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I N T R O D U C C I Ó N  

 

       La migración femenina desde México hacia los Estados Unidos es un tema de 

interés para México ya que cada vez más se incrementa el número de mujeres 

migrantes y es mayor su contribución tanto en el aspecto económico, como en el 

social, porque son el sustento económico de su familia, además de que 

desempeñan las labores domésticas y la educación de sus hijos, es decir son un 

elemento de cohesión social y estructuración familiar. Por otro lado algunas de ellas 

trabajan como niñeras en Estados Unidos por lo tanto influyen en la educación de 

los niños basándose en sus costumbres e ideología. 

La migración es un fenómeno mundial que se da por la necesidad que tienen las 

personas de encontrar una mejor forma de vida, ya sea por causas políticas o 

económicas; principalmente se observa desde los países en vías de desarrollo 

hacia los países desarrollados, en donde existe una posibilidad de encontrar un 

trabajo mejor remunerado. (VEREA, 1982:70) Es un problema  para ambos países 

a pesar de que resulta benéfico no solo para el país de expulsión sino para el país 

receptor, ya que el país del que salen los migrantes recibe los beneficios de las 

remesas, que constituyen  parte  de los ingresos como ocurre en México, en donde 

las remesas equivalen aproximadamente a US $13,266 MD al año, según La 

Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y son un importante rubro de 

ingresos en el país. En el caso de los países receptores, también obtienen 

beneficios ya que la mano de obra es barata y sin exigencias laborales porque la 

mayoría de los mexicanos  indocumentados aceptan condiciones inferiores ya sea 
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por el miedo de ser deportados o por necesidad,  además, aceptan trabajos que 

otros no quieren hacer como son trabajar en el campo o en el sector servicios.  

Los mexicanos migran principalmente a causa del desempleo, buscando una mejor 

oportunidad de obtener mayores recursos para su familia. En el caso de los 

profesionistas buscan un buen trabajo y un mayor reconocimiento, así como apoyo 

profesional, ya que en México existen muy pocas posibilidades de desarrollo para 

los profesionistas y los salarios son bajos. En cambio en Estados Unidos las 

profesiones desde el nivel técnico son bien pagadas en comparación con México. 

(Canales, 1994: 20) 

Con respecto a la migración femenina, cabe decir que  la mayoría de los estudios 

sobre migración por ejemplo los de Alejandro Canales (1994 ) y Jorge Bustamante 

(2000) por mencionar algunos  generalizan y no hacen una diferenciación con 

respecto al género, probablemente porque es difícil estimar la migración de 

indocumentados, ya que en el proceso migratorio en general ha habido cambios y 

nuevas tendencias que apenas se han identificado, es decir, la realidad se ha 

modificado más rápido que la evolución de los estudios, por lo que hay más 

interrogantes que respuestas. 

Tomando en consideración la importancia de la migración y la creciente 

participación de las mujeres en ella, el objetivo de este trabajo es hacer un recuento 

y sistematizar la información arrojada por diversos estudios sobre mujeres 

migrantes, a fin de establecer un perfil y diferenciar grupos a lo largo del tiempo. Es 

pertinente advertir que los estudios disponibles son apenas un acercamiento a este 

fenómeno,  lo que  explica el por qué hay más preguntas que certezas, de modo 
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que es posible decir que algunos de los temas  podrían orientarse  a nuevas 

investigaciones sobre la mujer. 

Con el fin de cumplir con el objetivo, se propone el estudio de la migración femenina 

mediante una investigación documental que daría lugar a un trabajo descriptivo de 

carácter exploratorio, que persigue establecer, como ya se dijo, el perfil de las 

migrantes y plantear algunas interrogantes sobre la influencia de la migración 

femenina. 

Partiendo de la siguiente hipótesis: Si debido a la falta de oportunidades de empleo 

y desarrollo que existen en México, ó porque sus familiares se encuentran en ese 

país, existen mujeres que van a Estados Unidos buscando una oportunidad de 

empleo  y con ello un mejor salario, una mejor calidad de vida, o simplemente van a 

aventurarse, viajar o sentirse más libres. El perfil de la mujer migrante varía según 

su estado civil, edad y lugar de procedencia. Durante el trayecto migratorio se 

enfrentan a la violación de sus derechos humanos sobre todo en el momento del 

cruce en la frontera Norte de nuestro país. Al llegar a Estados Unidos muchas de 

ellas se emplean en trabajos en donde no cuentan con los servicios básicos como 

son: atención médica, prestaciones y vacaciones. De este modo se insertan en una 

nueva sociedad con diferentes costumbres e ideologías, dejando atrás muchas 

veces a su familia y teniéndose que adaptar a una nueva forma de vida. Entonces 

como resultado de la necesidad de migrar ha habido y habrá cambios paulatinos en 

los patrones culturales en especial los papeles que desempeña la mujer. 

Esta investigación surgió del hecho que la mujer  juega un papel muy importante en 

la estructura y la economía familiar y del país; si son madres solteras o divorciadas, 

e incluso casadas, tienen que tomar el papel de padre y conseguir sustento 
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económico, por lo que no les queda otro camino que trabajar, también hay mujeres 

que van a los Estados Unidos para reencontrarse con sus esposos o familiares, 

tienen que ser el sustento de la casa, además de brindar educación y cariño a sus 

hijos y familiares, en muchos casos en México no encuentran suficientes 

oportunidades y tienen  que salir del país en busca de un trabajo bien remunerado 

en Estados Unidos integrándose a una nueva vida y cultura, corriendo riesgos  al 

cruzar la frontera tales como ser deportadas, asaltadas, violadas o maltratadas.  En 

algunos casos dejan en su lugar de origen a sus hijos a cargo de algún familiar 

cercano y si después de algún tiempo les va bien, los llevan a vivir  con ellas. La 

mujeres solteras también migran algunas de ellas van en busca de una aventura, 

para sentirse independientes o buscan una oportunidad para trabajar. 

 Los ejemplos anteriores muestran que hay diversidad de casos a partir de los 

cuales en este trabajo se busca construir el perfil de las mujeres que migran, por lo 

que el ordenamiento de las ideas, partió de preguntas tales como las siguientes: 

¿Qué condiciones y situaciones las orillan a tomar la decisión  de migrar? 

¿Cómo cruzan la frontera? ¿Qué trato reciben? ¿A qué peligros se enfrentan? 

¿Cuál es su aporte económico? ¿Cuánto tiempo permanecen trabajando en 

Estados Unidos? ¿Migran definitivamente o temporalmente? ¿En dónde trabajan? 

¿Cuánto les pagan? ¿Qué pasa en sus lugares de origen y en su familia mientras 

ellas están fuera de casa? ¿Cuántas son profesionistas? ¿Cuántas solo van a 

reencontrarse con su familia? ¿Cuál es su estado civil? ¿Su estado civil influye en 

la decisión de migrar? ¿Qué ventajas reciben al irse? 

Por otra parte, con respecto a los efectos de la migración de mujeres, hay avances 

a través de varios estudios realizados entre 1964 y el año 2006, que permiten decir 
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que  la migración femenina tiene varios efectos,  uno de los principales es el que 

produce en la familia la desintegración, ya  que trae consigo que los hijos se 

queden a cargo de algún otro familiar, ya sea abuela o  tíos, mientras que después 

la mamá regresa  por ellos. Los hijos muchas veces están descuidados o tienen 

que trabajar hasta tener noticias de su mamá  y  esperar a que el dinero que les 

manda  llegue.  

Por todas las situaciones mencionadas anteriormente la migración femenina es un 

tema relevante que implica aspectos económicos, sociales y culturales, ya que las 

mujeres emigran como fuerza de trabajo por desempleo, pero también son el 

vehículo de los lazos familiares y por lo tanto afectivos, al mismo tiempo son 

agentes de cambio cultural; como parte del conjunto de migrantes forman parte de 

una población sobre la cual hay creciente atención por las implicaciones que traen 

consigo como por ejemplo:  las remesas que envían, los efectos demográficos  que 

tiene en algunos lugares pero sobre todo por las políticas migratorias de los 

Estados Unidos que les son aplicadas y por ser el flujo migratorio de personas 

indocumentadas. 

Sobre la base de estas ideas, el contenido de este  trabajo se estudiará como se 

describe a continuación: En el capítulo I se aborda el concepto de la migración, 

haciendo énfasis en que es un movimiento de personas que deciden dejar su lugar 

de origen  para  iniciar una nueva vida buscando oportunidades de empleo, o de 

estar a salvo de alguna persecución política. En este capítulo se hace una breve 

síntesis de los antecedentes de la migración. Se mencionan las principales 

determinantes de la migración México- Estados Unidos, el perfil del migrante, los 

cambios sufridos en la familia a raíz de la partida de algún integrante, se mencionan 
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algunas estados en México en donde existe mayor flujo migratorio así como los 

principales puntos de cruce y algunas características de  los municipios de origen.  

En el capítulo II, se estudia el tema de la migración femenina, y en especial la de 

México hacia los Estados Unidos ya que el tema ha cobrado mayor importancia en 

los últimos años desde una perspectiva de género, explicando las causas que 

provocan la decisión de las mujeres de dejar su país de origen y a su familia, 

algunas de estas causas mencionadas son: búsqueda de nuevas oportunidades de 

empleo, reencuentro con sus familias o simplemente la necesidad de sentirse 

independientes, todas estas sustentadas en algunos de los estudios realizados por 

investigadores dedicados al tema. Se estableció un perfil en el que fue necesaria 

una división por edades, estado civil, escolaridad es decir, las mujeres no son un 

grupo homogéneo, aunque tienen como característica unificar, por ser el origen y la 

búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Se hace mención de los peligros a los que están expuestas estas mujeres como 

son asaltos, violaciones y discriminación  y la importancia de los nexos  familiares 

que establecen para lograr el éxito en su cruce por la frontera, se incluye el tema de 

la reproducción ya que muchas mujeres utilizan el hecho de tener hijos en Estados 

Unidos para obtener con mayor facilidad su residencia, también se aborda el tema 

de la natalidad  y el de la atención médica con la que cuentan las mujeres en la 

frontera y  algunos aspectos de la migración de menores. 

En este capítulo también se menciona el tema de los  derechos de la mujer 

migrante y su importancia en los diversos foros y convenciones internacionales, así 

como las condiciones y los trabajos en los que son empleadas las migrantes. 
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 Desde este punto de vista, es de vital importancia conocer las políticas migratorias 

en la frontera, y su alcance al proteger a los migrantes cuando son detenidos por la 

patrulla fronteriza o deportados ya que los migrantes reciben en muchas ocasiones 

maltratos físicos o  se enfrentan a diferentes  peligros en el  momento del cruce por 

la frontera los cuales los llevan  a veces hasta la muerte. 

El capítulo III, es una reflexión  sobre los efectos que ha provocado la migración 

femenina inmersa en una nueva cultura; de los roles que juega la migrante en la 

familia ya que existen muchos casos en los  que la mujer tiene trabajar y al mismo 

tiempo mantener educar y apoyar a los hijos y a gran parte de la familia. En este 

mismo capítulo se describen algunas características de los desplazamientos de 

mujeres hacia los estados de Atlanta y Texas ya que son  un ejemplo de dos de los 

lugares en los que se registra mayor presencia de mujeres migrantes. (Arroyo, 

2000:124). Fue necesario mencionar el papel que juega la mujer en nuestra cultura 

ya que cada mujer influye de manera distinta en cada miembro de la familia es decir 

los lazos familiares tienen que ver con el aumento o disminución de la migración de 

familiares. De igual forma se hace referencia a los cambios sociales en México 

provocados por la migración femenina entre los que destacan mayor porcentaje de 

divorcios,  separaciones y desintegración familiar. 

La idea de analizar la condición migratoria femenina, sus efectos y repercusiones 

remite a la necesidad de hacer más y minuciosas investigaciones respecto a este 

fenómeno, ya que la vinculación entre roles que desempeñan y  las aportaciones 

económicas son importantes para concientizarnos que cada vez es mayor el 

contingente migratorio femenino. 
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Por último, cabe señalar que esta investigación está basada principalmente en la 

recopilación de datos obtenidos de algunas de las pocas investigaciones que 

existen de las mujeres migrantes, los datos y porcentajes son obtenidos 

principalmente de encuestas realizadas por CONAPO, conjuntamente con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, organismos 

sociales y diversos autores que dedican parte de sus investigaciones al fenómeno 

migratorio.  
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CAPÍTULO  I    LA MIGRACIÓN  MÉXICO- ESTADOS UNIDOS 

 
       La migración de México a Estados Unidos es un fenómeno que a lo largo del 

tiempo ha tenido cambios en su intensidad y modalidades, sin embargo ha sido un 

tema constante entre las relaciones de estos dos países desde el siglo pasado, y ha 

sobresalido como uno de los asuntos más difíciles, preocupantes y conflictivos de la 

agenda bilateral. 

        

1.- LA MIGRACIÓN   

La migración es el desplazamiento de los habitantes de un lugar a otro dentro de un 

país o entre distintos  países; actualmente es un fenómeno íntimamente ligado a la 

dinámica de los procesos productivos de mercado, y consiste en  desplazamientos 

naturales de personas de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, del campo a la 

ciudad y de la ciudad al campo o de un país a otro, con el fin de encontrar trabajo, 

(Bustamante, 1997:108) o bien, debido a cataclismos naturales, guerras, y violentos 

cambios sociales. 

La demografía distingue migraciones internas que son de ciudad a ciudad o de 

pueblo a pueblo y migraciones internacionales, que se identifican porque las  

personas deciden dejar su país de origen para iniciar una nueva vida en otro país 

buscando oportunidades de desarrollo y una mejor calidad de vida para sus 

familias. Se registra hacia los países con mayores necesidades de fuerza de trabajo 

y mayor grado de desarrollo. (Villanueva, 1999:15) 
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La migración en términos cualitativos  y de su función  en la  sociedad, tiene mucha 

importancia porque cumple dos tareas relevantes una en la historia moderna de la 

humanidad, otra en el balance global de la migración  internacional porque 

contribuye a la producción de riqueza material y genera una  mezcla de  culturas. 

 La migración resulta fundamental en el desarrollo de la economía internacional, 

sobre todo cuando se le considera como un fenómeno que se transforma 

básicamente en un proceso que provee a los países de una fuerza de trabajo que 

produce ganancias.  

Por otro lado el desarrollo del capital y su expansión mundial marcan la necesidad 

fundamental de una fuerza de trabajo que circule, por lo que la migración 

internacional tiende a  aumentar. (Amezcua, 2000:14)  

Según Rodolfo Cruz (2004: 39) la economía capitalista provoca tres tipos de 

migraciones internacionales de acuerdo con sus causas: 

1. Búsqueda de mayores salarios. 

2. Competencia entre los países que atraen a la fuerza de trabajo adecuada a sus 

procesos productivos.  

3. La  ayuda económica que obtienen los países expulsores, por las remesas que 

envían los migrantes. 

Estos tipos de migración ocurren donde hay escasez de fuerza de trabajo, continúa 

Rodolfo Cruz señalando que “Los flujos de la inmigración continuarán mientras 

persista la brecha entre el ingreso per cápita de las naciones emisoras y 

receptoras.” (Cruz,  2004: 39) 

En todo el mundo han migrado cerca de 100 millones de personas en los últimos 40 

años por causas diversas; de este total, aproximadamente 15 millones lo han hecho 
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por persecución política, religiosa o desastre natural; el resto, aproximadamente 85 

millones son migrantes en busca de trabajo. Los principales países con mayor 

captación de flujo migratorio, son aquellos en donde la economía es más 

desarrollada y el salario es mayor que en el país de origen, entre ellos se puede 

mencionar a Estados Unidos, Canadá y Australia. (Villanueva, 1999:16) 

 Un trabajador migratorio se define como: 

“Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad 

remunerada en un estado del que no sea nacional.” (Bustamante, 1977:40) 

Según un estudio realizado por Alejandro Canales (1995:16) los migrantes son 

mayoritariamente hombres, jóvenes con poca escolaridad, que dejan a sus familias 

esperando el dinero, mientras las esposas cumplen  el rol de sostén temporal de la 

familia. 

 Según Lourdes Moreno (2002:20) los migrantes internacionales son: “Personas 

que han vivido fuera de su tierra natal durante un año o más y señala tres factores 

que influyen para que la gente migre son:” 

1.- El económico, que es el más poderoso. 

2.- Un estado en decadencia. 

3.- Una red de amistades y familiares. 

