11 política, que implica la creación de entidades supranacionales cuyas decisiones son obligatorias para los miembros. La integración se extiende a las áreas militares y de política extcrior6 (Rosas, 2001 ). 

1.1.2. El "nuevo" regionalismo 
A pesar de su importancia actual, el fenómeno del regionalismo no es nuevo. Históricamente, se pueden buscar sus orígenes en el mercantilismo del siglo XVII, precursor de los actuales procesos de regionalización comcrcialcs7

• Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron procesos de rcgionalización en casi todos los continentes del rnundo8
• Sin embargo, estos [1lti111os se distinguen de aquellos de los noventa por algunos rasgos importantes, por lo que los especialistas hablan de un "viejo" y un "nuevo" regionalismo. En efecto, con algunas pocas excepciones, los procesos de integración de la Posguerra carecían de una importancia real. Se puede hablar de una falta de importancia relativa, ya que estas iniciativas regionales representaban un papel scgundario frente a los grandes acontecimientos de la Guerra Fría; pero también carecían de una importancia interna: los procesos de rcgionalización tradicionales buscaban promover el desarrollo 

6 El TLCAN es un típico CJCmplo del segundo nivel (7..ona de Libre Comercio), incluyendo algunos aspectos del c11ar10, en particular con rcspccln a los asuntos laborales y de medio ambicnlc. Un ejemplo clásico del Mercado Cormin seria l;.1 ('onrnnidad Europea según el Tratado de Roma, mientras que la Unión Europea acluahrn.•nlc se cnllcndc corno Unión Monl'lólna. 7 Evidl'ntcmcnle, exisll' una difcrencrn importante entre los .. precursores" de Jos procesos <le rcgionahzación, fundados en lí1 L'.xplo1acul11 colonial, y el carácter en mayor o menor medida volunrario de los procesos de rcgionalizaciún actuales (Rosas, 2001 ). 11 Para América f.at111a y l'I Caribe. se pueden mencionar: el ALADJ de 1960, el Mercado Co1mín para AmCrica Cc111ral (MCAC), et Parlo Andino (l'A) de 1969 o et Mercado Común del Caribe (MCC) de 1972. 
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industrial mediante la expansión de los mercados y el establecimiento de barreras 

proteccionistas hacia terceros. Sin embargo, como incluían economías muchas veces 

competitivas y no complementarias, estos procesos de integración nunca adquirieron un 

mayor peso en el sistema económico mundial (Smith, 2000). Según las palabras de Rosas, 

"posiblemente con la excepción de las Comunidades Europeas, buena parte de estos 

procesos de rcgionalización carecieron de una dinámica definida y en la mayoría de los 

casos tuvieron que ser reestructurados o disueltos, salvo en aquellos en que las grandes 

potencias los sostuvieron a toda costa en la dinámica de la confrontación Este-Oeste" 

(Rosas, 2001 :56). 

En cambio, el objetivo de los procesos de regionalización de la Posguerra Fría ya no 

sería la protección de los mercados, sino la integración de la región en una economía 

mundial, con la ambición de evitar su exclusión del sistema económico internacional. Así 

pues, In economista Sylvia Saborio describe el resurgimiento de los procesos de 

regionalización de los noventa en los siguientes ténninos: "Como parte de la agenda 

ampliada de las refonnas económicas, están orientados hacia fuera, más que hacia dentro. 

En vez de cerrarse frente a las inversiones, las buscan como una fuente de capitales y 

tecnología ( ... ). Se bas:m principalmente en indicios del mercado y fuer¿as competitivas, 

más que en intenciones estatales ( ... )" (cit. en Smith, 2000:330). En otras palabras, se trata 

de un "regionalismo abierto'', que se opone al sistema de substitución de importaciones 

vigente hasta finales de los setenta. Ello no impide, sin embargo, un cierto grado de trato 

preferencial y de solidaridad entre los miembros de una región. 

De la mis111a 111anera que los objetivos también cambió la importancia cuantitativa de 

los procesos de regionalización. Como consecuencia del temor a un frncaso del sistema 

multilateral del comercio, después de 1989 hubo una proliferación de acuerdos regionales, 

y la tendencia actual es hacia la consolidación y el incremento de los procesos de 

rcgionalización en todas parles del mundo''. 

'' l\1cncioncmos, cnlrc otros, la Comunidad Económica Africana (CEA) de 1991. la Unión Árabe del Magrch 

(UAM) de llJSlJ, ta Unión Económica y Monetaria <le África Occidental (UEMAO) de t99~. el Mercado 

Comlln para el Sur)' el Este de África (MCSEA) de 1993, la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur 

(CDAS) de 19lJ2, el Consejo de Cooperación Árabe (CCA) de 1989, el SlCA de t991, el Grupo de los Trc; 

(G-J) d<· 1991. el MERCOSUR de t99t, h1 Asociación de Estados del Caribe (AEC'A) de l1JlJ4, el TI.CAN de 

11JIJ4, el Acuerdo de l.ibrc Comercio Canadá-Estados Unidos (ALCCAEELIU) de t989, y el APEC de 1989 

(!fosas, 2001:57-58). 
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Finalmente, el contexto en el que se desarrollan los nuevos procesos de regionalización 

ha cambiado. De un orden bipolar, nos trasladamos hacia un orden internacional multipolar, 

lo que pem1itc a las regiones desempeñar un papel más destacado en el sistema 

intcmacional. Esto lleva al analista Bjlim Hcttne a sostener que los nuevos procesos de 

rcgionalización ya no se hacen desde afuera y arriba (léase, bajo la supervisión de las 

superpotencias), sino desde el interior y desde abajo. Lo novedoso sería pues no tanto la 

naturaleza de los nuevos procesos de regionalización, sino el momento histórico en que se 

desarrollan (Rosas, 2001 ). 

Un rasgo posiblemente descuidado por muchos es la existencia reciente de relaciones 

bilaterales o regionales entre países industrializados de alto ingreso y países en vía de 

desarrollo. Este aspecto tiene que ver con el carácter multidimensional de los nuevos 

procesos de regionalización. Tradicionalmente, estos procesos se iniciaban por razones 

exclusivamente económicas, y una cooperación entre países económicamente desiguales 

parecía poco viable. En cambio, una mayor interrelación entre países con niveles 

sociocconómicos muy distintos puede ser legítima si se toman en cuenta razones políticas, 

culturales o de seguridad nacional. 

Aunque los procesos de integración involucrando a países ricos y pobres no son nuevos, 

hay que destacar el carúctcr original de una cooperación económica entre dos paises tan 

desiguales como México y Estados Unidos, por ejemplo. El acercamiento económico, en el 

marco del TLCAN, entre dos paises con características socioeconómicas tan distintas no 

tiene precedentes. No olvidemos que antes de la finna de este tratado en 1989, el Producto 

Interno Bruto de México representaba tan sólo el 4% del de Estados Unidos (Szekely, 

l 9'JI :293). Esta tremenda desigualdad sólo puede compararse con la situación de los países 

de Europa Central y Oriental frente a la Unión Europea. Actualmente, el PIB total de los 

países del Este corresponde al 4% del de Europa Occidental, o sea, al 1/9 del PIB per 

Cilf'ila de esta región (Ziclonka, 2001 :520). En el caso de la futura ampliación europea 

hacia el Este, se iniciará un proceso de rcgionalización incluyendo a países social y 

económicamente muy distintos. 
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J,J.3. Los procesos de regionalización como fenómeno multidimensional 

La mayoría de las teorías actuales sobre el regionalismo parte de planteamientos 

económicos, que pueden ofrecemos una visión optimista o pesimista del nuevo 

regionalismo, según sea el casolO. Consideran que la liberalización del comercio dentro de 

una región puede aumentar el bienestar de Jos paises gracias a una mayor competitividad 

frente a terceros. Además, las adaptaciones estructurales de los paises en desarrollo en el 

marco de los acuerdos regionales aumentarían la convergencia de éstos con las estructuras e 

instituciones de los países más ricos y favorecerían el bienestar de todos. A diferencia de 

las teorías clásicas, Jos modelos recientes generalmente concluyen que Jos acuerdos 

regionales son benéficos para los países, aunque las ganancias sean bajas, particulannente 

para los paises en vía de desarrollo (Tichy, 1982). 

El carúcter abstracto y el enfoque limitado de las teorías económicas son una carencia 

seria cuando se trata de estudiar fenómenos políticos, sociales o culturales vinculados con 

los procesos de rcgionalización, como lo es la evolución del fenómeno migratorio en el 

marco de los acuerdos regionales. Los modelos matemáticos utilizados por los economistas 

liberales y aplicados indistintamente a todos los paises del mundo, no logran analizar la 

complejidad del fenómeno del regionalismo, o llegan a generalizaciones incapaces de dar 

cuenta de las condiciones especificas de cada región. 

Desde hace algunos aiios, un gmpo de teóricos europeos reunidos en el seno del 

UNU/WIDER 11 se distancia de los planteamientos limitados de las tcorias económicas, 

buscando un nuevo tipo de anúlisis que tome en cuanta el carácter multidimcnsional de los 

procesos de regionalización y que incluya aspectos económicos, políticos, sociales y 

10 A partir de los años cincuenta, algunos teóricos dl' la integración, como Jacob Vincr y Richard Lipscy. 
habían arrnlizado los costos y hcncficios de los acuerdos regionales en palabras de creación y dcs\'iación de 
comercio. Según sus tcorias l1hl'ralcs, sólo l'I lihrc comt·rcio a escala mumlial podía aurm:nt;u el h1cncstar 
gluhal. La integración rcgmnal cslaba pcrc1h1da como segunda mejor soluc1ú11. que hahia l)Ul' e\'Ílar desde el 
punlo de visla econúnm:o. Los leóricos clásicos de la intcgrnción 11111izan modelos mJlem•ilicos que loman en 
cuenta las difrrcntes variahles el·orulnucas del fcnúml'llO. Por su caríicter demasiado teúnco, estos modelos a 
menudo se conlrad1cen l'lltre si. Padecen de un carácter abstracto (parten de supos1c1ones y co11dic1oncs 
partu:ularcs), estálll"O y de análtsis parci;tl (los productos y factores de producc1lm están dados y humogCneos) 
(Tichy, 1982). lluy día, hay que reconocer qlll' el analiz;ir los procesos de rcgionahz<1c1ón li111camcntc desde 
el ¡mnlo de vista de lit creación y desviación del comercio es demasiado limitado. 
11 The Unilcd N;:1tions Um\'Crsity I \\'orl<l lnslilute for Dcvclopmcnt Economics lfrscarch. Entre cslos tctlricos 
destacan el profesor de la Umversidad de Gotcmhurgo Bjürn 1 lcttnc y el d11l'Ctnr del ln~111u10 parn la 
Ecnnomia Mundial en Budapcsl András lnnta1. Ohviamcnte. puedl'll c:...1s11r ll·orias allernal1\·as liu:rn del 
UNll/\Vll>ER. La l/NCTAD tiende a apoyar el mismo punto tk• vista y enfa111.a aspct.:tos dcsarrolhslas y 
culturales ilparlc de los aspectos trndicionall•s ccunúnut.:os. 
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culturales. Puesto que la ambición esencial de los acuerdos regionales es la creación de una 

coherencia y una identidad regional - sostienen - los nuevos procesos de regionalización 

van más allá de los acuerdos de libre comercio o las alianzas de seguridad (Hettnc, 2000). 

Entre estos analistas predomina la conciencia de que una integración eficiente requiere más 

que una reducción de aranceles y cuotas. Las motivaciones políticas pueden ser tanto o más 

importantes que las consideraciones económicas para el desarrollo de los procesos de 

regionalización. Como lo fonnula Smith, "La integración regional se basa en fundamentos 

politices. La integración no sólo es una empresa económica. ( ... ) La integración requiere 

una convergencia clara y abierta de los intereses politices para todos los paises 

involucrados. Ello no significa que los intereses politices tienen que ser idénticos. Significa 

que tienen que ser compatibles y claramente conocidos." (Smith, 2000:259). 

Los factores no económicos no sólo son esenciales para explicar el surgimiento de los 

procesos de rcgionalización, sino también para analizar los efectos de éstos sobre los 

diferentes paises. Las consecuencias socio-económicas de los procesos de regionalización -

las adaptaciones estructurales - pueden provocar tensiones políticas y sociales en algunas 

regiones, mientras que la desaparición de una parte de las industrias nacionales como 

consecuencia de una competencia extranjera más agresiva puede significar problemas de 

desempleo o una baja general de los salarios. Para dar cuenta de la complejidad de los 

fenómenos regionales, también habría que analizar el conjunto de los actores afectados por 

ellos. Los actores del regionalismo siguen siendo los Estados, pero la importancia de 

algunas instituciones, organizaciones o movimientos regionales, va creciendo. 

Por lo tanto, es menester enfocar la pluralidad de los procesos de rcgionalización, en 

función de la geografía y de los actores. De ahi el interés de las teorías que toman en cuenta 

los factores no económicos. Estamos convencidos que el fenómeno migratorio puede y 

elche ser estudiado como un aspecto de los nuevos procesos de rcgionalización, al mismo 

nivel que cualquier otra cuestión política, social y cultural. 

1.2. Teorías ele las 111igracio11es i11tenwcio11ales 

H istóricamcnte, la migración no es un fenómeno nuevo. Por el contrario, ha ocurrido en 

una gran parte de la historia humana y en casi todas partes del mundo. El analista James 
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Hollificld subraya que sólo con la aparición del Estado-nación en el siglo XVI se impuso la 
costumbre de identificar las poblaciones a una unidad territorial y una fonna de gobierno 
definidos. Las instituciones nacionales se desarrollaron aún más en los siglos XIX y XX, 
dificultando el cruce de las fronteras nacionales a través de fomialidades administrativas, 
como el pasaporte o el visado. (lfollifield, 2000) Ello no impidió que en los dos últimos 
siglos, un número impresionante de personas cambió de región o de país, particularmente 

en el contexto de la revolución industrial, de las dos guerras mundiales, o de la 
descolonización. En el siglo XIX, varias olas de personas salieron de Europa en busca de 

una vida mejor en el continente americano. En el siglo XX, el fenómeno se extendió a todas 

partes del mundo, y hoy día pertenece a la experiencia común hablar de los turcos en 

Alenrnnia, los argelinos en Francia o los mexicanos en Estados Unidos12
• 

El fin de la Guerra Fria produjo a su vez una nueva ola de migraciones, antes que nada 

en Europa. La reestructuración del sistema económico mundial en la segunda mitad de los 
ochenta ya había generado un incremento de los flujos migrntorios debido a los 
desequilibrios en el mercado del trabajo y las creciente disparidades económicas y sociales 

entre las regiones y los países. Al mismo tiempo, el clima económico en los países 
desarrollados se vuelve cada vez más desfavorable a la inmigración. Las recesiones del 

crecimiento económico y el incremento impresionante del desempleo a principios de los 

noventa llevaron a los países receptores a establecer un número creciente de obstáculos a 
todo tipo de movimientos migratorios (Naciones Unidas, 1998). 

La realidad ~ "sólo" 125 millones de personas viven fuera de su país de origen según 
las estimaciones de la Orga11i~ació11 /11tcmacio11al sobre Migracio11cs (OIM), lo que hace 
de la gran mayoría de la población mundial (6 mil millones) unos sedentarios - no impide 
que cada ola de migración produzca entre las sociedades un sentimiento de crisis. El miedo 

12 Masscy el alii distinguen cuatro periodos en la historia de las migraciones intcmacionalcs: el periodo 
mcrcanfll duró de 1500 a 1800 y estuvo dominado por ílujos nugratorios salícndo de Europa en el contexto de 
los procesos de colonización. Durante el f'<'rindn imlustrinl, iniciado a pr111c1pios del siglo XIX, más de 48 
millones tlL• personas salieron de tl1fercntcs paises induslrializados de Europa para buscar una nue\·a vida en el 
con1111cnle americano. La Primera Guerra t\:1undial y la Gran Depresión i111c1aron un pl'rio1/o de migraátin 
/mutada que duró hasla los seSl'llta y durante el cual varios paises receptores 111tr11dujeron leyes restriclÍ\'as 
con respecto a la 1111mgrac10n. En el pt'riodo de• m1grac1ó11 pon-11ulu.unal, la 1nnug.rac1ón se ha vuelto un 
fenómeno global, con el número y la vanedad de paises receptores y expulsores de nugrantcs aumentando 
conslanlcmente. Europa Occidcnlal expcnmcntó un cambio drástico de expulsor a receptor lk migranlt:s. 
mientras que la migración originada en los paises en desarrollo ha numcruado dl' manera nnprcsion;.rntc 
(Masscy e.a., 1998). 
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a lo desconocido o lo diferente pueden jugar un papel tan importante como las 

consideraciones más prácticas, el temor a la sobrepoblación o el de perder su trabajo, 

particula1111ente en los grandes países receptores de migrantes. Las crecientes expresiones 

racistas de los partidos de extrema derecha en los países de Europa Occidental o la obsesión 

estadounidense con los asuntos de seguridad fronteriza sólo son una expresión de este 

sentimiento de crisis. 

El incremento reciente de los ílujos migratorios es un hecho real. En Estados Unidos, se 

ha llegado a una tasa histórica de 26.3 millones de inmigrantes, lo que representa el 9.8% 

de Ja población de este país. En Europa Occidental, asistimos a un semejante ingreso de 

extranjeros: en 1990, éstos representaban el 8.2% de la población en Alemania, el 6.4% en 

Francia, el 16.3% en Suiza y el 5.6% en Suecia. No ha de extrañar que algunos hablan de 

las Ílilimas cuatro décadas del siglo XX como de una "época de migraciones" (Brcttell y 

Hollificld, 2000). 

Respondiendo a este nuevo contexto, las investigaciones sobre los fenómenos 

migratorios en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales aumentaron en los ÍIItimos 

años. Antes de estudiar las causas de las migraciones, las características de los ílujos de 

persona o sus efectos sobre los paises receptores, algunos investigadores se csfuer¿an por 

definir a los migrantes, cuestión muchas veces implícita, pero no sin ambigüedades, como 

veremos más adelante. SegÍln la definición de las Naciones Unidas, "un migrantc 

internacional es una persona que reside en un país y se establece en otro" (Naciones 

Unidas, 1998:8). Mientras tanto, Kccley sostiene que "el estudio sobre la migración se 

enfoca generalmente en los cambios de residencia que implica el trasladarse de una unidad 

política a otra, como el municipio, la provincia, el estado o la frontera internacional" 

(Keeley, 2000:44). Sin embargo, no todos los individuos que cruzan una frontera se 

consideran como rnigrantes. Es menester definir los criterios que distinguen a un turista o 

un hombre de negocio que cruzan temporalmente una frontera internacional, de un 

migrantc. La "temporalidad" puede ser un criterio insuficiente, ya que "ciertos turistas 

pcnnanccen más tiempo en los paises que las personas admitidas para un trabajo estacional 

o para una formación profesional" (Naciones Unidas, 1998:8). En la práctica, para los 

investigadores la cuestión se resuelve por los documentos oficiales que están consultando, 

como los registros administrativos, los censos y encuestas o las estadísticas ya existentes. 
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Por incompletos o tendenciosos que sean estos documentos 13
, muchas veces los 

investigadores los utilizan como base de su análisis, aceptando implícitamente los criterios 

administrativos para definir a los migrantes. En general, los gobiernos se fundamentan en 

criterios de nacionalidad y en los motivos del ingreso al país - es decir, en criterios 

jurídicos. Los problemas surgen cuando se trata de comparar el fenómeno en varios países, 

ya que cada Estado tiene sus propias leyes y reglamentos sobre la inmigración. Los 

administradores y legisladores en diferentes países no siempre tienen los mismos intereses. 

Generalmente, las legislaciones nacionales y las convenciones internacionales fimrnclas 

por los Estados coinciden en distinguir varias categorías de migrantes. Sin lugar a dudas, la 

distinción entre migrantes i111emos e i11temacio11ales es univoca. Otras pueden ser más 

ambiguas, como es el caso de las categorías de migrcmte vo/1111tario (léase "migrantc 

económico") y forzado (léase "refugiado"). Estas distinciones raras veces respectan la 

complejidad de las motivaciones y decisiones humanas. En efecto, ¿qué tan voluntaria 

puede ser la decisión de salir de su país de origen por la necesidad de buscar una mejor 

oportunidad de trabajo - y por ende, de sobrcvivcncia - en el extranjero? Asimismo, hay 

que destacar que numerosos migrantcs "forzados" potenciales deciden permanecer en su 

país a pesar de las persecuciones de las cuales son víctimas. A menudo. los refugiados y los 

migrantcs laborales se confunden en cuanto a los efectos que tienen sobre la cconomia y la 

sociedad del país receptor. Los prejuicios sociales y la opinión pública tratan de igual 

manera a estas dos categorías de migrantcs, aunque éstos reciban un trato muy distinto por 

parte de la administración del país de destino. 

Por su carácter complejo y multifacético, el fenómeno de la migración ha siclo el objeto 

de estudio de casi todas las disciplinas sociales, lo que lo convierte en un campo 

multidisciplinario por excelencia. Ahora bien, no es hasta recientemente que hubo intentos 

de anúlisis multidisciplinarios de los fenómenos migratorios, debido principalmente a la 

creciente conciencia de la complejidad del asunto, asi como de las debilidades de un 

estudio limitado a un sólo enfoque. En los siguientes párrafos, mencionaremos brevemente 

11 No hay que ol\'idar que los registros de los gobiernos no se cslablcccn en función de las 111\'cstigaciuncs 
académicas, sino que tienen un uso exclusivamente administrativo. La mayoria de los Es1ados establece 
registros admi111s1rati\'OS con el propósito de ejercer un cierto control sobre la innugración, objetivo ajeno a la 
mvcstigación. 
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las diferentes teorías y los enfoques que intentan explicar y describir los fenómenos 

migratorios. 

1.2.1. La perspectiva económica: causas y efectos de la migración 

Aunque los historiadores y los sociólogos fueron los primeros en estudiar el fenómeno 

migratorio, son las teorías económicas las que, hasta hoy, tienen más peso en el mundo 

académico. Estos enfoques tratan de explicar las causas de las migraciones y Jos efectos 

que éstas tienen sobre la sociedad del país receptor mediante factores exclusivamente 

económicos. Utilizan modelos económicos que intentan predecir las tendencias migratorias 

mediante variables como el costo de In migración, el nivel de Jos salarios en el país de 

origen y de destino, la capacidad de los trabajadores, cte. Estos modelos tienen varias 

limitaciones, ya que los factores económicos no pueden ser una base suficiente para 

explicar o predecir fenómenos sociales si no toman en cuenta las variables sociales y 

culturales. Sin embargo. es menester mencionar las teorías principales: 

La teoría 11coc/ásica 111acrocco11ómica considera que la migración es el resultado de las 

diferencias de niveles de salario y el desempleo entre los paises. Las regiones con 

abundancia de mano de obra y falta de capital expulsan personas hacia las regiones más 

ricas. Una variante es la teoría 11cocltisica 111icroeco11ó111ica, que analiza las decisiones 

correspondientes a las que se enfrentan los individuos en tal situación14
• 

La 1111c1•a teoría eco11ó111ica transfiere la decisión individual hacia la familia o el grupo 

social. La migración es una de varias opciones de un grupo para aumentar su bienestar o 

escapar de la pobreza. El grupo (la familia) decide cuál de sus miembros es el más apto a 

emigrar y asi, intenta diversificar el ingreso de la comunidad 15
• Por lo tanto, el ni1cleo de 

esta teoría es el concepto de la "diversificación de los riesgos" (Kecley, 2000). "Son las 

colectividades cspecílicas - Jos hogares, las redes familiares y otras formaciones locales 

14 La lcuria ncocliisJCa está basada en los prmc1p1os de la teoría económica clásica, que distingue entre los 
"factores expulsores" (pwh fáctor.t) y los .. factores importadores" (pul/ factor.\') de migrantcs. ScgUn esta 

teoría, la 1111grac1ún a lo largo dchcria producu un equilibrio entre las regiones en cuanto al desarrollo mundial 
{Sclumtlcr, 2000). Sin embargo, nn hay que ol\'idar que la migración, lejos de aumentar la productividad de 
las cnmu111tlades de nr1gl'l1, a menudo crea dependencia (de las remesas) o aumenta el consumismo. por 
11111tación, tk las co11um1dadcs pobres, s111 que Cstas tengan los medios adecuados para adaptarse a una vida 
mas consunusta 
•~ La \'oluntad de auml'lllar d 111grl'So de la familia o la comunidad no dependería tanto, por cierto, de las 
diferencias salarrnlcs rcalcs erurc las regiones, sino de la l''-'rcepc1ú11 de cslas diferencias por parte de los 
nugrnntes potenciales (Masscy e.a., 19l)8). ..----------·--- -·--·· 
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emergentes - las que recurren activamente a la migración transnacional para preservar sus 

recursos materiales y culturales ante la lonnenta ncoliberal." (Guarnizo, 2000:90). 

A di fercncia de las teorías precedentes, las teorías del mercado laboral dual o 

segmelllado enfocan l¡1 economía de los paises receptores. La migración no sería tanto el 

resultado de factores "expulsores" en los paises de origen, sino más bien de la demanda 

laboral en los países industriales modernos. Los migranlcs tendrían el papel de llenar el 

vacío sectorial o estacional del mercado laboral en los países industriales, particulannenle a 

través de empleos no calificados y con poca perspectiva de movilidad social, que no atraen 

a los trabajadores nacionales aun en épocas de alto desempleo (Massey e.a., 1998). 

Finalmente, cabe mencionar una variante del mercado dual, que es la teoría del sistema 

1111111do. A diferencia de la teoría anterior que postula una convergencia paulatina entre las 

regiones, los teóricos del sistema mundo sostienen que el sistema internacional mantiene y 

crea las desigualdades entre el centro y la periferia. Las nuevas condiciones del capitalismo 

global que surgieron como consecuencia del agotamiento del régimen fordista de la 

producción generaron una nueva división internacional del trabajo. Una de las 

consecuencias actuales es la reterritorialización del mercado laboral internacional. Mientras 

que las regiones industriales tradicionales "envejecidas" sufren de una saturación de mano 

de obra, las regiones emergentes del nuevo orden económico son un centro de atracción 

para los migrantes laborales. La migración, por lo tanto, responde a las necesidades 

(laboral..:s) de los paises capitalistas. Las dcsregulaciones y privatizaciones de los mercados 

emprendidas en los países pobres alentaron aÍln más los flujos migratorios. Así pues, los 

migrantes deben ser considerados en función de los cambios ocurridos en la nueva división 

internacional del trabajo, como reactores pasivos manipulados por el sistema capitalista 

mundial (Schmiller, 2000). 

Estamos de acuerdo con Massey el alii en que las diferentes teorías económicas, con 

todo el interés que tienen, no son suficientes para explicar el fenómeno migratorio en su 

totalidad. "Los estudios demuestran que los migrantes internacionales no vienen de lugares 

pobres y aislados, desconectados de los mercados mundiales, sino de regiones y naciones 

que experimentan cambios y un desarrollo rápido, como consecuencia de su incorporación 

al comercio, la inforn1ación y las redes de producción mundiales. A corto plazo, la 

migración internacional no se genera por una falta de desarrollo económico, sino por el 

r-------··---····---
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mismo desarrollo" (Massey e.a., 1998:277). El argumento que la diferencia de desarrollo 

entre las regiones es el factor más importante, o incluso el único, para deterrninar la 

evolución de los flujos migratorios, ya no se puede considerar válido. Es más, el desarrollo 

de una región puede incrementar los flujos migratorios a corto plazo al aumentar las 

exigencias de los migrantes potenciales y los recursos necesarios para emigrar. El infonne 

de las Naciones Unidas, por su parte, alega que "las migraciones internacionales son muy 

poco sensibles a las disparidades salariales" (Naciones Unidas, 1998:52). 

Cabe mencionar que los últimos trabajos de investigación de la OIM niegan cualquier 

vinculo directo entre la pobreza, el desarrollo económico, el crecimiento demográfico y los 

cambios políticos y sociales por una parte, y la migración internacional por otra parte, 

alegando que las personas que viven en países en desarrollo necesitan recursos y relaciones 

para emigrar (OIM, 2002). Sin ignorar por completo el vinculo entre pobreza y migración, 

sostenemos con Massey el alii que las disparidades económicas entre las regiones no son 

una explicación suficiente, pero sí necesaria para la migración internacional, y que hace 

falta tomar en cuenta una multitud de factores políticos y sociales adicionales para hacer 

justicia a un fenómeno tan complejo. En los siguientes párrafos, mencionaremos algunas de 

las teorías mús recientes que completan las teorías económicas mencionadas. 

1.2.2. Las tcorins sociológicas y las implicaciones sociales tic la migración: tic In 

integración ni trnnsnacionnlismo 

Las teorías económicas no prestan mucha atención a los factores sociales, culturales y 

políticos. Tradicionalmente, su objetivo era el de explicar los grandes flujos migratorios 

laborales que tuvieron lugar en la Posguerra y que se institucionalizaron a través de los 

programas de los braceros entre los gobiernos estadounidense y mexicano de 1942 a 1964, 

o a través de los acuerdos de Gastarbeitcr entre Alemania y varios países europeos. 

Dcsgraciadmncnte, estas teorías no lograban explicar por qué, en la era de creciente 

recesión de los setenta y a pesar de una opinión pública cada vez más hostil, la inmigración 

no disminuía. Para resolver esta supuesta contradicción, había que tomar en cuenta nuevos 

factores sociales, culturales o políticos. El error de muchos teóricos ha sido el considerar a 

los migrantes exclusivamente como unidades de trabajo, lo cual impidió una comprensión 

más completa del fenómeno migratorio. En realidad, las relaciones sociales que el migrantc 
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logra establecer en el país receptor, así como el proceso tras el cual crea campos sociales 

que vinculan a su país de origen con el país receptor, explica en gran medida el éxito o el 

fracaso de su experiencia en el extranjero. 

La teoría sociológica de las redes intenta explicar la perpetuación de los ílujos 

migratorios por la existencia de redes sociales - es decir, de diferentes tipos de "conexiones 

interpersonales que relacionan a los migrantes, antiguos migrantcs y no migranles en las 

regiones de origen y de destino a través de vínculos familiares, de amigos o de origen 

común" (Massey e.a., 1998:42) - que reducen los riesgos y los costos de la migración. 

Algunos analistas hablan del establecimiento de una verdadera "cultura de la migración" 

(Keeley, 2000) en los países expulsores y receptores, que perpetúa los ílujos migratorios. 

Por una parle, las re111esas aumentan los estándares aceptables de vida y posibilitan la 

emigración de un mayor nú111cro de candidatos: por otra parle, los nuevos valores 

introducidos por los 111igranles en sus co111unidades de origen afectan la cultura tradicional 

de estas comunidades y establecen la migración inlcmacional co1110 la "nonna" para los 

jóvenes en edad de migrar (Massey e.a., 1998). 

Estas ideas estún intrinsicamenle vinculadas con el concepto del "transnacionalismo", 

definido como "el proceso tras el cual los inmigrantes crean y mantienen relaciones 

sociales multilaterales que vinculan a sus sociedades de origen con aquellas de residencia" 

(cit. en Schmiller, 2000:87). Estas relaciones sociales que traspasan las fronteras vinculan 

al 111igrante con dos sociedades al mismo tiempo y crean lo que Sch111itter llamó las 

"identidades 111úlliplcs" 1
". La Tercera Revolución Tecnológica intensificó estas relaciones 

al ofrecer 111ayores facilidades de transporte y de comunicaciones transfrontcrizas a los 

111igranlcs potenciales. El concepto del transnacionalismo es particulannente interesante en 

el caso de la migración polaca hacia Alemania, ya que la reh1tiva impenneabilidad de las 

fronteras antes de 1987 imposibilitaba la creación de redes sociales transnacionales. El 

11
' Según Sclu1111tcr, '\•) 111<1ntcnimicn10 de \'Ínculos con el país de origen y la condición de .. semi· 

L'SIJbll-c11111cn10" <te los mnugrantcs no parece muy sorprcn<lcnlc en el caso europeo. donde la mayorla de los 
paises huéspedes no fa\'orcccn {. .. ) ::1 cstahlccimicnto permanente de los trabajadores supuestamente 
lemporales. y dond1..• muchos paises expulsores activamcnlc apoyan el mantcninucnto de vinculas para 
asegurar el flujo continuo de las remesas va1liosas. En Estados Unidos. las uwcstigacioncs pioneras por parte 
de Massey el ali1 fuc1on entre las primeras en llamar la alenc1ón sohrc la pcrs1stenc1a y la crccicnle 
1111por1a11crn de \'i111..·ulus económicos, sociales y políticos entre los intmgrnnles mex1ca11os y sus comunidades 
mcx1cana1s de 011ge11"' (Schmiltcr, 2000:84-85). 
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transnacionalismo expresa pues una nueva realidad de la migración internacional y puede 

ayudar a analizar los cambios que ocurrieron desde finales de los ochenta. 

Los factores económicos tampoco son suficientes cuando se trata de analizar los efectos 

de la migración sobre la sociedad de los paises receptores. Si bien los efectos de los 

inmigrantes sobre el mercado laboral y la economía de los países industriales se encuentran 

en el centro de los debates sobre la inmigración, no hay que olvidar que los migrantes, por 

sus caracteristicas demográficas, culturales y sociales, también tienen un impacto sobre 

otros aspectos de la sociedad. Cada vez más políticos en los países industrializados sugieren 

recurrir a la migración para resolver los problemas de los sistemas de pensión en los países 

que padecen de un envejecimiento de la población. Según Keeley, "numerosos países 

industriales cstún preocupados por los efectos de la baja fertilidad sobre la estmctura de 

edad de la población y, por ende, sobre la mano de obra y la viabilidad de los sistemas de 

pensión gubernamentales. La baja fertilidad después del baby boom de la Posguerra es el 

origen de una población envejeciendo, y la de la preocupación por saber( ... ) sí en el futuro 

existirán suficientes trabajadores para pcnnitir a las personas jubiladas de recibir pensiones 

basadas esencialmente en modelos de redistribución de ingreso. Para resolver este 

problema, se ha sugerido un incremento de la edad de jubilación o de los impuestos. Otra 

sugerencia prevé un incremento de la migración para favorecer el crecimiento de la 

población (o evitar su decrecimiento), tener una mano de obra más joven e invertir la 

proporción entre trabajadores y jubilados" (Keeley, 2000:55) 17
• 

Una cuestión anexa es la adquisición de la ciudadania y la nacionalidad por parte de los 

migrantes. Aparentemente, se nota una gran diferencia entre los países europeos y los 

Estados Unidos en lo que se refiere al sistema de naturalización. En Estados Unidos, donde 

la inmigración es parte de sus mitos fundadores y el nacer en el territorio estadounidense 

implica automúticamente ser ciudadano del pais (según el principio del jus so/i), la 

naturalización es un proceso relativamente sencillo para los inmigrantes legales y sus 

11 Sm embargo, cslas propuestas sugieren v;mos problemas. Así, para m.intcncr la estmctura de edad y el 
tamaño de la pohlac1tln a un nivel constanlc, se requeriría un mhncro 1nuy elevado de migrantcs sobre un 
largo pcliodo. La Conus1ú11 Europea calcula que para este propósito, .. en la Unión Europea(. .. ) se requerirían 
4.5 nulloncs ele 1111nigra111cs por año hasta 2007, y 7 millones hasta 2040 (cit. en Kcclcy, 2000:56). Mientras 
tantn, la 1111111grnc1ún actual l'll csla región corresponde a menos de un millón por año. Además, cabe destacar 
que 1111;1 polillca nugrntnna de t;.il cn\'crgadura diftcilmcntc sería políticamente sostenible, ya que produciría 
importantes camhtos é1111cns, rclig1osns o de ídcntitlad en la sociedad y con mayor seguridad se enfrentaría a 

un rL·chazn por p;ull· de la opi111ün plihlica. 
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dcsccndicntcs. En Europa, en cambio, se acumulan los obstáculos a la nacionalización y a 

la ciudadanía. Al derecho del suelo se opone el principio étnico del j11s sa11g11i11is. Lo 

interesante según las teorías más recientes, es que estas diferencias se vuelven cada vez mús 

irrelevantes para los inmigrantes. "Legitimados por un discurso de los derechos humanos 

internacionales, los derechos e identidades se desvinculan cada vez más de la ciudadanía 

nacional, y los componentes legales de la ciudadanía se están reconstruyendo corno el 

derecho universal del individuo, que es independiente de la nacionalidad" (Schmillcr, 

2000:86). Así las cosas, muchos paises industriales aseguran a los migrantcs importantes 

derechos cívicos y sociales, a veces políticos, aun cuando no les otorgan la nacionalidad. 

En el caso específico de la migración polaca hacia Alemania, la ampliación europea hacia 

el Este cambiará las bases de la adquisición de la ciudadanía para los polacos. En la medida 

en que la integración se profundiza y las leyes sobre las naturalizaciones se armonizan, las 

políticas de nacionalización de los países particulares pierden su importancia. Además, al 

existir dentro de la Unión Europea el principio del libre movimiento de personas la 

nacionalidad alemana podría perder su gran poder de atracción sobre los inmigrantes 

polacos una vez que Polonia adhiera a la UE. 

1.2.J. Ln política y las migraciones intcrnncionalcs: el papel del Estndo 

La mayoría de las teorías ele las migraciones generalmente coincide en menospreciar la 

importancia ele lo político en los ílujos migratorios, sosteniendo que éstos í1llimos están 

dctenninados social y económicamente y que la eficiencia de las políticas migratorias de 

los Estados es mínima. Las verdaderas causas de la migración - las fucr¿as económicas y 

las redes sociales - rebasarían la capacidad de control del Estado. En realidad, la disciplina 

de las Ciencias Políticas no se preocupó hasta en la década de los ochenta por la cuestión 

del papel del Estado en las migraciones intemacionales. 

La decisión de un país sobre 4uiénes ingresan a su territorio y con cuáles condiciones 

generalmente está considerada la esencia de la soberanía nacional. Desde principios de Jos 

sclenta, casi todos los países receptores trataron de rcalirrnar su control sobre los ílujos 

migratorios, a menudo a través del mismo tipo de políticas y como respuesta a Jos 

sentimientos hostiles en la opinión pública (IOM, 2002). Desde luego surge la cuestión del 

impacto de las políticas migratorias gubernamentales sobre los ílujos migratorios. Mientras 
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que algunos analistas, como Massey, niegan que este impacto existe, otros, como Smith, 

sostienen que las políticas migratorias restrictivas y los controles fronterizos de los países 

industrializados impiden que un flujo incontrolado de inmigrantes suceda. Estas preguntas 

nos llevan a estudiar el marco legal e institucional que subyace a los flujos migratorios. 

El aspecto que más llama la atención es la discrepancia entre los objetivos y los logros 

de las políticas migratorias. Existen varios "frenos" que limitan el control estatal absoluto 

de la inmigración y vuelven prácticamente imposible la perspectiva de un mundo con 

fronteras herméticas entre los países. 

Primero, no hay que olvidar que el Estado no es un concepto unívoco, sino que es el 

reflejo de un sinnúmero de fuerzas e intereses. Los gobiernos a menudo dependen de 

intereses y organizaciones muy poderosas que pueden influir en contra o a favor de la 

inmigración. Así pues, el análisis del papel del Estado como ente homogéneo puede 

volverse problemático. La imposición de los intereses pro-inmigrantes explica porqué 

muchos países mantienen políticas liberales frente a los migrantcs, aun en períodos de 

recesión económica que tenderían nonnalmente hacía una mayor restricción. Las políticas 

migratorias no sólo responden a una lógica económica, sino que dependen de fucrlas 

políticas y sociales (llolli ficld, 2000). 

Segundo, hay que subrayar que en el transcurso del tiempo los inmigrantes adquirieron 

derechos. Los estudios empíricos han demostrado que a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XX, los flujos migrntorios dependieron mucho más de los cambios políticos que de 

los ciclos económicos. En el contexto de la lucha por los derechos civiles desde finales de 

los sesenta se creó un marco político-legal que también beneficia a los inmigrantes. Estos 

adquirieron derechos civiles, sociales y a veces políticos que sobrepasan las fuerzas 

económicas. En lo que se refiere a las leyes migratorias, hay que subrayar la importancia 

creciente de la rcunificación familiar como criterio de admisión de los inmigrantes. Así 

pues, el control de la inmigración por parte del Estado está limitado por las leyes e 

instituciones del mismo país (llollifield, 2000). 

Finalmente, en un contexto de mundialización económica y de transnacionalismo 

social, el Estado se vuelve cada vez menos capaz de controlar los flujos de capital y trabajo 

en sus fronteras. La creciente importancia de actores y fucr;:as no gubernamentales -

empresas transnacionalcs, migrantes laborales, organizaciones privadas - es un rasgo 

--~------- . ·-¡ 
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distintivo ele la Posguerra Fría. La demanda estructural de mano de obra por parte de las 

industrias de los países ricos es una ley inmutable, y si bien el Estado puede distorsionar o 

retardar el desarrollo de los mercados internacionales, no puede controlarlos en ténninos 

absolutos 1
R. En vez de reducir la inmigración, a menudo un control restrictivo de las 

fronteras promueve la inmigración ilegal y el tráfico de personas. 

Cualquiera que sean los impactos de las políticas migratorias nacionales sobre los flujos 

migratorios, éstos son el pretexto de debates públicos muchas veces cargados ele 

emociones. Los argumentos manejados por los di fcrcntcs partidos van mucho más allá de la 

lógica económica y generalmente están basados en consideraciones políticas, culturales o 

ideológicas. Las posturas restriccionistas y admisionistas se basan en dos visiones opuestas 

del impacto de la inmigración sohre la sociedad. Mientras que el punto de vista liberal o 

smithiano parte del supuesto que las sociedades de mercado son flexibles, a tal punto que 

pueden absorber un alto número de inmigrantes sin que ello se repercute de manera 

negativa en el bienestar de la sociedad, la visión nco-malthusiana considera la sociedad 

como una entidad con un níuncro limitado de recursos y trabajos, por lo que un ingreso 

ilimitado de inmigrantes tendría efectos catastróficos sobre la sociedad (Hollifield, 2000). 

Cabe destacar que en los í1ltimos años - y particulannente después del fin de la Guerra Fría 

- la visión optimista y liberal de la inmigración ha dado paso a una visión más malthusiana 

y una concepción de la inmigración como amenaza. La prueba son los numerosos intentos 

para endurecer la política de inmigración en Estados Unidos''' y en Europa20
• Ello no 

significa que la inmigración realmente se haya reducido, sin embargo, demuestra que existe 

en la sociedad una nrnyor exigencia de controlar la inmigración y un incremento de 

comportamientos xenofóhicos en su contra. 

A pesar de los limites y la falta de eficacia de las políticas migratorias, éstas interfieren 

indudablemente con los procesos migratorios. Los estudios sobre el marco legal e 

institucional de los flujos migratorios tienen el mérito de tomar en cuenta los factores que 

IM En Alemania por cp:mplo, la ley referente a la nacionalización y la ciudadanía, vigcnlc de 1913 a 1999 y 
basada cxclusi\'amcntc en el JllS .wng11i11i.t, no pudo impedir que Alemania se con\'irticra en el pais de mayor 
111rnigrnc1ón en Europa (llolhficld, 2000). 
'"Pensemos parlu.:ulanncntc en la Propuesta 187 en California, en la Ley de Rcsponsahihdad Inmigrante y 
Reforma a l.:1 l111111grac1ón Ilegal de 1996 (llRIRA por sus siglas en inglCs). o en la reciente rccstruclltración 
del Servicio lÍl' l111mgrac1ón y Na1ura!1zac1611 (SIN) para aumentar su l'ficicncia . 
.!n Rccordl."mos la rcc1cntc política conu'm de la UE para cerrar sus fronteras a la inmigración de paises 
terceros. 
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pueden frenar o alentar la migración más allá de las consideraciones económicas. En el 

mundo en el que vivimos nunca ha existido el libre flujo de personas entre las naciones, y el 

estudio del fenómeno migratorio a partir de variables exclusivamente económicas no 

corresponde a la realidad de la sociedad contemporánea. Así pues, "el control fronterizo 

reduce la posibilidad de aplicar modelos económicos estándares porque impide el libre 

movimiento del trabajo como factor de producción y, consecuentemente, porque impide el 

desarrollo de la migración internacional hasta su potencial más amplio" (Massey e.a., 

1998:14). 

Dada la incidencia de los factores políticos para el estudio de la migración 

internacional, sorprende que en la disciplina de las Relaciones Internacionales no se haya 

"descubierto" este tema desde hace varias décadas. No es hasta mediados de los noventa 

que se impuso en este campo de investigación la conciencia de que los movimientos de 

personas podrían tener impactos importantes sobre la seguridad y la soberanía de los 

Estados, o podrían influir en las relaciones entre los gobiernos. Los esfuerlOs 

estadounidenses por vincular la cuestión migratoria con cuestiones de seguridad nacional 

van en este sentido. 

De la misma manera sorprende la atención limitada que los organismos internacionales 

prestan a la cuestión migratoria. En efecto, existen muchos csfucr,ms para reglamentar el 

comercio y las finanzas a escala de los organismos multilaterales. En cambio, poco se ha 

hecho para fomentar la cooperación internacional en cuanto a la migración, si se cxccptimn 

los esfuerws del ACNUR para los refugiados. Las organizaciones que podrían servir como 

base de una eventual cooperación - la Org1111izació11 /11tcm11cio11al sobre Migraciones 

(OIM) o la Org1111i=ació11 /111emacio1111/ del 7i't1bajo (OIT) -- no han podido tener un papel 

muy activo al respecto. La institucionalización del flujo de migrantcs laborales se hace, a lo 

más, en el úmbito bilateral mediante programas de trabajadores "huéspedes". Sin lugar a 

dudas, la gran excepción a esta regla es la Unión Europea y su sistema de Schcngen, un 

sistema regional muy desarrollado para la inmigración (Hollifield, 2000). 

La migración intcmacional es un fenómeno sumamente complejo y multifacético, que 

pierde al ser analizado desde un único punto de vista. Más bien, es menester tomar en 

cuenta todos los instrumentos académicos que nos pem1ilen describir y explicar el 

fenómeno migratorio con sus causas, su continuación en el tiempo y sus consecuencias. Por 

TESIS CON 
FALLl~ DE__ OEIGEN 



LA MIGRACIÓN LABOR.AL Y LOS NUEVOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 38 

lo tanto, estimamos que cada teoría tiene su razón de ser y que sólo al combinar las 
diferentes interpretaciones económicas, sociales y políticas de las migraciones 
internacionales llegaremos a un entendimiento completo de este fenómeno. 

1.3. La migración J' los procesos de regio11alizació11 

Hemos visto que ni la migración ni el regionalismo son fenómenos nuevos. Más bien, 
habria que hablar de fenómenos "renovados", dado que en las últimas décadas cambiaron 
de manera cualitativa y reaparecieron con más intensidad que antes. ¿Porqué decidimos 
vincular la migración internacional con los procesos de regionalización en este trabajo? En 
primer lugar, hace falta llamar la atención hacia el vínculo implícito entre migración y 
regionalismo. No olvidemos que el regionalismo, en su fornia más sencilla, concierne el 
intercambio comercial y financiero, 111icntras que la 111igración laboral abarca el intercambio 
de mano de obra. De hecho, la teoría cconó111ica tradicional considera al libre flujo de 
bienes, inversiones y personas como un todo inseparable. Asimismo, los datos históricos 
nos muestran que a finales del siglo XIX y hasta los años 1920, existía una estrecha 
relación entre los flujos comerciales, financieros y de personas (Millcr, 95). Recordemos 
que esta época de gran liberalismo económico estuvo acompañada de una importante 
emigración europea hacia el continente americano. La separación fomwl (y no real) del 
movimiento de personas de los demás flujos económicos internacionales - cosa que nos 
parece tan evidente hoy dia que apenas si la cuestionamos - es un hecho muy reciente en la 
historia moderna. 

El analista Ja111es J-lollifield subraya que actualmente, los Estados están más dispuestos a 
abrir sus economías al comcrcio21 que a la migración. El caso europeo parece ser una 
excepción a esta regla, ya que dentro de las fronteras de la Unión Europea, la tetralogía 
"libre llujo de comercio, capitales, servicios y personas" se ha vuelto realidad. Sin 
embargo, no hay que olvidar que incluso la Unión Europea sigue el esquema general 
cuando se trata de su relación con terceros: el intercambio comercial o financiero se 
acompaiia en este caso con un mayor cierre de las fronteras frente a la inmigración . 

.?I Paralclamcrllc. existen inlcnlos por regular los flujos comerciales y financieros tanto a escala bilateral L'Omo mult1la1cral. Pensemos en organismos mult1latcralcs como el GA'I,. y la OML para los tlu1os comerciales, L'I FMI y el Banco Muudial para los ílujos financieros. 
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A pesar de la separación fonnal entre los flujos de bienes, capitales y servicios por una 

parte, los flujos migratorios por otra, en la realidad no se puede pasar por alto la relación 

intrínseca entre estos di fcrentes tipos de flujos internacionales. Se pueden mencionar por lo 

menos tres aspectos que vinculan la migración con los procesos de regionalización. 

Primero, cabe destacar que, aunque fonnalmente muchos acuerdos regionales se limiten 

a una reducción gradual de los obstáculos al comercio, en realidad afectan todos los 

aspectos de la vida de las sociedades. El desarrollo hacia un vínculo económico y comercial 

más estrecho entre dos paises no puede sino influir en los fenómenos sociales como la 

migración. A menudo las teorías económicas sobre el regionalismo se basan en condiciones 

ideales que no existen en el mundo real. Así, raras veces reconocen que los ajustes 

económicos - condición o consecuencia de la integración económica - pueden tener costos 

sociales22 muy altos, particulannente cuando las relaciones comerciales incluyen a dos 

paises con economías desiguales. En este caso, subraya Miller, "es de esperarse que los 

fuertes utilicen su poder para su propia ventaja y para incluir en el acuerdo fomial 

elementos que van mucho mús allá del comercio" (Miller, 1995:206). Los acuerdos 

comerciales, al no incluir cláusulas o capítulos referentes a las cuestiones sociales y 

políticas, for1.osamente tendrán un costo muy alto para ciertos sectores de la sociedad. 

Como lo formula el mismo Miller para el caso americano, "una unión económica 

continental será mala para su salud si usted es una persona trabajadora a menos que - y 

hasta el momento en que - la migración y otros derechos se integren en el Tratado" (Miller, 

1995:228). 

Segundo, la migración, aunque no siempre quede incluida fomialmente en los acuerdos 

comerciales, casi siempre es uno de los aspectos más debatidos y controvertidos del 

proceso de regionalización entre países con niveles de salario y de bienestar muy 

desiguales. En estos debates a menudo se oponen dos argumentos. Unos defienden el punto 

de vista de que una mayor integración entre dos países necesariamente reducirá el flujo 

migratorio. Esta perspectiva económica tradicional defiende el ideal de un desarrollo 

paulatino hacia una convergencia económica am1ónica entre las regiones del mundo gracias 

al libre comercio. Al annonizar los precios y salarios, el libre comercio eliminaría la fuente 

!! O mcluso políllcos y culturales, como lo demuestran los debates sobre una eventual pérdida de la soberanía 
nacional mexicana en el caso <le una mayor integración económica con Estados Unidos, por ejemplo. 
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misma de los flujos migratorios. Otros, en tanto, sugieren que el libre comercio puede 

provocar un incremento de la migración a corto plazo, particularmente cuando las 

diferencias entre los salarios de los países son altas. Este argumento se basa principalmente 

en estudios empíricos, por ejemplo sobre la migración mexicana hacia Estados Unidos 

después de la entrada en vigor del TLCAN23
• 

Finalmente, cabe mencionar que un mayor vínculo institucional entre los gobiemos a 

través de la firma de un tratado de libre comercio puede aumentar la importancia de asuntos 

conflictivos - como la migración - en la agenda bilateral, o puede favorecer la cooperación 

intergubemamental en {unbitos no oficialmente incluidos en el tratado. 

Estas consideraciones demuestran que existe actualmente una contradicción entre la 

forma - muchos tratados comerciales no abordan el aspecto clave de la migración - y la 

realidad - las transformaciones económicas tienen un impacto sobre los fenómenos sociales 

como la migración -. La renuencia a integrar esta realidad a los acuerdos regionales y la 

persistencia para separar lo económico de lo social podria tener un costo a largo plazo para 

los países interesados. En este sentido se justifica un estudio sobre migración y procesos de 

regionalización, ya que permitiní prestar la atención merecida al tradicional vínculo entre 

los movimientos internacionales de personas y los flujos de bienes, capitales y servicios. 

21 Existen dos tipos de explicación para este fenómeno. Por una parte, las crisis en algunos scclorcs de la 
economía nacional mas cxpucslos a la competencia del socio comercial (como lo seria el sector agrícola en 
México) genera 1110\'intu:ntos de personas de las regiones más afectadas hacia las ciudades o el extranjero. Por 
otra pa11c, en las rcgmncs donde se impulsa el desarrollo la migración se perpetúa o aumcntíl como 
consecuencia de un dcsph1zamicnto de mano de obra de los puestos de trabajo tradicm11:1les. o porque el 
inílujo tic capilalcs pcnnih: que un mayor número de personas lcnga los mcdtos necesarios paia l'tmgrar. 

-~--- ----
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CAPÍTULO 11 

EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN EUROPEO Y EL TLCAN: PUNTOS DE 

COMPARACIÓN 

uo nos subimos al tren de la modernidad, o se \'a sin 
nosotros" 

Carlos Salinas dl• Gortal'i 

.. A diferencia de los paises de Europa Occidental, los 
checos nunca tuvimos la impresión de que Alemania nos 
trataba como socios iguales. Aun dcspuCs de diez afias, las 
relaciones se limitan práclicamcntc a la economía, el 
control de la criminalidad y la lucha contra los cruces 
ilegales de la frontera. (,a crl•acic'm verdadera de una 
nueva Europ•l - es decir, la polittca la h;.icc lkrlin con 
París, Copcnhaguc o l.uxcmhurgo, no con Praga. El 
ténmno de "ncocolu111alisrno" para designar esta rcahdnd 
tal vez sea duro, pero expresa con cxact11ud la situación 
actual. Este l~s un argumento ad1c1011al por d que Chcquia 
no tiene ninguna razún para mlhcnrsc a al UE." 

Lubo.,· l,alalll. en la llasler Zcitung tic/ I J th• 
febrero "" 100 / 

2. /, Los procesos de regio11a/izació11 e11 Europa 

2.1.1. Contexto 

En las palabras de Andrew Moravcsik, "al finalizar la Segunda Guerra Mundial pocos 

observadores se imaginaban que las naciones europeas - y menos dos enemigos 

hereditarios como Francia y Alemania - iban a cooperar en una de las instituciones mús 
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extraordinarias del siglo XX" (Moravcsik, 1998: 1 ). Es bien sabido que el mayor objelivo 

del proceso de inlegración europea en los cincuenla fue la reconciliación de los paises y la 

promoción de la paz en la Posguerra. Hoy en dia, con su mercado único involucrando a 

quince paises y más de 300 millones de personas, la Unión Europea es la organización 

regional voluntaria más allamente desarrollada de la historia humana. 

El proceso de integración europea experimentó una fuerte aceleración después del 

resquebrajamienlo de la Unión Soviética, a través del proyecto de ampliación hacia los 

Países de Europa Central y Orienlal (PECO). Se trata de un acontecimiento histórico sin 

precedentes, implicando relos institucionales y políticos para la UE que tardarán aún mucho 

en ser resueltos: El primer gmpo de países candidatos aumentaría en un cuarto la población 

de la UE mientras que el 1'113 sólo aumentaría de 5% (Unión Europea, 2001). Debido a las 

altas diferencias socio-económicas entre la UE y la los ex paises socialistas, la ampliación 

hacia el Esle no se hará sin pasar por muchas dificultades. 

Así pues, al iniciar el siglo XXI la Unión se enfrenta a dos retos considerados por 

algunos como mutuamente excluyentes: la profundización y la ampliación del proceso de 

integración. Si por profundización entendemos "la intensificación de la cooperación de la 

UE en úreas suslanlivos específicos" (Moravcsik, ! 998:21 }, en cambio la ampliación se 

refiere a la exlensión geognifica de la UE, con el objetivo de incluir las nuevas democracias 

de Europa Central y Oriental al proyeclo europeo. La primera de eslas dos ambiciones 

cobró realidad a través de la profundización del mercado único y el establecimiento de una 

moneda única, asi como, a escala polílica, de una cooperación mús estrecha en materia de 

politica exlcrior y, en menor medida, de defensa común. En cuanto a la segunda aspiración, 

el Consejo Europeo de Copenhague ( 1993) aceptó como principio que "los países asociados 

de Europa Ccnlral y Oriental que lo deseaban podían volverse miembros de la Unión 

Europea" (llrncír, 1997: 113). Estos dos objetivos pueden parecer incompatibles, ya que el 

primero llevaría a una mayor centralización, el segundo, en cambio, a una fragmentación de 

la Unión. Sin embargo, la cumbre europea de Niza de diciembre de 2000 demostró la 

necesidad de refonnar profundamente las instituciones europeas para hacer frente a la 
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llegada de hasta 12 nuevos miembros en un futuro próximo1
, destacándose así el vinculo 

entre la profundización y la ampliación de la UE. 

Al interior de la UE, Alemania es el país más afectado por estos cambios. No sólo 

comparte una frontera muy larga con Polonia, sino que también ha integrado en su propio 

territorio partes de las "dos Europas". Su interés especifico por una integración de las 

nuevas democracias en la UE no es tanto económico como político, aunque Alemania es el 

socio comercial más importante de los PECO dentro de la Unión. Sus preocupaciones 

conciernen más bien cuestiones de seguridad, como la reducción de los riesgos de 

desestabilización social, política y económica en su flanco oriental. Como país fronterizo de 

la Unión, Alemania es más vulnerable a la migración, la inseguridad social o el crimen 

organizado proviniendo del Este. En esto se enfrenta al escepticismo de otros paises 

miembros como Francia, que temen un desplazamiento del centro de la Unión hacia el Este 

y no perciben de la misma manera los beneficios ele la ampliación europea. 

2.1.2. Las relaciones entre la UE y los países de Europa Central y Oriental 

Para entender el carácter original y novedoso del proceso actual de integración europea, 

cabe recordar que durante casi cincuenta años, la cortina de hierro evitó que las ambiciones 

de la Comunidad Europea se extendieran más allá de su frontera oriental. Como 

consecuencia de los acontecimientos económicos, políticos y sociales en la Unión Soviética 

y el bloque socialista, en 1991 se desmoronó el Consejo para la Asistencia Económica 

rvlutua (COMECON), pilar central de la economía planificada de esta región. 

Consiguientemente, el comercio de los países ex socialistas con Rusia y entre sí descreció 

brutalmente. Para los países implicados, ello significó una crisis económica importante, 

seguida para los paises de Europa Central y Oriental de un giro económico y comercial de 

180 grados (Dnibek, 1997). La transición de los PECO hacia una economía de mercado 

mediante una liberalización unilateral de sus economías, así como el incremento 

impresionante de sus relaciones comerciales con Europa Occidental, abrieron nuevas 

opciones de integración regional para ellos. La UE fue la primera en responder a estas 

1 Sl·glm el calcndarm <Jctual de la UE, en d1c1cmhrc de 2002 diez paises candidatos deberían estar preparados 
para tcrnunar l<1s ncgociac1011cs de admisión con la Unión. Se trata de Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
1 lungria, Lc1011101, Lituania. Polonia y la Rcpliblica Checa para los paises de Europa Central y Oriental, a los 
cuales SI! airndirian Chipre y Multa. Rumania y Bulgaria formarian parte de un segundo grnpo de piiises. 
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aspiraciones, considerando tal vez esta nueva región oriental como una oportunidad para 

sus inversiones, tanto como un reto político de gran envergadura. 

Entre 1991 y 1995, diez PECO fimiaron Acuerdos de Asociación (a partir de 1993, 

Acuerdos Europeos, AE) con la Unión, que iban a revigorizar el intercambio comercial y 
configurar un marco jurídico de asociación entre arnbas regiones de Europa. El objetivo de 
los AE fue el establecirniento progresivo de una zona de libre comercio entre la UE y los 

PECO en un período de diez años, basado en el principio de la asimetria2
• Sin embargo, 

como lo subraya Drábek en muchos aspectos los AE van más allú de un tratado de libre 

comercio al incluir una cooperación económica en un gran número de ámbitos y un diálogo 

político en asuntos de política exterior y de seguridad. Contemplan un apoyo financiero por 

parte de la UE, el llamado PflARE. encaminado a apoyar los objetivos de los Acuerdos y 

preparar los candidatos para su futura adhesión. 

Según algunas interpretaciones, los AE representan el marco apropiado para la 

integración progresiva de estos diez países a la Comunidad, ya que cubren la mayoría de los 

úmhitos vinculados con el acervo comunitario y preparan el camino hacia la convergencia 

económica, política, social y cultural de ambas regiones. Así pues, la UE, a través de los 

Acuerdos, otorgaría concesiones comerciales y beneficios a los países asociados que 

nonnalmente solamente se aplican a los miembros de la UE3 (Unión Europea, 2002). Sin 

embargo, una lectura cuidadosa de los Acuerdos pone en tela de juicio este optimismo. Las 

excepciones relacionadas con los productos sensibles para la UE (agricultura, industria 

textil. ropa, zapatos, acero, químicos) pero esenciales para los PECO, limita los beneficios 

aparentes de las concesiones comerciales asimétricas otorgadas por la UE a esta región. 

Tampoco hay que olvidar que existe en los hechos una asimetría regional en cuanto a la 

infraestrnctura, la estabilidad de los sectores financieros y el nivel de los salarios, 

inclin:'mdose así la balanza a fuvor de la Unión a pesar del apoyo financiero del PI/ARE 

(Dráhek, 1997). En cuanto a la integración de los mercados laborales, algunos autores como 

Drúbck subrayan que los aportes de los Acuerdos Europeos son mínimos y decepcionantes. 

~ l.o c.:u~it significa una l1bcralizac1ú11 más r<ipida del comcrc10 para la UE (abolictún de los aranceles en cmco 
a1ios) que para los paises ex socialistas (aholición de los aranceles en <hez a1ios), para remediar a las 
diferencias socmccnnónucas entre estas regiones. 
'Como por ejemplo el libre acceso de casi todos los produclos imJustrialcs a la LIE dcspuC:s de llJ<J5, o 
algunas pro\'isioncs sobrl· el libre 1110\'imicnlo de servicios, capitales y mano de ohra. 
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El futuro de las relaciones entre Europa Occidental y Oriental está suscitando 

predicciones y debates de todo tipo, ya que la adhesión de los PECO a la Unión Europea en 

un futuro próximo cambiará de manera substanciosa la relación entre ambas regiones. 

Actualmente, ya no se trata de saber si la ampliación europea hacia el Este se llevará a 

cabo, sino cómo y con cuáles condiciones se realizará. La ampliación se volvió una realidad 

tangible después de que el Consejo Europeo de Copenhague (1993) calificó de legitimas las 

solicitudes de adhesión de diez países de Europa Central y Oriental y detem1inó los 

criterios generales para su adhesión4
• Esta decisión provocó arduos debates en la sociedad: 

"La diferencia de ingresos entre el promedio de la UE y el grupo [de los cinco paises más 

avanzados de Europa Central y Oriental] era mucho mayor que para cualquiera de los 

nuevos miembros prcccdentes5
" (Hmcif, 1997: 115). En 1993, el nivel de ingreso pcr capila 

de estos cinco paises correspondia al 29. 7% del de Austria, mientras que para el promedio 

pcr capita de los 15 miernhros de la Unión, la misma cifra subía al 89.6% del austriaco. A 

ello había que aiiadir las diferencias institucionales entre ambas regiones del continente 

europeo (Hrncif, 1CJ97:1 19). Fuera de estas consideraciones socio-económicas, la adhesión 

de los diez paises de Europa Central y Oriental aumentaría el territorio de la Unión en unos 

l '078 millones de km2 (o sea, en una tercera parte), mientras que su población se 

incrementaría en 106 millones (30%) y su capacidad económica en 637 mil millones de 

dólares (9%). Un proceso de tales dimensiones for1.osamente daba lugar a miedos y dudas. 

En 1997 el Consejo Europeo de Ámsterdam se pronunció a favor de que se iniciaran las 

primeras negociaciones de adhesión en 1998, mismo que sucedió en mar/.O de este año con 

un primer grupo de cinco p:riscs en transfonnación''. En la cumbre de Niza (diciembre de 

2000) se ratilicaron las modificaciones institucionales necesarias para que la Unión 

~ !.os cnh:nos son lo~ s1gu1cntc:s: la crcac16n de instilucioncs politicas duraderas que garanliccn la 
dcrnocriJc1a, un estado JUricl1co, los derechos humanos y la protección de las minorías; una cconomia de 
11ll'lcado \'lahle y que rt•s1sla a la competcnc1a del mercado interior de la UE~ la capacidad de asunur las 
ohhgacmncs y los ohJCll\'os dc la UrnOn. Como consecuencia del Consejo de Copcnhaguc. los paises 
s1gu1c111es prescntaron su dcmandJ de admisión a la Unión: l lungría (.:\ 1.3.1994), Polonia (5.4.1994 ), 
Ruma111:1 ( 22.6. l 'l'!5 ), Eslovaqura (27.6.1995), Lcronia ( t 3.10.1995), Eslonia (24. t t.1995). Liruania 
(S. l 2.1'195). Bulgaria ( 14.12. t995), la Rcpühlica Checa ( t 7.1.1996) y Eslovenia ( 10.6.1996). 
~ Los T1a1ados dl· P<ms ( 1951 ). cslahlecu:ndo la Comunidad Europea del Carhón y el Acero (CECA) y de 
Rom;1 ( 195 7), c\lahll'Cll'lldo la Comunidad Europea (CE), firmados por los sets rmcmhros fundadores, 
cxpc11111cnlaron cuatro a111phac1011cs en l') transcurso de las décadas: en 1973 con Dinamarca, Irlanda y Gran 
Brl'lai'l<1; en l 9S 1 con lirct·1a; en l 986 con Portugal y Espa11a y en 1995 con Austna, F111land1a y Suecia. 
1
' l.o' c111co paisl's son Estoma, Polonia, Eslo\'enia, la Rcp1"ihhca Checa y lfunglia. Las negociac1ones con el 
wgundo l-!rupo olic1al111t•111c 1111t·1ú en fcb1cro de 2000. 
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estuviera en condiciones de acoger a los países candidatos "preparados" a partir de finales 

de 2002, lo que permitiría a éstos de participar a las elecciones del Parlamento Europeo en 

2004. El Consejo Europeo de Laeken (diciembre de 2001) confinnó la fecha de diciembre 

de 2002 para cerrar las negociaciones con los primeros paises candidatos y designó a los 

ocho países de Europa Central y Oriental que, con mayor probabilidad, estarían 

"preparados" para la adhesión en este momento. 

Mientras tanto, las negociaciones de adhesión avanzan con dificultades y lentitud, 

debido a las cuestiones controvertidas de la ampliación como la agricultura, las 

transferencias financieras y el libre flujo de personas. "Con un ingreso relativo per capila 

de sólo 30 a 40% del promedio europeo, considerablemente más bajo que aquel de los 

candidatos anteriores, y con un porcentaje relativmnente elevado de la población trabajando 

en el sector agrícola, la extensión, sin cambiarla, de la politica agricola común (PAC) aun 

hacia los paises mús desarrollados de Europa Central y Oriental, como Polonia, Hungría y 

la República Checa, requeriría unas transferencias adicionales muy importantes desde los 

miembros actuales hacia los nuevos" (Moravcsik, 1998:99). La nueva situación también 

provoca conflictos de intereses, donde los paises más pobres de la Unión actual, como 

España, Portugal y Grecia, temen la competencia de los paises orientales y los efectos 

negativos, para ellos, de una redistribución de los fondos estructurales. Ello explica que los 

paises europeos favorables a la ampliación, como Alemania, Austria o los paises 

escandinavos, se enfrenten al escepticismo y la oposición de los paises más alejados de la 

frontera oriental, o mús expuestos a la competencia de los nuevos candidatos por los fondos 

de transferencia. 

Debido a la desigualdad económica entre la UE y los paises candidatos, los objetivos de 

la ampliación europea cambian según el punto de vista. En los paises candidatos, despierta 

esperanzas en cuanto a las transferencias financieras que apoyarian su desarrollo 

económico o la construcción de infraestructura dentro de su territorio. La estabilización de 

sus economías y estructuras sociales - consecuencia esperada de la adhesión -· seria una 

fuente de atracción para las inversiones extranjeras. Estas consideraciones económicas 

parecen ser rmis importantes que los argumentos políticos o ideológicos como la idea del 

"regreso a Europa", a veces expresada en Europa Oriental. En cambio, los gobiernos 

-----......... ·---·--... -·ff·-
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europeos dan la prioridad a cuestiones de seguridad sobre asuntos económicos'. Prevalece 

la idea de que la adhesión de los paises de Europa Central y Oriental mejorará las 

relaciones interestatales y obligará a estos paises a solucionar pacíficamente sus conflictos 

gracias a la adopción de las instituciones de la UE. Asimismo, los gobiernos de la UE 

estiman que el acceso de los candidatos al mercado común y a los fondos de la Unión 

disminuirá el riesgo de las tensiones sociales y de las migraciones hacia Europa Occidental 

(Lagcmann, 1998). 

2.1.J. Los problemas migratorios en las relaciones entre la UE y Europa Central y 

Oriental 

Una característica de los acuerdos regionales actuales es la evidente discriminación de los 

asuntos laborales frente a las cuestiones comerciales. Aun en el caso europeo, donde el libre 

flujo de personas parece haberse vuelto realidad dentro del territorio de la Unión, persiste 

un cierto número de obstúculos al establecimiento irrestricto de los europeos en otro país 

europeo. Con mayor razón, entre Europa Occidental y los países de Europa Central y 

Oriental la migración sigue siendo una cuestión controvertida. 

El objetivo de los Acuerdos Europeos es el de iniciar el proceso hacia la "realización, 

entre ! la UE y los países asociados], de las cuatro libertades" en las que se fundamenta la 

Comunidad" (Comisión Europea, 2001: 1 ). Sin embargo, llama la atención la desigualdad 

de trato entre las diferentes "libertades", donde los servicios, y particularmente la mano de 

obra, padecen de un tratamiento mucho mús restrictivo que los bienes y capitales en cuanto 

a la apertura de las fronteras. En su informe de mar1.o de 2001 sobre este asunto, la 

Comisión Europea destaca que, si bien los Acuerdos Europeos incitan a los paises 

miembros a mantener o introducir, a escala bilateral, condiciones más favorables al libre 

' L1 lcoria L'conúnuca 1radic1onal sost1cnc que la ampliación no signiíica mnguna \'enfaja cconónuca para la 
l IF, dcbulo a quL· se Ira ta de una 1clac1ón umlatcral: el 50o/o de las exportaciones de los paises de Europa 
lcnual y 011c111al se dmgL' hacia la tJE, nucntras que el porcentaje de las cxportaciunes de la Untón hacia los 
paises en trans1nún e~ de menos de 4%1. Por lo tanlo, la ampliac1ú11 no puede lL'lll'T conscn1cncrns 1111portanlcs 
para le lJF como lodo, L''-Ceplo para algunos paises (frontcr1zos) o sectores de prodt1cL·1ón. La carga financiera 
1cprcscntada por las 11ansfcrcnc1as hacia las regiones menos desarrolladas es olrn argumcnro económico en 
contra de la amphJctún. Sm embargo, gcncralmcnlc se sostiene que un mercado ampliado pernutir;i crear una 
cconomia de csL·ala y aumentar la compcliti\'idad de la UE frcnlc a EE.UtJ. y Japón 111cd1anle llTla nuc\'a 
di\'1s1ún del uahaJO mira 111dustrial. Los paises de Europa Central y OncnlJI pueden ofrecerle a la UE no 
solamcnle mano de obra harala, smo también cspcc1ahzada y c;.ihficada a escala mundial 
11 

Es dec11, l'I llhre ílu.10 de bienes, capitales, servicios y personas 
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flujo de personas, los mismos "no otorgan ningún derecho de acceso a un empico en la 

Unión Europea para los nacionales de los países candidatos" (Co111isión Europea, 2001: 1 ). 

En cambio, los AE prevén que durante una "segunda ctapa"9
, el "Consejo de Asociación 

examinará pasos adicionales para mejorar el movimiento de mano de obra, tomando en 

cuenta, illler alía, la situación social y económica de los países asociados y la situación del 

e111pleo en la Comunidad" (Comisión Europea, 2001 :6). La única excepción con respecto al 

libre flujo de personas concierne el personal clave de las compañías, filiales y agencias de 

los países candidatos, así como las personas independientes, que se bcnclicíarán de un trato 

nacional y el derecho de residencia en la UE10
• 

Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores de los países asociados están sujetos a las 

leyes nacionales o a los tratados bilaterales - sí es que existen - con los países miembros de 

la Unión. En realidad, Alemania, y en menor medida Austria, son los únicos países que 

mantienen relaciones laborales bilaterales con un número importante de PECO. A menudo 

se trata de acuerdos de mano de obra temporal, que reglamentan el acceso al mercado 

laboral de Jos países involucrados y prevén una mayor cooperación en materia de seguridad 

social. Alemania anualmente empica a unos 230'000 trabajadores temporales que 

provienen de países no miembros de la UE, en gran parte de países candidatos. Los 

acuerdos laborales que pennitcn a las empresas alemanas "subcontratar" empicados de 

compariías extranjeras (lo que, legalmente hablando, está considerado como un intercambio 

transfrontcrizo de servicios) atraen anualmente ¡¡ unos 3 '500 migrantes fronterizos de 

Polonia y la República Checa y suscitan debates apasionados en el seno de la UE, ya que 

crean un régimen especial para las regiones fronterizas y discriminan en cierta medida la 

mano de obra de la Unión. 

Dado el canictcr altamente politico y sensible de la cuestión laboral, no sorprende que 

sólo los rcgín1encs bilaterales o la alta calificación de la mano de obra pcnnita una cierta 

apertura al libre flujo de personas. Las preocupaciones de los gobiernos de la Unión frente a 

una migración laboral sin restricciones desde los países candidatos explican sus politicas 

migratorias restrictivas. ¿Qué sucederá en el caso de la ampliación de la UE hacia el Este? 

Formalmente, el régimen actual estaría reemplazado por el libre movimiento de personas, 

., Los Acm.'rdos H11rop,•os dctcnninarun un período de transición de un máximo dl• d11:1 arlos, d1v1dido l'll dos 

etapas de igual duración. En Hungría y la República Checa, la segunda etapa se 111ic1ú fonnalmcnti: en 2001 
10 S111 cmhargn. el tralo nacional no incluye el rcconocnnicnto mutuo de las califo.:;11::1011l's. 
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perspectiva muy controvertida, como lo demuestran los debates actuales al respecto. Las 

negociaciones <le adhesión entre la UE y los países de Europa Central y Oriental contienen 

J 1 capítulos que están basados en los principios contenidos en los Tratados <le Roma, 

Maastricht y Ámslcrdam y que dctcnninan las condiciones con las cuales los <lifcrcnlcs 

países podrán adherir a la Unión. El capílulo 2 de las negociaciones de adhesión sobre el 

libre movimiento de personas es uno <le los puntos más conlroverti<los. El libre movimicnlo 

de personas eslá definido en el Arl. 39 del Trala<lo de la Unión Europea e implica el libre 

acceso al empico en olros países miembros, el derecho al cslablccimicnto en estos mismos 

países, así como la igualdad de Ira lo con los nacionales (es decir, la no-discriminación en 

cuanto a las condiciones de trabajo y los beneficios relacionados con el empico). El 

capílulo 2 de las negociaciones de adhesión trata en particular la cuestión del 

rcconocimicnlo muluo de las calificaciones y el derecho de residencia para la mano de obra 

de los países miembros (Unión Europa, 2002). 

Para entender el carácler conlrovertido de los asuntos laborales, hay que subrayar sus 

implicaciones subyacentes. La mayoría de las investigaciones al respecto 11 sostienen que el 

incremento de la migración laboral de los países del Esle después de su adhesión a la UE 

será modesto y su impacto sobre los mercados laborales de la Unión limitado a largo plazo. 

Sin embargo, admiten que cierlos países y sectores - en particular las regiones fronlerizas -

serán más afectados por la ampliación que otros, y que a corto plazo, el incremenlo de la 

migración podría tener una influencia directa sobre la opinión pública y el apoyo público a 

la adhesión de los países candidatos. A largo plazo, la población de los PECO en la UE 

aclual seria de aproximadamente 1 'Xi, mientras que los impactos sobre el desempleo serán 

mínimos (Comisión Europea, 2001 ). A pesar de estas predicciones, las preocupaciones de 

algunos aclares políticos, sociales y económicos, provocadas esencialmente por las 

diferencias entre los niveles salariales y el alto desempleo en los países candída1os, no 

dcs;1pareccnin en el futuro. Las voces que insisten en las ventajas de la ampliación -

enfatizando su importancia para la reducción de los flujos migratorios ilegales y el aumcnlo 

de la seguridad en la frontera oriental de la Unión - no lograrán disminuir su csceplícismo 

al rcspeclo. 

11 Véase en particular los •irgumcntos de la Comisión Europea (2001), que mencionan varios csludios sobre 
e>te tema, de lnntoo ( l IJIJ8) y de Zoelonka (2001 ). 
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Consiguientemente, no ha de sorprender que el capitulo 2 de las negociaciones de 

adhesión incluya propuestas sobre eventuales medidas de transición. La Comisión Europea 

contempla varias opciones con respecto al libre movimiento de personas de los nuevos 

miembros, que van de la aplicación completa e inmediata de este acervo comunitario a la 

no aplicación durante un cierto período, incluyendo di fcrcnciaciones según los países, las 

regiones o los sectores afectados. Estas medidas de transición dan a los paises miembros la 

posibilidad de responder a una enlrada masiva de mano de obra de los paises candidatos en 

el caso de disfunciones serias en su mercado laboral nacional. Según los avances actuales 

de las negociaciones, con la mayor probabilidad ha de esperarse el establecimiento de un 

periodo de transición de cinco años, con la posibilidad, para los paises mús afectados, de 

prolongar este período de dos aiios adicionales. En cualquier caso, los acuerdos de 

transición deberán garantizar una preferencia de los nuevos miembros sobre los no 

miembros. Las cinco opciones propuestas por la Comisión Europea son las siguientes 12
: 

Opción I: La aplicación completa e inmediata del acervo comunitario, que implica el 

pleno derecho al movimiento de personas. No se establecen garantías contra 

posibles disfunciones de los mercados laborales de los actuales miembros. 

Opción 2: La cláusula de salvaguardia, que pennile a los países miembros eslablccer 

reslricciones en el caso de posibles disfunciones de su mercado laboral. 

Opción 3: El sistema ílexible de acuerdos de transición, que prevé una introducción 

gradual del libre movimienlo de personas en un periodo detenninudo. Ello 

no excluye que los países individuales liberalicen plenamente su mercado 

laboral desde la fecha de acceso de los nuevos miembros. 

I! C"abc dcslacar que los acuerdos de trans1c1ú11 no representan nada novedoso: en el caso de la adhcsilln de 
Grl·cia. España y Po1tugal en 1981 y 1986, se incluyeron acuerdos de transición y cláusulas de salvaguardia a 
los Tratados de adhesión parn el caso de que surgieran problemas económicos serios y persistentes en algunos 
sectores o regiones d;1dos. En el caso de Espai1a y Portugal, el periodo de transición otorgtJdo a los países 
nucmhros, originalrm•nte dclcrmina<lo a 7 aiios. fue reducido m:is tarde a 6 aslns; en cuanto a las cláusulas de 
sa)\'aguardi;1, nunca lile1011 utilizadas. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 



EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN EUROPEO Y ELTLCAN ' 51 

Opció11 4: El establecimiento de un sistema de cuotas fijas, que limita el acceso al 

mercado laboral de los paises miembros a un número fijo de trabajadores. Se 

trata de una opción basada en la restricción y la selectividad. 

Opció11 5: La no-aplicación generalizada del acervo durante un período detem1inado, 

que mantiene el statu q110 e implica la posposición de la introducción del 

acervo comunitario (Comisión Europea, 2001 ). 

Los ncucrdos de transición son una expresión concreta de las dudas de los países 

europeos en cuanto a los beneficios del libre flujo de personas entre la Unión y los futuros 

miembros. Sin embargo, cualquiera que sea la solución negociada entre la UE y los paises 

candidatos 13
, el libre flujo de mano de obra entra ambas regiones se volverá realidad en 

menos de una década. Por lo tanto, nos parece necesario estudiar no sólo la situación actual 

del proceso de regionalización europeo, sino también su evolución futura, ya que los 

cambios actuales y próximos tendrán impactos importantes sobre los flujos migratorios 

dentro de esta región. 

2.2. El Tratado tle Libre Comercio tle América tlel Norte (TLCAN) 

2.2.1. Contexto 

Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ha producido tal 

cantidad de textos académicos, desde antes de que se finnara hasta nuestros dlas, que sería 

superfluo mencionar detalles conocidos por todos. En este capítulo nos esfonmremos por 

describir los rasgos generales y los puntos de interés del Tratado, en la medida en que nos 

parecen pertinentes para la comprensión y el desarrollo de este trabajo. 

El TLC AN fue !innado hace exactamente diez años, en octubre de 1992, en San 

Antonio (Texas) por los jefes de Estado de los tres paises involucrados. Entró en vigencia 

" A111cs de dar a imprimir este lrahajo, la autora pudo obtener informaciones sohrc la adhesión de Polonia a la 

UE. que se realizó en dicicmhn: de 2002. Para todos los paises candidatos con excepción de Malta y Chipre, 

~e c!'-l;1hkc1cron mcdidas de transición para un pt'riodo de 5 ar1os, con la posibilidad de una prolongación a 7 

<11los Asmusmo, los ¡x1iscs miembros pueden introducir rncchdas ele "salv;.iguardaa" en casos de clisturh1os en 

sus 111e1cados 1111crnos Cabe mencionar lambién el lugar particular olnrgado :.1 Alcma111a y Austria. que tienen 

t:I de11:cho de aplica1 medulas nacionales adicionales en el caso de thficultadcs senas en su mercado laboral 

( l J111ú11 EutopL'<i, 2002) 
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en enero de 1994. Llamó mucho la atención entre los académicos porque se trataba de la 

creación, por primera vez, de una zona de libre comercio incluyendo países con diferencias 

económicas de gran envergadura. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a los tres países -

y particulanncnte a Estados Unidos y México - a firmar el Trntado en cuestión? 

Desde el punto de vista mexicano, se menciona mucho el fracaso de la estrategia 

plurilntcral iniciada por Carlos Salinas de Gortari a principios de los noventa. Mientras que 

Japón no respondia activamente a las propuestas mexicanas por profundizar sus relaciones 

comerciales mutuas, temiendo tal vez de intrometerse en la esfera de iníluencia 

estadounidense, el otro gran socio potencial, la Unión Europea, conccntraha sus esfuerzos 

lrncia los nuc\'OS países en transición de Europa Central y Oriental. Salinas comprendió la 

imposibilidad de sus aspiraciones en la cumbre de la UE de 1990 en Davos (Suiza) y 

regresó a México, convencido de que la única solución viable para el comercio mexicano 

era la creación de una zona de libre comercio con el poderoso vecino del Norte (Smith, 

2000). 

Este hecho, que nos podría inducir a la idea de que la iniciativa del tratado la tuvo el 

gobierno mexicano, exige algunas aclaraciones complementarias. No hay que olvidar que 

un tratado de libre comercio actualmente no se forma sin el consentimiento de todas las 

partes, y con mayor razón de los paises más poderosos. Estados Unidos tiene un gran 

interés en una mayor integración económica con México. El ya mencionado escepticismo 

de los países industrializados frente al multilatcralismo como consecuencia de la crisis del 

GATT puede explicar el interés estadounidense por la creación de zonas comerciales 

regionales. De manera mús general, el regionalismo puede ser considerado como parte de la 

política exterior y comercial de Estados Unidos. En este sentido, para este país la 

suscripción de acuerdos regionales tiem; como objetivo "lograr que se le [conceda] acceder 

a los mercados ( ... ) de aquellos países gcográficmncntc cercanos que son socios 

comerciales importantes" (Rosas, 2001 :261 ). 

Ya desde los aiios ochenta algunos grupos estadounidenses querían impulsar una zona 

económica que incluyera a Canadá, Estados Unidos y a México, el nuevo "poder 

petrolero'', proponiendo asi un cambio importante en las relaciones entre los tres países. 

Cabe destacar que en esta época, la opinión pública y los sectores nacionalistas mexicanos 

se entusiasmaban poco por este proyecto. El historiador Lorenzo Meycr expresaba entonces 
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su escepticismo con respecto a un tratado entre países con una tal di fercncia de desarrollo 

económico entre sí, y que relegaría a México a un país proveedor de hidrocarburos y de 

mano de obra, desmantelaría una buena parte de la industria nacional y disminuiría su 

autonomía en cuestiones de desarrollo político y económico (Mcycr, 1982:222). Un 

seguimiento más estricto del consenso de Washington en los años siguientes, así como el 

miedo, por parte de Canadá y México, de eventuales medidas proteccionistas 

estadounidenses, hizo inclinar la balanza a favor del regionalismo. 

Así sucedió que México, Canadá y Estados Unidos, por razones muy distintas, tomaran 

la decisión de linnar un acuerdo de libre comercio que suscitó muchas controversias y 

cuyas consecuencias a largo plazo tardarán en mostrarse. 

2.2.2. El Tratado: puntos ccntrnlcs 

Con una población de 370 millones de habitantes y una producción económica de alrededor 

de 6 billones de dólares en 1992, el TLCAN creó uno de los dos bloques económicos más 

importantes en el mundo y representa una seria competencia para la UE (Smith, 2000:257). 

Introdujo el libre flujo de bienes mediante la abolición de casi todos los aranceles que 

afectan el comercio entre los tres países. Segím el Tratado, algunos aranceles dcbian 

desaparecer de inmediato, otros en un lapso de tiempo de 1 O a 15 años, particulam1cntc en 

lo que se refiere a los productos altamente scnsibles 14
• En cuanto a las leyes de origen para 

el sector automovilístico en América del Norte (imponiendo un contenido local de 62.5% 

para todos los vehículos), han sido criticados por ciertos líderes asiáticos como fomia de 

proteccionismo hacia paises terceros (Rochlin, 1994: 167). El TLCAN también abre el 

mercado mexicano a las inversiones estadounidenses. 

Es menester mencionar que el TLCAN no crea ninguna autoridad supranacional 15 
-

como tiende a ser el caso de la Unión Europea - sino que está fundado exclusivamente en 

las negociaciones y los consensos entre los gobiernos de los tres países involucrados. Smith 

llama la atención hacia la inconsistencia entre una integración económica profunda y una 

u Par;.i MCx1co, sin lugar a dud;1s el sector agricola es el más vulnerable y el que sufrió las consecuencias más 

dramat1cas del hhn.· comercio con Estados Unidos. Actualmente, el 26°/u de la población activa trabaja en este 
scclor, lo que corrL'Spondc a alrededor de 27 millones de lrabajadorcs ngricolas, más un millón de 

lenalc11il·111cs. que se ven expuestos a la compclcncia con las grandes transnacionalcs agricolas 
estadounulcnscs (Snuth. 2000). 
1

\ 1\U11ljUl' los mcca111s111os para la resolución de disputas comerciales tienen a1nbucioncs en esa dirección 
(Rosas. 200t :272). 
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integración política superficial, que en el futuro podría provocar una parálisis del proceso 

de integración económica (Smith, 2000). El TLCAN tampoco prevé transferencias 

financieras hacia las regiones más pobres de América del Norte para acelerar la 

convergencia económica entre los países. A di fercncia de la UE, no considera a las regiones 

pobres - México en este caso - como regiones en desarrollo, sino exclusivamente como 

socios comerciales. El TLCAN, y atrás del Tratado, Estados Unidos, cumple así el famoso 

lema "Trade, 1101 aic/", con la idea de que el libre comercio es una causa suficiente para la 

convergencia sociocconómica entre los países. Aunque la cuestión de los fondos de 

transferencia haya sido tocada alguna vez por el gobierno mexicano, es evidente que 

Estados Unidos no tiene ningím interés en una integración con su vecino del Sur que vaya 

más allá de un mero acuerdo comercial. 

Cabe destacar que para México, Estados Unidos es un socio comercial tradicional y 

que, ante una creciente interdependencia económica, la participación de Estados Unidos en 

el comercio y las finanzas mexicanas no ha dejado de crecer cada aiio desde antes de los 

ochenta. Asimismo, desde antes de la fimia del Tratado asistimos a una proporción 

creciente de mano de obra mexicana empicada temporal o permanentemente en Estados 

Unidos. En realidad, el Tratado no hace más que institucionalizar una situación ya 

existente. Por esta razón, algunos sostienen que, a pesar de su nombre, el principal objetivo 

del Tratado para México y Estados Unidos no es el comercio 1
" sino la atracción y el acceso 

facilitado de las inversiones extranjeras (léase estadounidenses) a los mercados vecinos 

(Smith, 2000). 

Ello nos lleva directamente a la cuestión ele los objetivos del Tratado. Desde el punto ele 

vista económico, las inversiones en efecto representan un papel esencial. Mientras que al 

finnar el Tratado, el gobierno mexicano esperaba atraerlas, Estados Unidos consideraba el 

TLCAN como un instrumento para obtener acceso a la mano de obra (barata) mexicana y 

aumentar así su competitividad a escala mundial. Ello explica la importancia de los 

lf• En este sentido, scgtin Gabriel Szckcly el TI.CAN es "mits una cuestión de convcmcncrn que de elección, 
pues práclicamcntc todos los SL'Ctorcs de la cconomia mexicana ya se cncucnuan bas1an1cs mtcgrados a la 
cstadunidcnsc" (Szckcly, J Q9 I :289). ObviamcntL', ello no impide que el corm.•rc10 entre cslos dos países 
creció m'm más después de 1994. SL·glm Vcn·a Campos, para 1999 el comercio bilateral había crecido de unos 
122%. las exportaciones de 140%1 y las importac1011es de IOSo/o. mientras que en el mismo ouio, el 60'}';, de las 
inversiones hacia rvtéxico pro\'cnian de Estados Unidos (Vcrca Campos, 2000). 
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capítulos del TLCAN referentes a las inversiones, la competencia, los servicios financieros, 

ele. (Smith, 2000). 

Desde un enfoque más particularmente comercial, el TLCAN puede ser considerado 

como un instrumento para insertarse dentro de los cambios económicos provocados por la 

mundialización. Sin embargo, la firma del Tratado y la consiguiente reestructuración 

económica no significa lo mismo para todos los actores. Para México, la asociación con el 

"Norte" es una manera de asegurar una cierta fonna de integración en la economía mundial 

y de evitar que Estados Unidos obstaculice sus exportaciones a través de una política más 

proteccionista. Mientras tanto, Estados Unidos busca el mejor camino para enfrentarse a sus 

competidores económicos, como Europa y Japón (Smith, 2000) 17
• 

También desde el punto de vista político los objetivos dependen de las regiones. Smith 

distingue clarmncnle entre los objetivos del país poderoso y aquellos del país en desarrollo: 

Para Estados Unidos, el TLCAN garantiza una mayor estabilidad en la frontera Sur - y en 

particular, una disminución de los ílujos migratorios - a través de un crecimiento 

económico de los paises involucrados; establece un bloque competitivo para negociar con 

Europa, Japón, el GATT, etc.; asegura el acceso al petróleo mexicano para contrarrestar los 

costos políticos de las tensiones en el Medio Oriente; y rcfucr,m el apoyo político de 

México en cuestiones de política exterior. En cambio, para México significa una garantia 

de la pa~. social mediante el incremento esperado de las inversiones y el empico; implica 

una institucionalización de las reformas económicas de Salinas de Gortari y justifica a 

postcriori los ajustes emprendidos durante su sexenio; legitima el régimen no muy 

dcmocrútico del J>RI; vincula a México con unos poderes industrializados avanzados y 

aumenta su poder diplomúlico frente a América Latina (Smith, 2000). 

Cualquiera que sea la pertinencia de todos estos argumentos, es interesante destacar la 

diferencia que existe entre ambos paises en cuanto a los objetivos del Tratado, la misma 

que ya encontramos entre la Unión Europea y los países de Europa Central y Oriental. 

Cabrú investigar si también se encuentran rnsgos comunes en cuanto a la cuestión 

migratoria. 

11 Los ob;ct1\·os c:\plk11amcntc mencionados del Tratado son: "Crear nuevas oportunidades de empico, 
mcjnrnr las co11d1cmnL'S lahnralcs y los niveles de vida en sus respectivos territorios", "emprender todo lo 
anlcnnr de m;mcrn congruente con la conservación y la preservación del ambiente". "refor1ar la cnlaborac1ón 
y la claborac1ún de leyes y reglamentos en materia ambiental", y "proteger. fortalecer y hacer cfccrí\'o'i los 
lkrcchns hás1l.'os lk sus trnhaJadorcs" (cit. en Rosas, 2001 :266). 
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2.2.3. Los asuntos migratorios 

Lo descrito anterionnente consagra a México como un socio de menor poder político y 

económico dentro de América del Norte. Basta recordar que dentro del área 

norteamericana, Estados Unidos es, con mucho, la mayor potencia económica y militar, y 

que aporta alrededor del 70%18 de la población de la región. 

Sin embargo, las diferencias más llamativas indudablemente se encuentran en el ámbito 

sociocconómico. En el momento de finnar el Tratado en 1992, el ingreso per capita de 

México era de 2'930 dólares, mientras que el mismo rebasaba los 21 '400 dólares en 

Estados Unidos y Canadá (Rochlin, 1994: 167). Según otra fuente, a principios de los 

noventa México generaba sólo el 3% del producto de la región norteamericana, mientras 

que su participación en la población era de casi una cuarta parte (23%). Curiosamente, en la 

misma época ( 1994) el Producto Regional Bruto de la región de Los Ángeles rebasaba el 

l'IB de México, con una población de tan sólo 10% de este país (Gangster, 1997:250). "Las 

estrategias sociales y de desarrollo en México en la última mitad del siglo produjeron una 

de las sociedades mús incquitativas del mundo en cuanto a la distribución de ingresos. Estas 

politicas llevaron a una concentración de una enonne riqueza en las manos de unos pocos, 

oponiéndose a la pobreza y la ausencia de una inversión social adecuada para las masas" 

(Gangster, 1997:266). En cuanto a una posible convergencia económica entre los tres 

países, cabe destacar que. si bien la brecha económica entre México y sus dos vecinos del 

norte se había reducido durante los setenta, se amplió durante los ochenta. No sorprende. 

pues, que el investigador Clark Reynold concluya que "la frontera entre México y Estados 

Unidos, la más larga entre un país industrializado y uno en desarrollo, es mucho más 

abierta, pem1eable y pacifica de lo que se podría esperarse dadas las enonnes distancias en 

el l'NB pcr copita promedio de los dos paises - que varían en proporción de 1 a 1 O -- y las 

discrepancias tan pronunciadas en los salarios a lo largo de la misma - que llegan a ser de 4 

a 1 e incluso de 8 a I" (Reynolds, 1991 :67). Si a ello se añade un constante incremento de 

la población mexicana y de la cantidad de gente que busca un empico, el vinculo entre la 

región norteamericana y los flujos migratorios se vuelve bastante evidente. 

ne En camhm. la d1s111buc1lm de poder en la Unión Europea es más equilibrada. con Alemania rcprcscntmuJn 
el 25 1X1 de la economía y el 22 1% de la pnblaciún regional (Rochlin, 1994; cifras de 1994 ). 
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Desde luego, se impone la pregunta si el fenómeno migratorio se ve directamente 

afectado por la creación de una zona de libre comercio, o si ésta prevé algunos mecanismos 

que regularicen, controlen o institucionalicen los flujos migratorios. De igual manera que 

los Acuerdos Europeos, el TLCAN no prevé el acceso al mercado laboral de los países 

socios y no incluye ningún acuerdo sobre la cuestión migratoria. En general, se mencionan 

los llamados Acuerdos Paralelos sobre medio ambiente y derechos laborales, que fueron 

incluidos al Tratado en septiembre de 1993, principalmente a causa de la preocupación de 

Estados Unidos por las posibles consecuencias de las "ventajas comparativas" mexicanas 

(léase la mano de obra barata y los bajos estándares medioambientales) sobre los 

trabajadores estadounidenses. Las posturas de México y de Estados Unidos diferían 

sustancialmente en cuanto a la negociación de un acuerdo migratorio. Distanciándose de su 

abstencionismo tradicional, México desarrolló un activismo inacostumbrado para que se 

introdujera un capítulo migratorio en el Tratado. El TLCAN parecía generar una demanda 

política y social en este sentido. Mientras tanto, Estados Unidos parecía más interesado por 

un control unilateral de la frontera y una reducción del flujo migratorio a través del 

endurecimiento de su politica migratoria. Desde 1994, la administración Clinton expresaba 

su intención de "tomar el control de la frontera" y, junto con el Congreso, aprobó leyes y 

designó recursos para realizar este objetivo 1
" (Alba Hemúndez, 2000). 

Así las cosas. como consecuencia de la renuencia de Estados Unidos al lin y al cabo 

sólo se negoció el Acuerdo de Coopcmció11 Laboml de América del Norte, que tiene una 

111cnor importancia para los flujos migratorios y que, hay que mencionarlo, luce 

parliculannentc por su ineliciencia e inoperancia. Tal vez el error haya sido el vincular la 

cuestión migratoria a este Acuerdo Paralelo cuando en realidad, se trata de un acuerdo de 

coo1n.:ración laboral, en el cual los socios se comprometen a "mejorar las condiciones de 

trabajo y los niveles de vida", asi como de "proteger, fortalecer y hacer valer los derechos 

húsicos de los trabajadores" (Centro de infonnación sobre el ACLAN, 2000, y González, 

2000:589). Así pues, nuís allit de una provisión limitada para los inversionistas y 

'"Pensemos en la Ley de Respunsabihdad Inmigrante y Refomia a al Inmigración Ilegal de 19% (llRIRA), 
"d111g1da a c1car cund1cmnes mas duras para la inmigración en general, y para la inmigración no auloriz;ida en 
partacular" o en la H.esolución 187 de Califonua; curiosamenlc, el cndurccimienlo de la política migratoria 
cstaduu1mlcnsc no 1111pid1ó que se crL•ara un diálogo hilalcral sin prcccdcnlcs entre ambos paises, que alcanzó 
•ilgunos lugms en 111<11l•rn1 de prntccción de nugrantcs sm poder imponer la 111uv1hdad del traba_iu tkntro del 
TU ·AN (Valdcs·t l~aldc. 2000). 