 El  trabajador migratorio adulto, presenta antecedentes laborales en sus lugares de 

origen, lo que induce a  pensar que no son sólo desempleados, sino que son 

trabajadores  que buscan un progreso para sus familias, el cual no han podido 

encontrar en su país de origen.  (Moreno 2002: 2) 
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1.1  PRIMEROS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS MÉXICO- ESTADOS UNIDOS  

(1777- 1964) 

 En 1777, el imperio español abarcaba los actuales estados de: Nuevo México, 

Arizona, California, Nevada, Utah y parte de Colorado. En ese entonces, el 

gobernador de Alta  California, Felipe Neve, reclutó habitantes del centro de México  

y estos fueron hacia el Norte a construir y trabajar en haciendas que abastecían los 

presidios militares diseminados a lo largo de la costa del Pacífico, construyendo así 

las bases sobre las que se cimentaron  ciertas megalópolis modernas como  Los 

Ángeles y San José. Las regiones del norte habían sido abandonadas desde los 

tiempos de la guerra de Independencia porque la corona española amenazada por  

los rebeldes, concentró sus fuerzas militares en el centro del país. En esos años 

Estados Unidos promulgó su primera Ley de Inmigración, para establecer su plena 

soberanía. (Cornelius, 1979:72) 

Por otra parte, los estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas, estaban 

resentidos en contra del gobierno central, se sentían aislados, y acosados por tribus 

de indios pero al mismo tiempo ese aislamiento les daba cierto grado de libertad e 

independencia económica  respecto del gobierno central. En California, el comercio, 

la minería y algunas industrias menores habían comenzado a florecer, la economía 

de las grandes haciendas empezó a dominar el panorama; se cultivaba todo tipo de 

productos, pero su principal fuente de riqueza llegó a ser la ganadería extensiva y la  

agroindustria derivada. En Nuevo México, desde antes de la guerra hubo varios 

levantamientos, allí floreció la ganadería ovina, grandes terratenientes acumularon 

fortunas con mucho trabajo y enfrentaron siempre las incursiones de los apaches.  



LA  MIGRACIÓN  FEMENINA MÉXICO ESTADOS UNIDOS  
 
 
 

 - 13 -

Al principio comerciaban solo con Chihuahua, pero más adelante se ampliaron a 

Utah,  a California y poco a poco fueron llegando comerciantes y hombres de 

negocios, con los cuales se fue dando una relación de negocios cada vez más 

estrecha. Por su parte Arizona estaba prácticamente despoblada cuando se inicio la 

guerra y fue la región más atrasada del norte. (Leff 1976: 43) 

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas quedaron en definitiva, 

como estados fronterizos. Nuevo León se convirtió en estado fronterizo algunos 

años después mediante  la negociación en que entregó a  Coahuila los terrenos del 

ahora municipio de Candela, a cambio de una aldea fronteriza coahuilense 

denominada “Congregación de Colombia”. 

En Texas, Moses Austin encabezó a un extenso grupo de colonos que ocupaban 

extensas tierras. El gobierno mexicano estuvo de acuerdo con los asentamientos de 

estos colonos, a quienes en cambio se les hizo jurar lealtad. En 1836 los texanos se 

retractaron públicamente de sus compromisos con México y se levantaron en 

armas. El 6 de marzo de 1836, en El Álamo, Santa Ana gana una sangrienta 

derrota a los texanos. Sin embargo meses después Sam Houston lo vence  y Santa 

Ana es hecho prisionero. Los texanos declararon su independencia, crearon su 

propia república, y esperaron el momento propicio para anexarse a Estados Unidos. 

Durante diez años  negros indios y texanos-mexicanos recibían el peor de los 

tratos, fueron desprovistos de sus propiedades y si se rebelaban eran puestos en la 

cárcel. (Leff, 1976: 43) 

En esa época fue elegido James K. Polk como presidente de Estados Unidos, y 

envió a un representante para negociar la compra de California, el gobierno 

mexicano se negó y Polk se convenció de que la única manera de lograr su objetivo 
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era la guerra. Pero lo tenía que hacer de modo que pareciera un ataque de 

autodefensa. La causa fue la frontera con México. Cuando los texanos ganaron su 

guerra, afirmaban que la nueva frontera debería moverse hasta el río Bravo. Polk 

intentaba que el ejército ocupara los territorios en disputa y provocar a México, para 

después pedirle al Senado la declaración de guerra. El gobierno mexicano cayó en 

el juego de Polk y se adelantaron a la declaración de guerra.   

El 27 de diciembre de 1847 el coronel  Mason emitió una proclama militar en donde 

se estipulaba que los mexicanos del estado de Sonora ya no tendrían el derecho de 

entrar a California. Al mes siguiente se descubrió oro en esa región  y gente de 

todas partes,  incluyendo mexicanos,  fueron contratados para  trabajar en las 

minas.  

El 2 de febrero de 1848 con el Tratado de paz entre México y Estados Unidos se 

puso fin a la guerra (1846-1848) en la que  se perdió la mitad del territorio y los 

estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas conformaron la nueva 

frontera, se estableció que el río Bravo hasta su desembocadura con el Golfo de 

México marcaría la línea divisoria entre México y Texas. 

 México cedió cerca de 1,295 000 Km2 es decir más de la mitad del territorio del 

país. Estas tierras pasaron a constituir los estados de California, Nevada, Utah 

parte de Colorado, Arizona, Nuevo México, parte de Wyoming, y Texas 

aproximadamente 100 mil mexicanos quedaron del lado estadounidense. A partir de 

entonces la vida en la frontera no fue nada fácil para los mexicanos, pasaron 

muchos años para que la frontera se definiera en lo cultural, lo étnico, lo económico 

y lo religioso. (Enciclopedia Encarta Online: 2005) 
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Posteriormente en 1860, Estados Unidos reclutó a mexicanos para la construcción 

de los nuevos ferrocarriles,  en 1870 había una fuerte demanda de mano de obra, 

cuando el gobierno y los hombres de negocios estadounidenses promovieron la 

expansión de la agricultura y la minería hacia el oeste; durante la Revolución 

Mexicana en 1910 y la Primera Guerra Mundial en 1914  los mexicanos continuaron 

desplazándose hacia el norte y se fueron cerca de 220 mil personas a Estados 

Unidos. 

Como resultado de esta guerra, en 1921, el congreso estadounidense instituyó 

leyes de cuotas de inmigrantes y estableció la patrulla fronteriza de los Estados 

Unidos; los mexicanos eran reclutados mediante publicidad en periódicos y estaban 

exentos de las leyes y de cuotas, pero pagaban un impuesto por cruzar la frontera. 

Cuando vino la gran depresión en 1929 miles de ellos fueron deportados y se inició 

un nuevo ciclo de exclusión en California y luego se extendió en todo el país, 

mediante una intensa campaña contra todos los trabajadores que no fueran 

estadounidenses, y que ilegalmente desempeñaran algún trabajo. Según Jorge 

Bustamante (1977:15) el presidente Hoover le encargo a su secretario del trabajo, 

William Doack elaborar un plan para expulsar del país a los que no pudieran probar 

ser ciudadanos de Estados Unidos,  por su parte Charles Visel, quien presidía un 

comité  creado para localizar empleos en California cancelo los empleos de los 

mexicanos repatriados y los alentó  a que regresarán a su país amenazándolos con 

que el gobierno suspendería toda ayuda a quienes no probaran su ciudadanía 

estadounidense. 

 Para reforzar estas medidas enviaron a contingentes de tropas a lugares donde 

había mexicanos, engañándolos y diciéndoles que iban a arrestar a toda la gente 
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de origen mexicano. Y un día la amenaza se hizo efectiva y el 05 de Febrero de 

1931 en un barrio de Los Ángeles policías y agentes federales arrestaron a más de 

medio millón de personas, que fueron deportadas  hacia México. (Enciclopedia 

Encarta Online 2005) 

Años después cuando Estados Unidos estaba involucrado en la Segunda Guerra 

Mundial. Un 15 de junio de 1941, el embajador norteamericano George  

Messersmith le planteó al canciller mexicano, Ezequiel Padilla, la carencia en 

Estados Unidos de mano de obra,  debido a que la mayoría de la población 

estadounidense económicamente activa estaba comprometida en la guerra y en 

actividades relacionadas con la misma, por ello comenzaron a requerir la mano de 

obra que anteriormente habían rechazado. El gobierno mexicano aprobó la solicitud 

de enviar a mexicanos a trabajar lo que dio lugar al primer convenio de braceros  el 

4 de agosto de 1942,  como una aportación de nuestro país a la causa de los 

aliados.  (Cornelius, 1979:72) 

El acuerdo consistía en que durante los siguientes veintidós años, 4.8 millones de 

braceros iban a trasladarse a Estados Unidos cada año, en la estación de la 

cosecha para trabajar en granjas y ranchos de ese país. Como les pagaban bien, 

los trabajadores se duplicaron, se iban aún sin permiso y con esto se inició la 

tradición migratoria .Los agricultores e industriales estadounidenses fueron a 

reclutar mexicanos  al sur de la frontera, ya que se necesitaban espaldas fuertes 

para alimentar, vestir, y abastecer a los ejércitos aliados. (Cornelius, 1979:72).  

Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, los países industrializados permitieron 

la entrada de trabajadores temporales extranjeros, como una solución parcial para 

impulsar el crecimiento, reduciendo al mismo tiempo la presión inflacionaria ejercida 
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por los salarios y amortiguar la tasa de empleo. En 1954, el convenio de braceros 

aún estaba vigente, sin embargo se llevó a cabo  la Wet Back Operation, un 

operativo que resultó efectivo, y fueron deportados 2 millones de indocumentados, 

(Amezcua, 2000:14)  

En 1964 el gobierno de los Estados Unidos da por concluido el  Programa Bracero; 

los migrantes que ya habían obtenido su residencia siguieron trabajando, pero los 

que recientemente habían ingresado a la vida productiva y los que querían probar 

suerte en Estados Unidos, continuaron trabajando como indocumentados. 

En ese mismo año se inició en la frontera norte el programa de industrialización 

fronteriza y con ello  se inician en México los procesos de transformación 

económica principalmente en el norte. El gobierno de México determinó crear este 

programa con el fin de reducir el desempleo que se generó en el norte cuando los 

migrantes mexicanos que trabajaban en Estados Unidos  regresaron a sus casas y 

se quedaron sin empleo con la terminación del programa bracero. El programa de 

industrialización permitió oficialmente la entrada de las plantas maquiladoras en la 

frontera mexicana. (Amezcua, 2000:7) Para los mexicanos el término del programa 

no representó una limitante para continuar con sus propósitos migratorios, por el 

contrario fortalecieron las redes sociales de soporte y auxilio, por lo  que continuó el 

flujo migratorio y la incorporación de la generaciones de  jóvenes. “De 1964 a 1976 

no había  posibilidades de integrarse al flujo migratorio si no era a través de las 

relaciones familiares y sociales.” (Morales, 1992:72) 
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1.2 MIGRACIÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS EN LA ACTUALIDAD       

      La frontera norte de México tiene una extensión de más de 3,100 Km, abarca 

los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua Coahuila,  Nuevo 

León, y Tamaulipas; y cuatro de los Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo 

México y Texas. Las ciudades más importantes del lado mexicano son: Tijuana, 

Mexicali, Nogales, Piedras Negras, Ciudad Acuña,  Monterrey, Ciudad Juárez y 

Reynosa. Y del lado de Estados Unidos son: San Diego, Caléxico, Nogales, 

Arizona, Douglas, y El Paso. Es ahí donde se desarrollan procesos fronterizos de 

carácter comercial, de servicios, laborales, comunicaciones, de tráfico de personas, 

etc; además existe una diversidad de cultura importante. (Moreno, 2002:10) 

A medida que avanza el siglo XXI la frontera México- Estados Unidos se ha 

convertido en el centro de una controversia que promete definir la relación futura 

entre ambos países. La migración desde sus inicios ha sido uno de los procesos 

sociales más importantes en el desarrollo de la urbanización  de la frontera norte. 

(Amezcua, 2000:32) 

Según Silvia Ramírez (1988:13) los principales determinantes de la migración 

México-Estados Unidos son: 

1.- Una amplia diferencia en los niveles de desarrollo entre ambos países. 

2.- La vecindad geográfica. 

3.- La falta de oportunidades para trabajar en México y que los empleos que existen 

no siempre satisfacen  a la mayoría de los trabajadores mexicanos. 

4.- La atractiva oferta de trabajo que casi siempre existe en Estados Unidos y 

empleos que los estadounidenses generalmente rechazan. 

5.- La devaluación del peso frente al dólar. (Ramírez 1988: 13) 
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 El contexto de la  migración mexicana se debe a las crisis económicas que ha 

vivido el mundo en las últimas décadas y sus repercusiones en México y en 

Estados Unidos, de modo que la nueva oleada de migración mexicana tiene 

diferente composición, porque la migración ha aumentado y con ello el éxodo de  

mujeres de familias enteras y de indocumentados hacia Estados Unidos. En este 

sentido Alejandro Canales, argumenta que en la migración existen variaciones de 

importante consideración  en los años ochenta,  mismas que se consolidan en los 

noventas, en particular, señala tres elementos que reflejan eso nuevos 

componentes de cambio.  

1.-  La importancia que adquieren los migrantes de origen urbano. 

2.- La mayor presencia de población en el centro y en el sur de la república 

mexicana, que es provocada por la  fuerte atracción de migrantes internos. 

3.- La importancia creciente que está tomando la participación de la mujer en la 

composición del flujo migratorio internacional, este factor está implicando nuevos 

perfiles y pautas en el proceso migratorio hacia Estados Unidos. 

A pesar de que las políticas migratorias de Estados Unidos intentan disminuir que 

los mexicanos se internen en este país, el TLC ha alentado el transporte de 

productos  a través de la frontera y con ello se genera mayor movimiento e 

intercambio de mercancía y muchas veces se presta a que algunas personas 

aprovechen esta situación y también comercializan personas. Los programas 

internacionales de desarrollo económico han llevado, al crecimiento de las  

maquilas, lo que ha atraído a inmigrantes, tanto mujeres como hombres, de otras 

regiones del sur de México a la frontera norte, en busca de empleos estables 

aunque no muy bien pagados (Ramírez, 1988: 13).El miedo a que mexicanos se 
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desborden hacia Estados Unidos y utilicen los servicios se ha vuelto un tema cada 

vez más importante para el gobierno federal estadounidense, al igual que para los 

estados fronterizos de Arizona, California, Nuevo México y Texas, ya que 

actualmente existen medidas de seguridad mucho más estrictas derivadas de los 

ataques a las torres gemelas y en general del terrorismo internacional. 

 

1.3 PERFIL DEL MIGRANTE 

  Alejandro Canales (1995:15) señala que el perfil social, económico y demográfico 

de los migrantes mexicanos tiene algunos aspectos comunes y enfatiza que  

provienen de regiones agrícolas específicas como son: Zacatecas, Michoacán, 

Jalisco y que estos  trabajadores se dirigen a zonas también agrícolas en los 

Estados Unidos.  

Según el Instituto Nacional de Migración en el año 2000, los hombres que cruzan 

por las ciudades fronterizas componen el 80% de los migrantes indocumentados 

que van hacia Estados Unidos e indica que el perfil sociodemográfico de los que 

cruzan por la zona de Baja California, son trabajadores de 20 a 35 años de edad, 

esto demuestra que son una fuerza de trabajo joven,  que proviene en un 60%, de 

los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Sinaloa, además se ha 

unido gente de los estados del sureste y del centro del país como Guerrero, 

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, D. F, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. El origen 

por tipo de asentamiento es diversificado, un número importante de trabajadores 

proviene de un medio rural y en los últimos años, se le ha unido también un 

contingente considerable del medio urbano empobrecido; el principal objetivo de su 
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migración  es buscar un empleo que permita mejorar su nivel de vida. (Moreno, 

2002:1) 

A continuación se hace una división por género ya que  hombres y mujeres 

presentan características y funciones específicas dentro del proceso migratorio: 

a) Hombres 

La  encuesta sobre migración en la frontera norte de México en 1999 define al 

migrante como: “toda persona  que transita por los puntos de muestreo localizados 

en la frontera norte de México y que presenta las características particulares de 

algunos de los grupos de acuerdo a su procedencia, ya establecidos en los flujos de 

personas y a su destino”.   (Tuirán, 1999: 7)  

Según Alejandro Canales (1994:20) los migrantes son mayoritariamente hombres 

jóvenes, los de origen no fronterizo constituyen el 90%,siendo Tijuana el principal 

punto de cruce de los migrantes indocumentados, el 62% son solteros y un 38% 

son casados de los cuales el 49.7% son menores de 25 años, y con poca 

escolaridad, antes de tomar la decisión de migrar la mayoría tenían empleos 

temporales y pocos ingresos y presentaban una situación económica limitada en la 

familia, regularmente al migrar a Estados Unidos son trabajadores temporales es 

decir van a trabajar por un tiempo hasta que ahorren y cubran  sus necesidades 

para después regresar a su lugar de origen. Los residentes permanentes muestran 

una mayor adaptabilidad a medida que su estancia en Estados Unidos se prolonga, 

ganan experiencia y sus familias desarrollan más recursos. (Alba, 2004:34). En 

cuanto a migrantes cuya estancia es prolongada el censo de Estados  Unidos 1990, 

registra que más de 42% de los ciudadanos naturalizados hablan inglés en 

comparación con 25% de quienes no se han naturalizado. (Canales, 1994:12)  
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Francisco Alba (2004:35) indica que, no es un requisito que los inmigrantes lleguen 

para quedarse, tal vez lo único que quieren es trabajar o estudiar algunos meses o 

años y entonces regresar a casa.   