Tr.r::T(~ c,orr __ ....,11_ i -~ 

FALLA DE ORIGEN 



LA MIGRACIÓN LABORAL Y LOS NUIWOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 58 

profesionales - cuya entrada seria limitada a 5000 personas al aiio - el Tratado no hace 

referencia alguna a la migración laboral (Vcrca Campos, 2000)20
• 

Algunos analistas intentan dar una explicación para esta laguna. El investigador Juan 

Manuel Sandoval busca sus rníces en la creación, en Estados Unidos, de la Comisión para 

el Esll"lio de la Migración /111emacio11a/ y el Desarrollo Económico Cooperativo en el 

marco de la ley Simpson-Rodino ( 1986). Desde su creación en mayo de 1987, esta 

Comisión publicó varios infonnes que llegan a la conclusión de que la bilsqucda de 

oportunidades económicas es la motivación mús importante de la migración indocumentada 

hacia Estados Unidos, y que el crecimiento económico, al crear nuevos empleos, reduce 

forzosamente las presiones migratorias 21
• Sandoval concluye que para la Comisión, "un 

amplio comercio entre los países expulsores de mano de obrn" es el mejor remedio a los 

problemas migratorios (Sandoval, 2000:609). 

Estas conclusiones se rcílcjan en la política estadounidense y, en menor medida, 

mexicana, a través del supuesto implícito de que el TLCAN resolverá los problemas 

migratorios mediante la liberalización del comercio y el consiguiente desarrollo económico 

de México. Así se impuso en Estados Unidos la idea de que más valía que México 

e.xponara tomates que recolectores de tomates. En el mismo orden de ideas, el propio 

presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, declaró: "Sin un acuerdo de libre comercio, 

ustedes serún los testigos de un millón de mexicanos que cruzarún la frontera en busca de 

trabajo" (cil. En Wa}11e, 1993: 1 ). 

üb\'iamcntc, este punto de vista ha sido criticado varias veces. ¿No demuestra la 

negociación de los Arnerdos /'ara/e/os que el Tratado de Libre Comercio solo no es 

suficiente? Desde antes de la finna del TLCAN, existían varios indicios que hacían suponer 

que los flujos migratorios no disminuirían después de la entrada en vigor del Tratado: la 

permanencia de importantes diferencias salariales entre ambos paises, aun en el caso de un 

incremento del nt'1mcro de empleos; la creación de empleos en la región fronteriza (en el 

sector maquilador, por ejemplo), que aumentaría la población mexicana viviendo en la 

:o El capilulo 16 dd TI.CAN sobre "Entrada Temporal de Personal .. disminuye los obstáculos "para que los 
empresarios, los mdustriales y los representantes puedan desplazarse de un país a otro sin mayores 
rcslíh."L"Hlllcs. En el TI.CAN csla d1spos1ción se ampliO a proícs1onalcs diversos. mmquc por ahora hay c11:rtas 
prnfi:sioncs que m;is fücihncrllc pueden ser homologadas en cada uno de los socios tclcc1anos que otras" 
(Rosas, 200t :270). 
-'' S111 L'mhargo, la C'm111s1ó11 admite llllC el procl'SO de desarrollo econ01111co tiende a csllmular la rmgracitin a 
corro y 111cd1a11n plato. 
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cercanía de Estados Unidos; el colapso de los sectores protegidos antes de la entrada en 

vigor del TLCAN, como la agricultura, lo que exacerbaría la migración hacía las ciudades 

y, por ende, hacia Estados Unidos; y la existencia de factores estructurales como la 

demanda estadounidense de mano de obra barata, o la existencia de redes transnacíonales 

de migrantes. 

Así pues, no es muy probable que la migración mexicana hacia Estados Unidos 

disminuya si no se incluyen en el Tratado programas de ajuste social para los marginados 

del proceso de integración, o si no se considera un acuerdo migratorio eficiente como parte 

integrante del Tratado. Si bien es cierto que el TLCAN quiere ser antes que nada un 

acuerdo comercial, también hay que admitir que al ignorar la cuestión migratoria, ésta no 

desaparecerá. Aunque no sea parte fonnal del Tratado, la migración ilegal es un tema de 

suma importancia que sigue siendo una fuente de conílictos y tensiones en la relación 

bilateral entre México y Estados Unidos, y que aun ha recrudecido desde la firma del 

Tratado. Así pues, la Secretaría Técnica para la Evaluación del Tratado de Libre Comercio 

concluye que "en las üllimas décadas, la migración, en particular la migración 

indocumentada, ha sobresalido como uno ele los asuntos más dificilcs, preocupantes y 

conílictivos ele la agenda bilateral" (Valdés-Ugnldc, 2000:495). A pesar de ello, no ha de 

esperarse que en el futuro Estados Unidos esté dispuesto a incluir el tema migratorio en el 

Tratado, sino que este país seguirá su lógica exclusivamente financiera y comercial. 

2.3. Co11c/11sió11: Comparación ele los grupos regionales europeo y norte

a 111 eri ca 11 o 

En este breve recorrido de los nuevos procesos de rcgionalización en Europa y América del 

Norte destacan tanto las diferencias y las particularidades intrínsecas a las regiones, como 

las similitudes entre ellas. No hay que hacer un análisis muy refinado para entender que la 

Unión Europea es una organización regional relativamente desarrollada, que llegó a su 

situación actual después de arduos debates y numerosas negociaciones entre los países. Se 

creó en el contexto muy específico de la Posguerra y se construyó sobre un consenso 

básicamente político - la voluntad de resolver el "problema alemán", atando a este país al 

destino de Occidente - y como una "alternativa occidental, intemac~'?.'!~~':. a las 
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ideologías comunistas y neofaseislas" (Moravcsik, 1998:7). Un proceso de integración con 

casi medio siglo de historia no puede compararse con Ja creación del TLCAN cuarenta años 

después, una zona de libre comercio que obedece a una lógica principalmente económica. 

Sin embargo, Jos procesos de regionalización tanto en Europa como en América del 

Norte experimenlaron cambios importanles en los noventa, como consecuencia de las 

nuevas fuer¿as económicas y políticas del proceso de mundializnción. Ambas regiones 

ac111almen1e enfrenlan retos semejanles, dislinlos de las épocas anleriores. En la Unión 

Europea, el desmoronamienlo de Ja URSS y la desaparición del socialismo real pem1ilió 

por primera vez que se considerara Ja ampliación de Ja Comunidad hacia Ja región oriental 

del conlinenlc. En América del Norte, Ja nueva orienlación de Eslados Unidos hacia el 

regionalismo, en vez del mullilalcralismo, así como la disposición de Jos tres paises 

norteamericanos para iniciar un proceso de integración económica, csluvieron al origen de 

Ja creación de uno de los bloques comerciales más imporlantes del mundo. Tanlo el 

regionalismo norteamericano como la elapa actual del regionalismo europeo se están 

conslruycndo bajo una fuerte motivación por aumentar su competitividad económica a 

escala mundial y, por lo ianto, se definen por el mismo conlcxto global. En este inicio del 

siglo XXI, ambas regiones son actores económicos de suma importancia. 

En muchos aspectos, Ja situación de los países ex socialistas frcnle a Ja UE puede 

compararse a aquella de México frenle a Estados Unidos. En ambos casos asistimos a un 

encuentro entre dos sistemas tolalmcnle dislinlos. separados por una frontera invisible entre 

el mundo industrializado y el mundo en desarrollo o en "transición". La asimetría entre 

estos dos mundos que se cncucnlran en un inlento de cooperación económica se refiere 

lanto a los sistemas políticos y sociales como a la situación económica, incluyendo el 

ingreso per capila o Jos niveles salariales de los paises. En Europa, nunca antes Ja UE había 

aceptado Ja adhesión de paises con un nivel económico tan alejado del promedio de la 

Unión. Los paises de Europa Central y Oriental no se han transfonnado en una región 

democrútica y estable como Jo predijeron algunos. Por el contrario, se trata de una región 

social y económicamente ineslable que, con Ja mayor probabilidad. seguirá desempeñando 

el papel de peri feria como ha sucedido en Jos últimos 200 aiios22
• Esta realidad coloca la 

.!.! Scgün Bjürn l lcltnc:, lo llnico que cambió para esta región han sido sus paises de referencia. En los años 

sclcrtla, sus rclactoncs comcrc1alcs se trasladaron de la Unión SoviCtica hacia los paisL•s de la OCDE. Sus 
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cuestión del flujo de personas al centro de los debates sobre el proceso de integración entre 

las diferentes regiones europeas. 

Asimismo, en América del Norte la fimia del TLCAN dio lugar a la creación de una 

zona de libre comercio involucrando poderes económicos muy desiguales. En esta región, 

los factores demográficos causan preocupaciones adicionales con respecto al movimiento 

de personas: en México, el crecimiento constante de la población alienta aún más la 

migración hacia Estados Unidos23
. Por esta razón, Estados Unidos, además de las 

consideraciones económicas usuales con respecto a la migración, expresa preocupaciones 

étnicas y culturales, a menudo mezcladas con argumentos racistas. Un investigador 

estadounidense sostiene que "la combinación de las tasas de crecimiento negativas para la 

población angloparlante y el fuerte incremento de las tasas naturales para los hispanos, así 

como la migración hispana, cambian dramáticamente la composición étnica de los estados 

fronterizos como California" (Gangster, 1997:250). 

Por tan distinto que sea el proceso de rcgionalización de la UE y el de Norteamérica, las 

relaciones de los países ex socialistas o de México con sus respectivos vecinos del Oeste y 

del Norte tienen muchos puntos en común. Por razones no tan distintas, decidieron firmar 

un tratado de libre comercio s11i gc11cris con paises más desarrollados que ellos, esperando 

esencialmente vincular su destino económico a aquel del mundo desarrollado e incrementar 

asi el desarrollo económico dentro de su propio territorio. Tanto los Ac11crdos Europeos 

como el TLCAN proponen a las regiones más pobres una liberalización mutua del 

comercio con un trato particular para los productos sensibles - a cambio de ajustes 

estructurales que pueden ser implícitos o mencionados en el tratado. Hay que destacar que 

en Europa, la transición de los paises ex socialistas hacia una economía de mercado cuenta 

con un programa de ayuda financiera - el PI/ARE - instrumento totalmente ausente en el 

caso norteamericano. Esta diferencia resulta de una interpretación distinta, en Europa y en 

América del Norte, de las causas de la convergencia económica entre las regiones. En 

Estados Unidos prevalece la opinión de que el libre comercio por si sólo provocará una 

convergencia entre los paises involucrados - idea expresada por el famoso lema trae/e, 1101 

deudas externas aumentaron su dependencia de las instituciones linancicras internacionales, particularmente 

del FMI (llcllnc, 2000). 
1

' Mientras que en los paises de Europa Central y Oriental. la cstmctura de edad de la pohlación -

c:.uai:tcr 11ada pnr un cnvcjl'l"i1111cnto de la sock•dad - se parecl' cada vez mois a aquella de Europa Occ1dc111al. 

--"-··~·-·-·----------
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aid. En realidad, pocos estadounidenses estarían dispuestos a incluir el principio de un 

apoyo financiero a las regiones más pobres en un Tratado que, para muchos, meramente 

significa la institucionalización de las relaciones económicas con socios comerciales 

tradicionales. En cambio, en Europa las relaciones entre la Unión y los PECO son el 

resultado de un cambio político y económico fundamental, simbolizado por lu caída del 

muro de Berlín, y que implicó un incremento impresionante del intercambio comercial 

clllre ambas regiones. En este sentido, en Europa la ayuda financiera tiene un sentido 

político e ideológico tanto como económico, ya que se trata de acelerar la transfomrnción 

política y económica de países que, durante medio siglo, estuvieron completamente 

separados de Occidente. 

Tratándose en ambos casos de acuerdos regionales asimétricos, los objetivos del 

regionalismo varían según se trate de países industrializados o países en desarrollo. 

Curiosamente, tamo en Europa como en América del Norte encontramos el mismo 

esquema: los países ricos (léase la UE y Estados Unidos) buscan en primer lugar un acceso 

a los mercados vecinos para sus inversiones, con el objetivo de crear un mercado de escala 

y enfrentarse a sus mayores competidores comerciales. Además, para ellos el criterio de 

seguridad nacional dcscmpaíia un papel importante, ya que la creación de una zona de libre 

comercio permite incrementar su control en las fronteras. Desde luego, los asuntos 

migratorios se encuentran en el centro de esta preocupación. V crea Campos sostiene que el 

objetivo intrínseco del TLCAN es la promoción de un desarrollo económico tal, que 

garantice una estabilidad económica en el país vecino y en la frontera (Verea Campos, 

2000). Lo mismo puede decirse de las relaciones regionales entre la UE y Europa del Este. 

Para los países pobres, se trata de lograr la paz social y la estabilización de sus 

economias, condición de una mayor atracción de las inversiones extranjeras y, por ende, de 

un mayor desarrollo económico. En el caso de los paises ex socialistas se aiiadc la voluntad 

de disminuir su dependencia frente a Rusia y a los paises postsocialistas y de responder 

adecuadamente a la desintegración del COMECON y del pacto de Varsovia. Por lo tanto, la 

asimetría regional en cuanto a los objetivos y las ventajas probables de los tratados de libre 

comercio se encuentra de igual forma en Europa y América del Norte. 

La cuestión migratoria parece presentarse en ténninos muy distinlos para México y para 

los paises de Europa Central y Oriental. En efecto, cualquiera que sean las dudas de la UE 
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con respecto al libre flujo de mano de obra del Este, y cualquiera que sean los obstáculos 

temporales a esta libertad que se establezcan en el caso de la ampliación europea, la 

liberalización del ílujo de personas cobrará realidad en menos de una década. En cambio, el 

gobierno estadounidense actualmente no está dispuesto a abrir sus fronteras a los 

inmigrantes mexicanos, y no es muy proln1ble que esta opción se realice a corto o mediano 

plazo. No obstante, a pesar de esta di fcrencia fundamental la integración de los mercados 

laborales sigue limitada tanto en Europa como en América del Norte. En el marco del 

TLCAN, el Acuerdo ele Coopemció11 Laboral de América del Norte es insuficiente como 

mecanismo de cooperación laboral, mientras que los Acuerdos Europeos simplemente no 

incluyen el libre acceso al mercado laboral de la UE, cuestión que dejan abierta para el 

futuro. La separación tan marcada entre la cuestión comercial y la cuestión altamente 

sensible de la mano de obra parece ser una constante en ambas regiones, creada por el 

mismo tipo de preocupaciones en los países industrializados. Las negociaciones de 

adhesión entre la UE y los PECO, caracterizadas por las dificultades y la lentitud de los 

a\'anccs, así corno las propuestas de la Comisión Europea para incluir acuerdos de 

transición para el libre ílujo de personas, son un indicio más parn la postura equívoca de los 

paises receptores en cuanto a la cuestión migratoria. Así parece cumplirse lo que en el 

capitulo de introducción llamamos la "paradoja liberal": "la noción de que las democracias 

industriales presionan a las naciones para que acepten el libre comercio y las inversiones y 

( ... ) se quejan de que las economias en desarrollo - ahora abiertas - manden trabajadores a 

través de las fronteras industriales de los países" (cit. en Willoughby, 1997:267). 

Frente a estas contradicciones, habría que preguntarse qué pueden conseguir los 

esliterzos rcstriccionistas de los paises industriales ante los ílujos migratorios, a menudo 

producidos por fuerzas económicas y sociales - la demanda cstructurnl de mano de obra en 

los paises receptores, las diferencias salariales entre los países o la existencia de redes 

sociales de migrantes - que los mismos gobiernos no pueden controlar. Si bien en el futuro, 

el libre ílujo de personas entre la UE y los países ex socialistas podría ser garantizado por la 

;1dhesión de cslos últimos a la Unión, la controversia entre comercio y mano de ohm 

seguirá. por lo menos en el caso de los no miembros de la Unión. La profundización de la 

integración emopea bien podria aumentar aún esta contradicción. Moravcsik sostiene que el 

mayor diúlogo. dentro de la UE, en cuestiones de seguridad interna y de inmigración, así 
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como Ja abolición de las fonnalidades aduaneras internas en el marco del Acuerdo de 
Sc/1e11ge11

24 "crea una íuertc motivación para establecer una cooperación más eficiente 
(léase más restrictiva) en cuanto el control ex temo [de la Unión]" (Moravcsik, 1998:35). 

Es dificil predecir cuál será Ja evolución de los procesos de regionalización en Europa y 
en América del Norte, procesos que actualmente experimentan cambios importantes. Sin 
embargo, con mayor seguridad la cuestión laboral y migratoria dentro de ambas regiones 
seguirá central por mucho tiempo más. Un análisis del fenómeno migratorio y ele las 
políticas migratorias en las regiones europea y norteamericana en Jos próximos capitulas 
permitir¡'¡ sacar conclusiones más detalladas sobre el libre movimiento ele mano de obra en 
el marco de Jos nuevos procesos de regionalización . 

.. ~ 1~1 Acuerdo de' Sdtcngt'n tiene como objc1ivo el libre 1110\'imicnto de personas cnlrc los paiscs firmantes. a camlnu de un nmyur contiol de las fronteras cx1crnas. Pcrlcncccn al territorio SchL·ngcn todos los paises de Ja l l111ó11 Europea, con excepción de Grecia, Irlanda y el Remo Unido. y tamb1Cn Islandia y Norucgíl 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAPÍTULO 111 

LA MIGRACIÓN LABORAL DE POLONIA A ALEMANIA EN EL CONTEXTO 

DE LA POSGUERRA FRÍA 

3.1. lntrot/11c:ció11 

.. En si, el polaco es perezoso, pero el polaco barato, que se 
contrata ilegalmente para que arregle el baño. empapele 
papel pintado o ayude en la vendimia, es elogiado por su 
incansable afiin de trabajar; es recomendado a otros - y es 
perseguido sin piedad como trahajador ilegal por las 
autoridades alemanas. 
Polaco perezoso: malo. Polaco aplicado: peor atin. Ciertos 
alemanes no se conforman con nada." 

Jacek 1)·c:1u.·r l'" Die Zcit t!d JO ele jut1io ele 
1995 

Entre la mulliplieidad de cambios que introdujo el resquebrajamiento de la URSS en 

Europa y en el mundo, tal vez el más impactante haya sido la repentina pem1eabilidad de la 

frontera entre dos mundos que estuvieron separados durante medio siglo. Los nuevos flujos 

de personas entre los ex paises soviéticos y Europa Occidental son el aspecto más visible de 

esta revolución. Ello no significa que las fronteras entre el Este y el Oeste fueran 

complctmnente impcnneables antes de 1989. Los opositores al sistema socialista, que 

llegaban a los países de Europa Occidental durante las épocas de mayor represión política 

en los varios paises socialistas, fonnaron grupos de refugiados políticos en diferentes 

puntos del mundo occidental. A menudo los migrantes seguían redes sociales y culturales 
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establecidas desde antes de la Posguerra y escogían como refugio a los paises receptores 

tradicionales. 

Sin embargo, la caída del sistema comunista en los paises de Europa Central y Oriental 

y el fin de la Guerra Fria introdujeron nuevas variables en el fenómeno migratorio europeo. 

La relativa liberalización de las fronteras en los paises en transición facilitaba la salida de 

estos paises 1
, mientras que la Unión Europea enfrentaba la supuesta amenaza de una ola 

incontrolable de migrantes del Este por una política de inmigración restrictiva. También 

cambió la percepción que tenia la opinión pública de los migrantes. La imagen del "buen" 

migrante, victima del sistema comunista y tratado como tal en los discursos politices de los 

paises occidentales, ahora se veía reemplazada por la amenaza de mano de obra "barata" 

del Este, nueva competencia seria en el mercado laboral de los paises de Europa 

Occidental. En Alemania, el término "polaco", antes símbolo de la lucha anticomunista, se 

ha vuelto una palabra injuriosa para ciertos grupos de la población nacional. 

Tradicionalmente, Alemania ha sido un pais receptor importante para migrantes de 

varias partes del mundo. Desde finales del siglo XX pertenece al grupo de paises con el 

porcentaje mús alto de población extranjera a escala mundial. De los nueve millones de 

habitantes de Alemania que nacieron en el extranjero, un millón es polaco. La mayor parte 

de este grupo llegó entre mediados de los ochenta y principios de los noventa (l'allaske, 

2001 :9). La importancia del fenómeno migratorio entre Polonia y Alemania no es casual; a 

linales de los :uios noventa, Alemania y Polonia eran los dos paises vecinos que se 

distingnian por la mayor diferencia de nivel de bienestar entre ellos (cifras de la OIT, cit. en 

l'allaske, 2001: 126). Esta realidad da un significado distinto al fenómeno de los flujos 

migratorios entre ambos paises. Como lo expresa un analista, .. no se puede lmblnr de la 

movilidad entre Este y Oeste sin hablar de la emigración de los polacos" (lglicka, 2001 :3). 

La futura ampliación de la Unión Europea hacia el Este se encuentra en el centro de los 

debates sobre la migración polaca hacia Alemania. El ingreso de Polonia a la Unión 

cambiaría todas las variables del fenómeno migratorio polaco, y la situación del grupo 

étnico polaco en el extranjero se vería afectado considerablemente. En el (1ltimo capitulo, 

mencionaremos algunos debates actuales sobre la migración Este-Oeste en el contexto de la 

ampliación europea. 

1 En Polonia, la hhcralizttción pnlillca permitió la libre salida ,¡.,¡..,,.,¡,,..,,...,,..,,rrtt~rl''ll!'l"-----1 
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3.2. Las relaciones entre Polonia y Alemania hasta 1989 - una retrospecti1•fl 

Los movimientos migratorios de Polonia a Alemania siempre han sido una función de las 

relaciones entre los dos paises. Históricamente, existen numerosos prejuicios entre ambos 

Estados vecinos. La idea nacionalsocialista de las razas inferiores dejó huellas en la 

mentalidad de ciertas generaciones alemanas, y los estereotipos así como una cierta 

arrogancia hacia la sociedad polaca eran común y corrientes hasta muy recientemente. Por 

otra parte, el rccon-iniicnto del territorio polaco hacia el Oeste después de la Segunda 

Guerra Mundial y una nostalgia de los alemanes por su "territorio perdido" mantenía viva 

la idea de la amenaza eslava y hacía olvidar los sentimientos de culpabilidad por los 

crímenes del nacionalsocialismo. Mientras tanto, entre los polacos aparecían sentimientos 

de frustración por las dificultades económicas que sufría su país, y la necesidad de pedirle 

ayuda al vecino ''perdedor" de la Segunda Guerra Mundial, pero mús rico que ellos. 

Las relaciones ya de por si tensas entre Alemania y Polonia se toparon regulam1cntc 

con las cuestiones de la minoría alemana en Polonia y el reconocimiento de las fronteras de 

1945. El primer problema ha sido resucito parcialmente mediante el Acuerdo de /l11e11a 

Vecindad de 1991, que lija los derechos y las obligaciones de las minorías nacionales en 

ambos países (Kowalski, 1994:44 ( En los noventa, la cuestión de las minorías ha dejado 

de ser un taht'1 en las relaciones bilaterales gcnnano-polacas, aunque no se han resuello del 

lodo los conílictos entre ambos gobiernos en torno a este asunto. La cuestión de las 

minorías nacionales ha sido un punto tradicionalmente importante, y muchas veces 

dolorosa, en las rel:1ciones bilaterales gcnnano-polacas. A pesar de los cambios 

fundamentales que surgieron en los años noventa, Alemania teme el reconocimiento oficial 

de la comunidad polaca como minoría nacional, ya que una lal postura significaría un 

;o Los a1 ticulos 20 a 22 dl· l'Sll' acuerdo se refieren al rcconocirmcnto de la .. lengua. cultura y tradic1ó11 

polacas" y comtituycn l'I fumtunL'nto para la gar;.intia de una cierta protección .1urichca de los polacos en 

Alcma111;,1, así como la pos1h1lutad dC' .. e.\presar. preservar y desarrollar l1h1cnu:nll• su 1dcnlldad C1ruca, 

cullur;;il, l111gíiis11ca y 1eltg1osa" sm presiones exll•riorcs de asim1laci011 (cit. en Km1.·alsk1, l'J'J4A4). 

Teó11ca111e111c. l'I Ar·111.,-dn dl' U11c1111 l 'cnm/m/ l·s1ahlcce la!-. bases ck una mayor cohesión y cxprcs1ún cuhural 

dl' b l·11111u11hlad pol.:ic;i S111 l'mha1go, dl'Slk· lo'i ollCl' arios qul' pasaron desde la firma del acuNdo el grupo de 

m1g1a111l·~ polaco l'll Akma111<1 sigue l'llfte11t•'u1dosc con muchos prohlcm.1s. Ello se explu.:a en parte por l'I 

con1cn1do ,fcl acucrlh•. qt1t' l."tmJk,·.i 1111a fundJ111cnlal a~lllll'llÍ.1 enuc l;,1s comurmlades C1111ca~ de ambos 

pai!-.cs ~11l'lllT;1s l(Ul' lo'i a11iculos 20 ;1 22 e;i..plkllanu:nlc mcnc1onan la nunoria nac10n•ll alemana en Pnlorua. 

l'll l'I c;1so de In~ pola1.:m. ~ólu se habla de los "nac1011alcs .ikmancs tk ungen pohKo'' La ne!!ac1ún del 

gullll'lllo ak111;i11 para accp1a1 olic1<1lrtll·nte la JUCSl~ncrn de una nunorí;1 polaca dcnlro de su lcrntnno 

t·c1nslllll)'l' t·I t1llgl·11 del dl"st'qu1hh110 l"\l~tcnll' cnlrl· las nunorías en r~T,ESIS-·CON 

F'/11 ¡ ¡ r---, nr)rrtEN 
___ .H.JJ j 
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cambio de la legislación alemana que ta111bién beneficiaria a los nuevos inmigrantes. Sin 

embargo, el reconocimiento de los polacos seria un paso importante hacia la creación de 

una nueva relación entre el Este y Oeste. 

Mientras tanto, el problema fronterizo atravesó varias etapas de crisis y distensión, y la 

Guerra Fría impidió durantes cincuenta años su solución definitiva. El reconocimiento de la 

frontera Oder-Neisse por Willy Brand! en 1970 no impidió que la cuestión volviese a la 

actualidad después de la caída del muro de Berlín. La vacilación del canciller Hclmut Kohl 

para reconocer definitivmnente la frontera gcnnano-polaca en el contexto de la 

reunificación de las dos Alemanias reanudó innecesariamente las tensiones entre los dos 

países (Weizsiickcr, 2000). Mientras que las relaciones entre los gobiernos alemán y polaco 

se han normalizado en el transcurso de los noventa, en la sociedad alemana persiste una 

cierta desconfianza hacia el polaco, que está percibido cada vez más como un trabajador 

mal pagado y muchas veces "ilegal", cuya utilidad para el país parece duuosa. A pesar ue 

los esfuerzos de ambos gobiernos por lograr una mayor cooperación y comprensión mutua. 

las relaciones culturales y sociales entre los países est{m lejos de ser perfectas. 

Desde el siglo XIX, los países de Europa Central y Oriental son una región tradicional 

de emigración. Los cambios de las fronteras y las crisis económicas rcgulanncnte han 

pro\'ocado movimientos migratorios de esta región hacia Europa Occidental o Estados 

Unidos. En cuanto a la migración polaca en particular, tiene una dimensión histórica 111uy 

importante, basándose en una tradición de doscientos años. En el transcurso de los siglos, 

ha incluido formas muy diversas de migraciones: voluntarias y fon!:auas, políticas y 

económicas. Sus caus:1s a menudo han sido políticas, provocanuo grandes olas de 

emigración en el contexto de las reparticiones polacas a finales del siglo XVIII, las 

sublevaciones nacionalistas del siglo XIX, las dos guerras mundiales o los aiios represivos 

de la Guerra Fría ( 1956, 1968 y 1981 ). En los aiios ochenta del siglo XX, una cierta 

liberalización política y cultural pennitió a muchos miembros de la oposición huir del país, 

a tal punto que para el año 1981 y hasta el cierre de las fronteras el 13 de diciembre de este 

aiio, los especialistas hablan de un verdadero "Exodus Poloniae". En este año fueron 

expedidos 80%1 más pasaportes para viajes al Oeste que el mio anterior. Con unas 800'000 

salidas en los ochenta, Polonia representa el país de Europa Central y Oriental con la mayor 

emigración; solamente para los años 1980-86, se cuentan 230'000 personas que viajaron al 
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extranjero sin regresar a su país, mientras que 105'000 personas emigraron oficialmi;nte al 

Oeste en el contexto de la rcunificación familiar (Kempf, 1988:7). Después de la apertura 

de las fronteras, los flujos se incrementaron. Aunque las condiciones de vida empeoraron 

en Alemania para los migrantcs polacos, este país sigue siendo su destino principal. 

Al lado de las causas políticas, las consideraciones económicas han siclo una fuerte 

motivación para emigrar. Tradicionalmente, Polonia ha sido un importante "depósito" de 

mano ele obra para varios países, sobre todo Alemania. Desde finales del siglo XIX hasta la 

l'rimern Guerra Mundial, 750'000 polacos, en su mayoría prusianos, emigraron hacia los 

centros industrializados ele Alemania (la cuenca del Ruhr, Berlín, Brcmcn y Hamburgo), 

provocando debates pliblieos sobre la amenaza de la "invasión" polaca. A esta inmigración 

se aiiadió una importante migración laboral temporal ele polacos rusos. 

En la época de la Posguerra, la comunidad polaca en Alemania del Oeste estaba 

constituida en gran parte por los aproximadamente 100'000 displaced peoplc, residuo de 

los 1.7 millones de polacos utilizados por el Tercer Rcich como trabajadores forzados. A 

partir de 1950, empezaron las olas de migración ele los Aussiccllcr3
, así como ele los 

alemanes forzados a abandonar los nuevos territorios polacos. En los veinte aiios que van 

de 1950 a 1970, Alemania acogió a alrededor ele medio millón de Aussiccllcr, personas 

caracterizadas por su identificación con la cultura alemana. 

Aunque los ochenta estún caracterizados por fuertes conmociones políticas en Polonia, 

también en esta década las motivaciones económicas de la emigración son importantes. En 

1982, la emigración todavía era principalmente política, con una mayor emigración ele 

gente vinculada con los sindicatos. Sin embargo, después de esta fecha predominaron las 

consideraciones económicas frente a la crisis y la falta de perspectivas profesionales en 

Polonia". En Alemania. el mayor país receptor pura los migrantes polacos, existían 

' Los Aw.w·,/ler son los polacos dc origen alemán que obtuvieron fácilmente la naciomihdad hasta el 
pr111c1pm dl' los llll\'t._'llla, dC"b1do cscnc1almcntc a una polilica akmana cx1rcmadamcntc hhcral y una 
delinu.:1ón muy generosa 1ll' In 411c era la "1dcnttdad alemana". Se t.hstmgucn las emigraciones de Au.ntedh•r 
dl· lo!-. o.uius 50 y 60, motivadas esenc1almentc por un verdadero sentimiento de pertenencia a la cultura 
<1lcrnan:1. y las l"trngr;:u.:ioncs lil· los 80 y 90, nmtlvadas en gran parte por considernciones económicas. 1.os 

A11s.\tt'1/lcr tic c~la 1·11t1111a época no 11cccsariamcntc se 1dcntilicaban con la "germa111dad". como lo exigía la 
le\' 
1 Í.a'> personas con c;:11rc1as lllll\'l.'tsttanas, sobre todo lnsJÓvcncs, se vcian enfrentadas con el desempleo o con 
sala11us muy baJo'i, co11111 en t:I caso de los ingcmcros y pmfcsures. TarnhiCn apareció 1111<1 cnugrnción de 

azttstas, l'Sc11tmc'i, dl.·port1s1as y ctcntilicos, para quienes el .. Oeste" s1gn1ficaba mayores é.x11os o mejores 
co11d1c10ncs dl' 1t;ih;1J11 (l';illaskc, 2001 15) 
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búsicamcnte dos categorías de inmigrantes en los ochenta. A los llamados A11ssiedler. el 

gobierno alemán les ofrecía la posibilidad de adquirir la nacionalidad alemana gracias a una 

legislación muy liberal. Entre 700'000 y 800'000 A11ssied/er polacos emigraron a Alemania 

en esta década, buscando un camino hacia la democracia liberal, pero también hacia el 

bienestar y un futuro asegurado para ellos y sus hijos. La segunda categoría de migrantes 

polacos eran los refugiados políticos, los llamados tolemdos, que sufrían una situación 

jurídica mal definida, y sobrevivían gracias a empleos mal pagados, a menudo ilegales 

(Kowalski, l 91J4:43). 

Así pues, en los ochenta existe una oposición entre la interpretación oficial de la 

emigración polaca - oficialmente motivada por criterios políticos y étnicos -- y la realidad. 

lloy día se supone que la mayoría de los A11ssiedlcr y refugiados políticos salió de su país 

por motivos esencialmente económicos. A finales de los ochenta hubo numerosos debates 

en la población alemana sobre los abusos de los "falsos inmigrantes políticos" y la 

necesidad de c;unbiar la legislación en un sentido más restrictivo. 

3.3. La 111igraciá11 de Po/011ia a A/e111a11ia en los mios 11cJl'e11ta 

3 . .:u. Cmnhin y continuidad 

Los alios que van de mediados de los ochenta hasta principios de los noventa fueron los 

alios de mayor inmigración hacia Alemania en loda la historia de este país. La caida del 

sistema comunista y la n.:lativa libertad política que surgió en algunos paises del Este a 

partir de los mios ochenta resultó en una fuerte presión migratoria hacia Europa Occidental 

y en una verdadera "mundialización" de los movimientos migratorios entre el Este y el 

Oeste. En este nuevo sistema migratorio, Polonia no sólo descmpelia su tradicional papel de 

país expulsor de migrantcs, sino que también funge como país receptor o de tránsito. 

particularmente para los migrantcs ucranianos, anncnios y biclorrusos. La importancia 

reciente de los migrantcs en trimsito y de los inmigrantes e11 Polonia creó una nueva 

diversidad étnica en este país de Europa Central. Esta nueva situación despierta 

preocupaciones dentro de la Unión Europea sobre un posible ingreso de migrantcs ex 

soviéticos a la Unión, pasando por Polonia: el papel de Polonia dentro dd sistema 

migratorio europeo ha cambiado y, en el caso especifico del acceso próximo de este país a 
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la Unión Europea - particulannente si Polonia finna el acuerdo de Schengen - su frontera 

oriental sería una región clave para el control de la migración Este-Oeste en Europa. No ha 

de extrañar que Polonia como país de tránsito importante a menudo esté involucrado en 

pláticas con la UE sobre asuntos migratorios. 

Los polacos representan una gran parte de los nuevos inmigrantes de los noventa. Su 

primer país de destino es Alemania, su intención el establecimiento definitivo o la búsqueda 

de una actividad laboral temporal. En total, aproximadamente un millón de polacos se 

estableció en Alemania entre 1980 y 1999 y vive en este país de manera pennanentc. 

Adicionalmente, se estima que hasta hoy, alrededor de 1.5 millones de migrantes laborales 

polacos \•ivcn temporalmente en este pais (Pallaske, 2001: 123-24). Sin embargo, el 

crecimiento de las cifras migratorias a partir de los ochenta no seria tan importante si no 

fuera por la necesidad de mano de obra de los países occidentales, por lo menos en ciertos 

sectores de la economía. El envejecimiento de la población en los países europeos pone en 

tela de juicio el sistema tradicional del empleo y crea un problema de falta de mano de 

obra, tanto en los sectores altamente calificados como de baja calificación. 

Pero no sólo asistimos a un cambio cuantitativo de la migración polaca. La transición 

política, social y económica que ocurrió en la región de Europa Central y Oriental después 

de 1989 también ha transfonnado los mecanismos y la naturaleza de la migración hacia 

Europa Occidental. La emigración polaca más reciente difiere de manera significativa de 

aquella de hace una década. En la década anterior, el grnpo polaco en Alemania consistía 

prmcipalmcnte de polacos de origen alcm:ín, los llamados A11ssicdlcr, que aprovecharon de 

los criterios generosos de la legislación alemana hasta 1991 para obtener la nacionalidad 

alemana y establecerse de manera pennanentc en este país'. Los demás eran refugiados 

políticos, que pcnnanecían en Alemania gracias a su estatus - muy mal definido - de 

"tolerados". La mayoria tuvo que regresar a Polonia después de 1989, algunos se quedaron 

en Alemania gracias a la obtención de un titulo m:ís pcnnancntc''. 

t\ partir de los noventa, la situación cambió por completo. La ley referente a los 

A11ssicillcr se volvió m:ís restrictiva, el gobierno alcm:ín limitó significativamente los 

criterios parn la obtención de la nacionalidad alemana. La catcgoria de "refugiado politico" 

~ En la dé1..·;id¡i mcncmnad:1. los All.\'.\it.•dh•r alcanzaron el niuncro de 800'000 scgt'u1 la estimación de l'altaskc 
(i'allaskc, 2001:124) 
"Se 11;11aria de 11110.., 1 OO'OOO. J 5()'000 pnlac:us según la nusma fuente (ib1d .. 2001: 124) 
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dejó de ser válida para los polacos, y muchos salieron de Alemania para regresar a su país. 

Si es cierto que a los turistas polacos se les facilitó la entrada a Alemania gracias a la 

derogación del visado obligatorio, el establecimiento pennancnte se volvió casi imposible. 

Después de 1991, la frontera alemana estaba completamente cerrada para los polacos que 

ingresaban con este fin. En cambio, el gobierno alemán inició un sistema de inmigración 

laboral temporal, entre otros mediante los acuerdos laborales bilaterales. Esta regulación 

migratoria ofrece la ventaja de atraer mano de obra barata al mercado laboral alemán sin 

comprometerse a su inserción socia1 7 (Cuadro J. I ). 

Cuad10 3 1 -· 

En los aiios SO En los aiios 90 

Principalmente mi¡:raciún con el objetivo Principalmente migración tempornl 
del eslahlecimiento permanente 

a) Aussiecllcr (aprox. 800'000) a) !\fano de obra temporal (en el 
contexto de los acuerdos laborales 

b) Extranjeros de nacionalidad polaca bilaterales) (aprox. 1.5 millones) 
(aprox. 100'000-150'000) 

b) Mano de obra ilegal (aprox. 500'000) 

e) Familiares de la minoría polaca 

~--

/.o 1111grac11m 1h• Po/0111a a Alt'mama til'sd<' 1980· fa.H'.\, mtt•ncumt'J y ttpos 1/c nugrant<'s (Pal/aJh•, 2000: 
/:!~) 

Obviamente, el número de migrantes que puede beneficiarse de estos acuerdos queda 

muy reducido, y hasta ahora, las fomms legales de establecimiento son muy pocas para los 

polacos. Irónicamente, mientras más dificil resultaba la entrada a Alemania por medios 

legales, mús liberal se volvia la politica interna polaca y, por lo tanto, la apertura relativa de 

la frontera de este país. Puesto que también se redujo el n(1111ero de migrantes que 

ingresaron a Alemania en el contexto de la reunificación familiar, numerosos trabajadores 

escogen la via ilegal para buscar un empico en Alemania. La importancia del sector 

: Pa1111:ulanm:11tc t.'11 el sector de la construcción y los scrv1cms, que no pueden trnsladarsc fáctlmcntc a los 
paísc't nm salanos 111<'1s baratos, cx1s1c una demanda tmporlantc dt.• mann de ohm har<11a. l.a duración del 
c111plt•o en cl contcx10 rk los acucnlos lahorall's normalmenll' se li1111ta a dtJs aims ( ~11L'ra, 2001: 152) 
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infonnal para la economía alemana no ha dejado de aumentar en los últimos veinte años8
, y 

los polacos representan el porcentaje más alto no sólo de la mano de obra temporal oficial, 

sino también en el sector infonnal. Se estiman que en la actualidad, alrededor de medio 

millón de trabajadores polacos ilegales trabajan en Alemania (Cyrus, 2001: 190),,. 

Finalmente, no hay que olvidar que con el contexto, también cambiaron las intenciones 

de los migrantcs. Antes de los años noventa, la posibilidad de regresar a Polonia era muy 

reducida. Después de la instauración del derecho de guerra en Polonia en 1981, la 

confrontación entre Este y Oeste alcanzó un nuevo punto culminante. Para el gobierno 

polaco, la emigración pennancnte significaba una traición nacional, y los migrantes polacos 

se establecían en Alemania sin la esperanza ni la intención de regresar a su país. Mientras 

tanto, en Alemania del Oeste estaban percibidos como victimas del sistema comunista y 

beneficiaban de una política migratoria muy liberal en su contra, más por cuestiones de 

política interior que por consideraciones hunrnnitarias. 

A partir de la segunda mitad de los ochenta, las transforniaciones políticas y 

económicas en Polonia provocaron una relativa liberalización de la frontera. El gobierno 

polaco se dio cuenta del potencial que representaban sus nacionales en el extranjero para la 

economía del país. Se crearon facilidades para que los migrantes regresaran a Polonia con 

sus nuevas capacidades profesionales y los capitales que habían acumulado en el extranjero 

(M 1cra. 2001: 157). 

Cabe preguntarse si la situación de los migrantes polacos en Alemania cambió en el 

contexto del próximo acceso de Polonia a la Unión Europea. En 1991, al igual que otros 

diez paises de Europa Central y Oriental entre 1991 y 1996, Polonia linnó con la Unión 

Europea los Amcrdos Europeos o Acuerdos de Asociación. Estos acuerdos, mencionados 

anteriormente, proyectan la creación de una zona de libre comercio y la institucionalización 

del diúlogo político dentro de un período transitorio lijo. Los Acuerdos Europeos 

generalmente se entienden como el primer paso hacia el acceso de los países de Europa 

( «:ntrnl y Oriental a la UE, pero no garantizan ningún derecho a un empico en la UE para 

"' Seglm h1s 1.·s11mac101tl'S del l'Co1101111sta austriaco Fncdnch Schncidcr, la irnportanc1;:1 del scclur mformal 

\Uhul de )'J 11111 11111!011cs de DM l'l1 1975 a ú05 mil nulluncs en 1999 (Cyrus, 2001: 189) 

., La 1mponam.:1a dt.• Ak111~1111a l'.'nmn país de destino para los trabajadores temporales polacos (IJIJ,9% de los 

1111µ1anlt.'\ polacos escogen cstt.' p;:1is para busc;;u· trab;1Jo) se explica nn sólo por la rclacuin h1~1ü11ca entre 

l'oloma y Akmama y la l'X1stcnc1a de redes sociales y famíharcs importantes cnlrc los paises. smo también 

pmque Alc111;.1111a lrad1c11m;1lmt.·n1c cstá pcrc1h1do como país con hucnas oportunidades lahornll's (Cyrus, 

21101 l 'lX) 

---------------
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los nacionales de los países asociados. Sin embargo, incitan a los paises miembros a 

introducir condiciones laborales más favorables a escala bilateral (Comisión Europea, 

2001 ). Forniahncnle, los nacionales de los países asociados están sujetos a la legislación 

sobre inmigración laboral válida para todos los extranjeros. Puede destacarse que 

Alemania, a través de los acuerdos laborales bilaterales, es el único país de la Unión en 

ofrecer un sistema de inmigración laboral para un gran número de paises de Europa Central 

y Oriental. La mayoría de los países miembros, como regla general, no pcrn1ile la 

inmigración laboral, y los Arnerdos Europeos no han ca111hiado este hecho en la práctica. 

En general, se puede decir que los ca111bios de los noventa que afectaron la migración 

de Polonia a Alemania no fueron tanto cuantitativos como cualitativos. El número de 

migranlcs que llegó a Alemania con la intención de establecerse de mancrn pcnnanenle se 

redujo, debido a las lransfonnaciones políticas y econó111icas en Polonia y una legislación 

migratoria rmis restrictiva en Ale111ania. En cambio, surgió una emigración exclusivamente 

económica, regulada por los acuerdos laborales bilaterales. Aunque esta nueva migración 

esté caraclcrizada por su naturaleza temporal, su importancia tanto para la sociedad 

alemana como para la comunidad polaca en este país es innegable. 

J.J.2. Los grnndcs r·asgos de la política migrntoria alemana 

Los !lujos migratorios hacia Alemania se incrementaron considerablemente desde la 

apertura de las fronteras de los paises de Europa Central y Oriental. Unos cuantos cientos 

de miles de migrantes llegan anualmente a este país, entre los cuales destacan los 

rrncionalcs de la ex Yugoslavia y de Polonia'º (Tabla 3.2). Frente a este incremento de la 

inmigración del Este, la política migratoria ha sufrido cambios sustanciales en los mios 

noventa. Las prioridades del gobierno alemán en los últi111os años han sido la integración de 

los extranjeros y la lucha contra los movimientos racistas en su propio país. A estos 

cambios habria que ariadir la preocupación de Alemania - como de casi todos los paises de 

Europa Occidcnta 1 por adaptar su polilica migratoria a las nuevas exigencias de la 

10 
l.;1 pohlac1ón cx1ran.1crn en Alemania se csiabilizó a finales de los novcnla a unos T344'000 de personas, lo 

t'ual corresponde al 8. 1>% de los habitantes lkl país. l.a mayoría (28%} son turcos, seguidos por los nacmmtks 
dL· la cx·Yugosl;i\'Ja ( 10%), los italianos (8.4 1~í1). los griegos (51Yc.) y los polacos (4 1~í1) (Tabla J.J). lJn cuar1o 
dt• los c.\lranJclO~ nv1r..·11do L'll Alcmanrn son nacwnall•s de paises nucmhros lk l.i l '111ú11 Eu1npca (OCDE. 
2001 l<1CJ). La c1f1a modcsta dd grnpo polaco se explica porque no r..•s1;:i11 111du1dos lo~ A11.\\lcdlcr de 
nanom1hdad alc111;111a, 111 los 1111grnntcs lahor;.1lcs tcmpornlcs o indocumr..·ntadu!-.. qut: rcp1r..·scn1a11 una parll' 
1111po1ta111r..· de l;i ror1111111ll,1d polaca en Alemania. 
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economía nacional. En efecto, el envejecimiento de la población y la consiguiente falta de 

numo de obra en ciertos sectores de la economía de los países europeos hace de la 

inmigración laboral un instrnmento valioso de la política laboral y demográfica en Europa 

Occidental. 

Tabla 3.2 

1990 1991 1992 1993 t994 1995 1996 t997 t998 t999 

Rcp. Fcd. Yugoslava 141.6 63.2 54.1 42.9 31.2 59.9 87.8 

Pnlotua 200.9 128.4 131.7 75.2 78.ó 87.2 77.4 71.2 66.1 72.2 

Turquia 83.6 81.9 80.6 67.8 63.9 7.1.6 73.2 56.0 48.0 47.1 

Italia 36.9 25.4 30.1 3 t.7 38.7 48.0 45.8 39.0 35.6 34.9 

Fcd. Rusn 24.ó 29.4 33.4 33.0 31.9 24.8 21.3 27.8 

Rumania 78.2 61.4 109.8 81.6 31.4 24.8 17.1 14.2 t7.0 18.8 

Gn·c1a 2í1.5 28.3 23.6 18.3 18.9 20.3 18.8 16.4 16.1 17.6 

EUA 21.3 17.6 15.8 16.0 16.3 15.1 17.0 16.8 

Ucr;mia 6.6 12.3 13.9 15.4 13.7 12.5 14.1 15.3 

Francia 12.7 12.9 13.3 13.0 13.6 14.4 14.9 14.4 14.3 15.3 

llungria 15.9 24.9 27.9 24.2 19.3 18.8 16.6 1 t.2 13.3 14.9 

Ponugal 7.0 10.7 10.I 12.9 26.5 30.5 32.0 26.4 18.8 14.7 

('1ll:IL"l"1 26.0 16.7 14.9 12.3 JO.O 10.1 12.6 

Bo~111a-l lcrzcgn\'111a 107.0 68.3 55.2 11.1 6.9 8.4 10.3 

Rcp Checa 1 t.O 9.6 JO.O 8.9 7.7 7.7 9.3 

Ottns pai'\cs 380.8 536.6 727.9 317.2 262.1 272.2 275.0 258.2 237.8 258.5 

Total 842.4 '!20.5 1207.ó 986.0 774.0 788.3 708.0 615.3 605.5 673.9 

lk los cuales UE 131J.6 1·17.4 140.8 136.7 155.8 177.2 172.5 151.5 136.0 

.·lll'manw entrada dt• /Jt .. •1·.w11a.\ l'.\lranjera.\ .H:giin s111wcionalultul, t'll miles (OCDE, 200/: 293) 

Al analizar los cambios que surgieron a finales de los noventa, el infom1e 2001 de la 

OCDE sohre las migraciones internacionales distingue cuatro aspectos de las políticas 

migratorias en los dili:rentes paises. El primero son las medidas adaptadas para refor;:ar el 

conlrnl lk los flujos migratorios, el segundo es la lucha contra la inmigración 

11Hlocumentada y el empico ilegal de los migrantes laborales, el tercero las medidas 

adoptadas para asegurar una mayor inlcgración de los migrantes en los países receptores y 

el cuarto la cooperación a escala intenrncional en el ámbito de la migración (OCDE, 200 J ). 