Wayne Cornelius (1979:94) dice que: “La estrategia en curso del cumplimiento de la 

ley en la  frontera mantiene a más inmigrantes no autorizados dentro de los Estados 

Unidos de los que mantiene fuera”.  

Rodolfo Cruz argumenta que: “La rotación migratoria de los trabajadores entre 

México y Estados Unidos  es altamente selectiva de la edad y el sexo, basta 

instalarse un viernes en la noche cerca de la “malla” que separa  ambos países  en 

Tijuana, para observar a centenares de hombres jóvenes  que esperan la 

oscuridad, misma que facilitará  su paso clandestino hacia Estados Unidos.” (Cruz, 

2004: 40) 

b) La mujer del migrante 

Por su parte las mujeres también juegan un papel muy importante en el proceso 

migratorio, cuando el esposo o algún familiar decide migrar ellas tienen que 

quedarse a organizar a la familia, en muchas localidades la ausencia prolongada de 

hombres adultos es uno de los indicadores más patentes de la migración. Ellas 

reciben las remesas de  dinero en dólares, para cubrir los gastos de manutención, y 

mejorar la vivienda, invertir en maquinaria agrícola, adquirir un terreno, iniciar un 

pequeño comercio, y costear los gastos  en educación, de los hijos. Por lo tanto las 

esposas de los migrantes cumplen múltiples roles como sostén temporal de la 

familia, administradora de los ingresos para acrecentar el patrimonio familiar, 

educadora de hijos y jefa de familia. Gail Mummert (1986:30) señala que otro papel 

asumido por la  mujer del migrante es el de administradora  de los bienes 
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materiales del grupo doméstico,  ella recibe el dinero enviado por el migrante, 

ahorrándolo o invirtiéndolo. “El papel asumido por  la mujer en las familias de 

migrantes hace posible que el hombre pueda pasar largas temporadas en los 

Estados Unidos.”  (Mummert 1986: 30) 

La mujer del migrante ha jugado un importante papel durante todo el proceso 

migratorio, en  los primeros años de migración masculina  se vio precisada a 

desarrollar actividades económicas complementarias que posibilitaron el libre 

tránsito de los varones en edad productiva hacia los Estados Unidos, donde se 

demandaba su fuerza de trabajo. Al correr del tiempo, las siguientes generaciones 

de estas mujeres ya sin que sus maridos pudieran tener acceso a la propiedad de 

una parcela ejidal, tuvieron que abocarse a la realización de otras actividades que 

sirvieran también como complemento de la economía familiar durante el tiempo de 

ausencia de sus maridos y se dedicaron a la cría de animales. Mientras el migrante 

está en Estados Unidos a la esposa le compete la responsabilidad de la 

manutención  inmediata del grupo doméstico durante el periodo de espera de la 

llegada de la primera remesa. En caso de irresponsabilidad del marido, desempleo 

u otro problema, la mujer se convierte en jefa de familia con todas las implicaciones. 

(Carrillo, 1982:7) 

 
1.4 REGIONES EN MÉXICO EN DONDE EXISTE MAYOR FLUJO MIGRATORIO 
 

       En México existen algunos estados  que se caracterizan porque el flujo  

migratorio es mayor, así como algunos puntos de cruce que se tienen identificados 

dichos lugares se mencionan a continuación: 
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a) Puntos de cruce de migrantes       

Hasta hace algunos años, se desarrollaba el cruce de indocumentados más 

importante de la frontera  norte por la ciudad de Tijuana; por ahí cruzaba 

aproximadamente la mitad de los trabajadores migratorios indocumentados de 

todo el país. 

 En la actualidad para los hombres Tijuana es el principal punto de cruce, le 

siguen  Ciudad Juárez, y Nuevo Laredo. Y las ciudades de Mexicali y Tecate 

han adquirido mucha importancia en cuanto a cruces de migrantes se refiere. En 

el transcurso del 2002 por Baja California se realiza el 43% de las 

deportaciones; por Sonora, el 33% por Chihuahua el 7% y por Tamaulipas, el 

17%. (De Oliveira, 1984:8) 

La participación de las mujeres migrantes indocumentadas ha aumentado y el 

principal punto de cruce  fronterizo es Ciudad Juárez  con un 80%. Esta 

concentración geográfica del flujo migratorio femenino de origen fronterizo, se 

deriva de las estrechas  relaciones sociales, económicas  y demográficas que 

articulan a Ciudad Juárez y El Paso Texas.   

b ) Estados  de expulsión de migrantes 

En México hay estados que participan en mayor cantidad en el flujo migratorio  ya 

se por tradición o simplemente porque su población no encuentra suficientes 

fuentes de empleo,  sin embargo también hay estados que no  participan o lo hacen 

en menor cantidad y estados en los cuales las mujeres  forman parte de la corriente 

migratoria.  
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Según Jorge Santibáñez (2004:312) observando por regiones, encontramos los 

estados que no participan o participan en menor porcentaje  aproximadamente un 

2.6% en el flujo migratorio y son los siguientes: 

- Campeche                - Chiapas  

- Quintana Roo           - Tabasco  

- Yucatán                    - Veracruz 

Por otro lado encontramos los estados que tienen tradición migratoria o en mayor 

porcentaje y los estados en donde existe una migración importante de mujeres 

estos datos se muestran en el mapa 1 y en  los cuadros 1, 2 los cuales se muestran 

a continuación: 

 

Cuadro 1 

TRADICIONALES EN EL CENTRO 

Durango Querétaro 

Aguascalientes Pachuca 

Zacatecas Edo. de México 

Colima Distrito Federal 

San Luis Potosí Morelos 

Michoacán Tlaxcala 

Nayarit Puebla 

Guanajuato  

Jalisco  

Fuente: De Oliveira 1984 
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Los estados del norte del país en donde hay mayor migración son: 

 

- Chihuahua               - Coahuila 

 

Cuadro 2 

 ESTADOS EN DONDE SE REGISTRA  MIGRACIÓN FEMENINA 

Distrito Federal 

Estado de México 

Jalisco 

Michoacán 

Sinaloa 

Fuente: De Oliveira 1984 

 

Para Orlandina de Oliveira (1984:8) entre los estados donde prevalece la migración 

masculina se encuentran (ver mapa 1) : 

 

-Zacatecas                -Guanajuato 

 

En los estados del occidente y del norte, prácticamente todos los municipios tienen 

algo de participación.  
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Mapa 1 

 

Fuente: De Oliveira 1984 

En el mapa anterior  también se muestran los estados que reciben mayores 

remesas: (ver cuadro 3)  

 Cuadro 3                                                                                                                                        

REGIONES QUE RECIBEN MAYORES REMESAS 

Baja California Norte y Sur 

Chihuahua 

Coahuila 

Nuevo  León 

Tamaulipas 

Sinaloa 

          Fuente: De Oliveira 1984 
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c) Características de los municipios de origen de los migrantes 

Regularmente la mayoría de los migrantes salen de pequeños municipios que 

presentan características socioeconómicas y demográficas similares que  en 

resumen las más significativas son las siguientes: 

 

1.- Son aproximadamente un centenar de municipios pequeños. 

2.- En su mayoría de vocación rural que presentan condiciones evidentes de atraso 

económico reflejadas en los niveles de bajos salarios. 

3.-  Productividad e inversión bajos. 

Tienen una industria más ligera de naturaleza agroindustrial  con limitada  

capacidad para atraer inversiones de mayor impacto. (Tuirán, 2000:197) 

De los 2428 municipios del país, 62 por ciento muestra algún grado de “actividad 

migratoria” a Estados Unidos. La actividad migratoria CONAPO la clasifica en tres  

categorías:  

 

1.-La baja (de 0.1% a 6.9% de la PEA) 

2.-La media (de 7.0% a 24.9% de la  PEA)  

3.-La alta (de 25% a 100% de la PEA) 

 

CONAPO sostiene la hipótesis de  que en los lugares donde existen flujos intensos 

de migración, las características antes mencionadas de los municipios podrían 

considerarse como: 

 1.- Factores de expulsión que empujarían hacia la emigración, y por otro lado las 

mismas características podrían evaluarse como consecuencias de tales procesos. 
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2.- Puesto que se trata de lugares con larga experiencia migratoria, una 

consideración básica que afirma que el fenómeno migratorio a Estados Unidos  es 

de carácter socioeconómico y que, por lo tanto se asocia a situaciones que tienen 

que ver con estas características  también en los lugares de origen. 

CONAPO califica a  los estados que se mencionan a continuación  de migración 

intensa en donde se concentra el 90%  y partieron de la hipótesis de que esa 

intensidad es producto de la larga trayectoria de migración de esos lugares; puede 

haber determinadas características socioeconómicas diferenciales en esos 

municipios debido a la tradición migratoria de esos lugares.  

Los estados de mayor migración son: Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Durango, 

Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca.  (Tuirán, 2000:197) 

Orlandina de Oliveira (1984:8) comenta que "Primero hay que aclarar que los 

recursos que los trabajadores migrantes traen o envían desde los Estados Unidos 

no sólo son en forma de dinero sino también en especie. Es decir, aunque la 

mayoría de los migrantes envían dinero a sus familiares en forma de “money 

orders”, a través del correo, de giros bancarios, y en efectivo a través de familiares, 

amigos y vecinos de la comunidad, cuando regresan a sus poblaciones de origen, 

los migrantes traen también ropa, aparatos eléctricos, juguetes, zapatos tenis, 

armas de fuego, camionetas pick up o carros deportivos.”  

Se resume que los migrantes deciden dejar sus lugares de origen por la falta de 

desarrollo económico y por lo tanto falta de fuentes de empleo sin embargo 

contribuyen al desarrollo de los lugares de origen ya que con el envió de las 

remesas propician  a que la gente compre y con ello aumenta el poder adquisitivo y 

a largo plazo existe un desarrollo de la comunidad o municipio. 
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CAPÍTULO II   MUJERES MIGRANTES 
 
 
     Actualmente la migración mexicana a Estados Unidos se ha incrementado día 

con día y con ello  la participación de mujeres y de familias enteras se dice que la 

migración les permite redefinir los papeles tradicionales y les da la oportunidad de  

escapar de los patrones culturales tradicionales  que oprimen a las mujeres. 

 
2.- LAS MIGRACIONES FEMENINAS 
 
Las migraciones internacionales han sido objeto de análisis de diversas disciplinas, 

pero los estudios sobre este fenómeno poco se refieren a la mujer como sujeto de 

la migración. 

La movilización masculina, confirmada por las estadísticas fronterizas, puede 

explicar la escasa atención prestada a la movilidad internacional femenina 

considerada como de simple acompañamiento o cuando menos, ligada a la 

movilidad  de los esposos, compañeros o padres; sin embargo esto no se justifica 

en vista de la reciente evolución del flujo migratorio (Cornelius, 1991:238) que 

registra un aumento del número de mexicanas que han migrado y trabajan en 

Estados Unidos, con importantes implicaciones económicas.(De Oliveira, 1984 :8) 

La presencia de las mujeres en algunos de los estudios realizados en México no es 

significativa por lo que ha  sido poco documentada por ejemplo instituciones como: 

CONAPO, el Instituto Nacional de Migración y algunos otros autores mencionan a 

las mujeres migrantes pero sin dedicar varios capítulos a su estudio. Sin embargo la  

migración femenina es un objeto del conocimiento social  que ha tenido un 

considerable aumento en los últimos años; lo que está provocando una 

efervescencia analítica donde se encuentra un conjunto complejo de factores, que 
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han jugado un papel predominante en el impacto de la mujer migrante vista desde 

una  perspectiva de género. El campo de reflexión teórica y metodológica  abierto 

por esa perspectiva de análisis, dejó  al descubierto una multitud de problemas y 

realidades sociales antes inadvertidas, que son resultados de la búsqueda de una 

alternativa laboral para aquellas mujeres que impulsadas por la crisis económica, se 

ven forzadas a ingresar al mercado laboral. (Arizpe, 1978:15). Algunos autores 

relacionan esta tendencia con la intensificación  de la llamada migración familiar. 

Familias enteras se trasladan a Estados Unidos, con sus papeles en regla Omar 

Fonseca señala que: “se trata de reunificar a la familia ya que el jefe que ha sido 

trabajador, migra  o arregla los papeles a los demás familiares” (Fonseca ,1988: 

24). 

La  migración femenina hacia los Estados  Unidos  es una temática de reciente  

incorporación en la agenda de discusión  sobre la problemática de la migración 

internacional; en los pueblos con tradición migratoria el número de mujeres 

migrantes data de los años 60. Aunque cabe mencionar que según Rodolfo Tuirán 

(2000:149) el fenómeno de la migración femenina con propósitos laborales se 

remonta desde hace mucho tiempo atrás, incluso desde el Programa Bracero 

A partir de 1976 se empieza a dar la migración de mujeres en mayor número; las 

que anteriormente migraban, lo hacían casi exclusivamente con sus padres. Con el 

tiempo algunas mujeres comenzaron a irse con sus esposos por un tiempo y luego 

regresaban. Cuando el esposo conseguía un trabajo estable en condiciones de 

seguridad de residencia, decidía llevar a toda su familia, y con ello  iban  creando 

las condiciones  óptimas para la incorporación laboral del grupo de migrantes. 
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(Tuirán, 2000: 149). A principios de 1980 la migración  se intensifica  aún más. 

(Cornelius, 1979:72),  

Ma Isabel Morales (1992:75) menciona que “Esta intensificación del flujo migratorio 

femenino al Norte se concibe como una nueva estrategia económica de apoyo a la economía 

familiar”. 

a) La migración femenina México-Estados Unidos 

La particularidad de las migraciones femeninas se vincula de manera muy estrecha 

con los condicionamientos de género para la participación de las mujeres en los 

mercados de trabajo, de modo que sus ciclos de vida son (estudiar, emigrar, 

casarse, y trabajar) lo que explica la relación de subordinación en la familia y la 

sociedad. La exclusividad del rol reproductivo asignado a las mujeres determina 

que su posición en la familia y las etapas en su curso de vida condicionen las 

posibilidades de participación laboral de las mujeres en una forma no 

experimentada por los hombres, es decir la posición en la estructura familiar, 

esposa, madre, hija hermana, esto ha permitido comprender  la migración femenina 

a Estados Unidos. Por otra parte, la demanda de mano de obra femenina está 

moldeada por las relaciones sociales de género (Fanelli, 1989: 68). Findley 

(1991:42), veía en la migración un proceso “liberador” para las mujeres en la 

medida en que, gracias al acceso al trabajo remunerado, contribuía a diluir las 

relaciones patriarcales propias del mundo rural, replanteando el control  de  los 

recursos a su favor. El potencial liberador era comparativamente mayor para las 

mujeres por el carácter extraordinariamente asimétrico  de las relaciones ínter 

género en el entorno rural respecto al urbano. (Findley, 1991:42) 
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En algunos países del tercer mundo, con elevados niveles internos de urbanización, 

es claro el predominio de los desplazamientos femeninos  frente a los masculinos. 

México se ubica entre la mayoría de los países de América Latina  con una 

presencia significativa de población femenina en las migraciones a las áreas 

metropolitanas o a los grandes centros urbanos. (Carrillo, 1988: 264) 

Las características del flujo migratorio de mexicanas a Estados Unidos, muestran 

ciertas variantes entre las que destaca que todavía es relativamente elevada  la 

proporción de mujeres sin experiencia migratoria previa, pero cuando ocurre, es 

más permanente y orientada a consolidar las unidades domésticas de los migrantes 

que ya se han establecido en los Estados Unidos, esto se   refuerza con el hecho 

de que la mayor proporción de mujeres migran por motivos no estrictamente 

laborales, por lo que más del 50% no registra experiencia laboral en los Estados 

Unidos.  

Otras variantes de la migración femenina son: 

- Algunas de las mujeres de edad madura son acompañadas por niños y por eso es 

de esperarse que rara vez toman el riesgo de contratar los servicios de un “coyote”. 

(Carrillo, 1988: 264) 

 - En algunos casos, por algunos dólares se pueden adquirir en la calle documentos 

falsos, suficientes para el control obligatorio, sin que los empleadores lo sepan. 