En los t'iltimos alios, el gobierno alemán ha tomado algunas medidas para mejorar las 

1117 e· r 6-c-¡--0--N-::---
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posibilidades de inlcgraeión de Jos 111igra111es eslablceidos permanentemente en Alemania, 

sobre lodo mcdianle una mejor comunicación enlre Jos migrantes y la administración, o la 

oferta de clases de idiomas y cursos profesionales para ciertas categorías de migranles. Sin 

embargo, los esfuerlOs recientes del gobierno se concentran sobre lodo en el incremento del 

conlrol de los flujos migratorios, con el objetivo de adaplar estos últimos a las nuevas 

necesidades de la economía alemana. Pueslo que la inmigración polaca está en gran medida 

afcclada por Jos cambios recientes de la política migratoria alemana, hace falta mencionar 

algunos de sus componentes. 

Tabla J.J 

Mujeres 

1985 1990 1995 1999 1999 

Turquía 1401.9 1694.6 2014.J 2053.6 939.9 

Ex Yugoslavia' 591.0 662.7 797.7 737.2 322.9 

ltali;i 5J 1 . .1 552.4 586. I 615.9 248.5 

Grl'Cla 280.(J 320.2 .159. I 364.4 164.1 

Polo111a 104.X 242.0 276.7 291.7 140.3 

C'roaci;11 185.1 214.0 104.0 

Austna 172.5 18.1.2 184.5 186.l 84.0 

Uosnia·l lcr1.. l 316.0 167.l 81.2 

l'ortugal 77.0 85.5 125.l 132.6 56.5 

Esp;.a1i;1 152.S 135.5 132.3 129.9 61.6 

Ir.in 51.3 92.2 107.0 l 16.4 47.J 

EUA 85.7 92.7 108.4 112.0 47.8 

Remo llmdo SS.l 96.5 l l 2.5 110.8 45.7 

Países Uajos 1084 111.7 l 13. l l 10.5 50.8 

Francia 74.S 85.1 99.1 107.2 57.6 

Otros h5S.7 988.3 1656.5 1893.7 879.5 

Tn101I 43 78 IJ 5342.5 7173.9 7343.6 3331.7 

llE 15.19 o 1632.<> 1811.7 1856.0 822.5 

Total nlllJl'rcs 1 SC.7.4 2330.7 2459.8' 3331.7' 

:llcn111111w "'""'-'"ºde ¡1erJmuu· nactt!a.\· 1..•11 ,.¡ c•.Hrt111jt•ro. por pais de 1wcm11c.•11to. '-'" 1111h•.\ (OC/JE.100/ 347) 
I A J'lltllr de l!J'.J3. St'rhw y Alontl'ttl'gro; 1· /11c/11idos t.'11 Ex )'11gus/a1·itl luu/11 /'.J91; 3. A lujere.\ de 16 a1io.\ y 
nuh 
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Aunque la mayoría de los paises europeos prefiere resolver los problemas migratorios 

mediante acuerdos bilaterales entre paises receptores y expulsores de migrantcs, hay que 

subrayar la importancia del contexto regional para las nuevas políticas migratorias de los 

diferentes paises. En noviembre ele 2000, la Comisión Europea sugirió que la admisión de 

los migrantcs económicos fuera institucionalizada a escala europea para responder con 

mayor eficacia a las necesidades de los mercados nacionales, regionales y locales en cuanto 

a la mano de obra. Sin embargo, la dctenninación de las ncccsidaclcs de cada país seguía la 

responsabilidad de los gobiernos nacionales (OCDE, 2001 :85). Desde principios de los 

noventa, el gobierno alcnuin había tomado medidas que iban en este sentido. Además, en 

los dos últimos años surgieron nuevos proyectos que tuvieron como objetivo renovar por 

completo el contenido de la política migratoria alemana. 

Primero, hay que mencionar los pcnnisos de trabajo otorgados a los migrantes laborales 

en el contexto de los acuerdos laborales bilaterales entre Estados. Desde 1995, la migración 

laboral temporal es una tendencia cada vez mús importante en Alemania, y los nacionales 

ele los paises de Europa Central y Oriental son los primeros en beneficiarse de la nueva 

legislación alemana al respecto. Aunque Alemania, como los demús paises de la Unión 

Europea, intemnnpió el régimen de inmigración laboral en 1973, en los años noventa fim1ó 

acuerdos bilaterales con di fercntcs paises, que permiten el empico temporal de extranjeros. 

Estos incluyen: 

los acuerdos de cooperación con varios paises de Europa Central y Oriental que 

pennitcn a empresas alemanas contratar directamente mano de obra extranjera. En 

1999, 40'000 trabajadores extranjeros fueron contratados de esta manera en Alemania. 

los acuerdos de mano de obra temporal que pcnnitcn a los nacionales de ciertos paises 

de Europa Central y Oriental obtener un empico de 12 a 18 meses en Alemania, ~,'.•n de 

actualizar sus capacidades profesionales o aprender alc1rnin. Estos acuerdos sólo 

afectaron a 3 '700 personas en 1999. 

el trabajo estacional (de un máximo de tres meses por año) para los nacionales de 

ciertos paises de Europa Central y Oriental que firmaron acuerdos correspondientes con 

Alemania. Este sistema implica obligaciones tanto para los empleadores alemanes como 

para los empicados extranjeros. Para evitar el d11111pi11g social, las condiciones de trabajo 

Toc1;0 r'r\í-r -
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y los salarios de los migrantes laborales deben ser los mismos que para los empicados 

alemanes. Adicionalmente, los nacionales checos y polacos deben comprometerse a 

seguir establecidos en su país de origen y regresar por lo menos cinco noches por 

semana a su país. En 1999, 223 '400 extranjeros encontraron un trabajo en el contexto 

de estos acuerdos. El 89% era originario de Polonia. Ello hace de los polacos el grupo 

de migrantes laborales más importante en Alemania. Los sectores de la economía 

alemana mús interesados por estos acuerdos son aquellos que padecen de una alta 

fluctuación temporal ele mano ele obra, como la hotelería, el abastecimiento, la 

agricultura y la silvicultura (OCDE, 2001 ). 

En el contexto de las revisiones legislativas afectando la política migratoria alemana, hay 

que mencionar la enmienda de la ley sobre la nacionalidad de julio ele 1999, que entró en 

vigencia en enero ele 2000. Esta ley facilita la nacionalización de los extranjeros 

establecidos en Alemania desde hace mucho tiempo, y adopta una lógica jurídica basada en 

parte en el jus soli. Puesto que los migranlcs laborales polacos se caracterizan por su 

estancia breve y temporal en Alemania, la cuestión de la nacionalidad no les afecta 

verdaderamente. 

En el aiio 2000 linalmente, el gobierno alemún introdujo el sistema de la green can/ 

para remediar a la falta de mano de obra en algunos sectores de la economía, como las 

nuevas tecnologías de información y comunicación o el procesamiento de datos. Esta 

categoría está reservada a especialistas de infonnática no miembros de la Unión Europea, 

seglm cuotas nacionales anuales. De agosto de 2000 a febrero de 2001 llegaron un poco 

mús de 5000 especialistas a Alemania, lo cual es una cifra muy modesta si se consideran las 

expectativas iniciales del gobierno alemán (20'000 personas) al respecto. Puesto que la 

migración laboral polaca se compone esenciahnenle de mano de obra no calilicada, los 

polacos casi no entran en esta categoría. De hecho, la mayoría de los especialistas que 

heneliciaron de este nuevo sistema fueron nacionales de India, la ex Unión Soviética y 

Rumania. 

Alemania sigue buscando maneras elicientes para enfrentar dos retos: los nuevos flujos 

migratorios por una parte, la falta de mano de obra cali licada en ciertos sectores de su 

economía por otra parle. En septiembre de 2000, el Ministerio alerrnín del Interior creó un 

T-cir" cnr· t.JJ) ) ~ 
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comité que tenía como objetivo la fonnulación de nuevas propuestas en cuanto a la 

legislación sobre la inmigración, para adaptarla a las nuevas necesidades del país. El 

proyecto, conocido como el "Informe SUssmuth", fue presentado en agosto de 2001 y 

podría dar paso a una nueva ley migratoria en el año 2002. Concierne por una parte la 

inmigración de numo de obra extranjera altamente calificada y con conocimientos del 

idioma alemán, que ingresaría al país bajo un sistema de puntajc. A los migrantes laborales 

que mejor corresponderían a las necesidades económicas de Alemania les seria otorgada la 

residencia pennancnte. El nuevo proyecto también incluye un sistema de cuotas anuales de 

inmigración para aproximadamente 50'000 trabajadores extranjeros sin exigencia de 

calificación. 

Este proyecto de ley, muy controvertido en ciertos sectores políticos alemanes, 

probablemente scrú sujeto a modificaciones antes de entrar en vigor. Es dilicil predecir en 

qué medida los migrantcs laborales polacos se venin afectados por los cambios recientes de 

la política migratoria alemana. Sin embargo, es interesante notar el cambio de fondo que 

experimenta la política migratoria alemana desde hace algunos años. Si después de 1973 se 

puede hablar de una prohibición generalizada de la inmigración laboral en Alemania, en los 

últimos a1ios se multiplican los intentos por controlar - en vez de prohibir - los ílujos 

migratorios en el sentido de una mayor congruencia con la economía nacional. Los 

migrantes laborales hoy día son un elemento esencial de la política económica y 

dcmogrúfica alemana, y este cambio sust:mcial no dejará de afectar también a los migrantcs 

laborales polacos. 

J.J.J. Características de la migración polaca 

"No sabemos exactamente cuántos polacos viven en Alemania. Tampoco se sabe muy bien 

quil:n debe ser considerado como polaco. Los criterios étnicos son inexactos, las 

cstadisticas poco precisas, el sentimiento de pertenencia a la comunidad polaca no es muy 

visible, y se expresa más durante los dias festivos que en la vida cotidiana" (Kowalski, 

l 1J'l.J:4 I ). Estas cuantas frases aluden a un problema fundamental de la inmigración polaca, 

11n problema que causa dolores de cabeza tanto a los miembros de la comunidad misma 

como a los analistas. El estudio de la evolución cuantitativa de los migrantes polacos está 

vinculado con numerosas dificultades. Primero, una cierta reticencia de los polacos para 
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dclinirse elaramenle como grupo, borran constantemente los limites de Ja comunidad 

polaca y ponen en tela de juicio su unidad y homogeneidad. A ello se añade Ja existencia 

paralela de una inmigración permanente y una inmigración laboral temporal, asi como una 

cierta falla de coherencia de la política migratoria alemana, que dilicullan las estimaciones 

sobre el número de migranlcs polacos establecidos y trabajando en Alemania. 

En Jos ochenta existían diferentes tipos administrativos de migrantes que se distinguían 

por sus derechos políticos y económicos. Algunos analistas, como Norbcrl Cyrus, cuentan 

hasta ocho di fcrentes tipos de migrantcs con pem1iso de residencia y cuatro de migran tes 

ilegales (cit. en l'allaskc, 2001 :127). Los A11ssicd/cr se benefician de la nacionalidad 

alemana y, en cicr1os casos, de la doble nacionalidad, y teóricamente poseen los mismos 

derechos que cualquier alemún. Mientras lanlo, a los /o/erados con su estatus ambiguo e 

incicrln les estaban prohibido las actividades profesionales y la salida del país, y muchos 

tu\'icron que regresar a Polonia cuando desapareció esta categoría administrativa en l 989. 

En la imaginación popular, estos migranles tenían la mala reputación de "falsos refugiados 

politicos" cuyas verdaderas motivaciones eran económicas, mientras que los A11ssiedlcr 

estahan considerados como los ··buenos rnigrantcs''. 

lkspués de la desaparición de la categoría de 10/crados en los noventa, el sistema 

migratorio alemún se complicó. Los nuevos acuerdos laborales entre Polonia y Alemania 

permiten a un número reducido de trabajadores temporales ingresar al país, mientras que la 

politica migratoria, en general restrictiva, da lugar a una creciente inmigración ilegal cuya 

cantidad no se puede establecer con exactitud. La importancia cuantitativa de los 

inmigrantes polacos es innegable, pues en su gran mayoría éstos eligen a Alemania como 

su país de destino. En la segunda mitad de los noventa, alrededor de un cuarto de millón de 

migrantes laborales polacos ingresaron anuahnenle a este país. Estas cifras no incluyen 

todos a<1uellns que viajan a Alemania como turistas y encuentran una actividad laboral en el 

scclor informal. 

L~t diversidad tipológica de los inmigrantes explica en parle las ambigüedades 

cuantitativas en cuanto al grupo polaco en Alemania. Las fuentes 1mis generosas hablan de 

unos dos millones de polacos en Alemania, contando probablemente los migrantes de la 

vieja generación que se asimilaron a la sociedad alcmam1 y ya no se identifican con la 

cultura polaca. Otras fuentes sólo toman en cuenta las cifras oficiales; no cuentan la 
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considerable inmigración indocumentada y se encuentran probablemente muy por debajo 

de la realidad. La mayoría de los analistas coincide en estimar la comunidad polaca en 

Alemania a un millón de miembros, cifra que va creciendo año por año. Así pues, el grupo 

polaco representa aproximadmnente la mitad del grupo étnico más importante en Alemania 

- los turcos. Esta cifra es impresionante si pensa111os en la presencia mucho más fuerte de la 

comunidad turca en los debates públicos y la prensa ale111ana. 

Cabe destacar que la migración polaca en su gran mayoría actualmente es laboral. 

Gracias a los acuerdos laborales que Polonia finnó con algunos paises en la última década, 

240'000 migrantcs polacos pueden trabajar en el extranjero. 220'000 de ellos tienen 

empleos estacionales en Alemania. l~stos no afectan el número de polacos establecidos 

pennanentemente en A i<:mania, ya que la migración laboral que se hace dentro del marco 

de los acuerdos laborales entre Polonia y Alemania es exclusivamente temporal y 

estacional. Desde luego, muchos migrantcs siguen establecidos oficialrnente en su país de 

origen. La emigración laboral polaca se incrementó después de la apertura ele las fronteras y 

se estabilizó después de 1996 entre unas 20'000-22'000 personas por atio. En 1999, el 

7'J,3'Yo de estas personas se dirigían hacia Alemania. De los 350'000 migrantes polacos 

trabajando legalmente en el extranjero, 300'000 se encontraban en Alemania (OCDE, 

2001 :224). 
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Sin embargo, hay que relativizar estas cifras en su dimensión cronológica. La mayor ola 

de emigración polaca tuvo lugar entre 1987 y 1991. Después de este periodo, el 

movimiento migratorio se redujo considerablemente, debido en parte a las nuevas 

restricciones de la política migratoria alemana en cuanto a los Aussiedler y los refugiados 

políticos. Asimismo, las transfonnacioncs políticas, económicas y sociales en Polonia 

posiblemente abrieron el paso a nuevas oportunidades y esperanzas, particulanncntc para 

los jóvenes con una fo1111ación profesional. Ello explicaría que a principios de los noventa, 

la emigración polaca alcanzó su nivel más bajo desde los aiios sesenta (con excepción del 

periodo de 1970 a 1974) y se encontraba 40% debajo del promedio alcanzado en los años 

1985-1989 (lglicka, 2001:5; Gnifica 3.1). La importancia de la emigración de las dos 

décadas pasadas se redujo aún en 2001 (l'allaskc, 2001: 127). 

En general, hay que destacar el incremento de la migración laboral y temporal de 

Polonia hacia Alemania a costa de Ja migración permanente. El fenómeno migratorio actual 

entre ambos paises se caracteriza pues por moví mi en tos breves y frecuentes, con regresos 

regulares de los migrantes a su pais de origen. Así pues, los acuerdos laborales y la 

proximidad gcogrúfica parecen ser el marco dentro del cual se desarrolla actualmente dicho 

fenómeno. 

También se incrementó la importancia de la mano de obra indocumentada en Alemania. 

No se puede hablar, .1·1ricto .1·e11s11, de una inmigración polaca ilegal, puesto que la 

derogación de la obligación de visas a principios de los noventa pc1111ite a cualquier 

nacional polaco ingresar a Alemania como turista. Por lo tanto, la lucha del gobierno 

alemún contra el empico ilegal de los migrantcs polacos se concentra menos en un control 

fronterizo que en inspecciones regulares por parte del Ministerio del Trabajo y del Interior 

y en sanciones para aquellos que contratan ilegalmente a los migrantcs extranjeros. 

Aparte de la evolución cuantitativa de la migración polaca, cabe mencionar las nuevas 

características socioeconómicas de los migrantes polacos en Alemania. Mientras que 

algunos rasgos del grupo polaco pennanecicron iguales durante las diferentes etapas de la 

emigración, otros cambiaron después de 11J89. Así pues, la distribución regional del origen 

de los migrantes casi no ha cambiado, destacúmlose el predominio de las unidades 

industrializadas y administrativas como Varsovia, Gdansk, Katowice y Opolc. Silesia sigue 
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la región de emigración más importante con el 62%. Tampoco han cambiado los países de 

destino; la importancia de los países del Oeste, entre los cuales destacan Alemania y, en 

menor medida los Estados Unidos, se ha mantenido durante las últimas décadas. 

En cambio, las características socioeconómicas de los migrantes y las razones que 

motivan su emigración se han transfonnado considerablemente. La emigración de los años 

ochenta, en su mayoría femenina, ha siclo reemplazada por una migración más masculina en 

los noventa. En efecto, los acuerdos laborales conciernen principalmente el sector de 

construcción y son, por lo tanto, un instrumento de empico de mano ele obra casi 

exclusivamente masculina' 1• Por las mismas razones, en la migración reciente predomina la 

categoría de 35-44 aiios ele edad, distinguiéndose de la emigración de los ochenta, 

principalmente constituida por artistas e intelectuales jóvenes. Además, llama la atención el 

hecho de que los migrantcs polacos se caracterizan por un nivel educativo cada vez más 

11'tjo: la proporción de académicos, tan típicos para la emigración Solidc11·110.,c' que siguió la 

declaración del derecho de guerra en 1981, ha sido muy baja en la última década. En 1999, 

el 75%, ele los migrantes polacos no contaba con una mayor educación que el nivel 

primario, aunque la proporción ele emigrantes con un alto nivel profesional parece subir 

recientemente (OCDE, 2001 :224 ). El modesto nivel ele formación de los polacos se explica 

por la demanda de mano de obra barata no calificada en Alemania, como también por la 

creación reciente de nuevas oportunidades laborales en Polonia para los jóvenes de clase 

media con formación profesional. Por lo tanto, se incrementó la emigración de las personas 

menos calilicados y de una cierta edad, que no lograron adaptarse a las nuevas condiciones 

ccnnc\micas y sociales de su país (lglicka, 2001 :5). Las consecuencias de esta nueva 

emigración a menudo son la sobrccalilicación de los migrantes laborales, una seguridad 

jnridica y laboral insegura y salarios muy bajos. 

Finalmente, cabe destacar la importancia de nuevos factores causales para la emigración 

polaca de los noventa. Después del derrumbe del sistema comunista en Polonia, una nueva 

lógica económica reemplazó por completo las preocupaciones políticas que hubian 

predominado en el conlexto del coníliclo Este-Oeste. Las previsiones de algunos unalislas, 

11 L<i rcpamculn por sectores y género de la nueva rmgraci<in laboral es la siguiente: los hombres trabajan 
pr111c1palmcntc en la agricultura, la constmcción y la manufactura. Las mujcrcs están t•mplcadas en el scctot 
dt: limpieza y de hotclcria, en el servicio doméstico, o ejercen la prosti1uc1ún (Micra. 2001: 1.52-53) 
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que anunciaron una importante inmigración del Este causada por los cambios políticos en 

csla región, no se realizaron. 

El fin de la Guerra Fría también resultó en una nueva 1rc111s11acio11alizació11 de la 

migración polaca. En los ochenta, era casi imposible que los intelectuales o artistas 

refugiados en Alemania viajaran regulannentc a su país. En cambio, el 1m11s111igm111c se 

vuelve una nonna en un contexto de migración laboral institucionalizada. Según la 

investigación de Fraukc Micra, desde finales de los años ochenta creció el número de 

polacos que residen temporalmente en Berlín por razones laborales - con o sin pcnniso 

oficial ·- pero que siguen establecidos en Polonia. El nt1111ero de trabajadores temporales 

polacos que viajan diaria, semanal o mensualmente entre Polonia y Berlín se estima en 

100'000 (Micra, 2001: 151 ). 

En la opinión pública alemana, la comunidad polaca a menudo está percibida como un 

grupo bien integrado. El cliché de la gran capacidad de adaptación de los polacos se resume 

mejor por el comentario de Gerhard Gnauck en un artículo de 1998: "Los polacos que 

viven en Alemania se distinguen del grupo de extranjeros mús importante (e.d. los turcos). 

Los polacos no llevan velos y no se les puede reconocer por su color de piel. No erigen 

templos. No hacen mani fcstacioncs, tampoco se organizan, por lo menos no de manera 

visible. Tampoco viven conce111rados en barrios urbanos específicos ( ... ). Casi se podría 

creer que no existen, tan poco llaman la atención. De hecho, no quieren llamar la atención. 

No existe ningún grnpo de extranjeros que se ha integrado tan calladamente como los 

polacos." (cit. en l'allaske, 2001: Ll2). 

Como bien lo subraya Pallaske, la teoría del polaco bien integrado es una teoría 

problemática. Si bien los polacos no vi,•en concentrados en los suburbios urbanos como 

otros grupos étnicos 12 unidos por fuertes red{'s sociales que representan sus intereses, la 

co11H111idad polaca tampoco es una mera conglomeración de individuos. Existen vinculas 

entre sus miembros, aunque más en el ámbito local e individual que regional. Pallaskc 

hahla de "redes entre los migrantcs hacia dc11tro" (Pallaskc, 2001: 134) para designar los 

!aros sociales y familiares entre los migrantcs. Estos tiltimos tienen un fuerte signilicado 

para los polacos, ya que los valores familiares tienen una importancia particular en su 

1
·' ,.\ d1frrcncta de olros grupos Clllicos. no cx1s1cn comunidades polncas ccrtad.:1s en la~ c1mladcs alemana~. lo 

lJlll' '\l' ma111fics1a por CJCl11plo por la ausencia de rcstauranh..·s polacos en Alcn1'111ta tPall¡¡skc 2001·134) 
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sociedad. Pero aun fuera de los círculos familiares, los contactos de los migrantes se 

mueven generalmente dentro de su propio grupo étnico 13
• 

Partiendo del ejemplo de la comunidad polaca en Berlín, Fraukc Micra subraya que la 

importancia de las redes socio-culturales se incrementó en los noventa y ello, no sólo entre 

los migrantcs, sino también entre la comunidad de migrantcs y la sociedad polaca. La 

perspectiva transnacional añade una nueva dimensión a la cohesión del grupo polaco en 

Alemania. Los lazos culturales y c111ocionales que los polacos en el extranjero siguen 

manteniendo con su país de origen provocaron un regreso masivo de polacos a su país en 

1995, en el contexto de una economía temporalmente floreciente. Es dificil predecir si esta 

tendencia se mantendrú en el futuro, particularmente si pensamos en la reciente 

desaceleración de la economía poh1ca, que no está por terminar próximamentc 14. 

J.J.4. Retos y pcrspcctirns: la mi¡:rnción entre Polonia y Alemania y la ampliación de 

In Unión Europea 

En 1993, el Consejo Europeo de Copenhague aceptó el principio de la ampliación europea. 

A consecuencia. en 1998 empezaron las negociaciones con cinco paises de Europa Central 

y Oriental (Polonia, Chcquia, Hungría, Eslovenia y Estonia, el llamado "grupo 

Luxe111burgo"). Segtm las últimas declaraciones de la UE, las negociaciones con los 

primeros candidatos se ccrrarún en diciembre de 2002. La ampliación de la Unión Europea 

hacia el Este camhiarú totalmente las variables de la migración Este-Oeste. Entre las 

"cuatro libertades" que implica la participación en el Mercado Único - el libre flujo de 

bienes, servicios, capitales y personas - la tiltima es la más controvertida en Europa 

Occidental. 

11 
S111 t.•111hargo, 110 St' p11t•dt•n 1gnora1 las lineas de ruplura que dividen a los polacos entre si. Muchos lcstigos. 

1111L'lllhrn~ de la L'onu1111d,1d polac.1 en 1\lc111.i111a, larucnlan en particular la ruptura que existe enlrc tao; 

d1tc1cnlL'S gcncrar1n11es de 1111giantes 1\si pues, en muchos casos la nueva "emigración SolidamoSé" de los 

odtL·nta, má~ co111¡110111ctul;1 pnli111:amcntc lJUC sus predecesores, se opone concicnlcmcntc a la \'ICJa 

!!l'llL'liu.·1011 de pok1co'i, ¡¡quclla que lkgú a Akrna111a en la Cpoca de la Posguerra en el contexto de los 

.ll"llL'Hln~ IJht11;1lt•s dc lm 111im. 50 y 60 o con las pnmcrns olas de Aus.m•tllff. La expresión más dircctoi dc esta 

rup1111.1 L'" l;i falla l'IL'Cll'llfL' de t'xllo lll· las organ11,ac1nncs pol;icas en Alemania, como el 1.g0tla (U111dad) o el 

Uod/,, (1'17L'l111L'll, 11)1)..J ~·1) 

H lk..;p11L·~ de 1111 pL·11odn de 1111po11;.1111c L·rcc11111t•nto cconóm1co en Polonia (de un prumcd10 anual dc 6.5c~{1 

L'lllll' 1111)..J y 111'17 J. .1 .. 1-;111110" a 1111 ¡non·sn de dcsan•lcrnc1ón cconó1111ca desde 1998. En 2000, l'I crcc11111L'1ttu 

l'l·111101111L·11 hahia b.11.11lt1 a ·lºo l'.I 1lt·w111plc11 crcc1ú y se c11contrt1ha a un 111vcl de l 61~;, en 2000. con tcndcnc1a 

l..'lt'(ll'lllt' ({ )( ., >!-". :'001 .:!~·11 
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No se puede hablar del futuro de la migración polaca a Alemania sin tomar en 

consideración el contexto de la ampliación de la Unión Europea. Segí1n el analista Breuss, 

la migración Este-Oeste es "la papa caliente política más importante en relación con los 

debates sobre la ampliación" (Brcuss, 2001). Los países candidatos niegan que sucederá, 

mientras que algunos países miembros expresan su preocupación sobre un incremento del 

ninnero de migrantes laborales del Este bajo el principio del libre flujo de personas, debido 

a las grandes diferencias entre los niveles de salario entre ambas regiones. Este temor está 

presente sobre todo en los países fronterizos, como Alemania, Austria y los países 

escandinavos. 

La negociación de cláusulas de transición, establcciemlo un período transitorio para el 

libre acceso de los países candidatos al mercado laboral de la Unión Europea después de su 

adhesión, es una consecuencia lógica de estas preocupaciones. Sin embargo, los países 

candidatos temen un tratamiento de sus nacionales como ciudadanos de "segunda clase", 

particulannentc porque las investigaciones recientes sobre este asunto demuestran que la 

migración Este-Oeste muy probablemente no afcctarú sustanciahnente los mercados 

laborales de Europa Occidental. 

Sobre la probable evolución de las migraciones Este-Oeste en el caso de la ampliación 

europea se han hecho innumerables previsiones'~. l~stas varían según la metodología y Jos 

postulados de los diferentes anúlisis. Sin embargo. las investigaciones en general sugieren 

que no habrá un incremento importante de la migración, y que los impactos sobre los 

mercados laborales de la Unión Europea scrún limitados. El analista Zielonka, por ejemplo, 

sostiene que "la amenaza percibida de la migración y el crimen transfrontcrizo es nuis un 

resultado de los prejuicios culturales que de un anúlisis empírico serio" (Ziclonka, 

2001 :519). Así pues. las predicciones alannistas de ciertos grupos sobre una fuerte ola 

migratoria del Este después de la caída del muro de Berlín no se realizaron. A menudo, no 

se toman en cuenta aquellos factores que representan un freno a la emigración: las 

condiciones de explotación en el nuevo ámbito de trabajo, la competencia con migrantcs de 

otras partes del mundo, las diferencias culturales y lingüísticas, la xenofobia, cte. 

Finalmente. según el mismo Ziclonka, "un obstáculo universal a la migración (voluntaria) 

I\ Para un íl'SlllllL'll dL' los rcsuh<Jdus de las diferentes 111vcst1g<1cmncs soh1c L'Slc asunto \'Cólsc Co1111J1d11 
1~·11ropt'tl, 2001 
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en todas partes y en todas las épocas es el valor socio-económico de quedarse en su propio 

lugar conocido ( ... ). La mayoría de la gente es hostil a los riesgos y, por lo tanto, rehúsa a 

cambiarse a otro lugar mm con la esperanza de un incremento de la calidad de vida" 

(Ziclonka, 2001 :520). Desde 1989, los migrantes de Europa Central y Oriental han 

representado solamente un 15% de la migración total hacia la Unión Europea. Sin embargo, 

lambién es cierto que el porcentaje de los migrantes del Este en la población activa es más 

alla en Alemania que en otros paises de la UE 16 y que estas cifras no incluyen la mano de 

obra indocumentada, que fücilmente podría duplicmlas. 

El 1"iltimo informe de la Comisión Europea sobre el libre ílujo de mano de obra en el 

caso de la ampliación analiza diferenles variables (las diferencias salariales, las tasas de 

desempleo en el país receptor y el país de origen, etc.) y llega a la conclusión que el número 

de residenles de los paises de Europa Central y Oriental en la UE aumentará, mas no 

cxcesivamcnle, y sólo sobre un período muy largo. Según sus c:ilculos, el incremento para 

el primer aiio después de la ampliación seria de unas 335'000 personas, cifra que seguiría 

bajando aiio por a1io. así que a largo plazo, el porcentaje de los nacionales de los nuevos 

miembros establecidos en Europa Occidenlal se puede eslimar a 1 % de la población lolal de 

la UE (Comisión Europea. 2001 ). El problema real senin los efectos a corlo plazo (70'000 a 

150'000 enlradas por alio) que podrían alcclar el apoyo público a la ampliación. Olros 

anúlisis llegan a cifras mús alias. según los poslulados de sus modelos". Todos, en cambio, 

coinciden en que la inmigración del Esle después de la ampliación lendrá implicaciones 

dislinlas sobre las diferenles regiones y seclores económicos, los más afeclados siendo las 

regiones fronlerizas (Alemania recibiría el Ci5% del ílujo migralorio del Esle, Auslria el 

12%) y los lrabajadores nacionales no calificados, que podrían sufrir de salarios más bajos 

y de lasas de desempleo mús alias. 

Según Briicker. las experiencias previas demuestran que a) aun en el caso de altas 

di fercncias de ingreso entre las regiones. el fenómeno migratorio se desarrolló muy 

knlamenle, b) la posibilidad de absorción limitada de los paises rcceplorcs frena la 

migración y e) siempre existen costos fijos, relacionados con el cambio de lugar de trabajo 

11
' O -l'!o dL' la pohtu:1ú11 acll\';.l es exlranJcra en Alcma111a contra 0.2°1t1 en la UE, y el 10% de la pohlac1ón 

ayt1\'<t l'\llan_1c1;1 L'll L''>ll' país nene de Europa Central y Oncnlal, contra 6% en l<i UE (Z1clonka. 2001 :520) 
1 

Vt:·a'il' 1<1~ c-.11111;ic1011t•s de S111n. llans-\\'crncr, el nlii (2001 ): "ElJ-Erwc11crung uml Arhc11skraftcnugra11011 

\\'q~t· 1u t•111cr sd1111l\\c1scn 1\nn;ihcrnng dcr Arbcitsmarktt•", en ~fú-Ue11riig" :ur W1rt.,d1t1/i.,fúnclm11~ 2 

~f11111ch. r11ada~ en· Con11s1ún Emnpca, 2001 
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y de residencia hacia el extranjero. Por lo tanto, se puede suponer que la población de los 

paises de Europa Central y Oriental en la UE au111cntará en los próxi111os años, debido a que 

hasta ahora, sólo una parte modesta e111igró y que las diferencias económicas son altas. Sin 

embargo, a largo plazo las cifras se estabilizarán a alrededor de 2.5 millones de personas 

(3.5%, de la población) en Alemania y unos 3.9 millones (1.1% de la población) en la UE. 

Los temores sobre una "inundación" de los mercados laborales de Europa Occidental no 

tienen fundamento (Briickncr, 2000). 

Cualquiera que sean las ventajas o desventajas de la inmigración polaca para Alemania, 

ésta no dejarú de crecer en los próximos años, y es muy probable que Alemania siga siendo 

el país de destino mús importante para los migrantcs laborales polacos. La importancia 

cuantitativa de esta inmigración no dependerá únicamente de las oportunidades ofrecidas en 

el futuro por el gobierno alemán a los migrantes extranjeros, sino también de la situación 

económica en Polonia. Mientras tanto, el futuro económico de este pais no parece ser de los 

más venturosos. Desde el año pasado asistimos en Polonia a una importante desaceleración 

económica, la pérdida de importancia de las inversiones extranjeras y la sobrevaluación de 

la moneda nacional. Las huelgas y manifestaciones diversas, asi como las encuestas 

nacionales, expresan un desencanto generalizado en el seno de la población. El futuro de la 

cconomia nacional preocupa cada vez más a los polacos, sobre todo en lo que se refiere al 

incremento importante del dese111pleo en los últimos años (Bor1.eda, 2001: 136). 

3.4. Los debates sobre la i11111igració11 entre los 1/ifere11tes actores 

1.a mayoría de los fenómenos sociales o económicos producen ganadores y perdedores. La 

migración es un ejemplo particulam1ente tajante, ya que provoca debates apasionados entre 

aquellos que, por distintas razones, se sienten amenazados por los inmigrantes y aquellos 

que perciben en ellos un beneficio para si mismo o para la sociedad. La enumeración de los 

argumentos utilizados tanto por los proinmigrantes como por los antiinmigrantcs nos 

permitirú obtener una imagen más clara del "problema migratorio" en el pais receptor y de 

hacer resaltar las contradicciones que existen entre la lógica de la politica migratoria y la 

realidad de los flujos migratorios. 
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Como en la mayoría de los países del mundo, la cuestión económica está en el centro de 

los debates sobre la inmigración hacia Alemania. Las preocupaciones de los sindicatos y de 

algunos sectores de la economía nacional enfocan el peligro de la admisión de los 

migrantes a los mercados "sensibles", lo que significaría una competición dañina para los 

trabajadores nacionales. A menudo, los partidos de la izquierda están divididos entre su 

vocación humanitaria, que exige un apoyo incondicional al gnipo de inmigrantes en su país, 

y la representación de los intereses de los trabajadores nacionales. De hecho, el argumento 

de la competencia laboral de los inmigrantes tiene un peso importante en la política 

migratoria gubernamental, que se esfuerza por controlar la inmigración en el sentido de los 

intereses nacionales, separando así la inmigración "iltil" de aquella que no lo cs. Las cuotas 

para inmigrantes altamente calificados o los programas de trabajadores temporales son los 

mejores ejemplos de esta realidad. 

Algunos economistas, como Sute Akkoyunlu, intentan cnfati;wr los beneficios de la 

inmigración, concenlnindose en el concepto de la complementaricdad de los trabajadores 

polacos y alemanes. En vez de competir con los trabajadores nacionales, los migrantes 

permiten resolver el problema de la falta de mano de obra en ciertos sectores de la 

economía nacional, ya que aceptan empleos para mano de obra no calificada que los 

alemanes mismos rechazarían, o que exigen capacidades profesionales específicas, por 

ejemplo en el sector de la tecnología de la infonnación. Por lo tanto, los debates sobre la 

migración laboral despucs de la ampliación de la Unión Europea no deberían girar en tomo 

al nlnncro de migrantes, sino en torno a sus características (Akkoyunlu, 1999). 

Refiricndose al mismo problema del empico, lnotai llama la atención hacia la 

ambigüedad de la postura de la Unión Europea, que por un lado quiere beneficiarse de las 

ventajas comparativas que le ofrece la mano de obra barata de los países en transición a 

escala mundial. pero que leme que la migración de los paises del Este provoque un 

c/11111¡1i11¡: social en sus propios países. En realidad, la apertura parcial de las fronteras hacia 

c:l !'.sic después de 1991 creó más empleos en Alemania o Austria de aquellos que eliminó. 

l'n cambio, un mayor cierre de las fronteras significaría la emigración de los cerebros de 

Europa del Este hacia Estados Unidos (lnotai, 1998:35). 

Estos argumentos no carecen de importancia, aun fuera de la lógica económica de la 

cn111pe1i1ividad. La mayoría de los paises europeos - y particulanncnte Alemania - se 

TESIS CON 
DE ORT('.T"~·J FALLA 1 

'• i ·-¿J.· J'_ 



LA MIGRACIÓN LABORAL Y LOS NUEVOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 90 

enfrentan con el problema de envejecimiento de su población nacional y del decrecimiento 

de su población activa. Estos cambios demográficos podrían tener implicaciones 

importantes sobre el crecimiento económico y el sistema de pensiones y de seguridad social 

de los paises industrializados. La importación de mano de obra a través de la migración es, 

según muchos políticos. una de las soluciones para remediar a este problcma 1
R. Es 

111teresan1e desiacar que la cuestión demognílica es un componente esencial de los debates 

recientes sobre las rcfonnas del sistema de política migratoria alemana. 

A las consideraciones laborales a menudo se aiiadcn preocupaciones sobre la seguridad 

nacional. La inmigración de los paises de Europa Central y Oriental despierta temores sobre 

un aumento de la inseguridad en la UE, a través del crimen organizado como el 

narcotrúlico. Una gran parte de las negociaciones entre la Unión y los paises en transición 

se refiere a una mayor cooperación en materia de control fronteriza, entre otros. La 

obsesión recienlc de la Unión Europea por volver más hennéticas sus fronteras externas se 

basa en gran parte en consideraciones de seguridad. Sin embargo, tanto los argumentos 

económicos como de seguridad suelen fundamentarse tanto en miedos irracionales como en 

hechos reales. Tampoco hay que olviuar que desde los noventa, y frente a una inmigración 

cada \'C/. mayor, las expresiones nacionalistas y racistas se han multiplicado uentro de la 

población alemana y en otros paises europeos. En esta situación de xenofobia creciente, el 

grupo étnico polaco no tiene una reputación muy favorable. Los actos discriminatorios en 

su contra se expresan sin distinción hacia los extranjeros como hacia los alemanes de origen 

polacu. 

Los debates se vuelven aún más apasionados cuando se trata de predecir las 

co11sccuc11cias de la futura ampliación europea sobre los flujos migratorios del Este. Los 

a11úlisis que preuicc11 un incremento moderado de la migración del Este después de la 

ampliación a menudo se basan en comparaciones con otras situaciones semejantes. Se 

argumenta que tradicionalmente, la inmigración ha tenido un impacto modesto sobre el 

desempleo de la mano de obra nacional y se reprocha a los críticos del libre flujo de 

personas de no lomar en cucnla la creación de nuevos empleos a través de la inmigración. 

1
" Según i:jlculos. pa1<1 111<1111l•ncr una población ac1iva cslahlc. la Unilin EuropL'íl dchcria "unportar" 1.4 

11111lo11L'~ de 1Jah;1J•Hl11rcs por ai10. Par;:1 Alemania, csla cifra seria de 300'000 JlL'ISUnas por otilo (Conwm)n 
E11ropc;.1, 200 ( ·Q) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



LA MIGRACIÓN LABORAL DE POLONIA A ALEMANIA 91 

Los dos "antecedentes" de la ampliación europea que más llaman la atención son la 

adhesión de Grecia, Portugal y España a la Comunidad Europea, así como la reunificación 

alemana. Esta última implicó una apertura inmediata al libre llujo de personas. Los 

vínculos culturales, familiares y lingilisticos entre la dos Alcmanias, así como el bajo nivel 

de los salarios y el alto desempleo en Alemania oriental fueron fuertes motivaciones para la 

movilidad Este-Oeste. En diez años, el 7.3% de la población de los Uimler orientales 

emigró hacia el Oeste del país. En cuanto a la ampliación europea hacia el Sur (la adhesión 

de Grecia, Portugal y España a la Comunidad Europea en los ochenta), destaca el 

incremento modesto de los flujos migratorios después de la apertura de las fronteras. El 

informe de la Comisión Europea concluye que "no existen vínculos claros, comunes y 

coherentes entre los cambios poblacionales ( ... )o la inmigración por una parte, la adhesión 

de Grecia, España y Portugal por otra" (Comisión Europea, 2001: 16). 

Por analogía. se puede suponer que también en el caso de la ampliación hacia el Este, el 

incremento de los flujos migratorios serú reducido. Ello es aún más el caso si consideramos 

que la situación económica de los paises industrializados cambiaron desde hace algunas 

décadas. Las posibilidades de inmigración dependen en gran medida de la situación 

económica en el país receptor. ! lace cuarenta años, algunos paises de Europa Occidental, 

como Alemania, Francia o los integrantes del 13enelux, todavía sufrían de una falta 

estructural de mann de obra. Después de l 97J, la inmigración bajó considerablemente, y 

aun la apertura de las fronteras hacia Grecia. Portugal y España en los ochenta no cambió 

esta situación. De la misma fonna, después de l lJ93 se redujeron los flujos migratorios de 

Europa Central y Oriental debido a una política migratoria mucho más restrictiva de los 

países de la Unión Europea. 

Sin embargo,. hay que llamar la atención hacia el peligro de una comparación directa 

entre situaciones tan distintas. En el contexto de la ampliación hacia el Este, las 

divergencias de ingreso entre la Unión y los paises candidatos son mucho más altas que en 

el caso de las ampliaciones anteriores. En 1997, el 131P pcr capitll de los paises de Europa 

Central y Oriental correspondía al J0-40'Y., de aquel de la Unión Europea según el criterio 

dL"i pmkr adquisitivo. y sólo al 10- l S'Yo si se toma en cuenta el tipo de cambio. En 

comparación, el ingreso de Portugal en la lecha de su adhesión correspondía al 70% de 

aquel de la Comunidad Europea. Ahora bien, la convergencia del ingreso pcr capita entre 
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las dos regiones es una cuestión de tiempo. Sus economías respectivas tienen estmcturas 

totalmente distintas, las diferencias legales y administrativas, tales como la infraestructura 

institucional y la cultura legal, son aún más importantes. A menudo las leyes europeas están 

"impuestas" desde fuera a los países de Europa Central y Oriental sin consideración por las 

costumbres y los contextos locales, en una especie de ''ejercicio de mimetismo oportunista" 

(Zielonka, 2001 :512). Se calcula que hanín falta 30 años para disminuir en un 50% las 

diferencias existentes entre Europa Occidental y los países candidatos, y aun así, el ingreso 

de los países de Europa Central y Oriental se encontraría muy debajo del nivel de Grecia, 

Portugal o España en el momento de su adhesión. El argumento de la "convergencia", es 

decir la disminución de las disparidades entre ambas regiones en los mios venideros, sigue 

siendo problcmútico (lglicka, 2001:6-7). 

3.5. Co11c/11sio11es: Los procesos de regio11alizació11 y la migración en 
Europa 

La imponancia creciente del fenómeno migratorio a escala mundial estú vinculada con la 

tremenda polarización del mundo entre regiones ricas y pobres. En un contexto donde las 

nuevas tecnologías de comunicación y transporte facilitan cada vez rnús la movilidad 

individual y di limden a todos los paises del mundo las imúgenes de una sociedad de 

consumo y de bienestar, la migración parece ser un posible camino hacia la riqueza y una 

\'ida mejor 1
''. i\·1 icntras tanto, los paises receptores reaccionan al ílujo de inmigrantes con 

una actitud de rechazo. Las emociones y los temores - hacia la criminalidad, hacia la 

competencia laboral, o simplemente, hacia la "otredad" -· son argumentos excelentes para 

frenar la inmigración. En este rechazo de principio yace una profunda contradicción, pues 

al mismo tiempo los migrantcs cuentan con la complicidad de los paises receptores. En 

Europa, el envejecimiento de la población y la falta de mano de obra joven en ciertos 

sectores de la economía crean una necesidad de mano de obra extranjera. En el contexto de 

los acuerdos laborales entre Alemania y algunos paises ex socialistas, la política migratoria 

"' C01nc1d1111os con las teorías migratorias más rccicnlcs en que la pobreza no es el tintco, 111 el m:is 
1111puna111c, dl· los factores que generan los llujus rmgralonos. S111 embargo, no se puede negar un vinculo 
l'\·1dcntc entre li1 polarizaciUn actual del mumlo en regiones ricas y pobres por una parle, la nugr.iciém 
1111L·111anonal por olra. 
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alemana se ha transformado en un instrumento para controlar la inn1igración scglin las 

11eccsitladcs de111ngrúficas y lahl1rales alemanes. 

t\hura hicn. estos camhios se insertan L'll un contexto de rcgionalizaciún europea. S1 

h1en lus Acut•rdo.\ Furu¡i1·us o .-fcwTdos ele ,·lsocttwu;n 110 inclt1ye11 ningún capítuln sohll' 

las eucsl1011cs 1111~~ratonas y no gara11ti1.a11 el derecho a llll t:111pleo en la 111·. para lus 

11ac1011aks 1k In.·~ países asuciados, incitan :i lns paÍ:-.L·~ miembro~ a 111trndunr cu11d1c1011l'S 

111;'1s fannahlcs ;:i esc;ila hilatcral y pren:·n ··pasus ~u.lictunaks" para 111c.1or;l!" el !lu111 dl' 

manu de ohra entre l()s pai~cs ({ 'nm1s11)11 F11rnpca. ~t H l 1 :S ). 1\kma111;i L'" el país que lllL'.ÍPI 

IL'sprnHk ;1 L'St;1s L'.\P'-'L'l;iti\'.IS. lllL'diantc la finna dL' i.ICllL'rdns l;ihnrales nH1 una gran parte 

dl· In'> paisc'> dl' J·uropa < 
0 l'lllr:il \' Oril'ntal 

¡\ pl'~ar dl' c·;to'.-1 t:sftJL'l/ns. nn cabe duda que a1111 en Alemania cxistL' 1111a cu1llrad1rcH:Hl 

L'llltL' L'I lih1c L·o111L'rl·111 y Lts rl'!arllllll'S cul111raks ct111 los paísl':-. lk l·urt1p;1 ( ·L·ntral _\ 

<J11c11tal. IÜL'llL'lllL'llll' p1n11\l1\·1das. y el tr;lln :-.LTl11HL11in de L1 CllL'SIH)11 llll!'.r:1to11a \11c111ras 

Ljlll' L1 apcr1u1.1 LTt111111111ra de lus p:iiscs L'll tran~iciú11 c:--1;'1 apoyada por a}'lld.1~ li11;u1c1cras 

dl' los paises 111dust11.il11adt.1'>. el l1hrL' llllJ(l de pL'tSP!la:-. liac1a la l '11h.J11 se p11..,,pt11ll' a u11 

futurn i11dt.:li111dll. l'llll la ro11cÍL'llt.:ia de q11L' L'll el c;1s11 dl' 1.1 ac11pl1;1L'!i'l11 L't1111pc;1 '1.1c1;1 el 

l·:-.IL'. l.1 ;1pL·1t111;1 dt.• l;i:-. l11111tcr<t~ ;1 la:-. pL·rsti11;1" ~L·1"1 t111 r11.1l 11L'CL' . ..,,,11111 

\:u sorprL'lllk qt1L' l1lS lllllll~',ranll'S pcd;1co-> rL· . ..,,ptl!ldlL'l{lll ;i l.1~. \ .1cilac11llll':-. del ,!-'nh1cr110 

dL'lllg.!l'IÚll dl' la uhli~:ac11'111 de \'JSa para los pc1l,1c11:-. S111 L'lllhai)~O. ct1a11t1t:1!1\·;1111L'lllt: la 

1111111~·J.ll'Jl111 p1i!.1L·,1 dL·spul·s de la caid,1 1.kl 11H1111 tk lh.:i\111 11t1 l·,n1cs¡h111d11'1 .1 la:-. 

p1cd1cL·1p11e~ al;.1n111st.is de ciertos analista~ ak111d1JL'"' I-'llu llL'llL' lJllL' \ t'I c11 p;11tl' t.'ctn l'I 

\.·ar;'11.:ter cada n.:z menos pennancnlc de la i111111~'.1:1L'H111 pula\.·;1, ¡iart1nd:ir111e11tc en el caso 

dL' los tHle\·os migrantcs laborales transfronlc1110:-.. qtl\.' s1~'.11c11 c . ..,,t:1hkl idos nlic1al111L'lllL' L'll 

l'lllnnia pero trabajan en la región fronteriza akmana i\ludllis pularns ya nn c1111r.1a11 con 

l;i 111tención de establecerse pcnnancntcrncnte en Akn1ania. s111n L'on la idea de rcg1c"ar a 

su pais después de algunos aiios. 

Sin embargo, la migración laboral de los polacos es un li:11ómc11ll 1111pnrta11lL'. v es 

percibido como tal por la sociedad alemana. En cienas ciudades de /\kma111a del l'ste. 

como Garlitz, los edilicios abandonados por sus inquilinos se han llenado de mrgrantcs 

polacos, a tal punto que un periódico polaco, el ll'prost. habla de manera irónica de un 

TESIS CON .. l 
FALLA DE ORJ_~~&JL! 
'-~~~~~~~~~ 



LA MIGRACIÓN LABORAL Y LOS NUEVOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 94 

/Jra11g 11ac/1 Weste11 de los polacos, respondiendo al /Jrang 11acli Os1e11 de los alemanes 

durante la época nacionalsocialista (Graczyk, 2002). En general, el grupo de inmigrantes 

polacos es visible en Alemania, aunque se preste menos a los debates pilblicos que otros 

grupos de inmigrantes. 