Aunque  aproximadamente solo una cuarta parte de las mujeres cuentan con tales 

documentos, en tanto que la mayoría de los migrantes masculinos se introducen 

ilegalmente. 
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b) Algunos estudios y la perspectiva de género 

 
 Como ya se dijo, tradicionalmente la migración ha sido estudiada como un 

fenómeno masculino ya que el estereotipo del migrante ha sido el hombre solo o 

con su familia. Sin embargo ya había diversas hipótesis que daban cuenta de las 

causas que motivaban este desplazamiento poblacional. 

En la década de los setenta, se inician una serie de estudios dirigidos  al análisis de 

la participación de las mujeres mexicanas en este desplazamiento hacia  Estados 

Unidos, específicamente a partir de 1970 algunos autores empiezan a hacer 

estudios de la mujer migrante cuando se observa que este fenómeno se ha 

incrementado y entonces la distinguen de la migración masculina . En el  año 1974,  

tuvo lugar en México  la primera reunión internacional sobre migración femenina, 

llevada a cabo por la Asociación  Americana de Antropología con el tema:” La Mujer 

en el Proceso Migratorio.” 

 Entrada la década de los ochenta y hasta principios de los noventa, predominan los 

esfuerzos de síntesis del conocimiento existente; la década de los noventa 

constituye el período de apertura y enriquecimiento  de la perspectiva analítica 

reconocible que alcanza una compresión de la migración como proceso en el que el 

género es un principio importante. (Arizpe, 1998:37) 

Se reconoce explícitamente la no consideración de la especificidad de la migración 

femenina y se avanza en términos de su problematización y  de la formulación de 

proposiciones teórico-metodológicas. Se observa que la relación entre migración y 

mercados de trabajo continúa siendo el interés de las investigaciones, se  hace más 
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complejo el análisis y a la vez se incorporan nuevos temas a  la agenda de 

investigación. 

Los análisis de migración descansan en esquemas interpretativos excesivamente 

economicistas  e instrumentales que dificultan visualizar las interrelaciones entre la 

migración y otros procesos sociales relevantes. (Arizpe, 1998:37) 

La migración femenina se estudia a partir de la dinámica familiar, así como  la 

identidad, con la idea de evaluar su impacto en la situación  de la mujer, no solo se 

analiza la inserción diferencial de las mujeres a los mercados  de trabajo, se saca a 

relucir cómo el género contribuye a la gestación de la desigualdad en esta esfera 

social. 

 En la actualidad los estudios sobre migraciones femeninas es reiterativa en señalar 

la condición  de la mujer  en la sociedad como determinante de las causas, 

motivaciones, características y consecuencias de sus movimientos migratorios; 

dentro de una situación generalizada de desigualdad frente al género masculino, al 

mayor o menor grado de autonomía  de las mujeres en distintas sociedades 

presenta condiciones diferentes de migración, y permite en mayor o menor medida 

que la movilidad  y la actividad económica contribuyan a aumentar la autonomía 

femenina (Hugo, 1991:20). 

 Estudios anteriores reportaban que la migración respondía sólo a una decisión del 

esposo y la historia de las mujeres se abordaba desde una perspectiva de 

reunificación familiar donde se encuentra una relación entre el ciclo de vida y 

familiar de las mujeres; la legalización del esposo o padre de la mujer migrante; las 

relaciones de conflicto y solidaridad entre los miembros de la familia y las 

condiciones estructurales tanto del lugar de origen y destino. 
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Sin embargo un enfoque feminista inspirado en el paradigma individualista 

(Recchini de Lattes, 1990: 25), conduce a advertir en la migración una decisión 

propicia para el desarrollo de la mujer; la mujer que emprende una migración puede 

valerse de motivos personales o económicos; busca y posiblemente  encuentre un 

contexto social, educativo o profesional más favorable que aquel que le estaba 

reservado en la sociedad de origen. Los estudios demográficos no siempre incluyen 

la variable sexo. La invisibilidad de las mujeres en este proceso ha generado un 

escaso e inadecuado conocimiento de la población  migrante y de la dinámica del 

fenómeno, sin embargo tratándose, de distancias cortas, las mujeres participan más 

que los hombres, como es el caso de las migraciones internas en Europa, en 

América  Latina, en donde participan en los movimientos del campo hacia la ciudad, 

un ejemplo  son las ciudades de Bogotá, Santiago, Distrito Federal, Puerto Príncipe, 

etc. 

 Estos movimientos suelen ser de mujeres menores de 20 años. En el caso de 

África, suele verse que son los hombres los que más migran. En Asia las 

diferencias son marcadas y difíciles de generalizar por las razones religiosas que 

imperan en este continente. En Corea del Sur  y Filipinas, las mujeres constituyen el 

mayor grupo; en Tailandia como en Indonesia hay tanto hombres como mujeres; 

mientras que en la India, Japón y Malasia los hombres son más numerosos.  

En algunos países como Suecia y Suiza la población de inmigrantes está 

compuesta de igual forma entre mujeres y hombres, y es en Francia y Alemania 

donde se ha observado mayor número de inmigrantes femeninas. (Villanueva, 

1991: 58). 
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Con respecto al estado civil se distinguen diversos tipos de migrantes, además de 

la autonomía o dependencia familiar del movimiento y las motivaciones de la 

migración y son: búsqueda de empleo urbano, percepción  de diferencias saláriales, 

motivaciones matrimoniales o seguir a la familia. (Hugo, 1991:140). 

Ma Isabel Morales (1992:100) apunta a otros factores como la escolaridad y las 

estrategias de crecimiento industrial en las zonas receptoras. Rally Findley  

(1991:40) destacan  la forma diferente en que se ven afectados hombres y mujeres 

por los determinantes económicos  debido a las diferencias de género en la división 

del trabajo.   

Grame Hugo (1991:140) propone la elaboración de tipologías que distingan entre 

migraciones autónomas de mujeres y migraciones familiares o con fines 

matrimoniales. Entre las migraciones autónomas, propone distinguir los dos 

grandes grupos de migrantes actuales: las mujeres  que se dirigen a la 

agroindustria y las industrias maquiladoras y las migrantes que se dirigen a las 

grandes ciudades a trabajar como sirvientas. 

Al cabo de algunos años una incesante producción de estudios de y sobre las 

mujeres, han creado vertiginosamente la temáticas y las áreas de interés y se han 

hecho cada vez más densos y complejos los modos de acercamiento a este 

fenómeno. 

La perspectiva de género 

Si pretendemos estudiar  la migración  femenina es necesario abordar el tema de 

condición de género. Es necesario reconocer  que la incorporación de la 

perspectiva de género a las distintas áreas disciplinarias, incluida la demografía, ha 

seguido un curso desigual. 
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  Para Marta Lamas (1996:34), género es una categoría en la que se articulan tres 

instancias básicas: 

a) La asignación de género, que se realiza  al nacer el bebé, de acuerdo a la 

apariencia de sus genitales. 

b) La identidad de género se establece a la edad en que el infante adquiere 

el lenguaje, entre los dos y tres años, se da antes del conocimiento de la 

diferencia anatómica de los sexos, y   

c)  El papel de género,  “se forma con el conjunto de normas  y 

prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento 

femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la 

clase social, el grupo étnico y hasta el nivel generacional de las personas, 

se puede sostener una división básica que corresponde a la división 

sexual del trabajo más primitiva: las mujeres tienen a los hijos y por lo 

tanto, los cuidan: por lo tanto lo femenino es lo maternal, lo doméstico, 

contrapuesto con lo masculino como lo público. Históricamente, la 

desigualdad entre hombres y mujeres se generó a partir de la capacidad 

reproductora a la que está sujeta la mujer, ya que se le considera sólo 

para las labores domésticas y de crianza. Es a partir de esta 

conceptualización que se denominó al ámbito natural de la mujer en lo 

doméstico y al del hombre extradoméstico.”         

Cuando un campo de investigación  crece y se  hace más complejo, como es el 

caso de los estudios de género, se impone una pausa para  reflexionar sobre el tipo 

de conocimiento generado, sobre las dificultades persistentes. (Ariza, 1997:33) 
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Las mujeres a partir de la segunda Guerra Mundial, dieron el primer paso para dejar 

atrás el concepto doméstico y entrar de lleno a la producción en las industrias; ya 

que los hombres se encontraban enfrentándose a la guerra, y no había quién se 

encargara de los procesos productivos. Esta situación mundial marcó la 

participación de la mujer en lo extradoméstico realizando trabajos remunerados 

aunque de manera diferencial. 

Durante los años cincuenta  el incremento de  mujeres en las corrientes migratorias 

que se dirigían de las áreas rurales  a las urbanas se interpretó como una etapa 

histórica de la migración y se asoció con la inserción de las mujeres en los 

mercados laborales. (González, 1995:39) 

Las industrias,  al no tener  la mano de obra masculina a consecuencia de la guerra 

les fue necesaria la contratación de mano de obra femenina, que se encontraba 

sola y con familia a quien mantener, por lo que empezó a desplazarse a lugares en 

donde  existía la posibilidad de  encontrar empleo. Esto replanteó el papel del 

hombre y la mujer dentro de la sociedad y en particular dentro de la familia, pues su 

participación  en el trabajo asalariado inició la ayuda al ingreso masculino. 

A mitad de los años sesenta, en México se dio la incorporación  masiva de mujeres 

al trabajo; los factores que dieron este desarrollo a la participación laboral se 

debieron a que la mujer alcanza un mejor  grado de escolaridad y por la rápida 

urbanización  que creció dentro del sector terciario  (servicios) demandando la 

contratación de mujeres. Al cambiar el rol de la mujer, desde hace cuatro décadas, 

es que se ha dado una mayor participación  de la mujer en los flujos migratorios, 

considerándose tal migración como una estrategia de sobrevivencia para los 

hogares mexicanos. Los procesos que originan las migraciones femeninas y 
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masculinas pueden ser los mismos, pero su impacto es diferenciado por género. 

Las condicionantes de género en la migración femenina se pueden observar en la 

condición social de las mujeres en los lugares de origen, las características de los 

mercados de trabajo femenino en esas zonas, las normas culturales sobre el papel 

de las mujeres en los lugares de origen y destino y la segmentación por sexo del 

mercado de trabajo en los lugares de destino.  

Al definir al hogar como un espacio donde se gestan los arreglos de la reproducción  

social, se hace visible toda la serie de labores femeninas que se realizan dentro del 

espacio doméstico y también  los mecanismos que funcionan en  la vida de la 

población  para la reproducción de género, esto nos  indica el sometimiento  de las 

mujeres mexicanas, es decir,  la familia marca las relaciones de dominación como 

el de padre, hija, hermano, hermana, esposo, esposa y en el trabajo patrón obrera. 

Esto hace a la mujer más vulnerable a aceptar tal dominación y acceder con 

docilidad y obediencia. (Recchini de Lattes,  1990:120) 

En todas las sociedades  actuales existe la asignación exclusiva de tareas a las 

mujeres y existen condiciones diferenciales en la demanda de mano de obra 

femenina. A ella se suman construcciones culturales tendientes a preservar la 

condición de casaderas para las mujeres solteras y la  exclusividad de pertenencia 

para las mujeres casadas, que limitan severamente sus posibilidades de autonomía 

personal, de participación en la vida social y de movilidad. Además las migraciones 

y la actividad femenina forman parte de estrategias familiares de asignación de 

fuerza de trabajo y obtención de recursos y están más condicionadas por la 

posición en el hogar, el estado civil y la presencia de hijos que las migraciones 

masculinas. El papel asignado a las mujeres en la reproducción  y la desigualdad 
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social definen características específicas de la migración femenina, que requiere 

ser analizada como objeto de estudio autónomo, diferente de los desplazamientos 

masculinos. 

 A la desventaja de género derivada de su condición de mujeres y a la desventaja 

de clase derivada de su inserción desproporcionada en actividades manuales, las 

migrantes agregan los inconvenientes derivados de su reciente abandono del lugar 

de procedencia: carencia de hogar, vivienda, relaciones familiares y afectivas y 

redes sociales de apoyo. 

Entre las pautas culturales que moldean  la migración destacan las normas que 

regulan la sexualidad, la formación de uniones, la procreación y el comportamiento 

de mujeres solteras y  casadas. Las normas culturales y estructuras sociales que 

condicionan la situación social de las mujeres en diversos contextos limitan y 

moldean las decisiones que ellas pueden tomar. 

Una de las primeras consecuencias de la mirada de género sobre los 

desplazamientos migratorios femeninos fue el pleno  reconocimiento  de las 

migrantes como trabajadoras, como personas que se desplazan movidas por una 

determinación laboral, y no de simples acompañantes o migrantes. En la mirada 

asexuada hasta predominante, el patrón del desplazamiento migratorio de las 

mujeres se colocaba necesariamente fuera de ellas: en aquellos a quienes se 

entendía que seguían en calidad de acompañantes  usualmente del hombre. El 

carácter  diferencial de la migración  por sexo se tomaba sólo como una evidencia 

empírica a la que no era necesario problematizar teóricamente; las mujeres 

carecían de una presencia propia en los desplazamientos. El reconocimiento de 

movimientos migratorios autónomos de mujeres dio paso al análisis de la relación 
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entre migración femenina y mercados de trabajo como el primer espacio de 

reflexión ganado por la migración femenina como objeto de estudio. 

La migración analizada desde una perspectiva de género ha enfatizado la tendencia 

de las mujeres a migrar a Estados Unidos muchas de ellas con el propósito de tener 

descendencia en ese país y con ello hacer más fácil su estancia, ya que el hijo 

sería ciudadano estadounidense y ellas obtendrían más fácil su residencia. 

Por otro lado el papel asignado a las mujeres en la reproducción determina que el 

contexto familiar  sea más importante en las migraciones de mujeres que en las de 

hombres. La movilidad y la actividad de la fuerza de trabajo y obtención de 

recursos, la posición en el hogar, el estado civil, la presencia de hijos, la presencia 

de pareja y la estructura del hogar  influyen en la migración.   (García de Fanelli 

1989: 115). 

 

2.1 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN FEMENINA DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS 

Son muchos los factores  que determinan la migración de las mujeres como estado 

civil, presencia de hijos, pareja o estructura en el hogar. 

Como ya se dijo, las mujeres migran principalmente por razones económicas, y la 

mayoría de ellas para emplearse en el sector servicios en Estados Unidos, pero hay 

otras causas: algunas migran para reunirse  con la familia, otras lo hacen para 

ayudar a algún familiar con el cuidado de los hijos o para trabajar en algún otro 

sector como es el caso de las migrantes profesionistas. 

La migración femenina a diferencia de la masculina, no es necesariamente definible 

como “migración laboral”. La participación femenina en dicho fenómeno permite 
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retomar ciertos aspectos  de la constitución  social de la condición del género y su 

importancia en la caracterización de la dinámica  de los flujos migratorios. 

 La migración femenina presenta un perfil sociodemográfico y pautas de 

comportamiento relativamente diferentes  a las que caracterizan a la migración 

masculina. Aunque también implica una preocupación latente ya que la migración 

masculina tanto como la femenina está en aumento. 

Actualmente las mujeres se han convertido en muchos casos en el eje económico 

del sustento familiar y por ello se observa que la presencia de las mujeres en las 

migraciones proviene de países o regiones de menor desarrollo, donde los avances 

tecnológicos  han excluido a la mujer de la labor agrícola y las sume en la pobreza, 

de modo que las mujeres son obligadas a dejar el campo en un primer momento, es 

decir a salir hacia la ciudad  o país con mayor desarrollo. En estos casos al emigrar 

a las ciudades el empleo ocurre en el sector informal, en actividades como la 

prostitución, la industria electrónica, así como la industria textil, de confección y de 

servicio doméstico ( este tipo de empleos no sólo existen en los centros urbanos  

más cercanos, sino también en las grandes metrópolis de los países 

industrializados).  (Villanueva, 1991: 16) 

 Las mujeres que llegan a ser devueltas por la patrulla fronteriza, permanecen en la 

frontera y engrosan las filas  de la oferta disponible de mano de obra para la 

maquila. 

La  Encuesta sobre migración en la frontera norte de México (EMIF), encuesta 

realizada por CONAPO en el 2000 detectó que se ha transformado el patrón 

tradicional, de aquellas mujeres generalmente acompañadas por menores, cuyo 

propósito era reunirse con su cónyuge y reunificar a la familia; hacia un perfil donde 
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aumenta el número de mujeres jóvenes, solteras, de origen urbano, en su mayoría 

van a buscar trabajo sin tener experiencia laboral, con un nivel escolar de primaria 

completa por lo menos. Las mujeres no sólo emigran en función de un proceso de 

unificación familiar, sino que existe una migración importante por razones 

económicas y laborales. Las mujeres tienden a establecerse por períodos más 

prolongados en Estados Unidos, lo que evita la movilidad frecuente. (Moreno, 1984: 

40)  

La condición desigual  de la mujer en la sociedad moldea las causas, motivaciones, 

características y consecuencias de sus movimientos migratorios. En lo que respecta 

a la  condición desigual, el mayor o menor grado de autonomía de las mujeres en 

distintas sociedades determina condiciones diferentes de migración, y permite en 

mayor o menor medida que la movilidad y la actividad económica contribuyan a 

mejorar su condición  personal, familiar y social. Para algunas mujeres estudiar o 

trabajar en su comunidad de origen estuvo condicionado a relaciones de 

subordinación, a través de una serie de negociaciones y conflictos en la vida 

familiar la decisión de emigrar hacia Estados Unidos ha sido parte de un proceso  

en la que intervienen relaciones de conflicto, y está en juego la posición de la mujer 

en la familia. (Szasz, 1992: 129). 

En resumen las causas de la migración de mexicanas hacia Estados Unidos son: 

1.-  El 75% de las mujeres  migra por razones laborales, en el caso de los hombres 

el 95% migran por las mismas razones  

2.-La diferenciación  en cuanto a  motivos, refleja aspectos vinculados  a la división 

sexual del trabajo entre actividades intra y extra domésticas.  
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3.-  Algunas mujeres casadas migraron porque el marido trabaja o vive en el norte y 

ha legalizado su estancia en Estados Unidos. Se considera que la migración de 

estas mujeres se da como un proceso de reunificación familiar por la  posición de la 

mujer en la estructura familiar para rescatar el ámbito familiar y percepciones que 

experimentaron de acuerdo con su período de migración. 

4.- Según los resultados arrojados por el estudio de campo en el estado de Texas 

realizado por Ma Elena Arroyo (2000:124) de los años 1985-1990 se comprobó que 

la situación económica es el principal factor que motiva a las mujeres a internarse 

en territorio norteamericano, se argumenta que la falta de empleo en México motiva 

no sólo a la migración interna, sino ello es motivo suficiente para arriesgarse un 

poco más a enfrentar grandes peligros junto con sus hijos al intentar cruzar la 

frontera hacia el norte. Ma Elena  Arroyo encontró el mismo porcentaje de mujeres 

que decide migrar a Estados Unidos con la finalidad de encontrar un empleo mejor 

remunerado que el que se tiene en México, o simplemente encontrar empleo, 

corresponde al porcentaje de mujeres cuyo principal objetivo es reunirse con sus 

esposos y de esta forma mantener unida la familia.  

 En el mismo estudio de Arroyo  les pregunta a sus encuestadas por qué deciden 

asentarse en Texas y no en Arkansas, California o Nueva York, todas respondieron 

que debido a que en ese lugar se encontraba algún familiar o conocido quien a su 

vez se encargaría de hacer las recomendaciones pertinentes  en cuanto la manera 

de “cruzar al otro lado” y posteriormente, en la mayoría de los casos también será el 

encargado de contactarlos con las personas adecuadas para ser empleada  lo más 

pronto posible. También es importante mencionar la cercanía geográfica, tanto 
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como las características  mismas del estado, han sido determinantes para las 

mujeres que ahí  se localizan.  

Para la migración  femenina es importante la distinción  según el lugar de origen 

(fronterizo – no fronterizo)  con respecto a las características de uno y otro tipo de 

migrantes son marcadamente diferentes. La participación femenina en la migración 

fronteriza a diferencia de la no fronteriza, es de gran relevancia, constituyendo 

cerca del 45%  del flujo migratorio.  

 En algunos casos el esposo toma la decisión  para que la esposa y los hijos 

migren, esta condición propicia una estrategia de migración más planeada, el 

esposo otorga los recursos económicos y por su experiencia migratoria provee todo 

tipo de ayuda para que la familia migre con los riesgos  mínimos, casi siempre este 

tipo de migración se realiza con algún  documento para cruzar la frontera norte de 

México, aunque permanezcan en Estados Unidos de manera indocumentada. Este 

tipo de migración es entendida como una decisión o estrategia de sobrevivencia. La 

mayoría de las mujeres que han sido objeto de diversos estudios con respecto a su 

desplazamiento se dirigen  a la ciudad de Los Ángeles. 

El ciclo de vida  de la mujer es un elemento importante de análisis para conocer las 

especificidades de la migración femenina pero no es el único, aunado con otros 

elementos familiares  y estructurales que modifican el proceso migratorio.  

Algunos análisis han intentado vincular los procesos de modernización 

socioeconómica asociados a la industrialización, la expansión del sistema educativo 

y el descenso de la fecundidad con mayores posibilidades de acceso de la mujer al 

trabajo remunerado. (Krawczyk, 1990:32). Sin embargo, han encontrado que los 

cambios en la oferta de mano de obra femenina no han significado su incorporación 
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a actividades tradicionalmente desempeñadas por los hombres, ni una equiparación 

de sus remuneraciones (Muñoz, 1988:30). Únicamente han permitido un 

desempeño más eficiente en los empleos típicamente femeninos y el acceso a 

nuevas ocupaciones que se feminizan y desvalorizan. 

 

2.2  PERFIL DE LA MUJER MIGRANTE 

Las mujeres migrantes han sido caracterizadas a partir de varios indicadores que 

determinan los patrones migratorios como son: edad, estado civil, escolaridad y en 

algunos casos existen diferencias entre los períodos de tiempo en los que se 

presento la migración. 

a) Edad 

Las mujeres integradas al flujo migratorio de México a Estados Unidos resultan ser 

de más edad que los hombres.  

El 32% de las mujeres que migra es mayor de 30 años, se demuestra que las 

mujeres migrantes tienden a ser de mayor edad que los hombres, alcanzando las 

primeras una edad promedio de 27.5 años contra 26.2 en al caso de los hombres. 

(Woo, 2000: 123) 

b) Estado civil 

Mujeres  Casadas 

La mayoría de las mujeres casadas migran porque sus esposos están en Estados 

Unidos, y no se fueron con él al principio ya que influyeron condiciones, familiares, 

económicas y estructurales. (Woo, 2000: 50) Eran amas de casa  antes de emigrar, 

las que tenían alguna ocupación remunerada trabajaban por cuenta propia en sus 

hogares en ausencia de su marido. (Woo, 2000: 123) 
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Algunos autores señala que el estereotipo de la migrante “acompañante” había sido 

suplantado por otro no menos resistente, el de la migrante  “trabajadora”, 

oscureciendo la apreciación de otros aspectos relevantes (Morales, 1992: 94). Las 

mujeres casadas que emigraron a Estados Unidos principalmente a mediados de la 

década de los ochenta y principios de los noventa cuentan con una permanencia en 

Estados Unidos de un promedio de 3 años. También se da una mayor proporción 

de mujeres unidas y separadas. 

 Existen también otros grupos como son mujeres solteras y menores de edad que 

presentan sus propias características: 

Mujeres Solteras 

Cada vez más se han estado integrando al flujo migratorio las mujeres solteras, 

tienen la  responsabilidad de mantener a sus padres o simplemente se van porque 

están solas y necesitan ser autosuficientes. Según Alejandro Canales  el 64% de 

las mujeres indocumentadas que migran son solteras de origen no fronterizo. Y el 

5% de la migración femenina son viudas,  divorciadas o separadas. 

Algunas de ellas animadas por sus hermanas para que les ayuden a cuidar a sus 

hijos mientras ellas trabajaban, en estos casos las hermanas casadas se hacen 

cargo de sus gastos de migración y de convencer a los padres para que pueda 

emigrar la hermana; le dan una remuneración económica y se quedan a vivir con 

ellas para cuidarles a los hijos mientras ellas trabajan. Varias mujeres que 

emigraron bajo estas circunstancias, también han formado su familia, se ha 

legalizado  y se han quedado a vivir en Estados Unidos. (Canales, 1994: 15) 

Las mujeres solteras han ganado un cierto grado de poder con su actividad 

remunerativa, porque de alguna manera han contrarrestado las relaciones de 
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subordinación  con sus padres. De esta manera la formación de redes y su 

dinámica es más compleja si la analizamos  de acuerdo con su ciclo de vida. En  

este tipo de migración son muy importantes las redes que se establecen, ya que 

casi siempre  los promotores de este tipo de migración  son un pariente  no cercano 

o una amiga. Las mujeres y hombres solteros emigran en función de una propuesta, 

oportunidad o búsqueda de trabajo. (Woo, 2000: 106) 

En el caso de las solteras mayores de edad, las relaciones de subordinación con su 

madre fue más determinante para brindarles o negarles el apoyo en su decisión de 

migrar. Cuando el motivo de la migración era conflicto o el deseo de aventura, las 

madres se oponían  a pesar de que tenían familiares en Estados Unidos, es decir, 

no deseaban que sus hijas solteras se fueran. Es más difícil aceptar  para los 

padres que sus hijas solteras tengan deseos de viajar, de conocer otros mundos, de 

salirse de la rutina o de liberarse de las relaciones de subordinación respecto a 

ellos. 

Por otra parte las mujeres atendidas en los últimos cinco años  por la Casa Madres 

Assunta, organismo no gubernamental que atiende a mujeres y niños migrantes, 

suman 4,300 de las cuales 89% fueron madres de familia, con un promedio de tres 

hijos; sólo el 11% fueron solteras. Un  85% fueron mujeres con antecedentes de 

trabajo en sus lugares de origen.  Estos  datos corroboran los estudios que han 

venido realizando la Coalición Pro- Defensa del  Migrante y otras organizaciones no 

gubernamentales en  las ciudades fronterizas de Baja California. (Moreno, 2002:31) 

Como lo muestra el siguiente cuadro  
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MUJERES ATENDIDAS 

MADRES DE FAMILIA SOLTERAS 

89% CON 3 HIJOS 11% 

Fuente: Moreno  2002 

 

c) Diferencia En Periodos 

En el 2000 Sara Poggio identifica tres grupos de mujeres migrantes solteras de 

acuerdo con el periodo en que migraron: unas que migraron en la década de los 

setenta; otras en la década de los ochenta y en los noventa. 

Migración  De Mujeres En La Década De Los Setenta. 

La migración de los setenta representó la reunificación familiar, la mayoría de las 

migrantes eran menores de 18 años, migraron porque sus padres o  la familia 

entera migró, las mujeres que migraron en esa época no estudiaban ni trabajaban o 

dejaron de estudiar principalmente por razones económicas, porque su familia no 

podía pagarles la escuela, y se dedicaban al hogar para ayudar al trabajo 

doméstico. Esto significa que la migración de solteras, estuvo condicionada al ciclo 

de vida familiar; cruzaron principalmente con pasaporte prestado, se casaron muy 

jóvenes y se quedaron a vivir en Estados Unidos. 

Migración De Mujeres En La Década De Los Ochenta 

Esta etapa responde a una tendencia de regiones con poca tradición migratoria, de 

origen urbano, motivada por la  crisis económica de la década de  los 80´s en  

México y a los cambios a las políticas de inmigración en Estados Unidos 

principalmente la Ley Simpson-Rodino 1986; esta salida masiva de mujeres formó 

parte de estrategias económicas familiares y grupales. 
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El grupo de mujeres que emigró en los ochenta representó una migración laboral, 

las migrantes tenían entre 20 y 25 años, se fueron con la expectativa de trabajar o 

ayudar a alguna hermana o cuidarle a los niños mientras ella trabajaba. Los dos 

grupos (70 y 80) y estuvieron una larga temporada en Estados Unidos. Algunas de 

ellas  se quedaron a vivir en Estados Unidos y llegaron a formar su propia familia. 

 El flujo migratorio femenino de esta época, está integrado mayoritariamente por las 

esposas de migrantes; en mayor proporción son parejas de jóvenes; es decir de 

matrimonios recientes, que al no poseer tierras optan por la venta de la fuerza de 

trabajo en los Estados  Unidos, a la cual se integran también las esposas,  con el fin 

de aumentar el ingreso familiar. (Woo, 2000: 123) 

Migración De Mujeres En La Década De Los Noventa 

Las que emigraron en los noventa lo hicieron como resultado de conflictos 

familiares o por aventura para conocer Estados Unidos, las migrantes tenían de 19 

a 22 años. Sus familiares en el Norte eran hermanos o hermanas, tuvieron una 

permanencia de un año o menos y regresaron a su lugar de origen. 

Las que emigraron en los años noventa tenía un trabajo remunerado como: 

secretarias, recepcionistas, educadoras, contadoras y cajeras y no migraron para 

reunirse con la familia.   

 La migración de las mujeres solteras, principalmente la migración laboral por 

“razones económicas” o la de corto plazo por “conflictos familiares” y “aventura”, 

nos llevan a reflexionar sobre las implicaciones de  este tipo de migración en una 

“nueva generación” del proceso migratorio. La mayoría  de las mujeres están de 

manera indocumentada en Estados Unidos y no quieren regresar a  México por el 

riesgo, costo económico y peligro que implica cruzar la frontera. (Woo, 2000: 124) 
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d) Menores  de edad 

Las mujeres menores de edad, migran de acuerdo con su posición en la estructura 

familiar, ya que depende de la decisión de los padres y corresponde  a un ciclo de 

vida familiar  de dispersión, en estos casos las relaciones de subordinación se dan 

no sólo respecto al padre sino a la madre también. (Woo, 2000: 122) 

 La migración de menores en los últimos años, se ha convertido en un problema 

que requiere de atención especial, porque son más vulnerables. En este sentido, la 

casa MICA, en Tijuana, y el Albergue  Juvenil del Desierto, en Mexicali, reporta que 

la atención a menores se ha incrementado hasta en un 200%. 

 Los datos de deportación ordenada, por los cruces migratorios de Baja California, 

dan un promedio mensual de 427 menores. 

El perfil  sociodemográfico  basado en una encuesta aplicada a lo largo de diez 

años, a los menores indocumentados deportados por la garita de Mexicali- Caléxico 

y en los registros de la  Casa MICA arroja que los menores migrantes, en su 

mayoría  del sexo masculino, oscilan entre los 15 y los 17 años de edad. 

La mayoría son originarios de los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, 

Oaxaca, Sinaloa y el centro de la República. Tienen un origen diversificado con un 

alto porcentaje del sector rural, algunos tienen antecedentes laborales a pesar de 

su corta edad (más del 60% trabajaba) más del 70% va con la idea de buscar 

empleo. (Moreno, 2002:34) 

e) Escolaridad 

En cuanto al nivel de escolaridad, anteriormente la mayoría de las mujeres solo 

tenía  estudios de la primaria. Aproximadamente el  54.4% no tenía trabajo, el 
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41.7% se dedicaban a alguna actividad no agrícola, y un 3.9% tenían actividades 

agrícolas. 

Estas características se vinculan a las características  generales de la inserción 

laboral de la mujer, a partir de la crisis económica de principios de los ochentas. Sin 

embargo conforme paso el tempo las características se modificaron, como lo 

demuestra un estudio de Lilia Moreno (2002:31) las mujeres migrantes adultas 

presentan las siguientes características: componen entre el 15 y el 20% de cruces 

migratorios de México a Estados Unidos. De julio de 1996 a julio de 1997, el 

CONAPO registró un número total de migrantes detenidos aproximadamente 

465mil. El número de mujeres que en este periodo migraron a Estados Unidos 

ascendió a más de 24mil, la edad promedio fue de 35 años. El 97% de ellas tenían 

escolaridad, más de la mitad  no estaban casadas, 60% no eran jefes de hogar, su 

origen era primordialmente urbano, 81% no estaban empleadas, por lo que iban en 

busca de trabajo. De todas, el 3.2% incursionó en una carrera universitaria  y el 

2.2%, en una carrera técnica, tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

MUJERES MIGRANTES ADULTAS 

TOTAL DE CRUCES   ENTRE 15% Y 20% 

EDAD ENTRE 15 Y 30 AÑOS 

Fuente: Moreno 2002 

ESCOLARIDAD 

SECUNDARIA CARRERA TÉCNICA UNIVERSIDAD 

MÁS DEL 50% 2.2% 3.20% 

Fuente: Moreno 2002 



LA  MIGRACIÓN  FEMENINA MÉXICO ESTADOS UNIDOS  
 
 
 

 - 54 -

 

2.3 PELIGROS Y DIFICULTADES EN EL TRAYECTO MIGRATORIO 

Con respecto a los riesgos asociados a la migración, no existe mucha diferencia 

entre hombres y mujeres; una diferencia es que las migrantes femeninas han 

sufrido en términos  relativos menos deportaciones y han estado menos expuestas 

a la acción de la policía estadounidense. 