Se puede suponer que la importancia de la migración polaca hacia Alemania no dejará 

de crecer, sobre todo en el caso de un ingreso de Polonia a la Unión Europea, aunque tal 

vez no tanto como lo temen ciertos políticos en sus discursos emocionalmente cargados. La 

realidad de la migración polaca hacia Alemania ya no puede negarse, y en vez de intentar 

frenarla por todos los medios, el gobierno tarde o temprano deberá tratar de insertar 

construclivamenle este grupo a la sociedad alemana, para el mayor beneficio de lodos. Ello 

signilicarú combinar la participación de los inmigrantes en la sociedad alemana con una 

defensa de los derechos de los trabajadores nacionales. 
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CAPÍTULO IV 

LA MIGRACIÓN LABORAL YEL TLCAN: MÉXICO- ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA 

4.1. lutrod11cció11 

"Therc shall be open borders" 

ll'al/ Strcet Journal, editorial tld 3 efe julio de 
1984 

A diferencia de la migración enlre Polonia y Alemania, el fenómeno migratorio en América 

del Norte, tal como lo podemos observar hoy dia, es la continuación de una evolución que 

cmpeló a principios del siglo XX. Los ílujos de migrantes mexicanos, las reacciones del 

gobierno esladounidense y los debates en la sociedad de esle país receptor encuentran su 

rai1 en el desempleo estructural secular en México y los ciclos económicos que 

e.\perimentó Estados Unidos a través de las dCcadas. En la región norteamericana no cayó 

11111gún nnirD que podría haber iniciado un aumento repentino y brutal de los llujos 

laborales l'nlre los paises. Los períodos de crisis económica y consiguientes intentos del 

gobierno por au1m:ntar el control de las fronteras fueron los únicos obstúculos a la 

migración mexicana. Considerando la continuidad de los ílujos migratorios ·- tanto legales 

como indocumentados - entre los dos paises, a pesar de las medidas emprendidas por el 
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gobierno estadounidense por controlar y reducirlos, incluso se puede hablar de una cierta 

porosidad de la frontera México-Estados Unidos. 

No obstante esta continuidad, a partir de los noventa sucedieron cambios en el sistema 

económico mundial que tuvieron efectos importantes sobre el fenómeno migratorio. La 

mundialización ha incrementado e intensificado los !lujos de bienes y capitales, que 

circulan con mayor velocidad a través de las fronteras. En muchas partes del mundo se 

iniciaron procesos de regionalización con el objetivo de responder a los nuevos retos 

globales y aumentar la competitividad uc los paises a escala mundial. Al aumentar la 

interdependencia entre los países involucrados, el proceso de rcgionalización de América 

del Norte despertó esperanzas en cuanto a un arreglo definitivo de la cuestión migratoria 

entre México y Estados Unidos. El que no se realizaran estas esperanzas no reduce la 

importancia de los asuntos migratorios dentro del TLCAN. 

Aun mús que en Europa, en América del Norte llama la atención el que los principios 

de la política migratoria estadounidense se opongan por completo a la integración 

comercial y financiera progresiva con sus países vecinos. Dicha política se ha endurecido 

en los 1'iltimos aíios, mientras que la zona fronteriza del Sur de Estados Unidos experimentó 

una verdadera militarización. por no hablar de las nuevas iniciativas unilaterales de este 

país, encaminadas a aumentar el control sobre la inmigración indocumentada. Por lo tanto, 

la frontera entre i\·téxico y Estados Unidos, la mús dinámica del mundo con sus 300 

millonc~ de cruces anuales a lo largo de los 3226 kilómetros que separan los dos países, 

también es una de las mús vigiladas y fortificauas del mundo (Verea Campos, 2000). La 

crccicntc militarización de la frontera no resuelve los problemas inhere11tcs a una migración 

p1ovocada por fuerzas económicas y sociales que rebasan el control absoluto de los 

Estados. 

El TLC AN no resolvió la cuestión migratoria, limitimdose a establecer un acuerdo de 

mtercamhio comercial y de inversión, dejando de lado el intercambio de las fuerzas 

laborales. Esta laguna responde principalmente a la voluntad de Estados Unidos de limitar 

sus rell1ciones con México al comercio y las inversiones. Tal vez en 1994 se haya perdido 

una oportuniuml histórica por reglamentar un asunto contencioso antiguo entre estos dos 

paises. 
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4.2. La migración 111e:dcam1 hacia EE.UU.: 1111a perspectil•a histórica 

Estados Unidos se desarrolló como nación a través de la inmigración. Por lo menos desde el 

principio del siglo XX. los trabajadores mexicanos desempeñaron un papel importante en el 

desarrollo económico de algunas regiones de este país 1
• Antes de 1930. la frontera entre 

ambos paises estaba relativamente "abierta", lo que pennitió que los flujos de trabajadores 

mexicanos siguieran los ciclos de demanda de mano de obra en Estados Unidos. Entre 191 O 

y 1929, estos flujos laborales ya alcanzaban un promedio anual de 1.5 millones. lo que 

correspondía al 27'X, de la inmigración total. En 1929 se detuvieron bruscamente a causa de 

la Gran Depresión (Smith, 2000). De aquí en adelante, el destino de los migrantes laborales 

mexicanos en Estados Unidos iba a ser una constante alternancia entre la bienvenida y el 

rechazo, seg(111 la coyuntura económica de este país. 

El segundo ciclo de migración mexicana hacia Estados Unidos fue una respuesta a la 

falta de mano de obra en el sector agrícola estadounidense durante la Segunda Guerra 

Mundial. La repatriación masivu de trabajadores mexicanos a raíz del desempleo de la Gran 

Depresión, que habia dejado sentimientos amargos entre la población mexicana, era cosa 

del pasado. Ya en 1<J.¡1, grupos de agricultores estadounidenses pidieron que su gobierno 

admitiera temporalmente mano de obra mexicana en su sector para llenar el vacío dejado 

por la mano de obra nacional necesitada en el ejército. Así las cosas, en agosto de 1942 el 

gobierno estadounidense propuso un acuerdo fonnal a México - después llamado Co111·c11io 

de los Hraccro.1· en virtud del cual el propio gobierno estadounidense contrataría a 

trabajadores mexicanos, búsicamente en el sector agrícola y en los ferrocarriles (Meyer, 

1982). Fue la primera y última vez - los acuerdos de bracero se prolongaron más allú de la 

emergencia de la Segunda Guerra Mundial y fueron interrumpidos unilateralmente por el 

Congreso estadounidense en 1964 ~ <1ue la organización de la migración laboral temporal 

se hacia a escala bilateral. En los 1'iltimos mios, los intentos mexicanos por reanudar una 

sene de acuerdos semejantes no encontraron ningún eco en Est:1dos Unidos. A raíz del 

1 l .os lllL''ll'illlOS están presentes cn l'l tcrnlor10 cstadnumdcnsc desde 1848. Con los Tratmlos de Guadulupe' 

ll1d.t!go. ~k\ll'n y 1'.s1ados lJ111dos lcgall1.aron la anc\1Ún de los tcrntorios mexicanos del Norte a este último. 

F 11 1.·..,1ns ten 11tn1ns ~e c11l.'.un1rahan 1111pmta111cs asc111an11cntos de mcx1canos, cuya pnblaciún creció a travCs de 

una 1111~r;u:1ún 111c.\tL'ana cada vez más 1mpnrtantc (Rosas. 2001:278). 
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Co111•enio de los Braceros, los flujos laborales entre ambos paises se consolidaron, con unos 

4.6 millones de mexicanos contratados por el gobierno de Estados Unidos, y posiblemente 

un número mayor contratado ilegalmente con el conocimiento de las autoridades de este 

país. Asimismo, el establecimiento de redes de migrantcs garantizaría la continuación de 

los flujos migratorios aun en ausencia de los acuerdos (Rico, 191J2). También íue la primera 

vez que los tratos discriminatorios en contra de los trabajadores mexicanos, particulam1cnte 

en Texas, fonnaron el objeto de un amplio debate en la sociedad mexicana y que surgió la 

imagen del inmigrante mexicano explotado. 

En la Posguerra, y en mayor medida a partir de los mios sesenta, la relación 

"harmoniosa" clllre Estados Unidos y México y la importancia relativa que este Ílllimo 

tenía para su vecino del Norte, dieron paso a una relación más tensa y el 

"redescubrimiento" del "problema mexicano" en Estados Unidos, representado por el 

narcotrüfico, la crisis de la deuda extema y la inestabilidad económica. Ello significó el fin 

del programa de los braceros y el intento vano, por parte del gobierno mexicano, por 

reiniciar las negociaciones bilaterales con Estados Unidos. Mientras tanto, la cuestión 

migratoria se encontraba en el centro de los debates en Estados Unidos, con una sociedad 

cada vez rmis opuesta a la inmigración indocumentada. Sin embargo, el gobierno mexicano 

se dio cuenta de que la "válvula de seguridad" para una parte de su población desempleada 

no estaba en peligro mientras existía una dem:mcla constante de mano de obra mexicana en 

Estados Unidos. En vez de cerrar la vúlvula, la tenninación del programa de los braceros 

cambió el estatus legal de los migrantes laborales. Por lo tanto, después de 1974 las 

autoridades mexicanas decidieron no insistir en un nuevo C0111·1•1110 ele /Jmceros. Durante 

los setenta y hasta principios de los noventa, el gobierno mexicano escogió el su1111 q110 

como estrategia en las relaciones migratorias entre ambos paises (Rico, 1992)2
• 

A raiz de la terminación del programa de los braceros, el gobierno mexicano estableció 

el l'rogmma ele la Í/11/11strialb1ci<i11 Fro11tcri:a, encaminado a introducir plantas 

1 El .\·1t1t11 r¡uo tamh1t~n pt·rm1tia a México C\·1tar cualquier compronuso para parllnpar en ;icc1011cs contra los 

trabJJadorcs i11doc11mt•111;:1dos. Apar1c tk qul' no cons1dcraha como muy rt•;.1hsta contr~1rrcstar la demanda 

cs1adounidt•nsc de mano de obrn. IL· rcsultaha d1licil luch;1r t·nntra un fonómt•no t¡uc para el pais era fuente de 

d1v1sas y una forma dc amortizar l'I prohlc111;1 del dcscmplcu. la pobre.ta y las consccucnc1as de las 

d1~p;uHtadcs L'lllh.' la~ du~ cconomias ( ~h.·ycr, l IJ82 ). No hay que ol\'ldar tJllL' dcspul-~ del turismo y el 
pcuúlco, l;1s IL'111csas son la fuente más 1111por1a1111.•s dC' rngrcsos para MC;..H.·n. akan.t;.mdo alrededor de J 2 11111 

1111lloncs tk dlil;11cs L'll llJCJO (\V1lloughhy. ICJ 1J7·284). 
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maqui !adoras en la zona fronteriza de México. Se trataba de industrias cien por cien 

extranjeras, cuyas componentes eran importadas a México sin aranceles, se ensamblaban 

mediante mano de obra barata y se reexportaban a Estados Unidos, pagando sólo el valor 

agregado en México (Gangster, 1997). El gobierno mexicano esperaba asi absorber una 

parte de la mano de obra mexicana que no iría a Estados Unidos después de tenninar el 

programa de los braceros. En J 980, existían 583 plantas que daban trabajo a unas 118 mil 

personas (Meyer, 1982). 

Llama la atención que ni el fin del programa de los braceros, ni el establecimiento de 

plantas maquiladoras en la zona fronteriza influyeron mucho en los flujos migratorios entre 

México y Estados Unidos. Los flujos de inmigración legal aumentaron constantemente 

desde los alias veinte hasta 1985 (Tabla 4.1 ). Tampoco dejó de crecer Ja población de Jos 

inmigrantes mexicanos con residencia legal en Estados Unidos, de 2.5 millones en los 

cincuenta a 6 millones en los ochenta (Tabla 4.2) (Smith, 2000:300). 

Tabla 4.1 

Entrada de inmigrantes Porcentaje de in1111grac1ón tolal 

1920-29 459'287 11%> 

1930-49 Baja suslancial 

1950-59 299'881 l 1.91X1 

1960·(>1) 453'937 13,7% 

J<J7(). 7'1 <>40'294 14.2'X, 

1980-85 335'563 l l,7º/ii 

Fltyo.\ h•}.:alc.\· de 1111111grc111tt'J mex1ca11os a Eswdo.\· Unit/o,\·, 1920-1985 (Jeg1i11 /cu cifra.'i 1/e Ric'o, l!J9!J 

En cuanto a la inmigración indocumentada, es más dificil de medir. Antes de Jos 

ochenta, las cifras al respecto a menudo se exagerahal1'1• En los ochenta, la Comisión 

hilateml sohre el F11111ro de las Relaciones Estados Unidos-1\féxico estimó que en Estados 

Unidos vivían entre 2 y 2.3 millones de indocumentados, mientras que a finales de la 

misma década, el mismo SIN avanzó la cifra de 2.5 a 4 millones de indocumentados, de los 

' Asi pues. en los sctcnla el SIN csllmaha la pobhic1ún de los mdocumcntados en Estados Unidos a 12 
nullonL"s, pJl11e11do dl.' las detenciones de mdocumenlados en la fronlera y en el país. Para l·ada 1kgal 
lkll·nulo, se..· calculaba que dos indocumentados hahian podido evitar la dctenc1ón. En 1 '176, se..· p1nC'cd1tl a 
7761111! dctcncmncs lk 111l'Xica11os internados 1lcgahm.·111c en Estados U111dos (f\.kycr, l'JS2) 
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cuales el 50 a 60% eran mexicanos (Rico, 1992). Según las cifras de Smilh, el número de 

indocumenlados se eslimaría a 4-6 millones de personas para !inales de los noventa, más 

que en 1996 (2.3-3.4 millones) (Smilh, 2000:300). 

Tabla 4.2 

1970 1980 1990 

~h~~ico 759.7 2199.2 4298.0 

Filipinas 184.8 501.4 912.7 

Canadá 812.4 842.9 744.8 

Cuba 439.0 607.8 737.0 

Alemania 833.0 849.4 711.9 

Reino U111do 708.2 669.1 640.I 

Italia 1008.7 831.9 580.6 

Corea 88.7 289.9 568.3 

Vu:lnam 231.1 543.J 

China 172.2 286.1 529.8 

India 51.0 206.1 450.4 

Ex URSS 463.5 406.0 398.9 

Polonia 548.I 418.1 388.J 

Rcp Domimcana 169.I 347.9 

J;1111;11ca 196.8 334.I 

< >tro!t 3550.0 sn5.o 7581.1 

Tolotl 9619.J 14079.9 19767.3 

1:·,1.1dm U11u/os· mím1·ro dt• per.w11a.,· 11addas '-'" ('/ t•xtra11jero. por ¡mi.\ 1/t' nacimiemo. re.rnltado de lm 
11'11.\fl.\ de pohlanón de /1)70, /9SOy 1990, t'll miles (OCDE. 200/. 3.//) 

La inmigración indocumentada no sólo es una población diílcilmentc mensurable, sino 

también más vulnerable. En general los indocumentados tienen una fonnación menor, un 

trabajo peor pagado, hacen menos uso del sistema social, y su estancia es menos 

permanente que aquella de los inmigrantes legales. Según Rico, su principal función 

económica es de "venir cumulo los necesiten y ser despedidos cuando no los quieran" 

(Rico, 1992:23 7). 

De cualquier fonna, queda claro que la evolución de la política migratoria 

esladounidcnsc tuvo un impacto menor sobre los diferentes flujos de migrantes. Sin lugar a 
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dudas, la realidad de la demanda en el mercado laboral internacional y la existencia de 

redes sociales tradicionales de migrantes son factores más importantes para la migración 

mexicana que las instituciones legales. Asimismo, las redes sociales explican la 

concentración regional tanto del origen como del destino de los migrantcs4
• 

Por lo tanto, la migración entre México y Eslados Unidos conlinuó después de 1964 y 

aun, resultó ser el flujo migralorio más importante hacia Eslados Unidos. La introducción 

de cuotas para la inmigración del hemisferio occidental en 1976 no cambió esta situación. 

La continuación de los flujos de indocumentados mexicanos fue una de las numerosas 

razones que llevaron a la opinión pública a pedir una limitación de la inmigración ilegal en 

los ochcnla. 

4.3. La 111igmció11 me.\'.ictm" y el TLCAN- C(lm/Jios y cm1ti1111itltules 

4.3.1. El Acuerdo de Cooperación Lahornl de América del Norte (ACLAN) 

En un contexto donde los inmigrantes indocumentados eran el objeto de tensiones cada vez 

mayores entre México y Estados Unidos, el TLCAN despertó esperanzas en cuanto a un 

arreglo definitivo de la cuestión migraloria. A principios de los noventa, México veía hacia 

su propio futuro con optimismo, la próxima asociación con el "Norte" parecia una garantía 

para su crecimiento económico. Muchos opinaban que las crisis económicas habían 

quedado atrús y que México ya estaba integrado al "Primer Mundo", según las propias 

palabras del primer mandaiario. En este conlexto eufórico, sólo era una cuestión ele licmpo 

que se redujeran y rcglamcnlaran los fltuos migralorios. 

La renuencia del gobierno es1adounidcnse por incluir un acuerdo migratorio al TLCAN 

diluyó considerablemente las esperanzas de los mexicanos. Mencionamos en el capitulo 

anterior que la decisión ele dejar fuera del TLCAN la cuestión migratoria tiene un referente 

histórico, y resulta de la opinión corriente, en Estados Unidos, de que una mayor 

integración comercial cnlre esle país y México es la clave para la reducción de la 

inmigración. Los mexicanos tuvieron que accplar que la cuestión migratoria se tocara sólo 

~ lk!idl' 1920, m:hn l'statlo~ 11u..·x1ca11ns aportan el 69-80% de la emigración del país, mientras que el 50% y el 

20º-;, dl' los t•nugranlcs 111t•.x1co111os llegan a Texas y a California, respectivamente (Rico, 1992). 
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marginalmcntc en el marco del Tratado: "Al apostarle todo al TLCAN se aceptaron 

tücitamcnte las reglas del juego impuestos unilateralmente por Estados Unidos en lo que 

respecta a la migración ( ... )" (Sandoval, 2000:609). Incluso la excepción estipulada por el 

Tratado referente al intercambio de profesionales especificados, se aborda de manera 

desigual en detrimento de México, que tiene que respectar un limite de 5'500 visas anuales 

para profesionales durante un periodo transitorio de diez años, mientras <.¡UC el ingreso de 

profesionales canadienses y estadounidenses hacia México no estü limitado5
• 

Dentro del marco del TLC AN, el único instrumento potencial para una cierta 

reglamentación migratoria es el ya mencionado Acuerdo de Coopernció11 Lahornl de 

Am<'rica riel Norte (ACl.ANJ, <¡uc fue iniciado principalmente por Eswdos Unidos a miz de 

las preocupaciones de este país por la reducción potencial de los estándares laborales 

regionales. El Acuerdo, finnado el 14 de septiembre de 1993, entró en vigencia en enero de 

199.J. Ya hemos hablado de la insulicicncia de este Acuerdo para resolver de manera 

satisfactori<1 el problema migratorio. Sin embargo, vale la pena analizar con más detalles su 

contenido para detectar sus potencialidades y deficiencias. El /\CLAN crea una comisión -

el llnico organismo internacional dedicado a los derechos laborales desde la creación de la 

OIT en l<JllJ y establece mecanismos para la cooperación, el intercambio de 

inl'onnaciones y la solución de controversias. Los siete objetivos declarados del /\CLAN 

son los siguientes: I. "l'vlcjorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida" en la 

región. 2. "Promover al múximo los principios laborales"''. J. "Estimular la cooperación" en 

los asuntos labonilcs. 4. "Alentar la publicación y el intercambio de infonnación" en 

materia de trabajo. 5. "Proseguir actividades de cooperación relativas al trabajo" 6. 

"Promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación laboral" de cada país y 

7. "Promover la trnnsparencia en la administración de la legislación laboral" (Centro de 

inlirnnación sobre el /\CLAN. 2000). 

Los objetivos del Ac11<'rdo demuestran <.¡uc la preocupación principal de las Partes 

concierne la coordinación <le sus políticas laborales, debido principalmente al miedo de que 

\El mimL"to dL' p10IC!-i1onak·s tck·l·1a110'\ (pr11u.·1palmcntc cst;idmmidcnscs) en México era de 184'000 en 1999, 

.... ·1fra quL' a11111L"11to en mús de ·Hl"~, dcsdL· 1995 (OC'()E, 200l:21J1 ). 

"l'omo la hht.•11<1d de :isociac1ú11 y el derecho a orga1111.;usc; el derecho a la ncgocrncilln cnlccli\'a~ el derecho 

a la huelga; la prnl11h1c11)11 del 1ralrn10 forzado; comlic1oncs mimmos dL• trabajo; la cl1111inac1ún de las 

d1'ii:r11111nac1011L'S bho1;1lcs; y la prnlL'ccuin dt.• los rn1grantcs lahornlcs. entre ottos. 
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los estándares laborales inferiores en México atraigan empresas estadounidenses, 

aumentando el desempleo en este ítltimo país. En cambio, el Ac11erdo deja de lado el 

intercambio laboral o la apertura de las fronteras a los trabajadores extranjeros. La única 

alusión a los migrantes concierne el segundo objetivo sobre los principios laborales, que 

incluyen la protección de los trabajadores migrantes en los tres paises involucrados. Esta 

protección está especificada en el Acuerdo como el "proporcionar a los trabajadores 

migratorios en el ten-itorio de cualquiera de las partes la misma protección legal que a sus 

nacionales, respecto a las condiciones de trabajo" (Centro de información sobre el ACLAN, 

2000). La decisión de la Corte Suprema estadounidense de marzo de 2002 que niega a los 

trabajadores indocumentados el derecho de recibir una compensación en el caso de un 

despido injustificado - decisión que pasó casi sin protestas por parte de los sectores 

gubernamentales mexicanos - pone de manifiesto la total inoperancia del Ac11erdo para 

resolver los problemas migratorios. Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos resultan 

ser los principales olvidmlos del TLCAN. 

La única alternativa para un an-eglo en materia migratoria se encontraría en un acuerdo 

migratorio bilateral entre México y Estados Unidos. El clima de cooperación alentado por 

el TLCAN podría favorecer tal proyecto. Un breve recon-ído de la política migratoria 

estadounidense en los aiios noventa nos demostrará si se han iniciado pasos en este sentido. 

4.J.2. Principales rns¡:os de la política mi¡:rntoria estadounidense 

De la misma manera que en Alemania, la política migratoria estadounidense sufrió cambios 

en el transcurso de los ochenta y noventa que constituyen la base de un sistema más 

restrictivo con respecto a los inmigrantes y que dieron lugar a un régimen político que sigue 

"igcnte hasta nuestros días 7
• El cambio legislativo de esta década fue precedido por un 

LI t.:ar;ictc1 fL'stnctivo de la pulil1ca nugralona cstadounaknsc llmna la atención después de una década de 

un CIL'Jlo hhcral1smo en cucslinncs de 111n11grac1lln en el cnntt.·x10 tic la ludia por los derechos cívicos. lk 

lll"cho. L'll los últunos 1 SO años SL' pueden d1st111guir Cpocas de mayor hhertml o rcstncc1ón según sea el caso 

,\..,¡ pues, a 1111a 11111ugraciOn sm restncc1011cs antes ele 1870 s1gu1ó un periodo de leyes restnctlvas hasta 

nll'd1.1dos del siglo XX, des1ac<imlose en parllcular las l.hsc11m111ac1ones r.acMlcs f11:nll' a los as1át1cm •. la 

111t11Hlun:1ó11 de cuo1.:1s anuak•s parn la 1111111gracHln Sl'glin la 11a1.:u1nahdad, asi como un¡¡ reducción dr;:ist1ca de 

la 1111111g1ac1ón ll·g•il en los mlo:-; 1re111ta como consL·cuc11c1a de la Gran Depresión. Esta 1cducc1ún fue seguufa 

por 1111pm1a111cs ca111p;if1;1s de 1cp;.1t11ac1ún L0 111n.· Jl)) 1 y 19)1>, en l;¡s cu;:1Jc~ m;is de 400"000 ml'.\.JCanu~ fueron 

ohhg;1d11s a rcgll'Sar a su pais de ongcn. l.a LL'Y sohrl' l111111grac1ú11 y Nanonalulad (la111h1l~n llammla 

\k('a11a11-\Vahl'I) dl' 1'>52, 1111huula del espíritu del 111accarth1s1110, ha de ser 11H.:h11da en cstl' periodo 
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cambio en la opinión pública referente a los inmigrantes. En efecto, el aumento constante 

de la inmigración - la Ley de 1965 no redujo la inmigración ilegal, y el número de 

refugiados en las siguientes décadas rebasó las expectativas - reforzó la oposición de la 

sociedad estadounidense a la inmigración y alentó el sentimiento de que Estados Unidos 

hahia perdido el control de sus fronterasH. La recesión económica, empezando en la primera 

mitad de los setenta, aceleró aún este nuevo fenómeno. Seglin las palabras de Carlos Rico, 

los debates sobre los indocumentados estuvieron estrechamente vinculados con la situación 

económica del país. "Algo bastante predecible sucede en Estados Unidos cada vez que la 

economía atraviesa tiempos díílciles: se redescubren los trabajadores ilegales. Los políticos, 

periodistas, el trabajo organizado y otros grupos de presión se unen para culparlos por todos 

los problemas posibles e imaginarios que puedan existir en la sociedad norteamericana" 

(Rico, l 1J92:24S). A ello se añadían consideraciones étnicas, a veces racistas, alentadas por 

el hecho de que en el transcurso de las décadas, Asia y América Latina habían rebasado a 

Europa como fuente de mayor inmigración''. La inmigración indocumentada provenía 

principal, aunque no exclusivamente, de América Latina y mús pa11icularmcntc de México. 

Este camhio de la composición étnica de la inmigración podia, según algunos, tener un 

impacto negativo sohre la sociedad estadounidense. 

fl'Slric11n1, ya quc 1cali1111ú el s1stcm;1 d1scmm11atorio del "ongcn nacwn;il", 111t1oduc1c11do a su \"C/. un 

~ISll'llla rrcfcrcncrnl p•ua lrnhajadorcs l"alllicados y familiares d..: lo<> rcsulcllll"S J1l'f"lllancntcs. Tanto las leyes 

dl' lns alios \'CllllC como la Ley de 1952 lllll'lllaron lumtar la innu!!rac1ún y l·onttola1 su l·ompos1c1t'in Cuuca 

En C!-.IC a111hll'nlc rcstncl1\'0. los arlos scscnl<i con sus movtnlll'nlos lk lkll'cho'> Cl\'ile!-.. su<; lllll'\·os pr111c1p10!-. 

étu:os y su<; lllll'\'ól!-. lll'Cl'S1dadc~ dl· mano de ohm para la el·o110111í.1 l'Stadm111ulcnsc. cambiaron 

susla11c1almcnll' l'I p.1noram.:1. 1.a l.cy de lnrrngración <le 19C..5. finnad;1 por l.yndnn ll. Johnson. es una 

l'Xp1cs1ún duccla lk l•1 mayor s1111patÍJ dl· 1:1 soc1cd<1d cstado11111dt·n~l' h<1c1<1 los lllllll!!íilllles. Introdujo 

11npor1a11tcs refmmas 1..·n m.1H.·r1a de m1111g1ac11ln la m;is 1111por1a111e fue la alrnlll'nln dl'I s1stcm;i de cuo1as. 

1111e1111;1!-. que 111allll'llÍi1 el s1.,1c111;:1 prcfr1cnc1al c~lahlcc1do en 1'>.52 l';ir;i maytHl'S 111formac10111,..•s sohrc la 

polittca 1111gra1011a l'Slado1111uk11-;1,..• a11t1..·~ de lo-; ;11ios od1cn1a. v~;1sc L'nllc tHros ~111d1L·ll. l '192, K..1,..•ck·y. 1 'JIJJ y 

R1c11, l'l'J2 
~ 1~1 p111c1,..·111a11,..• tic: l;1 pohl.1n11n 11;11.:ula en l'l 1,..·.,11anJCftl se mcreme111ú en m.is del dohll· en lo~ 11lt1111os JO afü1s, 

pa~and11 lkl ·t 7" o l'll l 1)711 .11 11 l ''u en 2(1()() ( l\11..,v.l·ll. 2002 1 ). C'tHTHI l'tlfl..,l'Clll'TKl<l. la opt1'ill'lci11 púhl1ca ¡¡ la 

1111111g1anón ~l' llKll'lllL"lllo .\11l'ntras ljlll' l'll 11Jh:', ..,t"Jlo l'l JJ% dl' l<1 puhlac1ú11 l'-"ladm11111lensl' dcsl'<tha una 

1cdun:1lln d1.: la 11\11111.!1 ac11l11. 1,..•11 l 1lSC1 el porcenta1L· hahia subido n .f<) 11 º•en 199J a h 1 n,,, 1~11 cste nusmn arlo, l'I 

70"·í1 de la sui.:11,..·dad e:\pil'saha la 11cc1..· .... 1dad de sa11no11<1r •• los empkadores de 1111111g1<1111cs 111docu111e111ado, 

(~t11d1ell. 1'!112) 
·i P;ira los a1lo.., JI>:;:;, llJS(1 y Jl)XI) rc~pct:ll\<Jllll'llll', los europeos 1cpll'Sl'lll<11011 1..'I :'iOº¡,, IJL',, y ~.ó1 ~ .. de l.1 

1nm1g1acuin lq~al. Para los nusmos años, los Js1i1t1cos 111crcmc11taro11 "ill par11c1pac1ún dl' Sº . ., y 22"., ;1 ~.\º.';, l:n 

l 1>SS, l'l 7S~!í1 tk los 1111111grante~ legales prn\·cniau de Asio1, el Cm1hl' y Aml-11ca l.a1111a. l:1f1a que -;uh1ú a 

S7 .2 1 ~ul'll l(JS9(K.l·cky, 191)J) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



LA MIGRACIÓN LABORAL Y EL TLCAN 105 

La Ley de Rcíomin y Control de la Inmigración de 1986 - también conocida como Ley 

Simpson Rodino 10 
- encaminada n reducir la inmigración indocumentada, fue una 

consecuencia lógica de este nuevo ambiente. Proponía sanciones para aquellos que 

.. conscientemente empicaban trabajadores ilegales" (Smith, 2000:302) y una amnistia 

general para todos los indocumentados que podían demostrar que habían residido 

continuamente en Estados Unidos desde antes de enero de 1982. La Ley también preveía 

provisiones especiales para una amnistia parcial y la readmisión limitada de trabajadores 

agrícolas, una concesión a los granjeros del Sureste estadounidense, quienes se 

beneficiaban de la presencia de los indocumentados. 

Como consecuencia de la Ley de 1986 (IRCA), más de 1. 7 millones de indocumentados, 

en su gran mayoría mexicanos, solicitaron su legalización. El 50% de las solicitudes 

provenían de Cali fnrnia. Asimismo, unos 1.3 millones solicitaron su participación en los 

programas agrícolas (Keelcy, 1993). Mientras tanto, las sanciones contra los empleadores 

de indocumentados tuvieron un impacto marginal. Si bien el l/ICA redujo temporalmente 

(es decir hasta l'J8'J) la inmigración, el número de inmigrantes legales en Estados Unidos 

aumentó en el marco de la mnnistia general, que pennitió a unas 3 millones de personas (de 

las cuales 2'300'000 eran mexicanos) obtener un estatus legal (Smith, 2000:305). En los 

ochenta, la entrada anual de inmigrantes era de unos 580'000, cifra que no había dejado de 

crecer desde 1 <)(15 y que la nueva Ley no iba a rcducir11
• 

Mientras que el IRCA intentaba resolver en primer lugar el problema de la inmigración 

111docu111cntada, la Ley sobre Inmigración de 1990 refonnó la legislación sobre la 

inmigración legal. Subió los limites anuales a unos 250'000 inmigrantes e introdujo nuevos 

criterios de admisión. vinculados principalmente con el empico y la rcunificación familiar, 

con la intención de aumentar la imnigración de los trabajadores calificados y los 

inversionistas. Los principios de esta Ley siguen vigentes, dejando a los trabajadores 

calificados o ricos una importancia cada vez mayor entre los inmigrantes laborales (Tabla 

4.3). 

111 INCA. por sus ~1gl;1s en 111glés 
11 

Fn 1'1:\2. la entr.ula anual de 1111111g1anll'S legales era de menos de 300'000. Sm emhargo, por allo que 

PJfl'/GJll l;1s f..'1fras de los uchcma en comparación, no logran rebasar la cdi-a his1tlrica de mas de un nullún de 

e1111atl;1.., anuaks clllrl· 1905 y 1914. número que corrcspondia a 10.4 por cada 1000 hah11a11tcs, frcnlc ;i 2.4 

por cad;1 1000 en los ochl·n1a ( Kecky. 1993 ). 
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Tabla 4.3 

1996 1997 1998 1999 2000 2000 

Mexicanos 

Mano de ohrn 1•. Prcícrcncia, Cotal 27.S 21.R 21.4 14.9 27.7 0.578 

Exrrnnjeros con 1alcn1os excepcionales 2.1 1.7 1.7 u 2.0 

Profesores n investigadores de allo nivel 2.6 2.1 1.8 1.0 2.7 

()1rccta\'0S tic empresas lransnacionalcs 6.4 5.3 5.2 3.6 11.8 

Cúnyugc e lujos 16.5 12.7 12.7 9.1 lú.3 

1\lano de ohn1. 2•. prdcrencia, total 18.S 17.1 14.4 8.6 20.3 0.072 

P1ufcs1011cs que requieren de diplomados superiores o 8.9 8.4 6.9 3.9 9.8 

personas altamente calificadas 

Ciln)11gc e l11Jos 9.6 8.7 7.5 4.6 10.5 

Mano ck ohm. J•. preferencia, lolal 62.8 42.í> 34.3 28.0 49.7 2.443 

TrahaJadorL·s cal1tic<.1dos 16.0 10.6 8.5 7.3 13.7 

l'L•rsonas cnn cstudms dL• bachillerato 5.5 4.0 3.9 2.5 8.8 

Clm)11gc e h1Jos 29.0 19.2 15.6 13.2 22.7 

l!stud1antcs chinos (l'Status particular) 0.4 0.1 

Otros trnhaJ•Hlnn .. ·s (no calilicados) 6.0 4.0 2.7 2.1 1.9 

Cónyuge e h11os de trahajadorcs no califkados 5.8 4.7 3.6 2.9 2.6 

~l;i1111 tk ohra. -4 1
• prcforenl·ia. loloil 7.8 7.8 6.(> 5.1 9.1 0.619 

ln1111g1<111IL'S l'Spl'l'.'laks 3.5 3.7 2.7 2.3 

l 'únyugL' e h1Jos 4.4 4.1 3.9 2.S 

:\h11111 de uhra. 5'. prl'Íl'rt.'rtl"ia. lutal 0.9 1.4 0.8 0.3 0.2 0.001 

Cu.·al'.'1ún lk empleos en el sector no prioritario 0.1 0.1 0.1 

( 'únyuge l' l11JOS 0.3 0.2 0.2 0.1 

( 'real'.'mn dL' crnpkos en el scclor prioritario 0.2 0.3 0.2 0.1 

( 'úll}'ll!:_!C l' hlJOS 0.3 0.7 0.4 0.J 

l'otal de snhcilantcs pnnc1pJlcs 51.6 40.3 33.8 24.I 49.8 

1'01al de f;.muhaiL'~ 65.9 50.3 43.7 32.7 57.2 

Tnlal de Jlrl'Ícrenl'ias \'inculadas con mano de ohra 117.5 90.6 77.5 56.8 107.0 3.713 

1'01cen1a1L' dl'l 101al de 1111111gran1cs permanentes 12.8 11.3 11.7 8.8 13 

/;\ft11lm ll111tfo.\ u11mgmc·ui11 ¡wm11111elllt' 1·111culw/11 con d t•mph•o, .~i·g1í11 la prt'[t!n•11cit1, mio fiscal /9'J(J. 

fl)f)f). t'll mt/c•.\ ( ,..lll'lllí' SIS. e//"" OC/JI;'. !11111 290¡ 

Según la lógica de la ley de 1 'l'JO, los lrabajadores prioriiarios son principalmente 

extranjeros con "talcnlos excepcionales", "profesores e invesligadores de alto nivel" y 
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"directivos de empresas transnacionales'', para quienes se dispone de unos 140'000 visas 

anuales. En los últimos aiios, el incremento de las cuotas para los inmigrantes altamente 

calilicados ha sido un punto importante en los debates del Congreso. Aun así, los migrantes 

laborales representan un porcentaje relativamente modesto dentro de los contingentes de 

inmigrantes pennanentcs, frente a los refugiados y, partieulannente, los familiares de los 

residentes pem1ancntcs 12
• 

Los trabajadores cali licados también tienen la posibilidad de entrar al territorio 

estadounidense corno trabajadores temporales, mediante la visa para no inmigrantes H-1 B, 

cuyo número está limitado desde 1990. Este programa de trabajadores huéspedes también 

incluye visas para trabajadores no calificados, como la visa H-2A (para los trabajadores 

agrícolas) y la visa 11-211 (para las personas trabajando en los servicios). Es obvio que estos 

programas para i111111grantcs pcnnancntes y temporales no son suficientes para satisfacer fas 

necesidades de los empleadores estadounidenses o de los inmigrantes potenciales. ! lasta 

ahora, la inmigración no autorizada sigue creciendo anualmente en unas 300'000 personas 

(C'hang, 2000). 

Es poco probable que en un lilturo próximo, la mayoría de los migrantes mexicanos, en 

húsqueda de trabajos poco calificados, pueda aprovechar de las cuotas actuales de visados 

para inmigrantes permanentes. Ello explica los esfuerzos del gobierno mexicano por 

introducir acuerdos bilaterales 'lue garanticen el empico temporal de un cierto número de 

trahajadorcs mexicanos en el sector agricola u otros. Según el gobierno mexicano, el 

programa de los braceros, interrumpido en 1964, es una evidencia de que un programa de 

trabajadores temporales podría reducir la inmigración ilegal. 

Se podia suponer que la linna del TLCAN iba a introducir un mayor nivel de 

cnupcración bilateral en materia migratoria entre Estados Unidos y México, su mayor 

proveedor de inmigrantes. Sin embargo, el asunto de la inmigración, sobre todo 

indocumentada, sigue siendo delicado, y muchas veces omitido, en la relación entre ambos 

'-' 1 k~dL' los añt1s c1111..:uL'11ta. los !!,tlb1crnos dL' I:stados lJ111dns han dis1ingu1do tres tipos de mmigranles - si se 

h;ll"l' ahstr•1n.·uln tic la 1111111g.r;.incln ilcg.al mcluycruln a los 1111gran1es lahoralcs, los u:lllgrndos pulílkos y los 

1111111g1a11ll'<; llcg;,ulo<> l'll l'I marco de la 1c111ulicac1l111 forrnhar. Llama la a1c11c1ón la importancia pnrce111tml que 

lll'lle l'Sla llh1111a G11t:gn1ia frl'llh.' ;,1 l;1s dos pnmcrn<t. Desde llJC,5, el número dc personas que 111grl'S.arn11 a 

l·st;1do.., l lmdos cn l'l m.uco dc la ll'lllllfo.:ación forrnllar (4N2·000 para el aíio 1993) ha stdo tres vcces mayor 

<ti m'11m·10 dt• 1r;,1h.11.1dnrcs caltlicadoo; ( 147'000 l'll l'J9J) o de rcfugi;,1dos políticos ( 127'000 en 1993) 

(\\'dloughhy. 11>1J7.2h7l 
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países. Ante el incremento reciente de la inmigración, cuyos niveles alcanzan marcas 
históricas tanto en tém1inos relativos como absolutos 13

, Estados Unidos optó por las 
medidas unilaterales para ejercer un mayor control sobre la frontera Sur. Entre cstus 
destacan: el incremento del presupuesto del Scn•icio de !11111igmció11 y Na111rali=ació11 (SIN! 
de 1 .4 mil millones de dólares en 1992 a 2.6 mil millones en 1996 (Smith, 2000:306), asi 
como el incremento sustancial de recursos económicos para incrementar la vigilancia en la 
frontera - incluyendo el aumento del tamalio de la Patrulla Fronteriza o la creación de 
métodos mús sofisticados de detección e identificación, por ejemplo. 

Por lo tanto, los arios noventa pueden considerarse como una continuación de la 
segunda mitad de los ochenta, que había dado paso a un clima antiinmigratorio, en el que la 
opinión pl1blica centraba su atención en los aspectos negativos de la inmigración 
indocumcntad:1. Como lo subraya la investigadora Mónica Vcrca, en los noventa "se ha 
dado pie al surgimiento de propuestas, iniciativas y reformas de ley altamente 
antiínmigratorias, afCctando los intereses y la seguridad de los migrantcs" (V crea, 2000:29-
30). En este contexto, la Propuesta 187 del Estado de California, proponiendo la exclusión 
de los indocumentados de las escuelas y otros servicios pliblicos, es reveladora. Aprobada a 
pesar de la oposición de gnipos hispanoparlantcs y del propio gnhiemo mexicano, la 
Propuesta 187 constituye un vcnladcro "partcaguas" segiln las palahrns de Vcrca al 
sugerir por primera vez la legitimidad de medidas radicales de control migratorio, incluso el 
quitarles a los inmigrnntes legales el acceso a los servicios fr:dcntles. 

Estas nuevas disposiciones estún en el origen de la Ley de Responsabilidad Inmigrante 
y Re fo mm a la Inmigración Ilegal de 19% 14

, segiln las propias palabras de V crea "una de 
las legislaciones mús severas y restrictivas en la historia de la inmigración estadounidense" 
al controlar la inmigrnción ilegal y reducir el acceso de los inmigrantes legales a los 
programas de educación y bienestar social (Verca, 2000:31 )". La entrada en vigor de la 

11 1.os niveles de inn11grac1ó11 por dl-L·ada desde l 940 son los siguicntc:s: En los cuarenta, 2.5 nulloncs de 1111111gran1cs mgrcsaron ;1) país, en los cmcucnta, J.5 m1lloncs, en los scscrua. 4.5 millones, en los ochcnla, 7.5 1111lloncs y en los nm·cntJ, 1 J.5 rmllont•s Esl<JS l·1fras alcartlan los l'asi 9 millont·s de 111migrantcs por década del pnnc1p10 del siglo XX (\Vdloughhy. l1JlJ7:270) 14 l/RIRA. por sus siglas t•n 111glCs 
1 ~ l.a Lt.·y de J4Jl)(J 111cluyc pro\'ISIOllt'S parn reforzar los controles en la fronll'ía, 111Cíl'llll'lllar las !'!ancionc~ al 1rálico de 111111igranlcs y la fals11ic<1cnin de documc111os y para inspeccionar. aprl'lll'mkr. dctcnl'r y dqwfliH ;1 
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Ley desató unn nueva ola entre los mexicanos para obtener la ciudadanía estadounidense, 

fenómeno sin precedente. 

En el mismo contexto hay que mencionar las diferentes operaciones realizadas durante 

la administración Clinton con el objetivo de obstaculizar el cruce de la frontera Sur en los 

puntos más comunes o el proyecto de construir entre San Diego y Tijuana, a lo largo de 22 

kilómetros, una triple cerca metálica iluminadn, el mismo mio de la caída del muro de 

Berlín. Como último elemento, mencionemos el proyecto de descentralizar y reorganizar el 

SIN para hacerlo rrnis úgil y operativo (Vcrca, 2000). Por supuesto, la eficncia de estas 

medidas puede ponerse en duda. Más que reducir el número de entradas ilegales al 

territorio estadounidense -- la continuidad de los arrestos en los últimos aiios sugiere que el 

flujo de indocumentados sigue igual - motiva a los inmigrantes a buscar otros puntos de 

entrada, mús peligrosos para ellos, lo que aumenta su vulnerabilidad y los riesgos 

vinculmlos con el cruce de la frontera e incrementa los costos del trúlico humano. 

Asimismo, estas medidas aumentan la violencia y las violaciones de derechos humanos en 

contra d.: los migrantcs. 

Curiosamente, autores como Verca Campo llaman la atención hacia el nuevo clima de 

cooperación bilateral que reina entre México y Estados Unidos en materia migratoria. Esta 

constatación puede parecer paradójica. En realidad, se puede hablar a partir de los noventa 

de un "nuevo espir-itu", realizado a través de un número creciente de consultas bilaterales a 

todos los niveles, el eslahlecimicnto de varios mecanismos bilaterales parn resolver 

cuestiones migratorias o el limcionamicnto, desde 1997, de una comisión binacional, el 

Grupo de 1i'11h11jo sohre f\figració11 y As1111tos Co11s11/11rcs (Vcrca, 2000). El cambio de 

actitud del gobierno mexicano hacia una política migratoria bilateral más activa es esencial 

para explicar este cambio. \/crea Campos subraya que "es importante tornar en 

consideración que a pesar de que durante la década de los noventa se registró un 

recrudecimiento de la hostilidad antiinmigratoria en buena medida dirigida hacia mexicanos 

(particularmente en Cali furnia), simultúncamcntc se generó un deseo de nuestro gobierno 

de participar mús activamente que en aiios anteriores y apoyar a nuestros connacionales en 

el exterior, estableciendo ciertos pasos tentativos hacia un mayor grado de bilatcralismo en 

l'XlrnllJl'rn~ 111ad1111-;.1hlcs, así corno parn establecer nuc\'as restricciones a los empleadores tk uulncurncntados 

(\'crt·a. 2000). 

--------·----~ rpEC.!IS ('·- ·r 1 1 u t '-) \_) j_'.~ 
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materia de migración" (Verea, 2001: 103). El encuentro de los presidentes Bush y Fox, en 

febrero de 2001, y el compromiso de ambos para reiniciar las negociaciones en tomo a los 

programas de trabajadores temporales, la regularización de los mexicanos indocumentados 

y la seguridad en la frontera es un paso importante hacia un nuevo diálogo 

intcrgubemamental en cuestiones migratorias. 

Sin embargo, hay que destacar que, si bien esta nueva cooperación demostró. un cierto 

éxito en cuanto a algunos aspectos de los derechos humanos de los migrantcs, la política 

migratoria estadounidense sigue siendo en gran medida manejad:¡ unilateralmente. De la 

misma fonna, pareciera que en los últimos aiios, el consenso de la sociedad norteamericana 

en contra de la inmigración siguió creciendo. Por otra parte, las reacciones restrictivas del 

gobierno estadounidense después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 

dieron marcha atrús en los intentos de cooperación intcrgubcrnamcntal en materia 

migratoria. 

El investigador Christopher Mitehcll destaca el carácter problemático de una política 

estadounidense insu fieienlcmenle humana y guiada más por consideraciones coyunturales 

que por una planificación a largo plazo. Así pues, los aiios noventa estún caracterizados en 

los Estados Unidos por un mayor rcslriccionismo frente a la inmigración, debido 

principalmente al sentimiento de crisis que provocó el aumento de los flujos migratorios 

hacia este país. percibidos como exagerados en una situación económica en recesión. Los 

migrantes mexicanos, cuantitativamente los mús importantes en Estados Unidos, 

forzosamenle estún y estarán afectados por los cambios en la política migratoria de este 

país. 

4.3.3. La C\'olucíón del fenómeno migratorio 1994-2002 

Respetando el propósito inicial de este trabajo de estudiar la relación entre libre comercio y 

libre flujo de personas - en esta caso entre el TLCAN y la migración México-Estados 

Unidos - escogimos el aiio de la finna del Tratado como punto de partida de este capitulo. 

Sin embargo. hay que estar consciente que, a diferencia de las negociaciones comerciales 

regionales, la migración es un fenómeno social a largo plazo que requiere ser estudiado en 
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décadas. Por lo tanto, no sorprenderá que hagamos referencias a mios ¡interiores o que 

tomemos en cuenta períodos más largos de tiempo. 

Hemos mencionado que la finna del TLCAN despertó esperanzas en cuanto a una 

reducción de la migración mexicana hacia Estados Unidos, aunque es muy poco probable 

que tal cambio se cumpliría a corto plazo. Esta idea está intrínsecamente relacionada con la 

condición de una convergencia socioeconómica entre los dos países, que según los más 

optimistas es una consecuencia necesaria de una mayor integración económica. En este 

capítulo se trata de ver, en la medida de lo posible, de qué manera los cambios introducidos 

por el TLCAN iníluyeron sobre el fenómeno migratorio, y si en los ocho primeros años de 

su entrada en vigencia hubo un comienzo de convergencia que podría ser un motivo para 

frenar la migración hacia Estados Unidos. Por otro lado, analizaremos la evolución del 

fenómeno migratorio en sí y sacaremos conclusiones sobre la manera en que se debería 

vincular la cuestión migratoria a la integración comercial para un mejor desarrollo de la 

región. 

La frontera entre Estados Unidos y México es una de las más dinámicas del mundo, 

pero también aquella que separa los dos países con las mayores diferencias 

socioeconómicas entre sí"'. Las dos causas principales de atracción para los migrantcs 

mexicanos son los familiares y el empico ·- el salario de un mexicano corresponde en 

promedio al 1 oo;., de su contraparte estadounidense. A ello se añade que numerosas 

empresas estadounidenses quieren contratar mano de obra barata. 

Concentrémonos primero en el desarrollo económico de México después de 1994. Las 

cifras oficiales nos ofrecen una imagen bastante sombría de la situación. Sin querer 

participar en el debate sobre si la recesión económica de los últimos mios es una 

consecuencia o no del TLC'AN, hay que admitir que la economía del pais sufrió severos 

retrasos desde l'J1J4. El informe 2000 del Senado de la Rept'1blica sobre los efectos del 

TI.CAN en la economía mexicana habla de un crecimiento muy modesto de las 

lh Estamus conscumll'S de la conlrad1ccuin de esta ast•verac1ún, ya que l'I 1111smo hecho se aplica, como In 

hemos 111e11c1onado. a la fionlcra cnlrc Polo111•1 y Alemama. Mientras que en el caso europeo, nos basamos en 

l'lfras lk la OIT, la 1nfu1mac1ún sohn· la fromcra MCx1co-J:s1adns l lnidns se cnct1L'lltra en el texto de Paul 

Gangslcr ( l'J1H) sohu: la 1t.'g1ú11 f1n11ll'rlZa e111re estos Jos p:iiscs. A p;.irle <le 411c las cifras pueden habl'r 

camh1ado cntn• 1997 y 2001. hay que lom;u en cuenta que en el caso norteamericano. Sl' puc:dc tratar <le: un 

lugar cnnuin fumla1m·111ado en una r>c:rcepcillll gcm·1ahzada. 111.is que de una cifra otic1al. Nos parece esencial 

llll'llCIOllill estas dos fucntl'S, ya quL' nos dc11111es1r;:111 la amplitud del fcmlllll'llU de la a~1mctria en amhos casos. 
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cxportacioncs 17
, una generación de empleo menor que antes de 1994 (aun sin contar el año 

negro 1995). así como una prccarización impresionante del empico, es decir, un incremento 

del empico infonnal. Así pues, scglin el infonnc mencionado "el fenómeno central del 

mercado de trabajo en México no es el desempleo, sino la infonnalización creciente de la 

fuerza de trabajo" con sólo la tercera parte de la población económica activa trabajando en 

el empleo fonnal, s1t1mción que empeoró entre 1993 y 1997 (Valdés-Ugaldc, 2000:507). 

Como consecuencia, el precio del trabajo, tanto en ténninos absolutos como relativos a 

Estados Unidos 18
, se deteriora. "En el período de vigencia del TLCAN ha aumentado el 

porcentaje de trabajadores que ganan menos ele un salario mínimo legal, lo cual asciende a 

una quinta pm1c ele la población económica activa. En 1993, este porcentaje era de 18.99 

por ciento, y en 1997 aumentó a 21.05 por ciento". A ello se ai\ade que el salario mínimo 

pierde constantemente su poder de compra. En 1998, el salario minimo había perdido mús 

de las tres cuartas partes de su poder de compra comparado con 1976, y durante la vigencia 

del Tratado, perdió 24.84'Yc, de su poder de compra (Valdés-Ugaldc, 2000:494). 

La relación entre esta realidad económica y la migración mexicana hacía Estados 

Unidos salta a la vista, particulam1cnte si se sabe que una ele las principales motivaciones 

de emigración para los mexicanos, mús que el desempleo, es el empico mal pagado y la 

perspectiva de un salario mús elevado en otro país. 

¡,Cómo evolucionó la migración México-Estados Unidos a partir de la entrada en 

vigencia del Tratado'' Para analizar este fenómeno, respetaremos los criterios 

administrativos estadounidenses. que distinguen entre los inmigrantes, los no inmigrantes y 

los indocumcntados 1
''. Cabe destacar que se trata de una distinción administrativa, pero que 

i • S1 '>l' hal.'L' ahs1taL"1.:uin de la "psL'tHlncxportac1ún" del sector maquilador. Aun Cstc cxpcnmcntó una sena 

l'11 ... 1s L'll los u hunos lllt'Sl'S, con 500 planlas {de un tota1 de 3700) cerrando l·ntrl· l'I aliu 2000 y el mes de julio 

dL· 20112. lo l}lll' s1g1111icó una pérdida de 250'000 empleos (M1gratton Ncws, 2002 .1ulio). 
1
' l 111 .111alis1s co111p;111111vo entre los tres p.iises de Amé11ca del Norte nos re\"l'ia que l'I costo de la mano de 

ohr .1 '>L' IL0 du10 l'll lo~ !les, pc10 de manera des1µual· Entre..· 199-1 y l 99S. en Est•1do'i t 1rudns los 'i<il<.mos ha1aron 

t'll 7 :\", .. L'll C.111ad.'i en 11J 77'~'º y en MCxu.:o en 43.7~º (Valdl-s-l/g;lldc, 2000:504) 
1
'' S1t'ndo 111~ 1111111!!1ílllles las pt•rsonas 11d11111alas legalmente para la n·sHIL·m.:1a permancntt.'. t.:on una 

Jlll'frlt'lll"l>I p;ua Jos fa1t11lta1c..•s de llilClnJlaJcs l'Stadoun1t!Cn~eS O ICSUIL'nlt.'S pelll\ílflClllCS, lfi.lbajadurc~ 

L·al1fo.·.1d11'.'> \' 1ef11!!,1ados (la l .cy ~ohrc Jnmigr1.1c11)11 dc..· l <J<JO 1111rmh1Jo un li1111tt.• dc 421 '000-h75 '000 personas 

p.11;i L''>l;i l-.Hcgori;1, nm UllilS 140'000 visas para 1111111gra11tt.•s lahoralcs); t.'11 ca111h111. los no 1111111gr;111lc'i son 

lll'f'>1111.1" .ulrrnttd.i" 1cmpor.d111enlc l'n d tl·rr11nrm cstmln11111<.knse nlll 1111 nhJcl1\·o p1t.•c1c;o, y lo'\ 

1mlm·11111L·nt;Jllos pl·1'.'>011as que se L'lll'llC11lra11 rlcgal111c111e en el 1crr110110 t.•s1allnu11ulL'll~t.· pm h;1her ouzadu l;i 

l1t1ntc1<1 "'" ..-11n1111l '' p111 110 rt.·spcl·tar la frcha dl· c.xp1r;.1c1ún dt.• su v1~a 1c111pt1101l ({H 'flF. 2()()11 
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a menudo, los migrantcs mexicanos de las diferentes categorías se caracterizan por las 

mismas particularidades sociocconómicas y participan en los mismos cambios sociales, por 

lo que también hay que estudiar a los migrantcs mexicanos como un todo. 

Ante la ausencia de un acuerdo migratorio en el marco del TLCAN, el número de 

entradas anuales de inmigrantes mexicanos pennanentes en Estados Unidos siguió 

constante. En la segunda mitad de los noventa incluso se puede observar un decrecimiento 

de este número de poco menos de 950'000 en 1991 a un promedio de 140'000 entre 1994 y 

2000, reducción debida principalmente a los retrasos administrativos en el seno del SIN (en 

2000, el número de solicitudes no tratadas rebasaba el millón). No obstante, México sigue 

en el primer lugar de los inmigrantes legales. Cabe destacar que de una cifra notable de más 

de 170'000 inmigrantes mexicanos legales en el aiio 2000, menos de 4 '000 obtuvieron su 

visa sobre la hase de un empico, mientras que la gran mayoría ingresó a Estados Unidos en 

el marco de la rcunilicación familiar20 (Tahla 4.4). Los estados de destino de los migrantcs 

mexicanos legales siguen siendo California en primer lugar (con 85'551 residentes legales 

de un total de 173 '919 en el aiio 2000), seguido por Texas, lllinois, Arizona y Florida, para 

mencionar los mús importantes (SIN, 2001 :5(1). 

Tabla 4.4 

1990 IQ<JI 1 C)lJ2 1993 J1J94 1995 199(J t997 t998 1999 2000 
---------· 

MCx1co 679 1 94(1 2 21.1.8 l 2h.h Jtl.4 SIJ.9 t63.6 t46.9 t.11.6 147.6 t73.9 

China 31.S 33.0 .18.9 65 ú 54.0 .15.5 41.7 4 t.I 36.9 32 . .1 45.7 

Filipinas (,_, 8 6J 6 htO C.J.5 5.1.5 SI.O 55.9 49. 1 .14.5 31.0 42.5 

lmtio1 .10.7 45. 1 36.8 40. t 34.IJ 34.7 44.9 38.0 3C..5 30.2 42.0 

Vietnam 48 8 55 . .1 77.7 59.6 41..1 41.8 42. 1 38.5 t7.6 20.4 26.7 

H.wulo.\ l 111u/o.\ entrada de u1tgrmllc.\ pamu111•1111•.\ de lo.\ cmco paÍ.H'.\' mlÍ.'i 1m¡mrtt1"11!.\, t..'11 mile.'i (SIN. 

J()()/ /J./~) 

En los últimos aiios los trabajadores especializados pudieron beneficiarse de un 

incremento del programa 11-113 (OCDE, 2001 :286). Se trata de un programa para 

trabajadores temporales·· los llamados "no inmigrantes" - que por su exigencia de una alla 

~ºDe un total <k 17J'')l9 mexicanos adrnilldos lcgalmcnlc para el año 2000, 166'854 cabían dentro de la 

prefcrem.·1a fa1111har. 3 '950 dentro de la preferencia basada en el empico, 51 eran refugiados, JJ I se 

lcgal1z<1rnn en el 111<1rc11 de la amnislia del IRCA y 2'732 cabían en otras calcgorias (SIN, 2001 :35). 
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calificación casi no concierne a los migrantes mexicanos. Mientras tanto, la inmigración de 

profesionales en el marco del TLCAN es simbólica. Si a ello se añade que México es el 

principal país de origen de la inmigración hacia Estados Unidos, con más de una quinta 

parte de la inmigración total a finales de los noventa, y que en el aiio 1999, oficialmente 1. 7 

millones de mexicanos salieron de su pais para ir a Estados Unidos - 9% más que el mio 

precedente - se pueden sacar conclusiones sobre la importancia numérica de la migración 

no autorizada entre ambos países. 

Los migrantes indocumentados sufren más por los cambios surgidos en los noventa que 

los migrantes legales. El mayor restriccionismo de la politica migratoria estadounidense y 

el incremento de recursos encaminados a reforzar la vigilancia en la frontera Sur afcctun 

principalmente a los clandestinos, no tanto por el número de migrantes que intentan cruzar 

la frontera, sino mús bien por los riesgos que enfrentan al buscar pasos de cruce más 

alejados de los controles. pero más peligrosos. Esta evolución estú acompaiiada por un 

número cada \'et. mayor de muertos -- alcanzando los más de JOO muertos anuales. La 

incapacidad. a lin de cuentas, de los gobiernos para ejercer un control real sobre los 

fenómenos sociales como la migración ilegal pone en tela de juicio la eficiencia de acciones 

unilaterales para resolver este problema. A raiz de la radicalización de los controles 

fronterizos cn Estados Unidos y el ineremento de los riesgos para aquellos que cruzan 

ilegalmente la frontera se inició un debate en la sociedad mexicana. donde predominan las 

consideraciones juridicas (la soberania nacional) y humanitarias, y en el que destaca la 

oposición a la conducta unilateral de Estados Unidos! 1
• 

No existen estadisticas detalladas sobre la inmigración indocumentada, dadas las 

dificultades metodológicas inherentes al análisis. A menudo las estimaciones al respecto 

!I La arg111111!11lac1lin de lo~ p;ibes expulsorc~. en este caso Mé.x1r11. SL' ha!-.<i en l'I hecho de que ''la 1111grac1ón 
lksdl' i\tC~1cu y l'l ( ';1r1hc ohl'tkcc a una d111;in11ca l'Comlm1ca y so\.'.1al hasta111e constanll". y rcs1s1c a las 
rcstnccinncs legales o l.:1s presumes a corto plazo" (Smilh, 2000.J06) Por lo tanto, hay que tolerar la 
rmgrncuin Ilegal como un hecho mentahle. Ob\'1aml'llle, atr:is <k esla arg11mc111<1c1ón se encuentra un intcrCs 
d1rl'cl0 de MC.\1co por la 1mgrac1011. Las ganannas ;.rn11;1lcs que los rmgrantcs ;1por1an a su pais de ungen no 
de Jan de C"rl'Cl'I. 1\ 111rd1ados de los 110\'cnta, las remesas anu.:ilcs h.1c1a :\1C.x1c11 coru:spnndian a unos 4.5 11111 
nullnm·., 1k dúlarc.., (S11111h, 2000· ~06) Otia fm·nll' h<thla dt• 700 nullont'" d1.· dúL111.•.., l'll JCJXO. cifra que "11h1ó 
a 9 2 11111 rrnllonL·~ d1.· dúloucs l'll 2001 (~11gra11011 Ncw~. 2002 1111110) 1 ;u11pon1 hay qm.· olvidar <Jlll' la 
cnug1;1c11·111 rcp1L·.-..1.·nta p;1ra ~k\Ko una \·úln1l;i de segundad sm:i.il 
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son conlradiclorias, debido a supuestos y métodos distintos22
• Añádase a ello el hecho de 

que únicamente cnlre Tijuana y San Diego, se procede a 56 millones de cruces anuales, y se 

comprende porqué un control total por parte del SIN y de los servicios aduaneros es 

imposible. 

A pesar de cslas incertidumbres se pueden hacer estimaciones sobre el número de 

mcx icanos indocumentados establecidos en Estados Unidos o viajando anualmente a este 

país. Exislcn varios métodos indircclos para calcular cslc mimcro, scgün el tipo de 

indocumenlado del que se trata. Scgün Ja infonnación del SIN, la mayoria de los 

indocumentados (60%) cruza la frontera de manera indebida, micnlras que el 40% entra al 

territorio estadounidense con un documcnlo legal, pero se abstiene de rcspeclar su fecha de 

expiración. Los iudocumcntados mexicanos en su gran mayoría (84'Y.>) pertenecen a la 

primera calegoria ele migrantcs. por lo que una gran parte de las estimaciones al rcspcclo se 

hace a partir de las dc1encioncs de indocumcnlados1
J En los [1llimos años, la Pa1rulla 

Frnnleriza ha detenido a mús de un millón de personas anualmente (Migration News, 

2002 :agosto). 

J>arliendo de los métodos mencionados, el SIN estima que la población de 

1ndocumenlados en Estados Unidos asciende a unos 6 millones en 1999 (partiendo de una 

pohlación indocumentada de 4.6 a 5.4 millones en 1996, con un crecimiento anual de unas 

275'000 personas14
). Los mexicanos representan más de la mitml de los indocumcnlados 

.·: J•t1r c1L'mplo l'll el caso tk lils cst11nacw11cs de la adr111111strac1011 ('l1nto11 en 1995, que dctc1111111ó a medio 

11111lón ;uhc1onal la 111m1grnL·u)n mexicana 1lcgal a r;:IÍz de In crisis, rmcntras 1..Jrn: el Departamento de F111an1.as 

hahlaha de unoc; .tO'OOO 1mgrn111cs adu.:1011;1lcs (Willoughhy, 1997:272). 

:; l'.~ll· llll'lodo 1111plicr1 muchas fall<is, como aquella de no tomar en cuenta las detenciones nnilt1plcs de 

;1lp.1111tls 1111gra111l·s (1.·11 una l'llClll"Sla llc\'ada a caho en el marco del "P1oyeclo Zapala", se dcscuhmí '-llll' un 

;illn pmn·nlaJl" lk pc1so11;1s dcpo11adas haci<in un nue\'o miento 1k cnuJr la fiontcra en las 24 horas 

~1,!!llll'lllL''>, el 7)'',, L'll 111" 11h!SL'' s1g111entcs . .50% de los nugranles son dclL'llldus en los trl'S dí•1s 4uc ~1guen su 

L'llll<1tl.1 ilq'.<11 a l·.,1at111 ... l f1111ln'.) l.as L'Sl1111ac11111c~ de la Patmlla Fzonter11;1 l·¡1lculan que el número de 

111L!!lilllll'!> que lugr.111 l·1u/.ar L'\il0'><1f11c111e la fro11lc1i1 l"S dos o lres \"c...'Cl'!> supcrmr <11 dl' los qul' son dete111do'i 

< )110.., 11w1ud11!> 11Kl11yL'll la nmsulla lk los L'l'mos !C:dcraks de pohli.1L·1cln. rca!i?ados por el goh1emo. 1.a 

tl1ft.'IL'IK1.1 L'llllt.' la'> llcµ:1da" y salula' dl· los 1111 1111mgranks pcmutc hacn es11111ac1oncs snhrl' aquello<; q11L' 

1d1;p.,.11011 l;1 kcha dL' L'.\p11ac1ú11 de MI dncumcnlo kgal. nucnuas que la d1fcrc:nc1a entre la población nacula 

L'll \k\IL'O y el 111ú11t'10 es11111:ul11 dL· rcsHknll·s legales nacidos en ~1~\ICO puede tl•11 una idea sobre los c111ces 

ilt'!!;llt.·'> dl' l.1 Ir uniera Sw ('abe- lksl<K<H qlll'. par11cuh1r111c11tc- en L'Sll' ült11110 caso, In~ cs11111ac1011es son 

dllic1k'> \ L'l fll,lfJ'L'll de L'1111r L'S h.1~1;111tt.; allo (SIN 2001) 

·i Sq!ull l'I .\/.\. 1k-.tk 11JSX L'i L"IL'Clllllt.'lllo anual de J.1 pohlat·1tln llll'\IL'ana ilegal L'' dL· 150'000 JR'l~onas. 

1.'IL'L11111t·n111 que h.1 .. u1t1 con~tanll' dl'Slk linaks de los oche111<1. M1cntril' !<11110. 1.•l !!oh1emo llll'\KílllO hahla ele 

u11;1 nu~~rai.:1011 dt• 111documcn1ados mc:.xu:anos que: nk<mla las 200'000 a .100'000 pc1~mrns :mu<.1lmcn1e 

1 S111Ko\, 2fl01) 
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(54%, o sea, 2.7 millones), seguidos por los salvadoreiios (6.7'Yo) y los guatemaltecos 

(3.3%). El censo federal de población del 2000 hizo suponer que los indocumentados eran 

aún más numerosos de lo pensado anlerionnenle, alcanzando en este aiio 7 a 9 millones 

(OCDE, 2001:288). El estado de California es el lugar de residencia de la gran mayoría de 

los indocumentados con unos dos millones, ó 40% de imlocumentados en 1996 (Tabla 4.5). 

Este nümero corresponde al l. 9% de la población de Estados Unidos, con las lasas más 

altas en California, District Columbia y Texas. Sin embargo, en la gran mayoría de los 

Estados este porcentaje no rebasa el 1 %. 

Tabla 4.5 

Pai.s de origen J•oblac1ón Estado de dcst1110 Pohlac1ón 

l. MC:\!CO 2"700"000 California 2·000·000 

2. El Salvadrn .135 ·ooo 2. Tt.•.xas 700'000 

J. Gua1c111al<i lh5"ll00 ·'· 1'\m·,·a York 540"000 

4. Canadá 120·000 4. Florula .150"000 

5. llalli 105"000 lllino1s 2'10'000 

h'H11t111c1á11 d1· la po/ilacuin de 111m1gr1111f1'.\ tl1·gc1/1•.\ de lm cmco pai.H'.\ mú.\ importt111tc.\, 1/t' w1 towl de j 

11111/mlt'.\, ocwh11• dt' / 1)1)6 (.\'IN. JOOI !J 

Paralelamente a la importancia cuantitativa de los ílujos migratorios en los noventa 

cambiaron algunas características sociocconómicas de los migrantes. En el infonne de 2001 

de la OCDE. se declara que el tipo de migrantcs mexicano es un hombre mayor de 25 aiios, 

viviendo en un ambiente urbano y cuya fonnación no rebasa el nivel de secundaria (OCDE, 

2001 :227). Destaca el "medio urbano" del migrante típico, oponiéndose al migranlc 

mexicano tradicional, que salia de un medio rural para buscar trabajo en el sector agrícola 

estadounidense. El suhempleo que afecta cada vez más las ciudades mexicanas impulsa a 

los mexicanos a buscar trabajo en las ciudades estadounidense, a menudo en el sector 

terciario (Tabla 4.Ci). 

,\simismo. Smilh subraya que se puede detectar un cambio histórico en la composición 

de la migración mexicana indocumentada desde una emigración masculina, temporal o 

estacional hacia una emigración más duradera de familias (Smith, 2000:305 ). La evolución 

hacia una migración indocumentada más pennanentc se aceleró aún a raí1 del incremento 

de los riesgos que representa el cruce de la frontera: las estancias temporales y repetidas se 
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volvieron más diílciles. Mientras que la inmigración definitiva (tanto legal como no 

autorizada) comprendia entre 25'000 y 30'000 migrantes por año en los sesenta, una década 

más tarde ya eran 120'000 a 150'000, en los ochenta 250'000 y en los noventa 300'000. El 

número de residentes nacidos en México actualmente alcanza los 8 millones, que en su gran 

mayoría ingresaron a Estados Unidos después de 1970. 

Tabla 4.6 

Tolal 

Edad 

Menos de 20 afios 

20 a 24 años 

24 a 29 alios 

30 mios y más 

Formación 

1990 

86.I 

t8.2 

.12.4 

28.4 

21.0 

Inferior a lti\•cl elemental 29.7 

Nivel elemental 34.5 

Ni\'cl sccund;mo 30. 7 

Supl·nur a nivc..·I scc. 1O.9 

No contcslú 

Último c111¡1leo en M1h. 

Trabajos agricoh1s 

r\cli\'1dad l'n una CIU{IJd 

Dcscn1pko 

No conlcslÚ 

1',Y:i l1:1 tn1hajmln en 

1-:UA': 

Si 

No 

No cnn1cslú 

0.1 

.12.6 

56.0 

10.9 

0.4 

44.7 

54.9 

0.4 

llombrcs 

1998 

95.5 

8.2 

21.ú 

31.0 

39.2 

t5.9 

43.9 

33.7 

6.5 

38.3 

58.5 

3.2 

0.1 

46.8 

5.1.1 

1999 

96.2 

7.t 

22.0 

30.9 

40.0 

20.6 

40.1 

3 t.3 

8.0 

37.4 

57.4 

5.0 

0.2 

58.4 

41.6 

2000 

(J.Í> 

t9.8 

30.7 

42.9 

tO.t 

36.0 

47.3 

6.2 

36.0 

56.J 

7.6 

0.1 

51.8 

48.2 

1990 

13.9 

15.2 

32.6 

25.4 

26.7 

22.4 

34.2 

34.2 

8.9 

0.3 

0.9 

41.6 

55.7 

t.7 

40.9 

58.7 

0.4 

Mujeres 

1998 

4.5 

7.7 

23.1 

31.1 

38.1 

5.9 

49 

39.7 

5.4 

13.5 

59.7 

26.5 

0.2 

30.I 

69.9 

1999 

3.8 

8.2 

32.5 

33.1 

26.2 

9.0 

45.9 

34.0 

10.9 

5.6 

s l.t 
43.3 

25.6 

74.4 

2000 

13.0 

30.0 

29.9 

24.0 

6.1 

38. t 

48.6 

7.2 

6.5 

51.J 

42.1 

O.t 

22.7 

77.3 

Caract,·rullrm .HU'ftJ(Tomiurtca.\· 1/e lo.\ 1111111gra11tt•s mt•x1c11110.\ 1•11 .Httu1ctó11 1rn•gular en H.\'/mlo.\· U11ulol 
/ 990. / 1.JlJS.J()()(J, en porce111111c.\. (fl1clllt' l'royeclo 7.upalu Canycm. Hnclll'.\la ellln• lo.\· 111111iKrm1ft'.\ 

n1cttca1wv <'11 d 11um11•1110 de cru:ur la fnmlt•ra El Coli·~w tlt• lll 1:nm1t•n1 Norh>, cu en OCDE. 2001:229) 

Tr.ic;-CI ('"'1P L1.1LJ \... _lj 
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A pesar de la importancia creciente de la inmigración pennanente, cabe mencionar la 

importancia de la migración temporal o circular de México a Estados Unidos, que "implica 

un movimiento de población sin cambio de residencia" (Valdés-Ugalde, 2000:488) y que 

actualmente comprende aproximadamente un millón de migranles. 

Ante la insuficiencia de los programas estadounidenses para los trab:tiadores huéspedes 

o pennanentes y ante la continuidad de los flujos ilegales de mexicanos hacia Estados 

Unidos, a partir de 2001 el gobierno mexicano avanzó varias propuestas para reglamentar la 

situación, entre las cuales destacan la legalización de los aproximadamente cuatro millones 

de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, el otorgamiento de 250'000 visas 

anuales pennancnlcs para mexicanos, o la negociación de un programa de trabajadores 

temporales entre México y Estados Unidos. El acercamiento entre los presidentes Fox y 

Oush a principios de 2001 despertó esperanzas en cuanto a un cambio importante a favor de 

los migrantcs mexicanos. 

Estos proyectos se disolvieron en tlire después de los ataques del 11 de septiembre del 

mismo aiio y el consiguiente cierre de las fronteras y el aumento de los controles en Estados 

Unidos. Los debates c:n c:I Congreso sobre la legalización de un cierto número de 

indocun1entados y las plúticas intergubemamentales sobre una apertura parcial de las 

fronteras al flujo de personas dejaron paso a un clima más restrictivo. El apoyo público a la 

legalización de los indocumentados disminuyó considerablemente y los argumentos 

económicos desaparecieron frente a las preocupaciones sobre la seguridad nacional. 

Curiosamente, este mismo cambio dio pie a un argumento utilizado por los defensores 

de la legalización de los indocumentados y el establecimiento de un nuevo progrnma de 

trabajadores temporales. En efecto, una pobl;1ción ilegal importante garantiza la existencia 

de un mercado negro de falsos papeles, que pueden dar lugar a nuevos actos terroristas. El 

comisionado del SIN, James Ziglar, se pronunció a favor de un programa de trabajadores 

hucspedes para reducir la migración ilegal y facilitar el combate al terrorismo: "Si 

pudiéramos encontrar una manera de transferir una parle sustancial del llujo ilegal actual de 

~kxico hacia canales legales mediante una especie de programa de trabajadores 

temporales, y combinarlo con un nuevo arreglo cooperativo con i\1éxico sobre el control 

lde las fronteras], la economia estadounidense podria beneficiarse, podriamos reducir 
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sustancialmente la inmigración ilegal. Ello pennitiría a la Patrulla Fronteriza y otras 

agencias de control de concentrarse en los "tipos malos" ("bad guys") cruzando la frontera 

- no en el llujo de personas que sólo quieren entrar al país para trabajar" (Migration News, 

2002:mayo). 

Sin embargo, un tal programa de trabajadores temporales que, según algunos 

argumentos, podría afectar los salarios de los estadounidenses peor pagados y alentar aún la 

migración indocumentada, es muy controvertido en Estados Unidos y cst{1 lejos de 

realizarse. Mientras tanto, en este país prevalecen los sentimientos hostiles frente a los 

migran1es, como lo demuestra una decisión de la Suprema Corte de Justicia de mar1.o de 

2002, que niega a los trabajadores indocumentados despedidos ilegalmente el derecho a ser 

pagados retrospectivamente por el tiempo que quedaron sin empico, alegando que la 

\•iolación de las leyes de inmigración por parte de los trabajadores es más seria que la 

violación de las leyes laborales por parte de los empleadores (l\·ligration News, 

2002: mayo). En enero del mismo aiio, una encuesta reveló que el 58% de los 

estadounidenses quieren reducir los niveles de la inmigración legal (contra 45% en enero 

del aiio anterior) (lvligration News, 2002:agosto). 

El fuluro de la migración mexicana hacia Estados Unidos es más dificil de prever. 

l'vlcncionaremos únicamente un infonne del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 

diciembre de 2001. que insiste en que la migración entre ambos países es un fenómeno 

permanente y estructural basado en la geograíla, la desigualdad económica y la 

integración comercial entre ambos países - y que, aun en el mejor de los casos (suponiendo 

un crecimiento anual de 5%.), unos 400'000 mexicanos migrarían anualmente a Eslltdos 

Unidos hasta 2030, mientras que la población nacida en México alcanzaría los 1 S.3 

millones (hoy 8.3) en este aiio (Simcox, 2002). Todo parece demostrar que una mayor 

inlcgración económica entre México y Estados Unidos no es suficiente para resolver la 

cuestión migratoria entre ambos países, y que ésta seguirá una fuente de conílictos por 

muchas décadas mús. 
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4.4. Los debates sobre la i11111igmció11 e11tre los tlifere11tes actores 

De igual manera que en Europa, la preocupación principal en Estados Unidos está 

vinculada con el impacto de los inmigrantes sobre la economía y la sociedad 

estadounidense. También en el proceso de regionaliznción norteamericano existen 

ganadores y perdedores, y los argumentos y sentimientos hacia los inmigrantes varian 

según las regiones, los grupos sociales, y los intereses económicos e ideológicos. De hecho, 

la línea de separación entre los restriccionistas, que quieren reducir los flujos migratorios, y 

los antircstriccionistas, que cst;ín a favor de una mayor apertura hacia los inmigrantes, no 

respecta la lógica de los partidos políticos, sino que sigue una línea mucho más compleja, 

como veremos m;ís adelante. También hay que destacar que. si bien los argumentos mús 

frecuentes son económicos y linancieros, los debates siempre incluyen aspectos sociales y 

étnicos que a veces no carecen de un tinte racista. 

El grupo de rcstriccionistas comprende tanto a los activistas laboralcs25 que temen la 

competencia por parte de los migrantcs, como a grupos nativistas que sueiian con una 

sociedad sin extranjeros. Los argumentos pueden bas;1rsc en consideraciones económicas, 

políticas, sociales. ideológicas, demogrúlicas o raciales según sea el caso. A menudo se 

basan en un sentimiento de urgencia provocado por el incremento -- real o exagerado - de la 

inmigración ilegal desde los setcnta2
''. Los resultados de las diferentes investigaciones sobre 

el impacto económico real de los inmigrantes casi nunca influyen en los argumentos de este 

grupo de personas, guiados por sentimientos irracionales más que por consideraciones 

estadísticas (Rico, l 'J'J2). 

Mientras tanto, los antirestriccionistas enfatizan las contribuciones de los migrantes a la 

economía estadounidense y las implicaciones negativas de las reglamentaciones 

gubernamentales. Este grupo incluye a los empleadores de los inmigruntcs 

(indocumentados), particulanncntc a las grandes empresas agrícolas que requieren de mano 

·'" Cabe mencionar el l:'amhto rcc1c111c de actitud por parte tic Jos smdicatos norteamericanos. En los últimos 

ai10". éstos empe1.aron a •1pnyar la legalazac1ón de los inmigrantes 111documcnt11dos en el país, argumentando 

q11l' los 1111111grn111L's podían aliharsc a lus sml11catos csladoumdcnscs una vez que se encuentren en una 

s11u~1c1ón regular l'll l'I paÍ"i 

~h 1 as estadist1cas del SIN. que a menudo dan una \'iS1ón cxagcrad;.1 de los flujos nugratonos, no son ajenas a 

l'SltlS scnt11111enltlS 
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de obra para el trabajo estacional. Asimismo, cuenta con el apoyo de las organizaciones de 

mexicanos estadounidenses que luchan contra las discriminaciones laborales y los abusos 

hacia la población latinoamericana27
• Finalmente, hay que mencionar a los grupos de 

derechos civiles que consideran los controles radicales de los inmigrantes por parte del 

gobierno como un peligro para las libertades y los derechos cívicos. 

Entre los diferentes tipos de argumentos en el debate sobre la inmigración sobresalen 

las consideraciones económicas. Scgitn los argumentos se enfatizan los beneficios o los 

costos de la inmigración para el bienestar económico de la sociedad. Destacan en primer 

lugar los efectos de los inmigrantes sobre el mercado laboral, así como sus efectos fiscales. 

A partir de los años setenta, en un contexto de recesión económica los inmigrantes fueron 

acusados de aumentar el desempleo, bajar el nivel de los salarios y empeorar las 

condiciones laborales de los trabajadores nacionales. Algunos, apoyados por hts 

organizaciones laborales como el AFL-CIO, querían imponer sanciones a todos aquellos 

4ue contrataban a inmigrantes indocumentados. En cuanto a la cuestión fiscal, se 

sospechaba que los inmigrantes utilizaban mús servicios sociales de lo que contribuían a la 

sociedad mediante el pago de impuestos. La argumentación se basaba en el hecho de que el 

promedio de los inmigrantes era pobre, ganaba un salario muy bajo, y por lo tanto, pagaba 

impuestos muy modcstos2
". La cuestión de los impactos de los inmigrantes sobre la 

sociedad estadounidense en su conjunto es dificil de resolver, particularmente porque sus 

componentes -- por ejemplo la reducción del nivel de los salarios - son dificilcs de medir y 

porque los costos y beneficios de la inmigración pueden ser mayores o menores segitn lus 

rl'g1n11cs o los grupos alCctadm;~'). 

Sm l't11ha1go, 1111 hay que olvul•tr que entre los mexicanos cs1adoumdcnsc!t. no todos se benefician de la 

m11111!1acu·111, part1n1la1Tl\t'tlfl' cuantln co111p11cn con los inn11gr;1111cs por l'I mismo tipo de trabajos. Pm otro 

l.uln. pod1i;111 .... urru de la.o.; d1<ic11111111ac1nncs hacia los nugrantc.o; por su aspecto físico semejante al de los 

11.1ha1atlt11L'<; llll':\.ICano.., (RK11, Jf)í)2) 

~- SL"gun Sll"\'l'll ( ·a111a101a, los mt•.\11.:anos l'll Es1ados Umdos rl'prl·se1uan .t.2'Yo 1.k la poblac1ún. 10.2% de los 

ptihrl" .... y 12 )";, 1k la~ pt•r..,nnas "olll !'>cguro "<H:1al. l.a pohrl'/.a y el ha10 nivel de educación de los 1nrmg1antes 

llll"\11.:;rnm 1amh1C11 aki:la a los 11.·s1dcnks ll'gaks y s1g11l' siendo un prnhlen1a aún después de dos o tres 

vencral'tom·s (Cam.111ota, 2001) 

i (i;11l!!Slt'T llll"lll'lona que algunos l"Stud1ns han comprnhado qt1L" t•I impacto fasrnl tll' la 111m1gracuin es 

rlai;1me111l· 11eg<it1vo para las c111d;ulcs de 1.ns 1\ngl'h:s y San ll1q.~n. a1111tJ.tll' esta ascn·ración ha s1dn rcha11da 

por olio!-> 111n·st1gadm1.·!'> Cualq111l'ra que !'aca la rcalulad, es 1111crcsantt·~ dc~tacar qul' las rl'!!IOlll'S así lo 

pt·rnht.·11. n111h1 lo dt'llllll'"olla 1111a acc1ú11 lt·g;1I 1111c1Jda ¡m1 los guh1c111os fedcrak" de Te~<1s y Cahforma. 

pul1t'11dn que 1.·I goh1t.•1no li:der;:1I ks rcc111hob¡11a los gasln~ 1.•statalcs rl'lac1011adoo, co11 la 1111111grac1ún. y¡1 qu1.· 

t.'I gob1t·11111 no "L' lllO'ilIÚ 1.:.1pa1. tk 1.:0111rol;11 l'lica:nnc111L· J;:i 11111ugia1.:1011 ((f;111gstcr, l'J117) 
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Mientras que los grupos restrieeionistas enfatizan la competencia daiiina de los 

inmigrantes en el mercado laboral nacional, los grnpos antirestriccionistas tienden a 

demostrar los beneficios netos de los migrantes laborales sobre la sociedad estadounidense 

en general. Así pues, subrayan que los inmigrantes tienen un impacto moderado sobre el 

mercado laboral nacional por varias razones. Primero, los inmigrantes no sólo piden 

lrabajo, sino que también consumen bienes y servicios, lo que a su vez aumenta la demanda 

laboral. Segundo, casi nunca compiten por los mismos empleos que los trabajadores 

nacionales, por lo que, más que de una competencia, habría que hablar de "trabajadores 

comple111entarios". El analista Howard Chang habla de mercados laborales segregados 

entre si, el trabajo de los inmigrantes siendo concentrado en algunos sectores, tanto en el 

nivel mús alto corno en el más bajo de la distribución profesional. Por lo tanto, "los 

imnigrantes compiten entre sí, mucho rnús que con los nativos" (C'hang, 2000:21 O). Si bien 

algunas calegorías de trabajadores nacionales pueden resentir la competencia de los 

inmigranles, su impacto sobre el bienestar de la sociedad es innegable, por lo que hay que 

resolver los problemas potenciales a través de programas de redistribución social, en vez de 

introducir medidas reslrictivas contra la inmigración·10
• 

En cuanto a los aspectos fiscalc:s, el achacarles a los inmigrantes un costo financiero sin 

lomar en cuenla los beneficios que aportan, parece ser demasiado unilateral. Los estudios 

recientes al respecto sugieren que el beneficio o el costo de los inmigrantes en ténninos 

liscalcs depende mucho del tipo de 111igrante del que cstmnos hablando (Chang, 2000; Rico, 

l'l'J~). Aun asi, el i111pac10 fiscal de la in111igración es dificil de 111edir. Teóricamente, se 

Ira la de calcular la di fercncia entre los beneficios de la inmigración es decir, los 

impuestos pagados por los migrantcs - y sus costos -- el uso de los bienes públicos como 

los servicios escolares, los servicios 111édicos, los transpones públicos, etc. Las 

in\"Cstigacioncs negativas a menudo enfocan la educación de los hijos de inmigrantes, sin 

tnmar en cuenta los impuestos que pagarún estos nitios cuando crezcan e ingresen al 

u. l'.i;;tos at!!t1111cnto~ co111c1<h:11 con las lcuri;is ccnnúnucas a favor del lthrc lluJn de JlL'rsuna ... !-.L'giin las cuales 

"la llll!!l<H:Hln laboral l!CllL'1almcntc .iporla ganancias nc1;1s de b1e:ncst<1r al mmlltn en \U con1111110. ya 4uc el 

lf;ih;qu 'L' d111gL' h;1n;1 l'i p<1is donde tu:nc una utthdad de mayor valor" (Chímg, 2000:207). Las rcstricc1unl'S 

1m~~lill1111a~ ~olo logran d1stors1011ar el llll'rcado lahornl glohal. Atmquc !;1 pn.:d1ci.:11in tic las tcorias 

t'co110111K..t!\ 1.·11 cua1110 ;1 una 1gualllilculn de los salar10s a fta\'C:s de los tlu10<> 1111gra10r1o'i tlchL· ser puc'ito 

\L'l líll11l'llk' 1.•11 11.·la de ¡u1no, lla111;:1 la alcncuin l'I accrcanucnto qm• h;:u.:c c11111.· lo~ llu1os comc1c1ak'i y d1.· 

p1.·1~1u1as, qu1.· han d1.· ser llhcroill1aclns de igual forma para 111crcmcn1a1 el 111p.1cso /'''' ni¡llla a C!-l'ala mund1;il 
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111.::rcado lahnral. l.as inYcsligaeio11cs positivas subrayan los beneficios fiscales de los 

descendientes de los inmigrantes. así cnn10 del promedio de los inn1igrantcs actuales, 

mientras que admiten que los innligrantes no calificados o de una cierta edad en efecto 

tienen 1111 i111p:1cto fi..,cal llLTt1li\·n snhrc la sociedad. 

Así la~ n1-.;a~. L1 111vcs1igac1ún dl' Rico t'onrluyc que "las mnplias preocupaciones sobre 

la 111111Í!:_!ral'11·H1 111c\1ca11:1 gern:ralincnte 110 tienen fondo. ( .. ) En general, los in111igrantcs 

otorgan hc11L'lic1ns L'ru1111111icus in1pnrtantes al I·:stado. El uso de los servicios púhlicns 

gc11L·1al111c11te 1111 e~ 1111 prohk111a" (Rico. 1 <J 1J2:~..l2). Como ya hcrnos mencionado. estas 

cn11cl11s1011L·:-. llt.'llL'll llll i111p;1ctn rncnor Sllhrc Ja op1111ú11 p1.1hlica. En lns noventa. la cuestiún 

de IPs l'll"ilu-.. lisc1ks dl' la 11111li~~r;ic1ún fue el llrl~L'll del prnycctn de e:-.clu1r par1.:ial o 

tn1almc111L' ;.i 111~ 1111111~·,iantcs del accc~o a lus llL'nclinns ~nriaks lkl l·:-.;1;1do l~n !l)1Jh, la 

l.ev de Rcspons:ibil1dad l11n11granlc ,. Rcron11a a la l111111graciú11 lleg:il ¡//N//U) hi!O 

realidad este pro.\'L'L'lll S1 antes de L'SIL' atlll. ;1 lo~ L'\lra111crus les cr;t 11e~ado el acceso a 

ncrto'> sen 1c111~ pt.1hla·n~. dcsp11l·s lk 1 \J1J<1 lns 1111s111os L'Slahan l'\cl111dns de ··cualquier 

erario plihl1ctl ... dL·-.;1k el punto dL· \t'>l.1 l111111,1111t;111l' Jlll dc1a de !"l'f' alta111e11te cuestionable, 

partirularmcntL' s1 s1.· sahc que aun :1111cs de 11)'><1. L'I promedio de los 111111igrantes pagaba 

lllÚS llllJHll'~;tps de lo qtlL' l'tlllSlllllÍ:! L'll ~l'l\'ll"ltl~ p11hl1r11~. 

Aparte de la~ prL·11L·t1pannllL"~ L'C1111úr111L·.1 ..... rtL'llll" 1c~trH:c1011istas llL'lllll'n a expresar 

SL'llllllllL'lllP~ 11.1t1\ i-.t.1:-.. p1udtil'llills pin L'I 1111L·do ;intc 1111a p11hlac1t·lll dL' lllÍ!-!l'<llltes cada \'l'/ 

mús rn1merosa ~·con una L'stn1ctura de edad mús JlH'L'IJ de aquella de los residentes 11atin1s 

que según ellos, podría co1Hil1cir a una fragmcntac1ú11 de la socied;1d estadounidense al 

crear L"nclan:s de habla española. l .a población de inmigrantes crece <1. 5 \ LTL'S tnús rúpido 

que Ja pohlacitin de nativos. l listóricamente, el número dl' 1nmiµra11tcs ha alcan;ado 1111 

marl'n s111 precedentes. Desde los ochenta. esta realidad provocó tL'll\OITs en Ja pnhlación: 

"La i111pnrtanc1a creciente de un gnipo numeroso, separado de la pohlacl!in pnnc1pal por la 

lengua y las costumbres, podría afectar la estabili<latl social del pais. t\dcm:is, los lideres 

hispánicos admilcn que sus constituyentes fueron menos dispuestos a asimilarse que las 

comunidades extranjeras anteriores, en parte porque muchos de ellos prc\'cian que después 

'f'D (· T(1 e QT1T ' .r . .'· IJ ; H 
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de ganar y ahorrar dinero, se regresarían a Puerto Rico, México, Sudamérica o Cuba" (Time 

Magazine, cit. en Rico, 1992:255). 

Oponiéndose a estas preocupaciones, algunos alegan que la inmigración es la clave del 

sistema de seguridad social (Aleinikoff, 2001). Ante una población envejccicnte que poco a 

poco cambia la proporción entre trab:tiadores y retirados y que podria poner en peligro el 

sistema de seguridad social en el futuro, es menester buscar soluciones, y la inmigración 

podría ser una de ellas. Sin embargo, hay que estar concientcs de las altas tasas de pobreza 

y los salarios reducidos de los migrantes. Cabe preguntarse si los impuestos moderados 

pagados por esta categoría de gente pudiesen rescatar el sistema social. 

Si bien la dimensión étnica de la cuestión migratoria no siempre se exprcsn claramente, 

a menudo se encuentra de manera subyacente en el discurso de los restriccionislas. En 

cambio, desde los ochenta se menciona abiertamente el factor seguridad, a menudo 

vinculado con las consideraciones étnicas. Así pues, durante la administración Reagan el 

gobierno estadounidense admitió que "había perdido el control de (sus) fronteras". De la 

misma época proviene la declaración siguiente de un político estadounidense: "La primera 

tarea de una nación soberana es de controlar sus fronteras. Nosotros no lo hacemos ... La 

inmigración incontrolada es una de las mayores mnena1.as para el li1turo de este pais, a los 

valores, tradiciones, instituciones norteamericanas, y la manera en la que vivimos" (cit. en 

Rico, 19'J2:256). En el mismo orden de ideas, el director de la ClA William Colby había 

declarado desde 1 '>78, hablando de seguridad nacional, que "la amenaza más obvia [para 

Estados Unidos) es el hecho de que existen 60 millones de mexicanos hoy y que para 

finales del siglo, van a ser 120 millones. [La patrulla fronteriza] no temlní suficientes balas 

para detenerlos" (cit. en Rico, 1992:261 ). Aunque pareciera que estos argumemos tuvieron 

un impacto menor en cuanto a la definición de la política migratoria en Estados Unidos, los 

argumentos de seguridad y del canícler "no cslUdounidense" ("unamerican") de los 

trabajadores extranjeros se subraya con mucha frecuencia en los discursos 

anti inmigratorios. 

Curiosamente, las contradicciones entre los grupos rcslriccionistas y antirestriccionistas 

no se encuentran entre, sino dentro de los mismos partidos. Así pues, la Propuesta 187 de 

1994 parecería ser una clara victoria para el partido republicano, opuesto a una política 
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migratoria abierta. Sin embargo, a las posiciones radicalmente antiinmigratorias dentro de 

este partido se oponen puntos de vista abiertamente liberales - como aquel del alcalde de 

Nueva York Rudolph Giuliani, conocido por sus declaraciones proinmigrantes - o 

intennedios - como aquel del senador Alan Simpson, que se distanció claramente de la 

Propuesta 187, a pesar de sus ideas en general opuestas a los inmigrantes. En cuanto a los 

demócratas, es bien sabido que el presidente William Clinton definió a la inmigración como 

uno de los mayores problemas de su gobierno, alejándose de los principios en general más 

humanitarios de su partido. Asimismo, la izquierda y el trabajo organizado tienden a 

asociar la inmigración ilegal con altos costos sociales. 

Finalmente, cabe destacar que la irracionalidad es un factor esencial de los diferentes 

argmnentos. corno siempre es el caso cuando se trata de explicar preocupaciones o temores 

sociales. Ello explica las contradicciones inherentes al debate, las diferencias de opiniones 

dcmro de los mismos partidos, o hechos tan llamativos como la campalia electoral del 

californicnsc Michacl Huntington por un escalio en el senado, que basó su programa 

político en el problema de la inmigración ilegal y que resultó haber empicado ... a un 

trabajador indocumentado (\Villoughby, 1997:268). 

4.5. Co11c/11sio11es: Los procesos tle regiom1/izació11 y la 111igracití11 eu 
América del Norte 

En los mios noventa Estndos Unidos se enfrenta a retos sin precedentes en cuanto a su 

intem:lación con Jos países vecinos. En esta década se cuentan anualmente 300 millones de 

cruces legales en la frontera Sur, dos veces más que en los ochenta. La población de 

mexicanos estableeidos en Estados Unidos aumentó considerablemente, a raíz de un flujo 

annal neto de JOO'OOO personas. Mientrns tanto, el intercambio comercial entre México y 

l'stados Unidos es tres veces mús alto que en los ochenta, con unos 250 mil millones de 

dólares involucrados. mientras que las inversiones crecieron de 50 mil millones de dólares 

en c111co alios, diez veces más que en la década anterior (Vargas, 2001 ). 

t\ pesar de este aumento simultímco de los di fercntcs tipos de flujos transfrontcriws 

entre 1\kxico y Estados Unidos, el análisis anterior demuestra que existe una contradicción 
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entre el comercio y la migración en América del Norte. El esHtblecimicnto de muros y la 

militarización de la frontera es una inconsistencia con el espíritu de una nueva asociación 

económica transfrontcriza. A la apertura de las fronteras al libre comercio se opone la 

creación de obstáculos al libre flujo de personas, con un unilateralismo estadounidenses en 

cuestiones migratorias que se apareja muy mal con el principio de cooperación y consulta 

del TLCAN. 

La discriminación de la cuestión migratoria frente a los asuntos comerciales y 

financieros puede volverse problemática, al ignorar dos realidades actuales: l. La fuerza 

militar no puede controlar o impedir fenómenos sociales regionales, como los flujos 

transnacionalcs ilícitos. Por lo tanto, la estrategia unilateral estadounidense fundada en un 

mayor control fronterizo es insuficiente para resolver los problemas de la inmigración hacia 

este país. 2. Los cambios introducidos por una mayor integración comercial y financiera 

entre México y Estados Unidos tienen impactos sobre el fenómeno migratorio, exista un 

acuerdo migratorio o no. Para aumentar el control de ambos paises sobre este fenómeno es 

indispensable crear instituciones binacionales que tengan como objetivo analizar y 

reglamentar los flujos migratorios, tomando en cuenta las motivaciones de los migrantes y 

sus efectos sobre el país expulsor y receptor. 