 En cuanto a seguridad la migración femenina tiende a enfrentarse a los mismos 

factores de riesgo que acompañan a la migración internacional en general; 

accidentes, robos y asaltos, los porcentajes muestran que los riesgos que corren 

las mujeres al cruzar la frontera  se encuentran los accidentes, con el 22.7% y en 

último lugar la acción de la  policía mexicana con el 8.2%; de manera ocasional 

reportan abusos sexuales en su contra. (Canales, 1994: 15) 

 

2.4  NEXOS DE LAS MIGRANTES 

La importancia de la migración femenina, es su función en la constitución  y 

consolidación de unidades domésticas mexicanas en Estados Unidos, permitiendo 

con ello una inserción laboral más estable de otros miembros del grupo familiar, de 

modo que ocurre la participación de la mujer en la división sexual de las tareas  

domésticas y el trabajo extra- doméstico. 

La migración por reunificación familiar tanto de mujeres casadas como solteras, 

tiene significados importantes por los cambios que puedan generarse tanto en el 

ámbito familiar como local porque nueve migrantes de diez, es decir, la casi 

totalidad de las migrantes censadas en la EMIF en la frontera, dicen  tener o haber 

tenido familiares en el sitio de su estancia más prolongada, esta proporción es 
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válida también para hombres con excepción de los que se desplazan 

temporalmente. Para estos trabajadores temporales, que cuentan con trabajos y, en 

ocasiones, con empleadores perfectamente determinados, la presencia de 

familiares parece ser menos decisiva. 

 La mayoría de mujeres censadas  a su regreso a  México se encontraban en visita 

prolongada en Estados Unidos, un traslado que probablemente no hubiesen 

realizado, de no haber  facilidades de alojamiento. Con esto no cabe duda de que 

estas redes familiares inciden fuertemente en la decisión de migrar, sin embargo la 

incitación no siempre se traduce en ayuda efectiva o, por lo menos, esta última no 

siempre es declarada.  

Únicamente la mitad de los migrantes temporales la reconocen (48% de los 

hombres, 72% de las mujeres), y una proporción un poco más alta entre los que se 

han instalado, porcentaje que se reparte de igual manera entre ambos sexos. La 

presencia prolongada de los migrantes pudo posibilitar la llegada posterior de sus 

familiares, lo cual explica una presencia  masiva; cabe agregar que la mayoría de 

estos familiares estarían en regla  con las autoridades estadounidenses. (Woo, 

2000: 136)   

Cuando el esposo decide migrar la mayoría de las esposas se quedan en México, 

formándose unidades domésticas internacionalizadas; al principio viven en 

condiciones precarias con el resto de la familia, debido a la irregularidad y el tiempo 

que tarda el migrante en establecerse y mandar el dinero para que lo alcancen ya 

que el proceso de adaptación implica pagar el viaje, encontrar trabajo y casa con lo 

cual se consumen los primeros ingresos. Ya establecido el migrante a veces 

cambia frecuentemente de trabajo, y si se enferma o se lastima no le es posible 
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regresar a su lugar de origen o enviar dinero con regularidad; por eso en muchos 

casos las unidades internacionalizadas  dependen también del trabajo remunerado 

de la mujer en México.  

 La migración de la mujer, o de la unidad entera puede aumentar su espera según  

la demanda de trabajo existente para ella, y como  aumenta la capacidad de ahorro 

del grupo doméstico, se busca integrar al mayor número  de miembros de la familia 

incluyendo a los hijos en edad productiva al mercado de trabajo a fin de mejorar el 

nivel socioeconómico de la familia  y de ahorrar para posteriormente poder reunirse 

con el esposo o familiar que migro. (López, 1984:147). 

 Cuando la mujer migra para reunirse con la familia o por razones económicas 

existe mayor apoyo de los padres y la participación de familiares  para que la migre. 

Por otro lado, en cuanto a las migrantes que huyen de algún conflicto familiar Sara 

Poggio (2000:125) observa que no tuvieron el apoyo de sus padres, por el contrario 

manifestaban un “sofocamiento de sus padres en sus vidas” pero también para este 

tipo de mujeres las redes de hermanos y amistades fue determinante para la 

motivación y estrategia de cruce. 

 

2.5  EMPLEOS DE LAS MUJERES MIGRANTES  Y SUS CONDICIONES (EN 

ESTADOS UNIDOS) 

El ámbito de los mercados de  trabajo ha sido uno de los  temas más analizados  en 

los estudios de migración. Entre las dimensiones analíticas destacadas por la 

problemática de género, sobresalen tres: el efecto del trabajo extradoméstico 

remunerado sobre la situación de la mujer migrante, las implicaciones de las 

diversas experiencias laborales sobre esta misma situación  y recientemente de las 
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cambiantes vinculaciones de género y otros ejes de inequidad en relación con la 

migración. En general se piensa que la migración es capaz de mejorar la condición 

femenina, sobre todo porque a través de ella y con la mediación del trabajo 

extradoméstico remunerado la mujer accede a un contexto social que favorece un 

mayor control de los recursos que llega a generar, así como de su propia vida. 

Para Ma Isabel Morales, por el contrario la situación de migrar constituye en 

realidad otra condición más de opresión de las mujeres en el mercado de trabajo, 

proponiendo una clasificación que se compone de cuatro series: 

1) El género 

2)  La clase 

3)  La etnia 

4)  El estatus de la migrante  

Este último se incluye  de manera negativa a los demás reduciendo la situación de 

vulnerabilidad de las mujeres. (Morales, 1992:82) 

Algunos estudios de Ana Ma García de Fanelli sobre la inmigración de mujeres 

dominicanas en Nueva York proporcionan una visión algo más compleja. En este 

caso el eje del análisis se sitúa en las vinculaciones entre la unidad doméstica, las 

relaciones de género en el seno de ella y el lugar de trabajo. Menciona que si bien 

el trabajo asalariado mejora las relaciones íntergenéricas en el hogar, ello no se 

traduce necesariamente en un cambio en la identidad de las migrantes. La 

exclusividad de rol reproductivo asignado a las mujeres determina que su posición 

en la familia y las etapas en su curso de vida condicionen las posibilidades de 

participación laboral de las mujeres en una forma no experimentada por los 

hombres. Las mujeres que se incorporan a la actividad remunerada lo hacen en un 
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número limitado de ocupaciones consideradas poco calificadas, de bajas 

remuneraciones y en las que no existe movilidad laboral  ascendente. Algunas de 

estas actividades son además, altamente segmentadas por edad y apariencia 

física. Si se trata de mujeres con hijos no cuentan con apoyos sociales suficientes 

para las tareas de crianza. Dentro de un mismo tipo de ocupación, las mujeres son 

excluidas de los procesos de toma de decisión y dirección y sus remuneraciones 

promedio son inferiores a las de los hombres. (Krawczyk, 1990:46) 

 Miriam Krawczyk (1990:46) vincula los procesos de modernización socioeconómica 

asociados a la industrialización, la expansión del sistema educativo y el descenso 

de la fecundidad con mayores posibilidades de acceso de la mujer al trabajo 

remunerado.  

Los estudios en República Dominicana y México, respectivamente, constatan un 

impacto importante y positivo del trabajo extradoméstico sobre las relaciones de 

género en el hogar, que se pierde al retomar al país de origen.  Si bien la migración  

vía el trabajo extradoméstico remunerado propició un cambio hacia un patrón más 

igualitario de las relaciones entre los hombre y mujeres en el contexto de la 

sociedad receptora principalmente en lo que se refiere a los recursos del hogar, el 

retorno al lugar de origen produjo un reacomodo hacia atrás en esas relaciones 

retomando el patrón prevaleciente en la situación pre-migratoria. Las mujeres 

reconocen el retroceso lo lamentan hasta cierto punto, pero lo justifican en aras del 

bienestar familiar.  

Al emigrar la mujeres mexicanas se incorporan a diversas actividades, comenzando 

por las no remuneradas, especialmente quienes llegan a Estados Unidos para 

unirse con sus esposos o ayudar a sus hermanas en la crianza de sus hijos, con el 
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tiempo muchas de ellas se incorporan según su edad, su escolaridad a las redes 

que las apoyan y a su situación migratoria, porque de ello depende en parte las 

prestaciones que obtienen. 

 Miriam Krawczyk ha encontrado que los cambios en la oferta de mano de obra  

femenina no han significado su incorporación a actividades  tradicionalmente 

desempeñadas por los hombres, ni una equiparación de sus remuneraciones 

(Krawczyk, 1990:54). Únicamente ha permitido un desempeño más eficiente en los 

empleos típicamente femeninos y el acceso  a nuevas ocupaciones que se 

feminizan y desvalorizan.  

El empleo en Estados Unidos para las mujeres migrantes reproduce los patrones de 

trabajo femenino en México, y obedece  a su condición de género, por ello puede 

señalarse que desempeñan labores tradicionalmente femeninas y reciben menor 

remuneración. A su vez están sometidas a una doble desventaja en su inserción 

laboral, además de concentrarse en el pequeño número de ocupaciones reservadas 

a las mujeres y vinculadas con su rol  reproductivo como son sirvientas, costureras, 

enfermeras, por su condición de género deben buscar actividades que las provean 

de vivienda segura, pues en ausencia de su familia no pueden habitar solas o con 

extraños. Este ha sido uno de los determinantes de su concentración  en el servicio 

doméstico y, en algunas regiones, en la prostitución o en el trabajo  a  domicilio. 

Entre los hombres  se  reproduce un patrón de inserción laboral en las actividades:  

1.-agropecuarias  

2.- en la construcción  

3.-en la industria 
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En general los migrantes masculinos presentan un patrón de empleo que ya ha sido 

ampliamente documentado en distintas investigaciones, en las mujeres en cambio,  

predominan las ocupaciones en el sector servicios domésticos  donde se concentra 

más del 57% del total de  mujeres. (Canales, 1995:16). 

Las mujeres que migran en busca de empleo, tienden a insertarse regularmente en 

un sólo  tipo de actividad, a diferencia de los hombres, quienes presentan un patrón 

de inserción laboral relativamente más diversificado. Las mujeres aparte de trabajar 

varias horas tienen que cuidar a sus padres o a sus hijos. Esto se vincula con los 

patrones de división sexual del trabajo, que relega a la mujer a determinadas 

actividades, limitando su horizonte laboral y por ende de salarios e ingresos. Se 

observa la efectividad  de las redes  familiares en los mecanismos de incorporación 

al trabajo; para  hacerlo basta resaltar el hecho de que las mujeres no acuden 

individualmente a sus trabajos, ni siquiera cuando van a solicitarlo. De hecho la 

manera de reclutarse consiste, en que en determinada empresa o trabajo se 

encuentran empleadas un grupo pequeño de mujeres y cuando la empresa crece o 

tiene necesidad de la incorporación laboral de más mujeres, las que ya trabajan allí 

se encargan de reclutar entre sus familiares, parientes, paisanas y amigas a las que 

propondrán para ingresar al trabajo, también se utilizan estrategias que disminuyen 

los costos y brindan una mayor sensación de seguridad para las migrantes nuevas: 

se organizan en grupos, según el lugar de trabajo y el turno en que entran a trabajar 

y unos de los paisanos o paisanas que tienen coche, pasa por las demás para 

trasladarlas. Al final de la jornada las mujeres salen rendidas de cansancio; y no es 

todo, deben llegar a su casa a ayudar con el quehacer, hacer de comer, lavar ropa 

y demás labores del hogar. (Morales, 1992:88) 
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 La mujer mexicana por lo regular crece en una cultura de sumisión, abnegación, 

resignación y paciencia. Características que son indispensables para el trabajo 

laboral en las industrias y muy en especial en las maquiladoras, pues tales 

características son aprovechadas por las empresas transnacionales para lograr el 

máximo rendimiento en la producción. 

Entre las mujeres  se da un nuevo perfil que corresponde en su mayoría a mujeres 

sin trabajo en México y especialmente a mujeres inactivas, que por diversos 

motivos ya sean familiares o económicos  se ven forzadas a ingresar a la fuerza de 

trabajo  en busca de empleo, y se incorporan al contingente de trabajadores 

internacionales que migran hacia los  Estados Unidos  en busca de oportunidades 

laborales que no encuentran en sus regiones de origen. La mayoría de las mujeres  

no pueden cambiar de trabajo  ya que no tienen  documentos y tienen que 

permanecer en empleos mal pagados y sin servicio médico. El proceso de 

incorporación de la mujer en el mercado de trabajo norteamericano y su conversión 

en asalariadas al igual que el hombre no se ha dado sin provocar ciertas reacciones 

negativas  en algunas de las comunidades tradicionales de origen. (López, 

1984:147)  Muchas veces en estas comunidades reprueban la aportación femenina 

al ingreso familiar, ya que eso significa que el hombre no puede mantener por sí 

solo a la familia. (Fonseca, 1985:316). 

Sin embargo en otras ciudades o comunidades se observa  una clara tendencia a 

aceptar a la mujer en su papel de generadora  de ingresos y de reconocer la 

importancia de su aportación  a la economía familiar. 

 Incluso ya  los hombres empiezan a aceptar a sus esposas como asalariadas 

(Fonseca, 1985:263). Inclusive se considera la participación femenina  como muy 
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ventajosa  dentro de una estrategia familiar de reproducción social que intenta 

multiplicar los ingresos  incorporando al mayor número de sus miembros al 

mercado de trabajo (López, 1984:131)  

En una encuesta que realizó la EMIF correspondiente al 11 de julio de 1998 al 10 

de julio de 1999,  al entrevistar a los mexicanos que regresan de Estados  Unidos, 

reunió cierto número de datos respecto de un eventual empleo ejercido en la ciudad 

donde tuvieron la más larga estancia de la última migración. Sus respuestas 

reafirmaron no solamente la naturaleza económica de las migraciones masculinas, 

sino también la importancia de la inserción femenina en el mercado de trabajo. 

La duración del empleo de las migrantes temporales en Estados Unidos sería el 

doble de el que corresponde a los hombres. El período  de actividad  se alarga junto 

con un mayor tiempo de estancia, que corresponde, entre estos migrantes 

temporales, a la menor movilidad femenina. Algunas mujeres acceden a un número 

limitado de ocupaciones consideradas poco calificadas, de bajas remuneraciones y 

en las que no existe movilidad laboral ascendente, algunas de estas actividades 

son, además altamente segmentadas por edad o por apariencia física, si se trata de 

mujeres con hijos, no cuentan con apoyos sociales suficientes.  Dentro de un 

mismo tipo de ocupación las mujeres son excluidas de los procesos de toma de 

decisión  y dirección y sus remuneraciones promedio son inferiores a las de los 

hombres. (Muñoz, 1988:47). 

Por lo que se refiere a las prestaciones sociales  están desfavorecidas las 

migrantes temporales. Así, el seguro médico sólo se concede a menos de 4%  de 

las trabajadoras cuya residencia está en México, mientras lo recibe uno de cada 

cinco hombres en la misma situación. Para los migrantes definitivos, la ventaja 
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masculina es menos contrastada, y las  mujeres  se benefician con prestaciones 

más regulares, aunque totalmente insuficientes ( 41% de los hombres declaran 

recibir un seguro médico, frente a 34% de mujeres). (Muñoz, 1988: 52) 

La moderada movilidad femenina observada  por la EMIF, no permite disponer de 

una información confiable acerca de las contrataciones sectoriales según el sexo, 

en líneas generales, las dos distribuciones de los trabajadores según los sectores 

de actividad revelan las mismas preferencias masculinas o femeninas; sólo varían  

las proporciones, en cuanto a las actividades femeninas, ciertas especializaciones 

se acentúan en caso de estancia temporal: en los sectores de la industria 

maquiladora, del turismo y de las labores domésticas , por ejemplo en  Santa Ana, 

una de las áreas más industrializadas de California, los trabajos  a los que se 

incorporan éstas mujeres son por lo general de obreras, en fábricas de pañales 

desechables, tintorerías, ensambladoras de cassettes, manufacturas de ropa, etc. 

En algunos casos, las mujeres que desde niñas se las llevaron a residir a Estados 

Unidos y dominan el idioma, se han podido colocar en empleos de secretarías o 

dependientes.     