Sin embargo. por diferentes razones es muy dilicil detenninar eu{iles son los efectos del 

TLC't\N sobre la economía mexicana e, indirectamente, sobre la migración. Primero, un 

an:'tlisis fondado tiene que insertarse en un marco temporal mucho más amplio, tratándose 

de un fenómeno a largo plaw. Segundo, sabemos que la migración está en gran medida 

provocada por la situación económica en el país y en el extranjcro.1 1
, caracterizada la 

primera por ajustes económicos que generan ganadores y perdedores, corno la apertura 

comercial y la privatización y reestructuración de los mercados de trabajo. Sin embargo, la 

apertura comercial de México, con todos los ajustes que implicó, empezó antes de 1994, y 

no es facil separar el impacto del TLCAN sobre el desempleo, el subempleo y, por ende, la 

migración, de aquel causado por otras variables. A ello habría que añadir que la crisis 

" SL•glln L'I 111fnrmc de JtJSS de la Conusuin h1la1cral sohrc el F111uro de las H.clacioncs Estados lJnulos
:\k\ll'O, .. la 1111grai:1ún tnllT11;u.:mnal es finalmente moli\'ada por una realidad cconómu:a. Que sc;in 
"cmpujadns" por l;is comhc1oncs 1111olc1<1hles en México o "atraidos" por las oportu111dadcs en Estados 
l i111dos, los 11aha1adorcs se t•1tfrl•111an con una dec1s1ón cscncialrncntc ccomimica" (ctl. en Srnith, 2000.:!S4) 
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mexicana de 1994-1995 no pennite hacer una evaluación lineal de la economía mexicana 

frente al TLCAN. 

No obstante, se puede decir que el TLCAN es la fonnalización jurídica, para México, 

de una política económica que empezó en 1983 (Valdés-Ugalde, 2000:496). En este 

sentido, el contexto más amplio en que se linnó el TLCAN tiene un impacto sobre el 

fenómeno migratorio. Asimismo, es innegable que el Tratado promueve el libre comercio y 

motiva las inversiones lransnacionalcs, lo cual alienta la interacción cultural y la migración 

laboral. Por lo tanto, las medidas antiinmigratorias de los noventa en Estados Unidos llevan 

en si una contradicción inherente al restringir las consecuencias sociales de la política 

económica estadounidense. 

En lodos los casos, podemos suponer que la tcoria del proceso de co1wergencia 

económica que llevaria a una reducción de la migración México-Estados Unidos debe ser 

descartada, por lo menos a corto y mediano plazo. "La experiencia histórica de las i1ltimas 

décadas respecto a la migración de mexicanos a Estados Unidos no pennite esperar, en un 

ruturo mits o menos cercano, erectos migratorios de importancia derivada del incremento 

acelerado del ílujo comercial ( ... ) Todas las relaciones anteriores, experimentadas en el 

pasado con menor o mayor intensidad, se han visto acompmiados por tendencias 

migratorias cuantitativamente en aumento" (Smith, 2000:2ü3). 

De ahi las proyecciones que estiman que la migración mexicana hacia Estados Unidos 

no se reducirit, o al contrario seguirá creciendo, durante por lo menos tres décadas mús. 

Algunos investigadores enfotizan la inercia del renómcno migratorio, que no se regulará ni 

se limitani ni se climinar;i, aun suponiendo una situación económica en ascenso (Alba, 

2000:595). La demanda estructural de mano de obra por parte de las empresas 

estadounidenses, la di rerencia salarial entre ambos paises y la existencia de redes 

transnacionales de migrantes asegurarún la continuación del l'cnómeno aun en el caso de un 

ruerlc crecimiento económico en México. Si a ello se aliadcn algunas consecuencias 

negativas del TLC AN la creación de empleos mal pagados, la dislocación de sectores 

anteriormente protegidos o el traslado de una parle de la población mexicana hacia la 

región fronteriza en el marco del programa maquilador - e5 obvio que el fenómeno scguirú 

un problema mayor entre ambos paises por varias décadas mús. 
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Todo ello demuestra que el comercio y la migración están intrinsicamente relacionados. 

La política unilateral de Estados Unidos al respecto, cuando la región norteamericana estú 

avanzando hacia una 111ayor integración y cooperación a escala comercial. obvimncntc no 

es la respuesta adecuada. Algunos alegan que con el TLCAN. los países involucrados 

perdieron una oportunidad histórica para tratar la cuestión migratoria (Johnson, 2001 ). La 

migración es un fenómeno social a largo plazo que debería reglamentarse en el marco de 

una mayor integración entre los paises. Algunos proponen la introducción de un nuevo 

programa de trabajadores temporales que seguiría el modelo del programa de los braceros 

de 1942-64. Otros aun quieren ir mús allú, alegando que un tal programa sólo aumentaría la 

cantidad de mano de obra barata trabajando en condiciones laborales pésimas, y que no 

garantizaría una reducción de la inmigración ilegal. Para ellos, la linica solución viable es 

entonces la negociación de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que 

cuente con una eficacia que no tienen los Acuerdos Paralelos, y <¡ue esté incluido como 

parte integral en el TLCAN. 
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CAPÍTULO V 

EL FENÓMENO MIGRATORIO EN EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE 

5.1. lntrotl11cci<i11 

"Pedimos trabajadores, pero llegaron seres humanos" 

AJax Frise/,, escritor sui:n 

En los capítulos precedentes se confinnó uno de los rasgos principales de los procesos de 

regionalización en Europa y América del Norte mencionados al principio. En ambas 

regiones asistimos a una creciente interrelación económica, y a veces política y cultural, 

entre paises altamente industrializados y paises pobres con poca esperanza de que en un 

ruturo próximo estas regiones vayan a experimentar una convergencia económica que 

llL'varia a una tnayor ho1nogcncidad de la región. 

El vinculo entre esta situación y el renómeno migratorio salta a la vista. Hasta ahora, en 

este trabajo demostramos que, aun en la ausencia de acuerdos migratorios o capítulos 

tratando el problema del libre llujo de personas, los acuerdos regionales no pueden ser 

separados de la cuestión migratoria. Existe una estrecha relación entre el incremento de las 

111terrelac1nncs comerciales y linancicras por una parte, y los ílujos migratorios por otra. 

1.os debates sohre la inmigración que acompaiiaron cada vez las negociaciones de acuerdos 

regionales entre paises con niveles snciocconómicos distintos - y con una fuerte tradición 

de c1nigrnción o inmigración entre si reflejan esta realidad. 
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En nuestro trabajo también mostramos que los ílujos migratorios en ambas regiones 
experimenrnron cambios sustanciosos, tanto cuantitativos corno cualitativos, a partir de los 
noventa, sin que se establezca necesariamente un vínculo directo entre regionalismo y 
migración. Esta aseveración nos pennitió avanzar un postulado que discutiremos rmis 
detalladamente en la conclusión: la ausencia de la cuestión migratoria en los acuerdos 
regionales es una clara falla, al omitir un aspecto esencial para el desarrollo 
sociocconómico de la región en su conjunto y perder así una ocasión Ílnica para resolver 
tensiones pendientes desde hace muchos años entre los países - particulam1enle en el caso 
de México y Estados Unidos. 

Nos falta ahora comparar las regiones de Europa y América del Norte en cuanto a la 
evolución reciente del fenómeno migratorio, lomando en cuentn las informaciones 
obtenidas a lo largo de los capítulos anteriores. Insistimos en que una comparación de esta 
naturaleza puL·de ser nruy valiosa, al ofrecemos una perspectiva general de los problemas 
enco111rados por los paises receptores de migrantes en el sistema internacional ;1ctual. Sin 
pretender que las regiones de Europa y América del None sean representativas de Indos los 
paises, este anülisis comparativo puede motivar a otros investigadores a buscar aspectos 
semejantes en otras panes del mundo. 

En el capitulo de introducción, comentamos que el presente estudio se concentraría 
primordialmente en el punto de vista de los paises receptores, en littizando aquellos factores 
que conciernen la evolución cuantitativa y cualitativa, así como el control gubernamental 
de la i111111gración. Justificamos esta elección por la evolución reciente del fenómeno 
mrgratorio en el mundo, donde los paises receptores se vuelven cada vez más ansiosos por 
cerrar sus fro111eras a un ílujo indiferenciado de inmignmtes. Así pues, nos pareció legitimo 
estudiar los rasgos principales de las políticas migratorias y los debates dentro de las 
sociedades receptoras, mismos que iníluycn en la dimensión y en las características de los 
flujos de inmigrantes. Siguiendo la lógica lcmütica de nuestro trabajo, en este capítulo 
compar;iremos tanto la evolución reciente de los flujos migratorios en Europa y América 
del Norte, corno lus cambios ocurridos en la política migratoria de estos países y los 
debates públicos que se dieron al respecto. 

Ahora hicn, la comparación propuesta a<1ui no carece de un cierto nírmero de 
dificultades, que tienen que ver primordialmente con el tipo de fuentes que fundamcrllan 
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nuestra i11\'esligación. Tanto en Europa como en América del Norte, las estadísticas de la 

OCDE, el SIN o los gobiernos de los países involucrados se basan en registros de 

población, pennisos de residencia o de trabajo, censos y encuestas. Raras veces existen 

bases de datos especializados que estudian directamente el fenómeno migratorio, y las 

fuentes existentes a menudo pecan por su inexactitud en cuanto al estatus legal de los 

inmigrantes, o analizan el fenómeno migratorio como un acontecimiento t'mico en vez de un 

proceso que evoluciona en el tiempo. 

Nos encontramos, pues, ante una diversidad de fuentes que reflejan sistemas nacionales 

de migración y las políticas migratorias gubernamentales, más que el fenómeno migratorio 

en si. Ello pone en lela de juicio la comparabilidad de los casos al volver dificil - aunque 

no imposible - la aplicación de definiciones comunes y las comparaciones en el ámbito 

internacional. La folla de cslúndares unívocos a escala internacional en cuanto al fenómeno 

migratorio aurncnla aún rnús estas dificulladcs. 

Otro problema concierne a las mediciones de la inmigración indocumentada. Las 

estimaciones al respecto son muy prohlemúticas, como lo demuestran los resultados muy 

distintos obtenidos segt'm los métodos y los intereses de los investigadores. Los inmigrantes 

indocumentados se registran únicamente en casos excepcionales, como por ejemplo " 

¡wsrcriori. en el marco de los programas de regularización de indocumentados. 

Finalmente, hay que insistir de nuevo en que la migración es un fenómeno de larga 

duración. Por lo tanto, es dificil analizar su evolución, o su interrelación con otros 

knúmcnos económicos y sociales, en un periodo de diez años solamente. Ello explica 

porque hemos incluido en este trabajo algunas estimaciones sobre la evolución del 

li:nómcno migratorio en las próximas décadas. Si bien estas estimaciones nos pueden 

ayudar a obtener una idea mús general y mús completa de la evolución del fenómeno 

despucs de los noventa, hay que estar conscientes de sus limitaciones y el margen de error 

que implican. 

Todas es las dificultades no nos deben desanimar en nuestra investigación. Al contrario, 

1111cnlras estemos conscientes de los problemas que implica la comparación entre dos 

regiones con tradiciones tan distintas como Europa y América del Norte, nuestra 

i111·cstigación tiene una utilidad para la fonnulación de observaciones generales sohrc el 

li:ntimeno migratorio en casos parecidos a aquellos estudiados. 
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5.2. La evolución del fenómeno migratorio en los 11tll'e11ta: comparació11 
entre ambas regio11es 

5.2.1. Europ:1 Occidental y América del Norte: dos sistemas de mlgrncióu 

El concepto de los sistemas migratorios fue utilizado por primera vez en los arios setenta 

por A. L. Mahogunje, al sostener este investigador que "la migración debe ser reconocida 

fundamentalmente como un proceso espacial con una fonna y estructura geográlica clara" 

(Masscy e.a., 1998:60). Este concepto implica que existen en el mundo regiones que se 

caracterizan por el intercambio de nlimcros importantes de migrantcs entre los países, 

intercambio que se institucionaliza con el tiempo a través de la creación de redes sociales. 

1.os sistemas migratorios a menudo representan verdaderos mercados laborales, a veces 

apoyados por arTeglos formales que explícitamente crean empleos supranacionales (Masscy 

e.a., 1998). Hemos visto que la Unión Europea como institución sirve mejor a este 

propósito que el TLC AN. De manera general, aun si una mayor integración regional 

produce un aumento de los llujos migratorios, a menudo los países receptores reaccionan de 

manera restrictiva frente a los países con los que tienen vínculos económicos estrechos. El 

trato de México por palle de Estados Unidos es uno de los ejemplos más tajantes. 

El comparar las regiones europea y norteamericana como sistemas de migración tiene la 

ventaja de confrontar la migrnción polaca y la 1m:xicana desde una perspectiva gcográlica e 

histórica, lo que pennite explicar ciertas diferencias en cuanto a las preocupaciones de los 

países receptores o la naturaleza de los llujos de inmigrantes. La diferencia mús notable 

entre ambos sistemas migratorios tal vez sea la mayor antigiicdad del sistema 

nortcamcricano, dentro del cual Estados Unidos y Canadú dcse111pe1ia11 el papel de paises 

receptores tradicionales. Ello inlluye en el número de inmigrantes dentro de los paises: 

i\fasscy et alii subrayan que sólo el Estado de California acoge a mús inmigrantes 

permanentes que cualquier pais en el mundo, con excepción de Estados Unidos (Massey 

e.a., l 1J1JS:(i2). 

En cambio, el sistema de migración europeo es relativamente reciente y no rehusa las 

cinco decadas, puesto que hasta 1950, el "viejo" continente expulsaba mús migrantcs de los 

que recibía. No es hasta los aiios cincuenta y sesenta del siglo pas:ulo que los paises 

europeos emergieron como importadores de trabajo, reclutando mano de obra 
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principalmente de los países del Sur del continente. La recesión económica y el 

consiguiente desempleo estmctural después de la crisis de 1973 dieron lugar a políticas 

migratorias más restrictivas en los países de Europa Occidental; sin embargo, en los años 

ochenta los principios de la reunifieación familiar y del asilo, así como los influjos 

relativamente incontrolados de migrantcs de Europa del Este, de África del Norte y de otros 

países en desarrollo garantizaron que los flujos migratorios siguieran creciendo. Ello 

explica que, a pesar de su política restrictiva frente a la inmigración, un país como 

Alemania cuente entre los países con mayor población extranjera a escala mundial. En este 

país, los inmigrantes de Europa del Este y de Turquía en gran medida sustituyeron a los 

inmigrantes tradicionales de Italia, Espalia, Portugal y Grecia (Gnilica 5.1 ). 

Ur.tlica :'1.1 

Frnnc1a 
Estados 

/.11 llllJ.:l"tll'IÚll lflll'rllllcuma/ ,.,, ,., .\l.\11'11111 ('111'0/WO rEum¡m Ct't1tra/), /f}Sfl./f)l)8 (Masscy e.a., 1998:119. 

OCllE. 201lt )1 

1 
MassL"y L'.il. dist111gul'11 cnHl' \'arios "subsistemas" dentro del sistema <le nugrac1ú11 cuiopco. Por 1a1.011cs de 

s1111plu:uh1d. !-ioh1111L'lllt: IHL'sc111a1c111os el subsistema que m.is mtcrC:s • •.UMiLIDli,:.sjf.il-lll.\'..C.S.llg¡u·w..~=c., ,, .... 
J.: 

( : . ~1T 
': ·, ';\,.· i ~ 
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La consolidación de Europa con su mercado interno libre, implicando controles más 

restrictivos para terceros, no ha logrado detener los flujos migratorios, provocando al 

contrario un incremento de los flujos de indocumentados en esta región. 

l.111111g111c1ú11 mlt'nlllCWll<ll t'll ('/ SH"ll'ma 11ort1'tllt11'1/l'flll11. /1)8(}.l)S (,\la.He_\' t'.CI. /998·66: OC/Jf.:, 200/) 

As1111is1110. el continente americano experimentó un incremento i111portante de la 

n11gral'ión intrarregional desde mediados de los arios sesenta, a tal punto que en Estados 

l lnidos se hahla de un récord histórico en cuanto a las cifras de inmigración. En este país, 

actualmente el •J'V.1 de la población nació en el extranjero, cifra que se acerca a las tasas de 

inmigración en los países receptores europeos mús importantes. El ca111bio 111ás importante 

t·I \ISll'lll<t de E11111pa Central (mcluycnúo Alc1t1•1111a. Austria y Sui1.a) P;u~1 estos paises. los ílu.1ns de Europa 

dl'I l:~lt' son cst'lll'rnlcs, 1111c11tras <.ltlc los 1111111grantl's dc Arnca del Nonc ~e cmKcnt1•111 pr111c1pal111cntc en 

h;111c1a 
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ocurrido en el sistema de migración norteamericano en las Ílltimas décadas sin dudas 

concie111c el origen de los inmigrantes, que se trasladó de Europa hacia Asia, América 

Latina y el Caribe. Oc manera indirecta, Estados Unidos experimentó pues un acercamiento 

al mundo hispanoparlante, acentuado por la inmigración ilegal de esta región. El primer 

país expulsor para Estados Unidos sigue siendo México, cuya importancia no se ha 

reducido desde la primera mitad del siglo XX (Grúlica 5.2). De manera similar que en 

Europa, la rcunilicación familiar, el principio del asilo político, la necesidad de mano de 

obra calilicada y la perpetuación de la inmigración ilegal son los factores que explican el 

crecimiento continuo de la inmigración en América del Norte, a pesar de la oposición social 

creciente hacia los inmigrantes. 

Las diferencias entre los sistemas europeo y norteamericano tienen implicaciones sobre 

los difcrcutcs aspectos del fenómeno migratorio. En primer lugar, el carácter reciente del 

sistema de migración europeo y la negativa de los países europeos para considerarse 

oficialmente como "países de inmigración" signilican que los bases de datos sobre el 

fcmímenn migratorio, y en particular sobre las características de los inmigrantes, son 

escasos; en comparación, Estados Unidos es el país mejor documentado del mundo en 

cuanto a la migración. Obviamente, esta diferencia tiene repercusiones sobre el estudio del 

fenómeno migratorio en diferentes partes del mundo, y particularmente sobre la 

comparahilidad interregional de los datos. 

l.a autoidcntilicación de Estados Unidos y Canadá como países tradicionales de 

1111111gración y que se crearon a través de la inmigración también explica que algunos 

tL-rminos relacionados, como unaturalización" o "ciudadanía", no tengan el . mis1no 

significado que en Europa2
• Ello tiene consecuencias importantes para el estudio del 

li:nú111c110 1111grntorio en diferentes partes del mundo. Si la naturalización de los inmigrantes 

es frecuente, como en Estados Unidos, el tértnino de "extranjero" es insuficiente para 

dcscrihtr la inmigración, razón por la que hay que recurrir al concepto de "nacidos en el 

~11l·1111.1s qrn: l'll Alema111a, el nacwnahsmo "Clnu:o" prcccdui la formación del Es1ado-nac11.in alemán, en 

\;1111h10 en l'.sto1do!-i lJ111dos la 111111igración siempre ha sido pcrc1h1da co1110 una parle esencial de la formación 

tlL·I l·.~1adn Ello l'.\pllca quL' en Alcmanm la cmdadornia se vmculc con la descendencia - origen dl'I '"·' 

\u,,g111111.' lllll'nlrits que E!-iwdos Unidos, al cons1dcrars1: un pais de mrmgrac1ón ..... l. ha.-ta en el ¡m wh ) 

llL·111le a <lar la prioridad a la 1cs1dencta sohre la nac1nnaluloul. 1\si se da el fenómeno, en Alt:111a111a. del 

1111111gr;111lt• que, 011111 desplll~S de varias gencrac1111u:s, sigue Sll'mlo un n.lranJcro cn -tu pai-; de 1esalcnc1a y lk 

rl'JL•rL'llClíl. lkc1e111L·111e111c. l.ts rcfor111as des la 1.ey sobre na1urahí".ac1(111 y c11ul;ula11iil perrmllcrnn ollcJ;11sL' de 

t""'ª 1111cq11L·t;11:1ú11 l·~111c1a dl· h1 n;icmn;ilulad, af1ad1L'ndo al i.:onccplO 011g111;.il cll'lll1..'nlo-t del /fl\ wfl 
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extranjero". Si en cambio las leyes de naturalización son muy estrictas, como en Alemania 

- pais en el que los alemanes étnicos fueron los únicos en obtener fácilmente la 

nacionalidad alemana - el grnpo de inmigrantes corresponde en general a aquello de los 

extranjeros. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, por cierto, los sistemas de migración de Europa y 

América del Norte tienden a parecerse cada vez más. En los mios sesenta, los programas de 

contratación de mano de ohra incrementaron el porcentaje de extranjeros en los países de 

Europa Occidental·'. a tal punto que a veces llegó a rebasar las cifras estadounidenses. En 

los alios ochenta, la población extranjera de Alemania creció en alrededor de 789'000 

personas, lo que corresponde a un crecimiento de 15%, sin cont:ir la entrada de más de un 

millón de alemanes étnicos - los llamados A11ssicd/er ... "regresados" a Alemania desde los 

territorios de la Unión Soviética, Polonia y Rumania. Este incremento de las cifras 

migraton,1s se combinó con una tnigración intrncuropca en declive, a favor de una 

migración de paises en desarrollo (Massey e.a .. 1998:114). 

A menudo la demanda de mano de obra es un factor esencial para explicar porqué los 

llu¡os migratorios hacia un pais empiezan. En el caso europeo, los programas de 

reclutamiento de trabajadores italianos, espaliolcs y portugueses institucionalizaron una 

demanda de mano de obra en paises como Alemania, Suiza o Austria durante una época de 

expansión económica. Sin embargo, la inmigración se vuelve mucho menos fácil de 

controlar una vez que la demanda desaparece. i\fochos inmigrantes ya se encuentran en el 

pais de destino desde hace varios atios, y factores con10 el principio de la reunilicación 

fomiliar. las redes sociales de migrantes o los nuevos patrones de consumismo en los países 

expulsores garant11an la continuidad de los flujos migratorios aun en periodos de 

desempleo. Asimismo. la historia se encarga de crear continuamente nuevos focos de 

tensiones que producen nuevas olas de emigración hacia los paises industrializados. Existen 

evidentes similitudes regionales en cuanto a las preocupaciones de los paises receptores 

1 
( ·01hl' dt"·ólaCJI qul' p.11a l·.-.tadn ... l l111tlus el 1t•t·luto11nu.:11to dt· mano dl· ohr;.i nunca h<i stdo un mstnmu:nto muy 

1111po11;.11llt' tic l.1 polit1G1 1111g11.11t111a de l'Slc pais. El Cmn·1•1110 di· /O\ !ltaC"cm\ de 111·12· 1964 rcprc'icnla la 

1.·.,¡w11..:11na ú111r•1 lk 1111 ;11..-ul'rdo form;:il dc contrat:ictlin dL' mJno dr.: obra firmado con un ú111co pais. MC.\1c11 

e 1111t•n11111p1tlo L'll loo; atin" ~1.·~t·nta ~11L"ntra~ tanto. L'll l:u1op:1 el 1L"clutan11L'nlo de mano de obra en !ns 

"'L'..,t·nta fut" 1111 for1111 tlL'l't<;1Yn par~1 11111.:1ar la 1111111gran011 h<ic1a lo.-. paisc-. que..· pad1.·cian de una falla dl' 

t1;1ha¡;ulu1e-> 1..·11 .1lgu110~ ... ectore-,. l.<t rnll·11upc1ú11 tk los prngra111;1~ dc "lrah;q;ulm1.·s hul'!-ipt..•dc~" cn 197.' no 

1111p1d11'1 l.1 1:0111111u.h:1t111 dL· In-; l1111os n11gr;11onrn. hac1;1 los pais1..·s L'lllopl'OS. y l.'11 Jo" ;:11io'.'i no\'L•nt;:1 los acuerdos 

h1l,1tL·1.1k·, lk 111.11111 1.k uh1a c1H1 algum1<t paisL'S \"l.'Clllos part.•n·n !-.CI 1111 llllL'\"<1 1a~g.o dr la pl1li11c1.1 1111~rat11r1a 

¡1111 Jo 111t•110.., L'll Akm.1111a y Aw.111.1 
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frente a un aumento de la inmigración y los argumentos de los di fcrentes sectores de la 

sociedad para limitar o, al contrario, liberalizar los flujos migratorios. 

Ante el aumento reciente de la inmigración tanto en Europa como en América del 

Norte, no ha de sorprender que ambas regiones se enfrenten al mismo tipo de problemas. 

En muchas partes del mundo existe una discrepancia entre los objetivos de las políticas 

migratorias y sus resultados, y en este contexto, los gobiernos de Europa Occidental no han 

sido mús eficaces que Estados Unidos para limitar los !lujos migratorios hacia sus países. 

En 1992, 26 millones de inmigrantes indocumentados residían en Europa, el 25% de ellos 

en Alemania (Masscy e.a., 1998). La reacción de la sociedad receptora en ambos 

continentes es el rechazo, frecuentemente radicalizado por sentimientos abiertamente 

racistas. La creciente crisis económica que afecta los países receptores y las altas tasas de 

desempleo en Europa (20 millones en 1993) no facilitan las cosas. A ello se añade la 

preocupación de un incremento sensible de la inmigración en el caso de una mayor apertura 

comercial hacia países menos desarrollados, cuestión que estudiaremos en el siguiente 

apartado. 

5.2.2. l\li~rnción y procesos de re~ionaliznción en Europa y América del Norte 

No se puede insistir lo suficientemente en la relación estrecha que existe entre el fenómeno 

migratorio y el comercio internacional. Como lo fonnula un texto de la UNU/WIDER, "la 

mumlialización de la estructura económica y social mundial - en palabras de volúmenes 

111crementados tanto de inmigración como de comercio - sin lugar a dudas es una de las 

características claves que describe cómo la relación entre los paises cambió en las últimas 

trc·s d0cadas. Existen similitudes evidentes en cuanto a los impactos económicos de la 

1111111gración y el comercio" ( Boswell, 2002: 1 ). 

l\1;'1s allú de las similitudes, existe una relación directa entre migración y comercio, 

1n1s111:i que se intensificó en los últimos a1ios. Hemos visto que un incremento del comercio 

1cg1onal generalmente provoca un aumento de los flujos migratorios dentro de la región, 

particularmente si los países implicados están menos desarrollados o económicamente 

desiguales entre si. Es una de las grandes originalidades de los procesos de regionalización 

en J:urnpa y América del Norte - ausente en otras partes del mundo - el que se hayan 
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desarrollado a partir de los noventa con la participación de países ricos y pobres•. Hemos 

visto que, si bien puede ser problemático comparar una organización regional relativamente 

desarrollada y con una historia de casi medio siglo como la Unión Europea, con la creación 

reciente de una zona de libre comercio como lo es el TLCAN, los cambios que illtimamcntc 

han experimentado estos dos proyectos regionales afectan de manera similar la cuestión 

migratoria. En general la evolución de los llujos migratorios después de la finna de 

acuerdos regionales asimétricos está en el centro de las preocupaciones de los países 

industriales, ya que en el caso de una mayor apertura de las fronteras a las personas, los 

mercados laborales nacionales podrían ser afectados. Mientras tanto, los países expulsores 

de migrantes esperan que, mediante una integración rrnis avanzada con su vecino rico, se 

resolvería o arreglaría en parte el problema migratorio, ya sea que la ape11ura al libre llujo 

de personas permita a sus nacionales buscar empleos en el extranjero, ya sea que el futuro 

dcsanollo económico errmlique o reduzca las causas de la en1igración. 

Asi pues, mientras que Alemania y Estados Unidos buscan antes que nada nuevas 

regiones para sus inversiones y el asegurar un mayor control de sus fronteras con los países 

pobres y potencialmente inestables , Polonia y México intentan atar su economía al 

mundo desarrollado. esperando así acelerar su accrcmnicnto a este último, corno una 

especie de boleto de entrada al mundo de bienestar y de la felicidad. Ambas partes buscan 

insertarse en el sistema internacional actual. pero lo hacen de una manera distinta, unos 

como poderes económicos, los otros como paises en desarrollo o "en transición", unos para 

asegurar su poder económico en el mundo. los otros para no quedarse completamente 

marginados. 

En este juego, cada cual dcsempciia un papel propio, ya que, a pesar de lo que dicen los 

teóricos de la convergencia, las desigualdades socioeconómicas entre los di fcrcntes 

integrantes de los procesos regionales mencionados no disminuirún de manera sustanciosa 

durante por lo menos unas décadas rrnis. Incluso en el caso de que existan transferencias de 

fondos importantes desde las regiones m<is desarrolladas lmcia las regiones pobres - a 

~ Tanto Alcma111a l"nnm EsloHlos U1mlns son p;IÍscs riL·ns (con un PIB ¡wr ca¡mo 'iupcnor a 2'.' '000 dólares 

pai;t t.'1 ailo l'JIJ.I), cspcr1ahm:ntc en 1.:n111pa1ac1ún con .1lg11nos dl' !'>US pal'iL'S \l"l"1110S. 1.:01110 \tl·xu:o y Cuha 

(con un PIB ¡wr C'll/11111 dL· J'IJ40 )' dl' 2'02.5 dtila1L'~ lt'S)ll'l.'ll\'allll'llll') 11 1'010111.1 r b lkpúhl1ca Chcra (con 

cifras de S':\36 y 7'824 dúl;ucs) (Vugcl. 2000:JIJ_,,, Estas d11Crc11c1as CCOl\lllllll.:as 11n1<1hll·s l'lllfl' r•1iscs 

vcl"mos, aunque no sean el único, son un foctor ti1mlamcn1al para C"-phi:ar l'I ft•mlmt..·1111 1111~ra1ono L'll cst<1s 

rcg1nncs 
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diferencia de Estados Unidos, ello podría ser el caso en Europa - y que los proyectos 

regionales signifiquen mús que una mera liberalización del comercio, una convergencia 

entre los paises ricos y pobres tardaría varias décadas en realizarse. 

Estas consideraciones abren nuevas perspectivas en el debate sobre la migración en el 

marco de los procesos de regionalización. En el momento en que los países pobres dentro 

de una región tienen una "utilidad" económica -- aquella de ampliar el mercado regional y 

llenar el vacío producido por la falta estructural de mano de obra, en general poco 

calificada, en los paises industrializados los flujos de trabajadores son una necesidad 

económica para la región. A esta lógica económica se oponen la realidad política y los 

argmncntos culturales o "ctnicislas"; rnuchas veces el tc111or a la competencia laboral y u la 

fragmentación cultural hace olvidar los beneficios de la inmigración. Por lo tanto, no ha de 

sorprender que existen muchas reticencias con respecto a una rcglamerlttrción íonnal del 

intercambio laboral entre los paises. Ni en el marco del TLCAN, ni dentro de los acuerdos 

bilaterales entre la Unión Europea y los países de Europa Central y Oriental, los puíses 

industrializados estún dispuestos a abrir sus fronteras al libre flujo de personas. 

Si bien en Europa, esta "cuarta libertad" cobrarú realidad en el caso del acceso de los 

paises en transición a la UE, actuahnente la integración regional se limita a cuestiones 

comerciales, linancicras. y a algunos aspectos políticos y culturales, pero sin tocar la 

cuestión migratoria. En este sentido, tanto los Acuerdos Eumpeos, firmados entre la Unión 

Europea y diez paises de Europa Central y Oriental, como el Ac11<'1'do de Cooperación 

/.ahora/ de .·l111<'r1m del Norle (A CLAN}, uno de los dos "Acuerdos Paralelos" del TLC'AN, 

snn decepcionantes al no garantizar un acceso de los países involucrados a los 1ncrcmJos 

laborales de los paises miembros. En Europa, la insuficiencia de los Acuerdos Europeos en 

cuanto a la cuestión laboral se equilibró parcialmente gracias a los acuerdos laborales 

bilaterales entre Alemania y Austria por una parte, los paises de Europa Central y Oriental 

por otra. En cambio, la ausencia de los asuntos migratorios en el marco del TLCAN debe 

ser considcrnda corno una seria carencia, ya que hastu hoy, no se ha finnado ningl111 

acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que complementara el tratado, sino que. 

al contrario, esta posibilidad parece cada vez nuís lejana después de los acontecimientos del 

11 de septiembre dc 2001 (Cuadro 5.1 ). 
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Cuadro 5 1 .. 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL INTERCAMBIO LABORAL 

Alemania - Polonia Estados Unidos - i\léxico 

Acuerdos Europeos (rrn·): u1::-l'olo11ia TI.CAN: EUA - Méxiro - C111111dá 
- establecimiento progresivo de una zona - establecimiento progresivo de una zona 

de libre comercio en un periodo de 10 de libre comercio en un período de 1 O a 

1 
arios 15 aiios 

1- apoyo linancicro de la UE (l'llAllE) ninguna transferencia linanciera hacia 
1- ningún derecho de acceso al mercado las regiones mús pobres 

1 

laboral de la UE (excepción: personal - ningún acceso al mercado laboral de 
clave de compaiiias, filiales y agencias) EUA (excepción: inversionistas y 

1 profesionales) ' 1--·-- --------··· -------- --·-----¡ Acuerdos hif(/(erales: All'llw11it1 - f'o/011it1 
- reclutamiento de mano de obra temporal 

¡ - reclutamiento de mano de obra estacio-

! ___ .'.:'~·-·----·--· - ···- -
1 .·ldh<'sui11 a /11 UH: UH-f'o/011ia 

---- ·-~---

1 - libre movimiento de personas 
1 

' ' 
1 

1 

' 
¡ 
' 1 

introducción de eventuales medidas de 
transición para responder a disfunciones 
en el mercado laboral (clúusula de sal· 
vaguanlia, sistema de cuotas. inlroduc-
ciú11 gradual del libre movimiento de 
personas) 

··--·--------·---- --- ----

:\ntc la postura restrictiva de los gobiernos alemán y estadounidense, los sectores 

económicos que padecen de una falta de mano de obra se ven obligados a satisfacer sus 

neccs1dadcs mediante la inmigración ilegal, cada vez más importante. El incremento del 

número de trabajadores indocumentados es la consecuencia lógica de las restricciones de 

entrada para una gran mayoría de migrantes potenciales, aun dentro de las zonas de libre 

comercio, a lo cual se afwdcn mayores facilidades para salir del país - transportes más 

haratns y mús rúpidos y, en el caso de Polonia, la permeabilidad de la frontera después de 

1 'l8 1J 

De esta forma queda artilicialmcnte separada la cuestión comercial de la laboral. en una 

situación donde ambos aspectos est;in estrechamente relacionados. Mientras que la 
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mundialización y los procesos de regionalización fomentan la apertura de las fronteras al 

comercio y a los flujos de capitales, el movimiento internacional del trabajo queda cada vez 

más restringido. En otras palabras. los flujos laborales experimentan una discriminación 

frente a otros factores esenciales p;1ra la producción. Mencionamos en los capítulos 

anteriores que esta separación artificial resultaba tanto de las preocupaciones, por parte de 

los paises industriales, que la inmigración creciera de manera desmesurada después de la 

apertura total de las fronteras, como también, en menor medida y particulannente en 

Estados Unidos, de la idea de <¡ue la integración comercial llevaría autom:íticamente a una 

reducción de los flujos migratorios entre los países. La limitación de las entradas a un 

número lijo de inmigrantes permanentes, corno en Estados Unidos, o la negociación de 

acuerdos bilaterales de trabajadores temporales con los países vecinos, corno en el caso de 

Alemania, son una manera de abrir las fronteras a los inmigrantes según las necesidades del 

país, sin la obligación de mantenerlas abiertas cuando ya no convenga ni interés nacional. 

Ello explica que, aun en el marco de un tratado de libre comercio como el TLCAN o los 

.·1!'11crdos /:"11ro¡}{'oS, los flujos migratorios suelen seguir en cierta medida la lógica de los 

ciclos económicos del país receptor~. 

Ahora bicn, la implcrncntación de leyes para frenar o controlar la inmigración no 

forzosamente es idéntica en Alemania y en Estados Unidos, razón por la que hace falta 

comparar las políticas migratorias de ambos países. Éste es el propósito del siguiente 

apartado. 

5.2.3. Símililltdes y diferencias: reacciones gubernmncntalcs mllc la inmigración en 

Alemania y Estados Unidos 

El control y la reducción de la inmigración a niveles "aceptables" para la sociedad y la 

cultura de los países receptores implica que existan instrumentos para implementar estos 

objetivos. Las políticas migratorias de Alemania y Estados Unidos se distinguen según sus 

tradiciones de inmigración y la percepción que estos dos paises tienen de los beneficios y 

las a111e1rnzas representadas por los migrantes. Sin embargo, también tienen muchos rasgos 

' Nos parl'l"C 111d1spc11s<ihlc mcnc1011;u aqui que los cu:los cconúnm:os en Eslados U111dos 110 son el ti111co, 111 

1:11 \'e;.' l'I lll<!S 1mporw111c de los facllncs lJIU..' pro\'oCan la n11g1ac1ón. En d caso de la m1grnc1ún rvléx11:0-

1~~l•11los lJ11ido.,. l)llL'dú lkmostrado que los focturcs cxpulsmcs a menudo llL'ncn má!-. 1111p¡1cto sohrc el 

li..·11ú111L·110 1111l!r;llor10 t.¡llL' la tk·m.:111da lahoral L'll L'I p;iis n·cc..·ptnt 
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comunes. En csle capílulo presenlaremos algunas observaciones sobre las cmaclcrístícas 
principales de la polílica migraloria en Alemania y Estados Unidos, en un illlento de 
comparar los dos casos. 

-< a:: 
fz o 
u 
z 
UJ 

o:: o 
> 
Z:5 
< 

Cuadro 5.2 

Alemania 

Hfi•ctos 11cgati1'tJ.\' sohre el mercado 
/ahora/ 
- aumcnlo del desempleo 

baja del nivel de los salarios 
- dclcrinro de las condiciones laborales 

Esradns Unidos 

l~/i.!ctos 11L'ga1i1·0.\· sohre el mercado 
lahorc1/ 

aumento <lcl desempleo 
baja del nivel de los salarios 
dclcnoro de las cond1c1oncs laborales 

~·--~-----~--~-----·---

Efcct o.\' Jh cal es llL'RllfÍl'o.\· 
- ulilii'nción de los scr\'Íc1os sociales 
- pago limitado de impuestos 

l~fecl<J.\'}isca!t•s m.:gatil·os 
t1til1zac1ón de los servicios socmlcs 

- pago l111111ado tk impuestos ¡.--------·-- -----------···---- --- ---·-------~--------··-------~ 
.·luu•na=a para la cultura 1wc·101wl 
(l'Xprcs1oncs .xcnófOhas) 
--------------------
Amena~a para la seguridad nacional 
(aumcnlo del crinH:n orga1111;.ufo) 

Necesidad ec·o11ú111ica para el pais 
fall•1 lk mano de ohm en cu:rlos 
sectores úc alta / h::1ja calilicac1ón 
Control de la 111rmgrac1ón en el scnl1do 
de los intereses nac1onalcs (cuotas para 
profesionales I acuerdos lnlatcrak•s de 
mano de obra lcrnporal) 
\'Cnl~lJ:I comparal1va tk mano de obra 
ha rala 

Impacto modt•rado sobre el met'<·ado 
laboral 

complcmcnlar1cdad (mcrc;uh, 
segmentado) 
1111pac10 moderado sohrc el desempleo 
consumo dt· bienes y scn·1c10s por 

.·Jmena::a para la S<'gllridad 11acioual 
(pérdida del conlrol de la fro111era) 

Fro~llll'llftlciún 1/e la xociedatl 
(argum1..~n1os nall\ 1:-.las) 

NL'cc.\ltlt1tl cnmúmica para t'l IJCIÍ\' 
falla de mano de ohra en c1er1os 
scclores de alla I haJa cnhlicac1ún 
priondad a los 1rahaJadorcs allanll'nlc 
cal1tic:ados /cuotas para lraha_1adorcs 
agric<1las 

r . \'l'lll:tji:I cmnpa1:111va de: mano de ohra 
ha rata 

lmpac·frJ 11wclermlt1sobreel mercaclo 
la/)(Jral 

cmnplcrncnlilrll'dad (mercado 
scgmc-ntado) 
consumo de hll'llCS y servicios por parte 
de los 1nr111gra111cs 

l :;:~::-~:,:~1~~~i;;~.~r~ll~'--~--- - - /le11efido /i.1rn/ a largo plazo 
(Clave del s1s1e111a de segundad socwl en (seg(111 el lipo de 111111igranlc) 
un co111cxto de cnvt:Jcc11111cnto de la 
1nhl;1c1ún) 

--·-~---·- ·---- .. ·---------------- -------·-·--.. ---· -·--·------- --/Jcht1I('.\ 1•11 lurno" la 1111111Knu·1ri11 t'll Alt•mm1w _,· /::\fado'i llmdm 
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A menudo, las diferencias regionales de percepción del fenómeno migratorio, 

expresadas en los debates públicos, ayudan a entender las diferencias en cuanto a las 

políticas migratorias. Por otra parte, hay que estar concientes que las políticas 

gubernamentales pueden divergir sustancialmente de la opinión pública. Sin embargo, nos 

parece iltil recordar los argumentos principales ele los oponentes y defensores de la 

liberalización de los flujos migratorios, ya que representan en mayor o menor medida el 

sustento sobre el cual se construyen las políticas migratorias de los dos paises y reflejan la 

tensión que existe entre los beneficios de una inmigración planeada y los problemas 

vinculados con el fenómeno, tal como la migración ilegal o el trúfico humano (Cuadro 5.2). 

Aunque en realidad, cualquier argumento utilizado en Europa también lo es en América 

del Norte y viceversa, en el cuadro 5.2 hemos preferido mencionar solamente los 

argumentos mús mencionados, scgiln su orden de importancia. Esta selección nos pennite 

comparar las prioridades de ambos paises en cuestiones migratorias y por lo tanto, tiene 

mús utilidad que una lista exhaustiva de todos los argumentos existentes. Asi pues, nos 

percataremos que tanto en Alemania como en Estados Unidos, la cuestión económica en 

palabras de efectos de la inmigración sobre el mercado laboral y el sistema social - se 

encuentra en el centro del debate para los oponentes y los defensores de la inmigración. 

Basta recordar la act1wlidad de la cuestión migratoria en el ámbito del TLCAN y las 

preocupaciones de los países europeos frente a una posible "inundación" de sus mercados 

laborales tras la adhesiún de los nuevos 1111cmhros de Europa Central y Oriental. 

Típicamente, la 11q111crda y los partidos dernocr:iticos suelen ser divididos en cuanto al 

rechazo o la liheralizaeión de los !lujos de inmigrantes. ¡.Hay que dar la prioridad a los 

lrahajadorcs nacionales potencialmente amenazados por la competencia de los 

inmigrantes"- o al trato mús humano del grupo de inmigrantes? Este dilema se encuentra en 

los debates internos de los partidos de izquierda en Alemania, divide a los miembros del 

partido democrútico en Estados Unidos y hace dudar a los sindicatos en este último pais. En 

este comcxto, llama la atención el que en la última década, el AFL-CIO haya adquirido una 

posición mucho nuis pro-inmigrante que tradicionalmente. 

El aspecto fiscal, estrcchmnente relacionado con el del mercado laboral, también suscita 

debates fervientes, pm1 icu lannente en Estados Unidos, donde la Propuesta 187 del Estado 

de Califi.1rnia y la l.ey ele Re.1·¡w11.mhilidacl lnmigmllle y Reforma a la ln111igrarió11 Ilegal de 
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1996 buscan reducir el acceso de los inmigrantes - ilegales o legales - a los servicios 

públicos. El inmigrante como "parásito social" no ha dejado de vivir en la imaginación 

popular. La opinión pública raras veces toma en cuenta la posible utilidad económica de los 

inmigrantes, a cambio de ciertos programas gubernamentales. 

Mús allá de los criterios económicos, en los debates sobre la inmigración a menudo se 

perfilan argumentos culturales y de seguridad nacional. Aunque ambos argumentos pueden 

llegar a tener, en mayor o menor medida, una importancia en la constitución de las políticas 

migratorias de Alemania y Estados Unidos, el peso particular del criterio de seguridad 

naewnal en este último es innegable. El hecho de que Estados Unidos comparta una 

frontera de müs de 3000 km con un pais mucho más pobre no deja de suscitar temores 

sobre una "invasión" dc inmigrantes ilegales, narcotraficantes o terroristas, ténnino este 

último que ha ganado mús actualidad después del 11 de septiembre de 2001. La amenaza 

dcl crimcn organizado cn las fronteras del Este también es un tema rccunente en Alemania, 

y mús generalmente en la UE, sin embargo, como regla general la opinión pt1blica tiende a 

favorecer argumentos culturales y étnicos sobre aquellos de seguridad nacional. Aun asi, 

hay que insistir que describimos aquí tendencias generales, pero que en realidad, los 

argumentos racistas a menudo se encuentran entremezclados con las consideraciones de 

seguridad nacional. 

Finalmente, cabe mencionar el argumento, utilizado por algunos defensores de la 

inmigración en Europa, según el cual la inmigración podría ser la clave del sistema de 

seguridad social. El envejecimiento de la población en muchos paises industrializados se ha 

vuelto un verdadero rompecabezas, a tal punto que el futuro y la viabilidad del sistema 

social se encuentra cntrc las prioridades de las agendas políticas de paises como Alenrnnia, 

Suiza o Austria. Aunque es muy improbable que la inmigración realmente vaya a resolver 

del todo los problemas del sistema de pensiones en los países industrializados, no se puede 

pasar por alto este argumento, que ha adquirido una importancia innegable en Alemania. En 

Estados Unidos, la cuestión del "rescate del sistema social" a través de la inmigración 

parece ser menos urgente, aunque se escucha de vez en cuando. En este pais, el 

envejecimiento de la población todavía no ha alcanzado los extremos europeos, ya que el 

sish.:ma de nacionali/.ación rnús lihcr;ll garantiza un constante influjo de .. sangre nucvu .. al 

grupo de nacionales. 
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Aunque no todos los argumentos manejados por la opinión pública influyen 

directamente en la legislación sobre los asuntos migratorios, existe un vínculo evidente 

entre los argumentos de los diferentes actores políticos, sociales y económicos en tomo al 

fenómeno migratorio por una parte, y la política migratoria de los gobiernos por otra pat1e. 

A primera vista, puede parecer conlradiclorio enfatizar tanto las políticas migratorias de 

Alemania y Estados Unidos, después de insistir en las causas primordialmente económicas 

y sociales del fenómeno migratorio. Carlos Rico, por ejemplo, subraya que los trabajadores 

indocumentados son aceptados y rechazados en el país receptor según la conveniencia 

(económica) de este último, sin que ninguna Patrnlla Fronteriza o Ley pueda eliminar su 

motivación para emigrar. Sin embargo, no se puede negar la realidad fisica de los cierres de 

frontera o las expulsiones masivas de migranles, por lo que hay que admitir que existe un 

cícrlo control gubernamental sobre la inmigración, aunque éste no sea absoluto. A veces, 

simplemente lwy que buscar la folla de eficacia del control migratorio en una interpretación 

pragmútica del mismo, qne vuelve la aplicación estricta de la Ley menos restrictiva en 

contextos de necesidad de mano de obra en el 1iais. En todo caso, el análisis de las políticas 

gubernamentales como elemento constitutivo del fenómeno migratorio nos parece una 

contribución valiosa para el estudio de las Relaciones Internacionales. 

l.a lúgica dual que subyace a la política migratoria de los países receptores se puede 

comparar con aquella de los debates públicos. Según el punto de vista, la inmigración 

puede ser considerada como un beneficio para el pais receptor, a saber como fuente de 

mano de nhra barata y flexible que llena el vacio estacional o cíclico en el mercado laboral. 

l'ero también puede ser vista como una competencia para los trabajadores nacionales. La 

politica migratnna responde pues a las preguntas siguientes: ;.Cuúntos inmigrantes hay que 

aceptar".' ;.Qué tipo de inmigrantes puede ingresar al país'? ¡,Con qué condiciones lo pueden 

hacer".' Las respuestas, obviamente, varían scgün los países, segün sus prioridades 

económicas, de identidad, o de seguridad nacional. El que en las últimas décadas se hayan 

1ncre1rn:ntado los flujos migratorios a nivel mundial sólo ha exacerbado la tensión entre la 

1111u11lialin1ción del lenú111eno migratorio y una tendencia cada vez mús pronunciada hacia 

la ohstaculi.rnción de la migración ilegal y la implementación de politicas restrictivas. 

A pri1ncra vista, la situación de Alemania con respecto a la inrnigración puede parecer 

muy similar a aquella de Estados Unidos. Ambos paises se consideran como democracias 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-------------------------------



L1\ MIGRACIÓN LABORAL Y LOS NUEVOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN 146 

liberales y tienen una importante población de inmigrantes. Sin embargo, sus diferentes 

tradiciones de inmigración, que estudiamos en la primera parte de este capitulo, obviamente 

tienen repercusiones sobre su manera de percibir el fenómeno migratorio y, por ende, sobre 

sus políticas migratorias. Recordemos que la primera etapa de inmigración en Europa 

estuvo organizada por los gobiernos para asegurar la suficiencia de mano de obra en una 

econo111ia en expansión. En esta pri111era etapa, sin lugar a dudas se puede hablar de un 

111ayor control gubcrna111ental - a través de los progra111as de reclutamiento de 111ano de obra 

- que en Estados Unidos. La inmigración estaba li111itada y dirigida exclusivamente hacia 

ciertos sectores o regiones de los paises receptores, Alc111ania en nuestro caso. Es cierto que 

hoy en día, las fuerzas de perpetuación de la in111igración, co1110 por ejemplo la importancia 

creciente de las redes de migrantes, han cmnbiado por co111pleto esta situación. 

Actualmente. los gobiernos europeos no parecen müs eficaces que Estados Unidos para 

controlar la i111111gración (ilegal) hacia sus paises. 

Sin e111bargo, persisten diferencias importantes entre las políticas migratorias de ambos 

paises. A parte de las ya mencionadas diferencias entre las políticas de naturalización de 

Alemania y Estados Unidos - consecuencia de sus diferentes tradiciones de inmigración -

las percepciones del fenónu:no migratorio y de có1110 enfrentarlo puede v;1riar 

sensiblemente de un pais a otro. En pri111er lugar, pareciera <1uc en Europa, la cuestión del 

mercado del trabajo y lns asuntos demográficos tienen una mayor i111portancia para la 

l(mnulación de la política hacia los inmigrantes. Los debates entre los actores políticos 

giran 111enos en torno al número que al tipo de in111igrantes que hay que aceptar en el país. 

Las leyes y los programas relacionados con la in111igración tienen co1110 objetivo contener el 

ílujn incontrolado de migrantes y dejar entrar aquellos que son necesarios para la economía 

alemana: especialistas en infonrnitica - antes que nada de India P!lra llenar el vacío en 

este sector, 111ano de nbra no calificada de los paises del Este para las cosechas de 

esp;irragns . jóvenes para resolver la crisis del siste111a social, cte. En otras palabras, se 

husca un mayor control de la inmigración según el interés económico y social del país. El 

informe SCiss11111th, encaminado a facilitar la entrada de profesionales calilicados según un 

sistema de puntaje, va en este sentido". 

" llb1'it1111os una \'l"/ mas qm: la opimón plihlica uo forLoso1111cntc corn·s¡mndc a l"Sta ns1ú11 ··1111lll•tr1s1a .. tk l;1 

1111111gliu.:1ú11 J\ menudo, no se percibe la necesidad cconúmica de los 1111111gr:rnlcs. H goh1crno all·m<in 1111 
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En cambio, en Estados Unidos parecen ser primordialmente principios como la 

soberanía o la seguridad nacional que iníluyen en la creación de una política migrntoria. Si 

bien es cierto que un punto importante en los debates del Congreso ha sido el incremento de 

las cuotas para los inmigrantes altamente calificados -- establecidas según la Ley de 1990 a 

unos 140'000 anuales - y que el gobiemo entrega visas a trabajadores no calificados en los 

sectores de la agricultura y los servicios (ll-2A y H-213), las leyes, propuestas y operaciones 

encaminadas a quitarles a los inmigrantes su derecho de acceso a los servicios públicos o a 

obslllculizar los cruces (ilegales) de la frontera tienen una importancia mucho mayor para 

los inmigrantes. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York parecen 

haber aumentado aún la importancia de las cuestiones de seguridad a costa de las variables 

económicas, que son las que realmente llevan a los mexicanos a desplazarse hacia el pais 

vecino. La asociación entre migración y terrorismo por parte de la Casa Blanca es el 

elemento mús llamativo de esta cvolución 7
. 

Recientemente, la Unión Europea demostró a su vez preocupaciones vinculadas con la 

seguridad regiona 1 a través de sus intentos para cerrar sus fronteras hacia terceros y la 

resurgencia de la "amenaza del Este" en fonna del crimen organizado. Sin embargo, de 

manera general hay que subrayar el número mucho mayor de medidas tomadas para 

abordar el problema en Estados Unidos, evidencia que se demuestra por el sinnúmero de 

propuestas encaminadas a resolver en este país "la cuestión fronteriza'', así como el papel 

esencial de una organización centralizada - el SIN·- e inexistente en Europa. 

1.a segunda di fcrencia entre Alemania y Estados Unidos concierne el enfoque espacial 

de sus políticas migratorias. Estados Unidos se distingue por la concentración de sus 

.:sfucrzos hacia el control externo de la migración, articulado en tomo a la vigilancia y la 

militarización de la frontera. Aunque el control de la frontera Este también es un punto 

privilegiado de la política migratoria alemana o mús generalmente de la UE - este país 

parece enfocar mús el control interno, esforzándose por una implementación de sanciones 

puede Ignorar la opos11:1ún 1mporta111c tic algunos scclorcs de la pohlac1ón, como lo demuestran los programas 

~11hL•111amcntalcs p;11a luchar contra el rac1~1110 

( \11110 ya lo 111t•111..·1011a1110!-i, ello 110 s1g111fo.:a que no cx1sla uu dcha te unportantc sobre los costos y bcncfic1os 

l'Co11ci1111co'i de la 1111111gr;11:1ón 1..•11 el \1..0 110 de la c,;oc1cdJd cs1adou111tknsc. o que el goh1crno alcmim no \'mcuk 

lil 1111111!,!1<1c11111 .1 1..·ut.·~110111..·~ dl' SL',!.!Hrlllad lk hecho ck-sp11Cs de los ataques dd 11 de scpt1cmhr1..· huho un 

dchat1..• L'llllC lt1'> a .. ·1011..·s poli11co.., <1km;1111:s 1..•11 cuanto a lil 111trod11cculn C\'cnlual de ''111L'd1das cxlrcmas" 1..·u111ra 

In~ 11..•no11~1ns po11..·11n;.1lcc,; 11t;a~1..· 1..·,t1a11¡cros) l.n 411c nos 1111c1csLJ <h.¡ui son l<is h:ndcnc1as. que nos plll.'lkn 

;1yudar :1 l'fHcndcr la~ pnondadcs lll' J;i~ pnli11cas 1111g1a1onas en cada p;iis. 
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hacia aquellos que contratan ilegalmente a trabajadores extranjeros. En el caso particular de 

la inmigración polaca, el control fronterizo tendría poco sentido, ya que los polacos pueden 

entrar libremente a Alemania sin necesidml de visa. En este sentido no existen entradas 

ilegales de polacos, aunque el número de polacos que trabaja ilegalmente en Alemania es 

importante. El control sobre este grupo de inmigrantes empieza en el momento en que 

buscan trabajo de manera ilegal. En cambio, los mexicanos generalmente escapan al control 

policiaco una vez que atraviesan exitosamente la frontera. Sus posibilidades para evadir el 

control cuando trabajan ilegalmente son múltiples, y a menudo se ven apoyados en ello por 

aquellos que los emplean. La investigadora Dita Vogel subraya la importancia, en Estados 

Unidos. de los indocumentados que trabajan en la economía oficial y pagan impuestos, 

mientras que en Alemania, este fenómeno casi no existe. 

Ob\'iamente. estas diferencias tienen implicaciones directas sobre las dificultades 

encontradas por los inmigrantes para ingresar al país, establecerse o encontrar un trabajo. A 

cambio de los polacos, que pueden entrar a Alemania como simples turistas y sin 

obligación de visa". los mexicanos a menudo encuentran grandes dificultades para obtener 

un penniso de entrada. Las visas generalmente se otorgan después de entrevistas detalladas, 

la entrega de comprobantes de residencia y solvencia, y no todas las solicitudes se aceptan. 

Alcm•111ia (FmnlL'la con Polonia y 
la Rcp\Jhllca Clll'ca) 

Esrndns Umdos (Frontera con 
~1éx1cn) 

----~~-----~------ ---------
h1111IL'r;1 (long1111d L'l1 km) 1 '-'S-' 
1 un1."u111;ir111" dL'!'.l111ados al control J'2 I ~ 

hnnll'll/O 

!kll'IKIOllL'S 

l LlllL'1tllla110~ km 

1 kll'IKl!ll\l'S fulKIOll:lllO 

27'024 

2.4 

:1'2211 

1 ·soro20 
l.<> 

285 

- ( ·(Jl/f1¡1/ /1t11//c'lf:o 1·11 /m lugt1r1'.\ dc• 1•111rmla ilm/icwli•.\ Ah•1m111it1 y l!".,·111tlo.\· Unido.\, /'.J')(j fl'ogd. ](}{)()·.J{)J) 

~ ( 't11110 pr111c1p1n tk su pnli11c;i nugrnlori;¡, el goh1crno alcrrnin pcrnulc la c111rad;1 ll·g;1J par;i loo; c1ud<1danos de 

Indo .. lo~ paísl'~ \'t.'CllltlS l.a res111ccu)11 de las l'lllradas al país mas h1c11 se aplic;1 a p<1iscs de Europa del Eslc. 

A~1;1 y Af11G1 cuyo~ t.'llHladanos huscan entrar ;:11 país para uahaJaT (1lcgalmc111c) n por 1<111111cs h11111<11111;1r1as. 

¡:, d1licil 1111;1g111a1 t¡lll." t.'11 un futuro próximo, Es1ados Umdos ad;1pll." l'Slc 1111s1110 p1111c1pt1l, que °'l!-!11tlica1i;1 la 
.1hohc1ú11 dl· la ohligat:1lrn de v1~atlo para los mt.'.\lcano.s 
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Las entradas legales a Estados Unidos se reducen en consecuencia: Si para el año 1996 

el SIN contó 470 millones de entradas legales, en el mismo período se contaron 666 

millones de personas que cruzaron la frontera alemana, cifra notable si se toma en cuenta la 

diferencia de tamaño entre ambos países (Vogel, 2000:398). Asimismo, las detenciones de 

indocumentados ocurren mucho mÍls frecuentemente en Estados Unidos que en Alemania 

(Tabla 5.3). Cabe destacar que en Estados Unidos, el 98% de los detenidos son mexicanos, 

mientras que en Alemania, por las razones ya mencionadas sólo 3% de los detenidos 

provienen de Polonia y la República Checa. 

Mientras que en la frontera, la política migratoria estadounidense resulta tener impactos 

mucho mils restrictivos que la alemana, al interior de los países la situación cambia por 

completo. Si bien es cierto que en ambos países los empleadores están obligados a controlar 

los documentos legales de los extranjeros, en Alemania el control de los trabajmlores 

indocumentados va mucho más lejos. En efecto, cuando contrata a un trabajador - nacional 

o extranjero un empleador tiene la obligación de registrnrlo en la oficina del seguro 

social, a travl:s de un número muy dificil de falsilicar. Por lo tanto, generalmente un 

indocumentado únicamente puede trabajar en Alemania si existe una complicidad entre el 

empleador y el empicado, que resulta en un trabajo en la economía informal, es decir, no 

registrado olicialmente. En cambio, en Estados Unidos la contratación de indocumentados 

se hal·e fflci lmente sobre la base de documentos falsificados, que los empleadores aceptan a 

sabiendas o no. En este pais, mús de la mitad de los indocumentados trabajan en la 

L'Conomía l<.nnwl y pagan itnpucstos. 

l'nr la misma razón, en Alemania un mayor nt1mcro de inspectores es afectado al 

cnnlrnl del mercado laboral. Vogel menciona que en este país. unos 3'500 inspectores 

rnntrnlamn la idenlidad y los permisos de trabajo de mils de 600'000 trabajadores por aiio 

en los nm·enta, principalmente en el sector de construcción, mientras que en Estados 

l h11dns. lns 1nspec1ores del SIN sólo juntaron 245 personas en 1994, por lo que se puede 

hahla1 de una ausencia e/e facto de nn conlrol migratorio internó en esle país (Vogcl, 

~ll!Hl:-11 O). Ello se explica también, en parte, por una mayor centralización de dicho control 

e11 Esiados lJnulos. donde el SIN tiene la responsabilidml de casi lodos los aspectos de la 

cuest11in migraloria sin beneficiarse de la ayuda y cooperución de la policía u otras 
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instituciones, mientras que en Alemania las responsabilidades están repartidas entre varios 

actores nacionales, regionales y locales. 

A pesar de estas diferencias de prioridad entre la política migratoria alemana y 

estadounidense, en ambas regiones los aiios noventa han sido los testigos de una 

concepción cada vez más restrictiva del "problema migratorio". En Estados Unidos, este 

endnrecimiento se tradujo por una verdadera militarización de la frontera, la propuesta de 

medidas unilaterales para reducir la inmigración indocumentada, así como el aumento del 

presupuesto para incrementar los agentes del SIN y de la Patrulla Fronteriza. Asimismo, los 

sectores políticos avanzaron una serie de iniciativas o reformas de leyes altamente 

a111ii11111igratorias como por ejemplo la Propuesta 187 en California o la l.ey de 

Nc.1po11.1·ah1/irlwl /111111gm111e y RL:fbrma a fa /11111igmció11 Ilegal de 1996 - que excluyen 

cada vez mús a lns 111documentados y los residentes legales de los servicios sociales de su 

país de residencia. Estas iniciativas no sólo contradicen el espíritu de cooperación bilateral 

que debería predominar entre México y Estados Unidos, sino <JUC también aumentan el 

número de inmigrantes indocumentados que prolongan su estancia en este últimos país. A 

pesar de las medidas mencionadas, la población de migrantcs indocumentados en Estados 

Unidos sigue creciendo en JOO'OOO personas anualmente, de los cuales más de la mitad son 

111n icanos. Las diferencias entre las residencias legales permanentes o temporales 

otorgadas anualmente a los extranjeros, y el número de migrantes potenciales que quieren 

entrar a Estados l /nidos, explica esta cifra. 

l'n cuanlo a lns esfuerzos del gobierno alemán, se concentran menos en los controles 

rm111crrzos por lo menos en lo que se relicre a los inmigrantes polacos - que en un mayor 

co111rol de los llujos legales de inmigrantes para adaptarlos a las necesidades del país. La 

tl'ndencia es hacia una inmigración cada vez menos permanente y mús temporal o ciclica, 

mL'lhanle la negociación de acuerdos bilaterales de trabajadores huéspedes con algunos 

paises de Europa Central y Oriental; las visas pcnnanentes se olorgan casi exclusivamente a 

dl'tcrminados profesinnistas. Para los inmigrantes polacos. ello signi liea umt reducción 

considerable de las posibilidades para ingresar legalmente a Alemania, particulannentc 

después de la desaparición del cslalus de refugiado politico o "tolerado" - para los 

1rncionalcs de Polonia a principios de los noventa. No ha de extrañar, pues. si la población 

de lrahajadores indocumentados también crece en Alemania. 1 lasta hoy, el gobierno no se 
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ha mostrado más capaz que el estadounidense para reducir los !lujos de indocumentados o 

controlar el trabajo ilegal. 

Consiguientemente, se puede decir que Alemania y Estados Unidos rcfor,rnron su 

control sobre la migración; por lo tanto, se vuelve más dificil para los inmigrantes ingresar. 

permanecer o trabajar legalmente en su pais de destino. El aumento o la continuación de los 

!lujos de migrantcs indocumentados hacia estos paises es una de las consecuencias de los 

cambios que experimentaron las politicas migratorias en los noventa. 

5.2.4. Características del fenómeno mi¡:rntorío en Europa y América del Norte 

Las migraciones regresaron en las últimas décadas como un reto mayor para los países 

industrializados, alentadas aún por el desmoronamiento de la Unión Soviética y la escalada 

de la pobreza en el mundo. La mayor facilidad para acceder a otros paises, gracias al 

desan-ollo reciente de los medios de comunicación y de transporte, dio una nueva amplitud 

al fenómeno. Como consecuencia, la población nacida en el extranjero creció más del doble 

a escala mundial en lo últimos 30 años, de 4.7% en 1970 a 11. I % en 2000 (Boswell, 

2002:2). 

Paralelamente. las causas que generan los !lujos migratorios se han vuelto nuis 

complejas y múltiples. 1 loy en dia, ya nadie sostiene que las di fercncias salariales entre los 

paises logran explicar el fenómeno migratorio en toda su extensión. En México, algunos 

estudios han demostrado que las expectaciones salariales a menudo son mús decisivas que 

las diferencias reales entre los salarios para explicar la emigración a Estados Unidos. Otros 

factores, como la demanda en los paises industrializados. la situación económica en los 

paises expulsores pensemos en el desempleo o "subempleo" en México, o los cambios 

acaecidos en los paises "en transición" de Europa del Este ··, así como la creación de redes 

snci<tlcs de migrantes que incrementan la probabilidad de la emigración, pueden explicar 

las llurtuacio11cs de lns flujos migratorios más allú del criterio de los salarios. 

Eslc 111cremcnto de los flujos migratorios y de las causas que los promueven, sucede en 

el mismo 1110111ento en que los paises occidentales, y en particular europeos, cierran las 

puertas a la inmigración económica, continuando una tendencia que empezó a raíz de la 

crisis petrolera de los setenta. En las últimas tres décadas se fue creando la imagen 
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populista del "falso refugiado'', que "sólo" quería enlrar al país por razones económicas, 

mientras que el trato de los refugiados políticos seguía caminos distinlos. 

A pesar de las medidas restrictivas de los paises receptores, la migración económica del 

Sur al Norte y del Este al Oeste no ha dejado de crecer. Sin descartar la participación de 

otros factores, se puede decir que las diferencias sociocconómicas a través de las fronteras 

cnlre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo y la situación económica de los 

paises de emigración son en gran parte responsables de ello. En los últimos años, la 

precarización del empico llegó a una amplitud sin precedentes en México, mientras que en 

Polonia, la situación económica y del empico parece empeorar sustancialmente. después de 

un rúpido crecimiento en la década de los noventa. No ha de sorprender que en estos dos 

países, las personas mús desfavorecidas por los cambios económicos estén atraidas por la 

perspectiva de un empico o una vida mejor en el pais vecino. Los polacos aprovechan de la 

reciente apertura de sus fronteras y de la demanda laboral en los paises industrializados 

para emigrar a Alemania. En eslc scnlido, la emigración política de los polacos ha sido 

reemplazada por una emigración casi exclusivamente laboral. Mientras tanto, los migrantes 

111cxicanos buscan constantcrncntc nuevos caminos para atravesar una frontera que cada 

vez, les opone nuis obstúculos. La existencia de redes sociales de migrantes, resultado de 

una fuerte tradición de inmigración, incrementan aún la presión sobre los ílujos 

migratorios, tanlo en Alemania como en Estados Unidos. 

La impor1ancia cuantitativa de los inmigrantes polacos y mexicanos en sus países 

receptores respectivos no se puede negar. En Alemania, las fuentes olicialcs cuentan 

alrededor de un millón de polacos establecidos en el pais, a los cuales hay que añadir unos 

1.5 millones de polacos que viven tcmporalrncnte en este país, sin contar a los trabajadores 

indocumcnlados cuyo número aumenta de ario en aiio y que, según las estimaciones, llega 

por arriba del medio millón. Mientras tanlo, en Estados Unidos viven mús de S millones de 

personas nacidas en México, incluyendo a entre 3.5 y 4.5 millones de mexicanos 

indocumentados, principalmente concentrados en el estado de California (Grúficas 5.3 y 

5.4). En el futuro, la situación no debería cambiar mucho, con un aumento constalllc de la 

innrigración mc.\icana hacia Estados Unidos durante por lo menos tres décadas mús según 

fuentes del gobierno mexicano - mientras que Alemania con la mayor probabilidad 
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experimenlará un fuerte aumento de la inmigración polaca después de la adhesión de eslc 

lillimo país a la Unión Europea. 
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Esla siluación dcspierla miedos o esperanzas en las sociedades receptoras, dependiendo 

de la argumen<ación y los inlereses de cada quién. En ambos continenles se incremcrllaron 

los argumenlns "cullurales" conlra la inmigración, alegando que el crecirnienlo de la 

pohlación cxlranjcra representa una amenaz:i real al inlroducir una cullura ajena y que, en 
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el caso de los mexicanos, crece más rí1pidamcnte que la población nativa - a su sociedad. Se escuchan cada vez 1mís voces que quieren reducir las cuotas anuales para inmigrantes pcnuancntcs y combatir el empico ilegal ele los extranjeros con mayor rigor. 
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En cslc conlc.xto, la participación de los polacos en la población e.xtrnnjcra residente en Alemania puede parecer minima - a diferencia del grupo mexicano en Estados Unidos (Grí1tica 5.3). En realidad. el criterio de "11;1ci<lo en el extranjero" no refleja de manera ;1dccuada la situación de In inmigración polaca. En primer lugar. porque una gran parte del 
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grupo polaco trndicional reside en Alcnrnnia desde hace más de una generación. En 

segundo lugar, porque la inmigración polaca actual en su mayor parte es temporal o 

estacional y por lo tanto, no cabe en las estadísticas sobre la población extranjera. 

Este hecho no debe inducimos al error de creer que la inmigración polaca no tiene 

importancia; la inmigración temporal o estacional puede tener el mismo impacto sobre la 

economía del país receptor o sobre la imaginación popular que una inmigración más 

pcnnancntc. De hecho, la importancia de la inmigración polaca en relación con otros 

grupos nacionales resalta más al estudiar las entradas anuales <le polacas a Alemania, en 

vez del número de polacos establecidos permanentemente en este país. En este caso, la 

diferencia con el caso de la inmigración mexicana a Estados Unidos se reduce 

sensiblemente (Gráficas 5.5 y 5.6). 

La evolución hacia estancias cae.In vez nuís temporales o estacionales es un rasgo típico 

de la inmigración en Alemania. Recordemos que el sistema migratorio europeo, al que 

pertenece Alemania, tiene una tradición muy distinta de aquella de Norteamérica. Hemos 

visto que tradicionalmente, Estados Unidos siempre consideró a los inmigrantes 

(permanentes) como una parte constitutiva de su formación como Estado. Los períodos de 

nwynr restricción hacia la inrnigración o de discriminación racial de la 111isma. no 

cambiaron fundamentalmente esta percepción. En cambio, los paises del sistema migratorio 

europeo. sin tradición secular de inmigración, se niegan todavía a designarse oficialmente 

como paises de inmigración o de aceptar a los inmigrantes corno una necesidad interna. En 

los cincucnta. cuando los países de Europa Occidental sufrieron de una falta de mano de 

ohra en algunos sectores de su economía. la contratación estacional de trabajadores del Sur 

de l:u1op:i los llamados trahajadnrc' h11é•spedcs parecía la solución apropiada para 

n:~ulver la necesidad de mano de ohra sin comprometerse a aceptar una inn1igración 

pcr111anc11te en el país. Las altas proporciones de extranjeros en la mayoria de los países de 

1'11rnpa Occidental demuestran que este cúlculo falló. Sin embargo. llama la atención el que 

,·i111111a111cnte. el gobierno alemún haya tomado medidas para iniciar una nueva serie de 

p1 o gramas de trabajadores hucspcdcs aquellos de los aiios cincuenta habían sido 

111tcrru111pidos en 1973 · dando paso a una nueva etapa de inmigración temporal o ciclica. 

1.os 11u11igrantes polacos participan generalmente en este nuevo tipo de inmigración, ya que 
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no caben en la categoría de proícsionistas calificados que 0 mcrcccn'1 una residencia 

penrnmcntc en Alemania. 

Tahla 5.4 

t990 t991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Alcmmua 

fruhcl) Ex1rt1'!Ít'r<H 138.6 241.9 408.9 325.6 221.2 370.8 262.5 285.4 275.5 

J'rahaj E.\lllCIOIUl!t'.'i 212.4 181.0 155.2 t92.8 220.9 226.0 201.6 

Eswdos U111dos 

/111mgr /'1·rma1w1111•.\ 58.2 59.5 1 tú.2 147.0 123.J 85.3 117.5 90.(> 77.5 5(1.8 

frahty frmpomh•.\ 74•t.<J 161J.ll 175.8 182.J 210.8 220.7 254.4 4.10.7 525.7 

Traba¡ f:".\ltlCIOllllfl'.\ 18.2 18.5 1 (1.4 t<>.3 13.2 11.4 9.61 27 .. 1 32.4 

Ennada d1· traha¡111/orc'.\' c'1rm1J1'ro.\· en alguno pafa1•.\ de la OC/JE. 1•11 mi/e.\ (OCDE. :!OIJ/ 308) 

En Estados Unidos. la inmigración temporal y cíclica también representa un 

instrumento de la política migratoria, particularmente en los sectores agrícola y de 

servicios. Sin <!mbargo, en este país la inmigración cíclica (estacional) tiene una 

importancia mucho menor que en Alemania (Tabla 5.4). En el caso p:trticular de la 

mmigración rm:xicana, hay que subrayar la importancia ele la migración temporal hacia 

Estados Unidos. !JU" actualmente comprende un millón de migrantcs aproximadamente. A 

pesar de esta cifra impr<'sionante, el gnrpo mexicano tiende hacia estancias cada vez mils 

pcrn1anc11tes. particularmente si se toma en cuenta la inmigración indocumentada. Los 

cslirerws del gobierno estadounidense por mejorar el control en la frontera Sur pueden 

explicar esta evolución, ya que se vuelve cada vez rrnis peligroso cruzar frecuentemente la 

frontera No hay de sorprender, pues, que con excepción de la migración temporal o 

circular de: los 111cx1canos en las regiones fronterizas, la migración mexicana esté 

e\perimcntando un cmnhio desde una rnigración lcrnporal hacia una inmigración tnús 

pennancnlc involucrando a fmnilias cnlcras9 
. 

. , l·\olul.'.1ún ta111h1c!n pru1110\·1da por la cx1s1cncia de redes tk• nugrantcs. nbv1anu:11tc. Como <l1ícu~11c1;.1 
l:t1no ... a, st• puede 111cm:1011a1 lo:1111h1én que l;:i mm1grnc1ón 111ex1c;:ina, al volvcrsl' m;is "formllar'', se vuelve 
lllL'Jlo-; masL"t1l111a. 1111t•1111as que para los polacos. la situación paret•c ser cxac1a111cnte opuc!-.la, ';1t·ndo cada vez 
ui.i ... 1111po1t;1111c Ja 1..·1111gracul11 mast·11l111;i debido a la dcmandn de la t•conm11ia al!!m:ina L'll sc<:lo1cs 

l1Jd1L.:111n;1l111c111L' ··111ascul111os" ClllHO l;i <:ons11ucc1ti11 y la agricultura 
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1 lc aquí que las políticas migratorias pueden tener una influencia importante sobre 

algunos rasgos de la inmigración. Así pues, la estrategia del gobierno alemán - de no 

establecer ningún obstáculo a la libre entrada de los ciudadanos de los paises vecinos -

aumenta la probabilidad del empico ilegal de los polacos dentro de su territorio, pero 

reduce la probabilidad de un establecimiento ilegal pemianentc al reducir los costos y los 

riesgos del cruce de la frontera. Incluso los trabajadores ilegales pueden darse el "lujo" de 

regresar frecuentemente a Alemania como turistas. En cambio, en Estados Unidos "la 

Operación //o/ti 711e Une en El Paso que involucró a funcionarios apostados [en la frontera] 

a la vista el uno del otro, disuadió a corto plazo las entradas [ilegales] con el objetivo de 

trabajar( ... ), pero al mismo tiempo, los mexicanos que trabajaban ilegalmente [en Estados 

Unidos] extendieron la duración de su estancia" (Vogcl, 2000:402-3). 

A veces, la duración de la estancia de los inmigrantes también puede tener causas 

externas a las políticas migratorias de los paises receptores. En el caso de la inmigración 

polaca, los cambios políticos en Polonia resullaron en una apertura de la frontera que 

pcnnitió a los polacos ingresar libremente a Alemania en el marco de los acuerdos 

bilaterales de trabajadores huéspedes y de regresar a su país cuantas veces querían. La 

migración polaca de la üllima década se distingue pues de la anterior, cuando los refugiados 

politicos salían de su país sin la intención - ni la posibilidad - de regresar. 

<lr<ifica 5.7 

9000 
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JOOO 

2000 
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o 

·-----·--··---·-··-- . , 

nwxicnnos en EUA polacos en .AJcmania 

•residentes pormannntus I res1dcnlns temporales 

O rcsrdnnlcs mdocumcnlados Imano de obra ilegal 

1 

fJro¡wn.:uj11 d1• ¡11•no11t1.\ don1111t•11tm/1n mtloctm1t•'1ft1d11.\ entre lo.\ n•.\ldt•nte.\· 
lllt'.'1Ctllto\ 1•11 Hl l.f \· /m /1"(1/ta¡mlorc.\ 1t•m¡wra/1•.\ ¡10/anJ.\ en Alt'mt111U1 a final"·'· dt• lo.\ 
m11·1•11ta. en mtlc.\ ((·~fra., 1fto/ .\'IN y 1/e la OCD!:"J . 
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La comparación entre una inmigración polaca principalmente temporal y la inmigración 

mexicana, que tiende a ser pennanente, puede parecer arbitraria. Sin embargo, estas dos 

situaciones bien particulares se insertan en el mismo contexto general: el de un crecimiento 

continuo de los flujos migratorios y de un aumento impresionante de la inmigración 

indocumentada en los países receptores. El significado del ténnino de "indocumentado", 

por cierto, varia según las regiones, aplicándose en el caso de los mexicanos al cruce ilegal 

de la frontera o a la estancia, 111ientras que en el caso de los polacos se refiere más bien al 

trnbajo indebido. A pesar de esta diferencia, asombran las similitudes en cuanto al 

sentimiento de urgencia de los gobiernos para controlar el "problema migratorio" o su 

ineficacia para luchar contra la inmigración indocumentada. Esta últi111a no ha dejado de 

crecer también en Alemania, donde el número de trabajadores indocumentados de Polonia 

ha alcanzado proporciones semejantes a aquella de los mexicanos imlocumentmlos en 

Estados Unidos (Gráfica 5. 7). 

Como comentario final, y para poner en la balanza los diferentes aspectos de la 

comparación entre Europa y Amcrica del Norte que mencionamos a lo largo de este 

capitulo, podríamos decir que la migración intenmcional es un fenómeno global que 

contiene importantes elementos regionales. En otras palabras: los inmigrantes en diferentes 

partes del 111undo reaccionan de la misma manera a los mismos incentivos ·- entre los cuales 

cabe mencionar no sólo la situación económica en el pais expulsor, la demanda en el pais 

receptor o la creación de redes de migrantes, sino también la política migratoria de los 

países receptores. Al mismo tiempo. en sus particularidades los fenómenos migratorios se 

distinguen según su contexto especifico, por lo que es imlispensahle estudiar la situación de 

cada país y los rasgos del sistema migratorio en cuestión. 
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La sociedad internacional enfrenta actualmente grandes retos, entre los cuales destaca el 

mnnento de los ílujos migratorios a nivel mundial; ha de suponerse que los ílujos 

internacionales de trabajo seri111 una componente esencial del siglo XXI. El fonnidablc 

incremento del nl1mero de personas que viven y trabajan fuera de su país de origen y la 

creciente presión de las sociedades receptoras en contra de los inmigrantes obligó a los 

paises industrializados a replantear en cierta medida sus políticas migratorias. Las futuras 

prioridades y preocupaciones de estos paises en cuanto al "problema migratorio". el grado 

de apc1111ra de las fronteras al !lujo de personas y la definición del tipo de inmigrante que 

"merece" ser aceptado en el país fundamentarán en mayor o menor medida el marco dentro 

del cual se desenvolvcrún en el futuro los movimientos internacionales de trab¡tiadores. 

Por estas razones, en el presente trabajo nos concentramos en los siguientes aspectos del 

fi:nómrno migratorio: ¡,Cómo cambiaron los !lujos migratorios'! ¡,Cómo reaccionaron los 

gobiernos y los diferentes sectores de la sociedad receptora a estos cambios'! y ¿Cómo se 

\'lnculan estos cambios con una mayor apertura de las fronteras al comercio internacional'! 

lJn esllldio regional o local nos pareció demasiado limitado, impidiendo descubrir 

tendencias generales' que fueran mús allú de las fronteras nacionales. En cambio, la 

n1111paración entre la situación en Europa y América del Norte - dos regiones en las que 

úhimamente se incrementó la interrelación comercial entre países económicamente muy 

desiguales nos pennitió estudiar el fenómeno en dos partes del mundo y eventualmente, 

sacar conclusiones de índole general sobre la migración internacional y las reacciones de 

los paises receptores en su contra. 

A manera de conclusión, sostenemos que la migración internacional es un fenómeno 

global que gana en ser analizado regionalmente. Los inmigrantes en diferentes partes del 
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mundo reaccionan de la misma manera a los mismos incentivos económicos, sociales y 

políticos; la opinión pi1blica en las sociedades receptoras reacciona ante el incremento de 

los ílujos migratorios con una actitud de rechazo, presionando a sus gobiernos para cambiar 

las leyes hacia una mayor restricción. Generalmente - y este fenómeno se da tanto en 

Europa como en América del Norte - los gobiernos se muestran mús liberales que la 

opinión pilblica, combinando un mayor control de la frontera con la entrada de aquellos 

inmigrantes que son "necesarios" para algunos sectores de la economía nacional. En 

Akmania y Estados Unidos, los actores políticos multiplicaron el nÍlmero de proyectos, 

leyes y refornrns encaminadas a facilitar la admisión para profesionistas segiln un sistema 

de puntaje - como en Alemania - o scgiln un sistema de preferencias profesionales - como 

en Estados Unidos -. 

Al mismo tiempo, los ílujos migratorios se insertan en un contexto especifico, por lo 

que no es suficiente enunciar aseveraciones generales sohre el fenómeno; ;11 contrario, es 

imlispensahle estudiar la situación particular de cada país y las características del sistema 

migratorio <¡ue nns interesa para entender las di fcrencias entre los grupos de inmigrantes o 

las políticas migratorias en diferentes partes del mundo. Hemos visto que el carücter 

reciente del sistema migratorio europeo tiene consecuencias sobre el tipo de fuentes que los 

gobiernos emiten sohrc los !lujos migratorios - mucho mús escasos que en Estados Unidos 

subrc el tipo de políticas y, consecuentemente, sobre la naturaleza de los ílujos de 

1n111igra11tes hacia los paises de Europa Occidental. Así pues, los esfuerzos del gobierno 

all'mún, dirigidos mús hacia el control interno léase el trabajo indocumentado de la 

1n1111graciún que hacia el control fronterizo, así como la regulación de la inmigración en un 

sentido temporal o cs"1cional, mús que permanente, explican las estancias cada vcl. mús 

breves de los 11m11grantes en nuestro caso polacos -- en Alemania. En cambio, la 

111111igració11 mexicana en Estados Unidos evoluciona hacia estancias cada vez 1nús 

perm:mcntes, en parte como consecuencia de la militarización creciente de la frontera entre 

i\kxico y Eslados Umdos. Sólo si tomamos en cuenta las diíercncias entre los sistemas 

migratorios podremos explicar estas diferencias y entender que en realidad, se trata siempre 

del mismo ICnómeno que se desarrolla en contextos particulares. 

Ello implica que. en situaciones regionales muy distintas, las actitudes restrictivas de 

los gobiernos alcmún y estadounidense ante la inmigración son comparables en su esencia, 
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particulannente porque se insertan en un contexto de mayor apertura económica hacia los 

países vecinos. Así pues, regresamos a la contradicción que sustenta en cierta medida el 

objeto de nuestra investigación, a saber el vínculo entre los flujos migratorios y la mayor 

apertura económica entre los paises. Mientras que por un lado, la tendencia mundial es 

hacia una interrelación comercial y financiera, política y cultural cada vez más estrecha 

entre las regiones, los países industriales aumentan los esfuer/.os para cerrar sus fronteras 

ante una ola potencial de inmigrantes de los paises en desarrollo. A una libertad deseada de 

los flujos comerciales y linancieros entre las naciones se opone una obstaculización 

calculada del flujo de personas por parte de los paises más ricos 1. 

Desde luego, vimos que el comportamiento restrictivo de los paises occidentales 

industrializados en cuanto a la migración está fundamentado en una serie de 

preocupaciones sobre las posibles consecuencias de una inmigración "sin frenos": Destaca 

el miedo de que la llegada no controlada de migrantes laborales podría ufectar el mercado 

laboral nacional, en particular los sectores de la economía más sensibles a la competencia 

extranjera. Existen fuertes presiones políticas por parte de los sindicatos y los sectores de la 

economía potencialmente afectados, para limitar la inmigración en el sentido de los 

intereses nacionales a través de cuotas anuales. A este argumento se aiiade la preocupación 

de que la presencia de un gran número de inmigrantes en el país podría afectar de manera 

negativ;1 el bienestar de la sociedad, particulanncntc en ténninos fiscales. Este punto de 

vista se basa en el hecho de que en general, los residentes extranjeros tienen salarios 1mís 

ha¡os que el promedio de los nativos y son mús pobres, por lo que pagan menos impuestos 

y dependen mús de los servicios sociales del pais. 

Asimismo, entre la población existe el miedo sobre una posible "importación" del 

crimen organizado - como el narcotnílico o el trúlico de annas~ - a través de la llegada de 

mano de obra de paises socialmente inestables. La rcconceptualización de la seguridad en la 

c•poca de la Posguerra Fria, con la inmigración ilegal como una de las grandes amenazas del 

inundo actual, le da todo su peso a este argumento "huntingtoniano". Cabe destacar que las 

consideraciones sobre la seguridad nacional y la tendencia a vincular la migración con la 

1 
1\1111 ;1q11i. se puede detecmr una hgL·ra diferencia entre los cnn11ncntes: en general. los paises europeos 

parecen SL'r m~is 1csl1ÍL'IÍ\'os que Estados Unidos, lal \'Cl porque el Esradn de bienestar europl'O tenga más que 
l.'m11par1ir ... o que Jll'fllcr. 
~ Rt.•nt•111c y crcnc11temL0 ntc Clllrt.'mc1clados con l'I cnncL'plo de "1crrn'P"1W'------
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criminalidad o aun al terrorismo tiene una influencia más directa sobre Ja política 

migratoria en Estados Unidos que en Europa. 

Algunos sectores de Ja sociedad enfatizan el riesgo de que una "sobrepoblación" de 

111migrantes podría afectar Ja homogeneidad cultural del país. En Jos discursos sobre Ja 

migración tanto en Alemania como en Estados Unidos existen argumentos racistas, sin 

embargo, el resurgimiento de movimientos xenófobos en diferentes países europeos hace 

pensar que estos argumentos tienen un impacto más fuerte sobre la fonnulación de la 

política migratoria en Alemania que en Estados Unidos, y que esta tendencia podría 

agudizarse en el futuro. 

Finalmente, la teoría neoliberal supone que Ja interrelación comercial y financiera de 

Jos paises llevarú poco a poco a una corwcrgencia entre las regiones ricas y pobres, por Jo 

que desaparecerán las raíces del fenómeno migratorio sin que el Estado tenga que intervenir 

en ello. El comportamiento del gobierno estadounidense, que va en este sentido, tiene que 

distinguirse claramente de las políticas europeas, que contemplan Ja intervención de los 

Estados ·- a través de fondos estructurales - para acelerar la convergencia socioeconómica 

cnlrc las regiones europeas. 

La validez de cada uno de estos argumentos fue discutida en capítulos anteriores, por Jo 

que no me parece necesario regresar a ello. La enumeración presente de las distintas 

preocupaciones de Jos países receptores tiene como linico fin el explicar la naturaleza 

restrictiva de las políticas migratorias nacionales. Ahora bien, Ja formulación de dichas 

pnlitrcas corresponde a una percepción rdeal de Ja migración y de la propia sociedad 

receptora. A Jo largo de nuestra investigación, hemos visto que las intenciones y Jos 

oh¡ctivos de esta política no siempn: se realizan. sino que al contrario, existe una separación 

entre Ja ley y la realidad. De igual manera, las políticas migratorias no carecen de un cierto 

carilcter contradictorio en varios sentidos. Me parece litil resumir aquí las observaciones 

acumuladas al respecto en Jos capítulos precedentes: 

La convicción de que se puede controlar un fenómeno social tan amplio como Ja 

migración a través de leyes restrictivas es una ilusión, e implica el ignorar Ja 

importancia de Ja polarización entre ricos y pobres en el mundo, así que de otras 

realidades sociales y económicas que subyacen al fenómeno migratorio. El control 
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gubernamental de la migración al cien por cien también se di ficu Ita por las 

presiones de los sectores sociales proinmigrantes, los derechos legales ele los 

inmigrantes o las dificultades prácticas, como por ejemplo el repatriar a un 

indocumentado detenido. 

En realidad, los flujos migratorios no se reducen ele manera sustanciosa como 

consecuencia ele las medidas de control introducidas por los paises industrializados, 

como los acuerdos de readmisión con los paises ele origen y las detenciones de 

indocumentados en Europa, o las detenciones brutales y el aumento de la presencia 

fisica y técnica ele la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos. En la mayoría de los 

casos, la reacción de los migrantes ante el aumento ele los controles es la 

clandestinidad. 

Asimismo, existe una contradicción intrínseca entre el comportamiento restrictivo 

del Estado y sus intereses nacionales. Quedó demostrado que los paises 

industrializados, por razones sociales tanto como económicos, necesitan a los 

inmigrantes. Las divergencias entre la inmigración legal y la inmigración real 

logran cuhrir esta falla al pennitir a los sectores económicos en bllsquecla de mano 

de obra contratar inmigrantes indocumentados. 

De cierta forma, existe también una contradicción entre las políticas migratorias ele 

los paises industrializados y los valores éticos de los mismos. ;.Cómo se pueden 

conciliar los intereses nacionales y el bienestar de la sociedad -- que exigen hasta un 

cierto limite una política migratoria restrictiva - con los derechos humanos ele los 

migrnntcs y un :\juste a los cambios globales - que exigen una relativa 

pcrmcahilidad de la frontera para los inmigrantes políticos y lahorales'? 

Finalmente, el anúlisis sobre la evolución del fenómeno migratorio en Europa y 

América del Norte demostraron que hay que tratar la teoría de la "convergencia a 

través de la integración" con mucho cuidado. Ni en América del Norte, ni en 

Europa, existen evidencias de que el ingreso /U!/" capilll o los niveles de salario de 

los paises mús pobres se acercan a aquellos de sus vecinos más ricos a través ele 

una mayor integración económica. En !\·léxico, lo contrario parece haber sucedido 
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después de 1994-'. En cuanto al caso europeo, las divergencias de ingreso entre las 

regiones son tan altas que, aun en el caso de la ampliación europea hacia el Este, la 

convergencia entre la Unión actual y los paises de Europa Central y Oriental se 

realizará sobre décadas, si es que sucederá'. Hay que preguntarse si los paises 

pobres involucrados en procesos regionales con sus vecinos industrializados 

rcahncntc experimentan una convergencia cconórnica con las regiones mús ricas, o 

si al contrario se mantienen las divergencias entre las regiones, en una especie de 

"periferización" de las economías menos desarrollmlas. Ahora bien, no existe 

ninguna probabilidad de que se reduzcan los flujos migratorios a largo plazo si no 

se produce una homogeneización económica de las sociedades involucradas. Los 

trabajadores seguinin dirigiéndose hacia donde haya mejores oportunidades para 

ellos. 

¿Qué conclusiones IJOclemos sacar de las cinco contradicciones inherentes a las 

políticas migratorias de Alemania y Estados Unidos? Primero, es indispensable que los 

países industrializados, si quieren combatir las raíces de la inmigración a largo plazo, 

tomen en cuenta las causas e implicaciones generales del problema migratorio. Puesto que 

las causas profundas de la migración rebasan el territorio y la zona de influencia de los 

Estados, ello sólo es posible mediante una política migratoria coherente a escala 

internacional, y que involucre a los países expulsores de migrantes. 

lksgraciadamcnte, hasta hoy las regulaciones transnacionales con respecto a las 

11tigraciones internacionales no tienen una importancia satisfactoria, mientras que los paises 

industrializados rehuyen cualquier oportunidad para concluir acuerdos migratorios con sus 

paises vecinos pohrcs que vayan mús allá de un control fronterizo común. El sistema de 

Schcngen de la l Jnión Europea parece ser el único intento para establecer una mayor 

cooperación en cuestiones rnigratorias a escala regional. Sin crnbargo, recordemos que la 

1 
Sl·gün c:I anah!<il.a Rl'ynolds, "pl'sl' a un la1go pl'riodo de rc:lat1\·a l'Ol'~lslcncia pacilica cnllc Esrados lJ111dus 

y :\ll·~1l'o, la d1h.·n·11l'1a l'lllrc los salario~ de los dns paises e~ hoy t;111 amplia como l'll 1810" (Rcynnlds. 
1'!1ll.7S) 

• l.os c1cmplns tk· Espaila y Portugal. dos paises "pohtcs" <¡lll' 111grL's;11on a la Com11111dad Eutopca en lo., 
o\_·hl'llla, 'iOll muy Jl;11nat1\·ns al rl·spcclo. t\ (ll'Sar <ll·I crl·c11111l'lllt1 m1p1l·s1011a11tl' <k Fspai'la l"ll las tih11n:1!-i 

decida~. hay ljlll' dl·.,1aca1 que su 111gtl'SO rcl11tt1'<• con 1\kma111a no ha \_·;1111h1iulo <ksdl· );1 ll.·cha d\_· -;u ;ulhl·.,11i11 
11 l;i 1 IL Ln n1;rnto a Porlugal. 1111 an<ihs1s l"conúnuco de l'Sfl' p;1is n·n·la qlll' la cstru\-·tura <k !-111 l'conomia 
dl'!-iflllC~ de ve1111t: ;11ios s1g11e siendo mucho menos desarrollada que aqul'lla tll.' los pai'ic'i c11ropl'OS m,¡., m:n\. 

al 110 tk'i;11rollaJSl' 1111porta111cs llHhl'illl<lS de ;1lra lccnologia, por c.1emplo .----T-.-E-S-~-.. s-.-c-o_ff .... , 
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apertura de las fronteras dentro del sistema se hace a costa de un control más estricto hacia 

paises terceros. En este sentido, el área de Schengcn sigue siendo muy restrictiva hacia 

fuera. En el contexto actual de creciente xenofobia y obsesión por asuntos de seguridad 

nacional, tampoco es muy probable que en Europa o América del Norte se introduzcan 

políticas migratorias más coherentes y humanas, que intenten resolver las contradicciones 

entre el carácter restrictivo de las políticas actuales y los valores humanitarios de las 

sociedades occidentales. 

Mientras tanto, la migración sigue siendo una realidad social que no se puede combatir 

al ignorarla. Si los paises siguen promoviendo el libre !lujo de comercio, al mismo tiempo 

que establecen obstúculos al libre !lujo de personas, los procesos de rcgionalización que 

involucran tanto a paises ricos como pobres bien podrían ser proyectos sin fondo, al unir 

sociedades paralelas, pero desiguales y separadas entre si. Al no producirse la convergencia 

esperada entre las regiones, existe un fuerte riesgo de que algunas de ellas dcscmpc1icn, o 

sigan desempeiiando, el papel de la periferia en el sistema económico contemporáneo. Hoy 

en día, ya no es posible ignorar la dimensión social de la integración económica entre los 

paises. Si una idea de "América del Norte" o de "Europa" ha de existir un día, es menester 

que los paises involucrados cncuentn:n un equilibrio entre las dimensiones sociales y 

económicas en las regiones de las que fonnan parte. 

Estamos conscientes que las conclusiones de nuestro trabajo se basan en un análisis 

limitado de las migraciones internacionales en el mundo actual. Dada la complejidad del 

fenómeno migratorio, un estudio exhaustivo del mismo es totalmente impensable en un 

trabajo de extensión relativamente reducida como el nuestro. Por cuestiones de interés, 

dimos la prioridad al punto de vista de los paises receptores. concentrándonos antes que 

nada en la evolución de los !lujos migratorios hacia los paises de destino y en las 

reacciones de los gobiernos ante la inmigración. Asimismo, enfocamos dos regiones que 

parecian justificar el método comparativo, ya que actualmente, Europa y Norteamérica se 

ven obligadas a reaccionar ante u1rn situación pareci<.la - la fimrn de acuerdos regionales 

entre paises económicamente desiguales y sus posibles consecuencias sobre los !lujos 

1ntrarrcgionalcs de mano de obra. 

l'or lo anterior, la presente investigación no pretende llegar a conclusiones <.lcfinitivas. 

:'vlús bien, se limita a dar conclusiones provisorias y descubrir tendencias sobre los procesos 

______ ..._ __________ ~ .. , 
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migralorios que pueden ser completados por invcsligaciones futuras o por nuevas 

evidencias empíricas. En csle scnlido, los procesos de rcgionalización en el conlinentc 

asiú1ico podrían fomrnr la base de un csludio que prolongara la presente investigación. 

Asimismo, es indispensable estudiar más profundamente las causas del fenómeno y la 

siluación socio-económica de los países expulsores para cnlcnder todas las implicaciones 

del fenómeno migratorio sobre los países receptores. Eslos aspectos que dejamos de lado en 

nueslro trabajo y que son esenciales parn enlender la raíz de la migración internacional, 

podrían ser el objelo de csludio de una invesligación complementaria a la nueslra. 

Mientras lrtnlo, nueslro lrabajo quiere sentar las bases de un csludio mucho más amplio 

sobre el fenómeno migralorio, en una época en el que la mano de obra cxlranjera se vuelve 

un foclor de producción cada vez trnís irnporlanlc en el mercado rnundial. En eslc sentido, 

coincidimos con l'vlassey et alii en que "es una cuestión abierta si los politicos pueden 

simultimeamenle limitar el movimiento uel lrabajo, mienlras fo\'orccen el movimiento de 

bienes, capitales e información, panicularmente a la luz de la expansión de las redes de 

rnigranlcs, del incremento de las presiones para la reunificación familiar, el uso cada vez 

rnayor del asilo corno vehículo de entrada y la incslabilidad política y económica creciente 

en los países expulsores importanles. La conlradicción inherente entre la integración 

económica y un movirnicnto internacional de personas lirnilado conlicnc una gran pa11e de 

inccrtidurnbrc cuando se trata de predecir la evolución de la migración ( ... )" (Masscy e.a., 

l'J'JS:ü8). 
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