ACTIVIDADES FEMENINAS 

Sector servicios 

empleadas domésticas, estilistas, niñeras, comercios  

Industria 

empleadas en la maquila 

Fuente: Szasz 1992 
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La presencia efectiva  de las inmigrantes en las manufacturas y el comercio es 

importante desde el punto de vista sectorial, y es dominante para ellas. Tienen 

mayor participación que los hombres en los servicios personales (empleadas 

domésticas, salones de belleza, costura, limpieza, etc.), en el campo de la 

educación y la salud y como niñeras o domésticas. (Szasz, 1992: 131) 

Los sectores en los que se emplean las mujeres también puede variar dependiendo 

del estado por ejemplo en  Texas los principales sectores  son: 

1) La industria de equipo eléctrico 

2)  Los productos fabricados de metal 

3)  Productos para  equipo de transportación  

4)  La industria primaria del metal 

 Nos damos cuenta que en  algunos de estos sectores se encuentra la mayor 

ocupación tanto de hombres como de mujeres mexicanas contratadas en Estados 

Unidos, ya sea de manera legal o ilegal. Una de las cuestiones interesantes que se 

obtuvieron a través de las encuestas de la EMIF es que, si bien existen mujeres a 

quienes los sueldos que son  pagados en las fábricas e industrias  de este tipo les 

llama la atención , pero para gran parte de ellas es factor de riesgo, ya que son 

áreas susceptibles de ser visitadas de manera inesperada por el servicio de 

migración, en tanto que existen otros sitios  de menor riesgo , en los cuales, según 

los resultados obtenidos, se emplea  la mayoría de las mexicanas , en aquel 

territorio. 
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Al respecto el estudio de Arroyo  realizado en Texas indica en cuanto a los sectores 

de ocupación: 

 

a) 17.65% de las entrevistadas se dedican al hogar, es decir, que no 

contribuyen económicamente al sostén de su hogar y que con toda 

seguridad el motivo de su estancia es el de reunirse con sus esposos, 

principalmente. 

b) El 5.88% de  estas mujeres trabajan en fábricas, como obreras. 

c) Un 11.7% realiza actividades de secretarias o recepcionistas en oficinas, lo 

que implica necesariamente un dominio del idioma inglés, factor que sin 

duda alguna es uno de los principales obstáculos a vencer para iniciar una 

escala hacia mejores puestos y consecuentemente para aspirar a mejores 

salarios. 

d) El sector más ampliamente ocupado por las mujeres en cuanto empleo se 

refiere, es el de los servicios con un 64.77%, es decir, se desempeñan como 

meseras, cocineras, realizando limpieza en hoteles y oficinas y otras más 

como empleadas domésticas y baby sithers. 

 

Estos datos corresponden al área a la que se ha hecho referencia como lo muestra 

la gráfica 1 a continuación: 
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Gráfica 1 

Sectores de Ocupación

Servicios
64.77%

Obreras
5.88%

Trabajos de Oficinas
11.70%

Hogar
17.65%

Fuente: Szasz 1992 

A la desventaja de género derivada de su condición de mujeres y a la desventaja de 

clase derivada de su inserción  desproporcionada en actividades manuales, las 

inmigrantes agregan los inconvenientes derivados de su reciente abandono del 

lugar de procedencia: carencia de hogar  vivienda, relaciones familiares y efectivas 

y redes sociales de apoyo. (Szasz, 1992: 131) 

La variedad de experiencias laborales encierra una diversa capacidad de 

repercusión  sobre la actuación de la mujer migrante. Los estudios de Orlandina de 

Oliveira (1994) en México, afirman que las características mismas de la actividad 

laboral varían en el tiempo lo que es también un aspecto a tener en consideración, 

se ha hecho referencia a que los sectores de mayor ocupación  son un tanto 

inferiores a los que en muchos casos, esas mismas mujeres pueden desempeñar  
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aquí, en México, el promedio de ingresos hace  la gran diferencia, ya que el que se 

obtiene en  Estados Unidos es mucho mayor al que en nuestro país se puede 

percibir, incluso un profesionista. 

Según los resultados de la encuesta realizada por CONAPO en el 2000, las 

mujeres perciben un promedio de $234.00 dls semanales, lo que traducido en 

pesos nos da un monto aproximado de $2547.00, es decir alrededor  de $10296.00 

pesos al mes. Convirtiéndose la obtención de mejores salarios, en la razón principal 

de su migración, a la vez que su contribución y aporte económico al interior del 

grupo familiar tiene la posibilidad tanto de ser independientes en cuanto al sustento 

propio, como de ser partícipes de manera directa en las cuestiones de aportación 

directa y ahorro también, ya que es una fuente que de alguna manera representa 

un cierto desahogo en los casos en que la participación  del padre de familia es el 

único ingreso. (Arroyo, 2000:129) 

 

2.6  ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS MUJERES EN LA FRONTERA   

Trabajar en el sector formal como el informal exige largas horas en las cuales las 

trabajadoras se pueden lesionar o se pueden enfermar. Ofelia Woo señala que: 

“Las mujeres  generalmente son más afectadas por las enfermedades asociadas al 

trabajo. Se  ha argumentado que, debido a sus roles en la reproducción sexual y 

cultural, las mujeres  en la región fronteriza son usuarias activas  del sistema de 

servicios médicos estadounidenses”. (Woo, 2000: 124) 

Las mujeres mexicanas del área fronteriza  tienen acceso a dos sistemas de 

servicios médicos  uno en el sistema nacional de seguro social y el otro en un 

sistema privado en el lado estadounidense; ambos son diferentes, pero están 
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inevitablemente ligados a través de intereses de salubridad compartidos y una 

población que utiliza los dos sistemas. Barrón María (1993:111) cree que los 

programas tradicionales para el desarrollo económico fronterizo han dañado el 

estado económico de las mujeres y dado que los programas fronterizos 

tradicionalmente han enfatizado  un crecimiento en las maquilas, hay una legión de 

trabajadores mal pagados y la infraestructura mexicana del servicio médico ha 

sufrido; la combinación de bajos salarios y recursos limitados inevitablemente 

genera complicaciones de salud para las mujeres en las ciudades fronterizas, y 

deteriora su calidad y disminuye sus condiciones de vida. Es necesario crear un 

espacio en la economía fronteriza para que las mujeres logren tener acceso a 

empleos y servicio médico en el lado estadounidense. (Barrón, 1993: 111) 

 El sistema  mexicano de salud abarca hospitales, clínicas rurales, médicos 

privados; los primeros son gratuitos y los médicos cobran honorarios, no obstante, 

estos son preferidos por algunos pacientes  porque atienden a menos cantidad de 

gente, lo que reduce el tiempo de espera y porque tienen especialidades que las 

clínicas no brindan. El cuidado preventivo, especialmente el prenatal, generalmente 

es provisto en la mayor parte de los hospitales y clínicas públicas en las áreas 

urbanas. Algunas mexicanas cruzan la frontera en busca de atención médica 

prenatal, la decisión de cruzar la frontera  en busca de un servicio que se ofrece 

libre de costo en México es complicado  e involucra muchos riesgos. 

Los servicios  médicos en  Estados Unidos  se han convertido en una comodidad, 

para el debate sobre el costo efectivo de la atención médica prenatal en la frontera 

se convierte en un tema importante para ambos gobiernos no sólo  en términos de 

patrones de género y migración, sino también en términos económicos, ya que 
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influyen en la política  pública  de Estados Unidos en cuanto a la provisión, y 

distribución de los servicios médicos, y la política de inmigración federal. (Barrón, 

1993: 111) 

En el caso específico de Nogales, Sonora  se da mucho el caso que las mujeres 

vayan a Estados Unidos a tener a sus hijos. Nogales Sonora se ubica en Santa 

Cruz Country, en 1996 la población oscilaba entre los ciento siete mil y los 

cuatrocientos mil habitantes debido a la migración de otras partes de México, de 

hombres y mujeres que llegan a trabajar a las maquilas, o que  viajan por otras 

oportunidades económicas que ofrece la región fronteriza. Los mayores 

proveedores de servicios médicos en Nogales Sonora, son los centros  públicos de 

salud, asentados en varias colonias, la Cruz Roja  y los hospitales municipales, al 

igual que la práctica privada, ya que la mayoría tiene familiares en Estados Unidos 

utilizan las direcciones de ellos par recibir los servicios médicos. Los  planes de 

pago de Arizona pueden ser interpretados como un reflejo de la disposición por 

parte de las clínicas y  proveedores a ofrecer  atención médica prenatal para todas 

las mujeres que viven e la zona fronteriza. Esta disposición a ofrecer acceso a las 

mujeres sonorenses  demuestra lazos fuertes entre el proveedor y el paciente. 

(Woo, 2000: 43). 

En lo que respecta a las mujeres migrantes indocumentadas conseguir atención 

médica les resulta difícil ya que por el miedo a ser deportadas tienen que pagar los 

servicios médicos particulares cuando se enferman. 
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 2.7  REPRODUCCIÓN  Y NATALIDAD  

  La migración femenina significa tarde o temprano, la transferencia de una parte de 

los costos de la reproducción de la familia hacia el país de recepción. En el caso de 

inmigrantes indocumentados, esta carga de la educación escolar y de la salud de 

los descendientes, propician un debate público desproporcionado con respecto al 

número de estos infantes (la mayoría de los cuales adquiere la nacionalidad 

estadounidense al nacer). (De Oliveira, 1984:8) 

Es frecuente que las madres mexicanas  confíen sus hijos pequeños a una pariente 

cercana, para que los cuide en México mientras dure su instalación. Como se 

menciona, el cruce fronterizo parece ser casi tan  radical como la estancia en 

Estados Unidos, y las mujeres migrantes al principio de su  vida fecunda, es decir 

antes de los  25-30 años, tienen prácticas reproductivas. El control  que ellas tienen 

de sus maternidades  se torna más riguroso, y  se acentúa. (Palacios, 1982: 92)  

 

2.8 ALGUNAS CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS DE LA MUJER 

MIGRANTE. 

Si bien es cierto las mujeres siguen sufriendo de discriminación  tanto en al interior 

de la familia como en el ámbito laboral, también es cierto que las mujeres 

mexicanas han adquirido cierta importancia dentro de la participación de algunos 

acontecimientos políticos; tal es el caso del derecho al voto, el cual fue otorgado  en 

1947, en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. 

Sin embargo en la actualidad los rezagos en cuanto a la verdadera participación  

dentro de la actividad económica y productiva el país no ha cambiado, al igual que 

la falta de  información  con respecto a los derechos  y garantías laborales y 
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políticas  universalmente reconocidas para la mujer. Se dice que “La expresión 

igualdad de  remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas, 

sin discriminación en cuanto al sexo”. (Canales, 1995:15) 

La preocupación  y el interés de la comunidad internacional por la protección de los 

derechos de la mujer se han visto reflejados a en lo largo de la historia y se han 

realizado numerosos Convenios, Conferencias y Foros en los que han analizado  la 

situación y condiciones de la mujer  a continuación se mencionan algunos: La 

Conferencia Internacional de la Mujer  celebrada en México en 1975, 

posteriormente la Asamblea General de la ONU proclamó el período de 1976 a 

1985 Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, el Programa de Acción de la 

Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, el programa de 

Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1980, la 

Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los Logros del Decenio 

celebrada en Nairobi en 1985 en esta conferencia se aprobaron las estrategias 

orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta el año 2000,además en  

esta conferencia se promovió una mayor igualdad y más oportunidades para  

la mujer además de establecer los tres objetivos básicos igualdad, desarrollo, y paz,  

en 1995 se celebró en Beijín China  la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

También se han hecho diversas iniciativas por parte de la Comisión de Derechos 

Humanos y la Declaración y Programa de Acción  de Viena aprobado por la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, ponen particular atención al 

tema de los derechos humanos de los migrantes.  



LA  MIGRACIÓN  FEMENINA MÉXICO ESTADOS UNIDOS  
 
 
 

 - 72 -

En estas conferencias se señala que la pobreza es una de las causas 

fundamentales que impiden el acceso mínimo de las mujeres a la salud, la 

enseñanza, la capacitación, mejores condiciones de empleo y la satisfacción de 

otras necesidades igualmente prioritarias. (Robinsón, 2000: 5) 

 Un número importante de normas internacionales de derechos humanos se refieren 

a las obligaciones de los estados de proteger a la mujer contra la violencia basada 

en el sexo y contra la discriminación (artículo 6 de la convención internacional sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación racial).  

La legislación internacional que se refiere a los derechos de los migrantes de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye también la obligación de los 

estados de proteger a este grupo de la discriminación.   

 

2.9 POLÍTICAS MIGRATORIAS  

       A lo largo de la historia de la migración entre México y Estados Unidos han 

existido diversas políticas con el fin de controlar el paso de indocumentados y 

disminuir el flujo migratorio entre estos dos países dichas políticas se mencionan a 

continuación:  

a) México y sus políticas migratorias 

La relevancia económica, social y política de la migración mexicana  es parte de la 

historia  y de la política nacional. Las políticas migratorias de períodos cíclicos de 

llamada y rechazo son reflejos de intereses económicos  contradictorios  de la 

sociedad norteamericana, así como de la relación entre las economías de ambos 

países. (Tuirán, 2000:79) 
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La búsqueda de una política migratoria comenzó con el interés de funcionarios 

mexicanos  en grupos de estudio y análisis sobre el amplio espectro de la relación 

bilateral, incluyendo el tema migratorio esos estudios se vieron interrumpidos por la 

negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte lo que 

disminuiría la emigración de mexicanos ya que se creía que como resultado de la 

implementación de este tratado  habría  mayor desarrollo, con ello mejoraría la 

economía mexicana y al mismo tiempo se crearían más fuentes de empleo para los 

mexicanos . 

El  “diálogo migratorio” fue la respuesta del gobierno de Zedillo para manejar la 

cuestión migratoria; consistió en el aumento de contactos gubernamentales en 

todos los niveles administrativos, del federal a los locales, la creación de 

comisiones de trabajo, firma de entendimiento, acuerdos e intercambio de 

información y  participación de funcionarios en foros de discusión, para estudiar el 

fenómeno migratorio. (Alba, 2004: 33) 

Según Rodolfo Tuirán ( 2000 ) la posición del gobierno mexicano era  la de no 

implementar una política migratoria hacia Estados Unidos, sin embargo a lo largo 

del tiempo entre los principios y orientaciones generales que describen la posición 

mexicana con respecto al fenómeno son las siguientes: 

• Respetar el derecho que tiene toda nación, en pleno ejercicio de su 

soberanía, de velar por el control  de sus fronteras y de dictar y hacer cumplir 

las leyes y reglamentos que considere convenientes para regular la entrada de 

extranjeros a su territorio. 
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• Ese derecho soberano no debe convertirse  en la violación de los derechos 

humanos  y laborales  de los migrantes y debe ser aplicado para los mexicanos 

en el extranjero y para los extranjeros que migran a nuestro territorio. 

• La migración de mexicanos hacia Estados Unidos debe ser vista estructural y 

permanentemente en la relación bilateral, ya que existen diversos factores 

como son: la vecindad geográfica, la asimetría, la creciente integración 

económica y las relaciones  e intercambios entre ambos países que  hacen 

inevitable la generación de flujos migratorios. 

• Existen factores como son: la oferta y la demanda de fuerza de trabajo 

mexicana que hacen posible este fenómeno, es decir, si los empleadores 

estadounidenses no contrataran migrantes indocumentados este fenómeno no 

existiría. 

• Considerar que los trabajadores migratorios desempeñan una actividad 

legítima, realizando contribuciones a la economía norteamericana y no 

compiten con la fuerza de trabajo local. 

• Requiere de mucho tiempo revertir las tendencias migratorias ya que existe 

una larga tradición migratoria y una cultura de la migración. 

• México no puede detener la migración con medidas coercitivas porque en el 

país hay  libertad de tránsito, que es una garantía individual que marca el 

artículo 11  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 

(Tuirán, 2000:79) 

Por su condición algunos mexicanos indocumentados son objeto de abusos por 

parte de los empleadores y muchas veces son vulnerables a violaciones  a sus 



LA  MIGRACIÓN  FEMENINA MÉXICO ESTADOS UNIDOS  
 
 
 

 - 75 -

derechos humanos, por lo que el gobierno mexicano ha emprendido acciones para 

proteger los derechos de los migrantes entre los  que se mencionan: 

• La creación del grupo Beta, que es un grupo de protección a migrantes que 

se encarga de vigilar que no se den violaciones a los derechos de las mujeres, 

asaltos y abuso contra migrantes de ambas fronteras mexicanas. 

• La puesta en marcha  del Programa Paisano que brinda información, 

asesoramiento y apoyo a los migrantes que regresan al país, sobre sus 

derechos y obligaciones  de carácter fiscal al traspasar las fronteras. 

• Distribución, diseño y producción de una guía de derechos humanos para los 

migrantes en español y en inglés. Y la capacitación de agentes migratorios en 

materia de derechos humanos. 

• La creación de una vertiente social para atender a los migrantes repatriados 

por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. (Tuirán, 

2000:80) 

Las autoridades mexicanas han hecho esfuerzos para desintegrar las 

organizaciones delictivas dedicadas a lucrar con el tráfico de indocumentados. 

(Roldán, 1982:80) 

Sin embargo la mayoría de los migrantes recibe poca atención por parte de las 

autoridades federales y municipales; no garantizan su seguridad y en cuanto a las 

organizaciones gubernamentales y grupos religiosos, a pesar de su gran esfuerzo, 

no logran abarcar y brindar  la atención que necesita la mayoría y un gran número 

de migrantes queda a la deriva. 

Aún contados estos inconvenientes se puede afirmar que la única alternativa para 

que los migrantes puedan defender sus derechos y tengan acceso a algún tipo 
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atención son las organizaciones no gubernamentales, las de carácter civil y las que 

pertenecen a grupos religiosos, la Procuraduría de los derechos humanos y 

protección ciudadana de Baja California por mencionar algunas. Son estas 

instancias las que han tejido  una serie de redes para la defensa de los migrantes 

en los estados de tránsito. En ese sentido, les han quitado un gran peso a los 

gobiernos locales, quienes otorgan a estos grupos altruistas muy limitados e 

insuficientes recursos ante la magnitud del problema.  (Moreno, 2002:4) 

El Centro Scalabrini o Casa del Migrante en Tijuana, organismo que atiende a 

migrantes  adultos informó que han atendido aproximadamente a 519 personas al 

mes, cifra importante pero reducida para la cantidad de migrantes deportados. 

Existen otros organismos, en Tijuana, Mexicali y  Tecate, también con capacidad de 

atención  precaria. 

La atención  a mujeres migrantes, por parte de las organizaciones filantrópicas en 

las ciudades fronterizas, no llega ni al 10% de las que son detenidas por las 

autoridades estadounidenses. Eso significa que un gran porcentaje se queda sin 

recibir la atención adecuada. 

Los centros que atienden a menores sí logran mantener una cobertura cercana  de 

100% porque los menores son entregados en caso de ser detenidos en la frontera a 

estos organismos, gracias a los convenios establecidos desde hace varios años. 

Algunas autoridades tienen políticas destinadas a los migrantes, como en Tijuana, 

donde existe un subcomité  para la atención al problema de los migrantes.  

También existen algunos apoyos económicos por parte del gobierno de Baja 

California  y por los organismos no gubernamentales que atienden a los migrantes, 
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pero es tan escaso ese apoyo, que se diluye en las funciones administrativas y de 

difusión en las propias organizaciones. 

Los organismos no gubernamentales han cabildeado con las instancias 

gubernamentales mexicanas y estadounidenses, en una especie de diplomacia 

ciudadana, para tratar de influir en algunos aspectos de la migración como la 

atención de menores, y han logrado pequeños acuerdos locales sobre su 

repatriación ordenada. 

Aún con todas estas políticas, esfuerzos y creación de grupos en defensa de los 

migrantes  por parte el gobierno mexicano existen diversos abusos y  en los últimos 

años estas políticas y esfuerzos han tenido un declive  derivado de  los cambios 

generados por los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 los que  han 

impactado la política bilateral entre México y Estados Unidos en materia migratoria 

de tal forma que las políticas migratorias también experimentaron cambios durante 

y después de este suceso, así mismo el flujo migratorio ilegal y legal se ha visto 

afectado, dichas políticas se mencionaran más adelante. 

b) Política de inmigración  de los Estados Unidos 

 Por su parte Estados Unidos ha creado diferentes leyes con la finalidad de 

controlar  el tránsito de mexicanos a su país y son velozmente emitidas para 

restringir la inmigración mexicana, tanto la legal como la ilegal. La frontera misma 

se ha ido fortificando cada vez más con barreras físicas y personal  de la patrulla 

fronteriza, por parte de Estados Unidos existe  la intención de que está área sirva 

como una barrera contra la práctica de los mexicanos de dar a luz a sus hijos  a fin 

de recibir beneficios del gobierno para su familia. 
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Entre las  leyes más importantes promulgadas en la segunda mitad del siglo XX 

destacan las siguientes: 

 

LEY MCCARRAN-WALTER.- Creada el 27 de junio de 1952, tuvo el título oficial de 

Ley de Inmigración y Nacionalidad o Ley Pública 414. Sustituyó a la Ley de 

Inmigración de 1924 y mantuvo la cuota de privilegio para los países del hemisferio 

occidental, que en la práctica se traducía en una apertura a la inmigración 

mexicana, de modo que autorizaba a los patrones  para que contrataran a los 

extranjeros que hubieran entrado al territorio estadounidense. 

 

LEY SIMPSON- MAZZOLI.-  Aprobada el 27 de mayo de 1982, por el Comité de 

Inmigración  del Senado, establece: 

a) Sanciones a los patrones que contraten trabajadores indocumentados, y 

excluye de toda responsabilidad a los patrones que tengan menos de cuatro 

empleados que hayan violado las leyes de inmigración  y se encuentren sin 

documentos en los Estados Unidos. 

b) Propone mecanismos que harían fácil para un patrón evitar las sanciones  

por contratar trabajadores indocumentados. 

c) Castiga severamente el uso de documentación falsa para acreditar la 

estancia en los Estados Unidos, establece que basta un papel firmado por el 

trabajador  en el que asiente que mostró documentos al patrón en donde 

acredite su estancia legal. 

d) Deja sin garantía de audiencia a trabajadores indocumentados y a los que 

reciban visa temporal para trabajar legalmente en los Estados Unidos. 
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e) Establece disposiciones que harán ilegal que un trabajador indocumentado  

o uno con visa temporal puedan tener  acceso a los centros de asistencia legal 

o cualquier otro centro de asistencia pública que reciba fondos federales y 

eventualmente estatales. 

f) Mantiene la obligación de los trabajadores migratorios de pagar impuestos  y 

cuotas de seguro social, establece también que no tendrán derecho a los 

servicios públicos financiados parcialmente con sus propios impuestos. 

g) Desaparece todo recurso legal ante los tribunales por decisiones 

correspondientes a la petición de reconsideración  sobre negativa de visa, 

sobre deportación  o sobre permiso temporal de estancia. 

 

LEY SIMPSON RODINO.- Creada  por el senador Alan K. Simpson, representante  

del estado de Wyoming, el nombre oficial de esta ley es Inmigration Reform and 

Control Act of 1986 (IRCA). Cuyos puntos principales son: 

a) El incremento de mil nuevos miembros en la Patrulla Fronteriza. 

b) La construcción  de una barrera con la tecnología más avanzada para 

quienes quieren entrar sorpresivamente  a pie o en vehículos  en siete 

ciudades de la frontera  con México: San Diego, El Centro, Yuma , El Paso, Del 

Río, Laredo y Mc Allen. 

c) Declara ilegal la contratación de extranjeros indocumentados y establece 

castigos para quien lo haga. 

Con esta ley se pretendía controlar la migración indocumentada además surge una 

nueva posibilidad para legalizar la estancia de los migrantes.  
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Con las nuevas disposiciones y el apoyo de la extensa red social  algunos 

migrantes pudieron arreglar sus papeles y consiguieron su residencia permanente 

ello a su vez intensificó el flujo migratorio y de grupos familiares hacia los Estados 

Unidos. La legalización de los inmigrantes,aun en situación irregular, fue masiva a 

raíz de la Ley Simpson  que no es más que una iniciativa de reforma a la Ley de 

Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos que ha estado vigente desde el 

año de 1952. (Bustamente, 1997: 203).  

 

 LA PROPUESTA 187.-  En 1994 surgió una nueva propuesta en California la 187, 

la cual fue apoyada por lo republicanos conservadores de California y respaldada 

por el entonces gobernador Pete Wilson.  

Pete Wilson, envió al Presidente Clinton una carta que apareció en los principales 

diarios del país, en la que se expreso en contra de los inmigrantes mexicanos, 

culpándolos de ser la causa de la crisis económica por la que pasaba el estado de 

California. Ya que se habían desmantelado  varias bases militares en el estado, y 

habían cerrado grandes empresas dedicadas en California a la producción de 

armas y otros materiales de guerra. Como consecuencia había un crecimiento 

repentino del desempleo en los trabajos de mano de obra calificada de niveles 

salariales más altos.  

La idea original fue de la organización más antiinmigrante y antimexicana que ha 

habido en los Estados Unidos. Se le conoce como FAIR (Federation for American 

Inmigration Reform).  

Los principales contribuyentes para el financiamiento de esta organización son 

miembros y ex miembros de la Patrulla Fronteriza del Servicio de Inmigración y 
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Naturalización. Se deriva de Save Our State o “Salve nuestro estado”. La campaña 

fue fuertemente subsidiada por organizaciones racistas y culminó con la Propuesta 

187. La propuesta consistía en negar a los indocumentados  y a sus familias, 

servicios de salud, de educación pública y cualquier apoyo social, sosteniendo que 

los indocumentados eran la causa principal de la grave crisis presupuestal del 

estado de  California, y fue la bandera de la campaña de Pete Wilson. La propuesta 

fue apoyada con 59%  de la votación y Pete Wilson logró reelegirse. (Leff, 1976: 

14). 

Sus principales puntos son: 

a) La obligación de todos los empleados de gobierno de denunciar a la policía a 

todo aquel que parezca sospechoso de ser extranjero ilegal. 

b) La obligación de todas las escuelas públicas de verificar la situación 

migratoria de los alumnos sospechosos de ser extranjeros ilegales. 

c) La obligación de negar toda a  asistencia médica incluida la hospitalaria a 

todo aquel que sea sospechoso de ser un extranjero ilegal. (Bustamante, 

2000:198) 

Después del  11 de septiembre, la frontera norte ya no es la misma el gobierno de 

Estados Unidos ha aplicado nuevas medidas de seguridad tras los ataques de las 

torres gemelas en Nueva York y del pentágono en  Washington, además de la 

psicosis provocada por el riesgo de contagio con ántrax. Las repercusiones de 

estos atentados terroristas  fueron enormes,  las estrictas medidas de seguridad 

aplicadas por el gobierno estadounidense incluyeron mecanismos electrónicos de 

vigilancia para tener un mayor control de personas ; el gobierno de ese país  tomó 
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medidas de seguridad en las zonas fronterizas tales como militarizar la frontera y 

proponer la construcción de una barda que divida la frontera, por su parte el 

gobierno mexicano también  tuvo que implementar más vigilancia en la frontera 

para evitar el cruce de indocumentados, y medidas de seguridad en los aeropuertos  

previniendo así el acceso de posibles terroristas. 

 El incremento de la vigilancia en la frontera provoco que se incrementen más los 

cruces clandestinos, se ha tomado la ruta alterna de pasar por los desiertos de 

Sonora y Arizona arriesgando aun más la vida de los migrantes mexicanos. 
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CAPÍTULO III  CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN                              
                        FEMENINA 
 
       La migración de mujeres hacia Estados Unidos genera diversos cambios y 

efectos ya que las mujeres tienen que adaptarse a una sociedad con diferentes 

costumbres e ideologías, además de provocar cambios  paulatinos en los patrones 

culturales. 

 

3.- EFECTOS DE LA MIGRACION FEMENINA 

 La migración tiene efectos a nivel social, cuando se produce la salida de un 

miembro de la familia, las mujeres tienen que cumplir  ciertos roles como son: ser 

sostén de la familia mientras les llega la remesa que les mande el esposo, educar a 

los hijos, continuar la siembra; pero también es cierto que cuando la mujer decide 

migrar cambian los roles y las normas culturales y sociales, se modifican las labores 

domésticas y las decisiones reproductivas, por ejemplo tiene menos hijos y son más 

independientes. 

Ma Isabel Morales menciona a la mujer migrante como el sustituto de la fuerza 

masculina ausente de las labores agropecuarias y como la encargada  única de la 

socialización y educación de los hijos. (Morales, 1992:90) 

Como ya se dijo la migración femenina no necesariamente se define como 

migración laboral, ya que muchas mujeres sólo van a reunirse con la familia, y a 

crear redes, generando cambios  y efectos importantes como son: 

 
1.- El aporte femenino en el hogar  se afirma de modo particular en mujeres 

mayores 50 años ya que se dedican a las labores domésticas o a cuidar niños. 
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Tomando en cuenta su edad o situación, pueden representar una valiosa ayuda 

doméstica, en un país  donde las guarderías son escasas y caras. Estas 

obligaciones familiares se aplican no solamente a los colaterales y los padres, sino 

también a los familiares más lejanos y a los no familiares; no todos son trabajadores  

contratados  en el mercado de trabajo. 

2.- Que la mujer dirija el hogar como jefa de familia, es menos frecuente entre las 

inmigrantes  que entre las chicanas (mujeres nacidas en Estados Unidos de padre 

y madre mexicanos). Sin embargo, se puede argumentar una mayor autonomía 

económica, puesto que algunas de ellas están solas, en parte por su  propia 

elección. 

 3- Un efecto importante es que la migración aleja a los cónyuges lo cual puede 

explicar en algunos casos  mayor proporción de divorciados y separados. En todas 

las situaciones, la ruptura de las uniones es un fenómeno que afecta más a las 

mujeres, tanto en Estados Unidos como en México.  

4.- Entre las pautas culturales que moldean la migración destacan las normas  que 

regulan la sexualidad, la formación de uniones, la procreación y el comportamiento 

de mujeres solteras y casadas.  Las normas culturales y estructuras  sociales que 

condicionan la posición social de las mujeres en diversos contextos limitan y 

moldean las decisiones que ellas pueden tomar. (Hugo, 1991: 45) 

5.- Al  emigrar, estas mujeres expatrían  a sus hijos, presentes o por nacer; esta 

transferencia, que reviste considerable importancia  para el desarrollo de la nación 

mexicana, la cual pierde una fracción  de su juventud a la vez que se ahorra una 

parte de su educación. El exilio de las mujeres actúa como un multiplicador 

migratorio, cuya amplitud supera con creces su mayor movilidad, en la medida en 
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que llevan consigo  a sus hijos presentes y por nacer y arraigan a los miembros de 

la familia. 

6.- El mantenimiento del núcleo familiar en México motiva el retorno regular de los 

hombres y acentúa  la repetición de las salidas. La emigración de la madre o de la 

esposa  desplaza este centro de gravedad de la migración circular, proporciona 

posteriormente a la parentela niños nacidos ciudadanos estadounidenses, y 

posteriormente puede contribuir a su inserción económica.  

 

3.1  INSERCIÓN DE LAS MIGRANTES  EN UNA NUEVA CULTURA. (NUEVOS 

PAPELES DE LA MUJER MIGRANTE) 

 

Después de haber emigrado a Estados Unidos, las mexicanas  asimilan 

progresivamente los comportamientos reproductivos de la sociedad de recepción, 

su fecundidad converge a la baja, hacia un mejor control de descendencia. Desde 

un punto de vista individual, la migración contribuyó al desarrollo de las mujeres, lo 

cual  sólo es perceptible entre las madres expatriadas desde hace mucho  tiempo.  

Sin embargo las migrantes manifiestan otros factores importantes como son:  

1.- La ruptura que la migración puede ocasionar cambios  momentáneamente en el 

curso de la procreación normal, debido a la separación de los cónyuges, al estrés 

social o a las dificultades económicas de la nueva inserción por lo tanto los planes 

matrimoniales que se tenían se modifican.  

2.- La migración puede operar en beneficio de las mujeres con menos hijos 

contribuye la edad y la educación; a esto se suma el hecho de que los hijos son 

susceptibles de hacer renunciar a una migración  de consecuencias inciertas; así, 
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una madre no se exiliará  tan fácilmente como una mujer sin niño en el caso que se 

queden definitivamente en Estados Unidos los niños crecen inmersos en una 

cultura diferente  a la de sus madres quienes tienen que hacer todos los esfuerzos 

por mantener   vivos en sus hijos los valores y tradiciones de sus país de origen. 

(Muñoz, 1988: 45). 

Adriana Muñoz señala que “Las capacidades reproductivas de la mujer, sus labores 

domésticas, son susceptibles  de acortar su carrera migratoria que durante un 

tiempo pudo haber sido muy similar a la de los hombres.” (Muñoz, 1988: 45)  Esta  

relativa inmovilidad caracteriza también a la familia, y no es motivo de sorpresa 

comprobar que la residencia de una madre define no solamente el centro de 

gravedad del espacio migratorio de la familia; es decir: el punto de retorno obligado 

para el esposo migrante internacional también la educación de la familia las 

costumbres y la ideología. Al permanecer en México, la mujer mantiene este centro 

en el país de origen, obligando al migrante ya sea a una rotación continua o a la 

ruptura. El hecho de que la migración femenina ocurra después o antes de la unión 

o la maternidad modifica poco sus consecuencias, cuando menos en la última 

instancia; así mismo, poco importa que tal decisión pertenezca al marido o sea 

exclusivamente femenina.  

Se ha señalado que el control de la natalidad y  el trabajo doméstico han estado 

condicionados  a que el esposo les de permiso, esto como una expresión de los 

roles que se tienen que cumplir; esta relación de subordinación se puede encontrar 

de diferentes formas y  grados. 
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En la migración de mujeres existen relaciones de subordinación y el proceso de 

negociación han dependido de diferentes factores como: el ciclo de vida, el ciclo 

familiar, la migración y/o la legalización del esposo. 

Indudablemente, el hecho  de que la mujer al igual que los hijos mayores reciba un 

salario comparable al del marido tiene importantes consecuencias para las 

relaciones conyugales e intergeneracionales en el seno de la familia. Ya que la 

mujer adquiere una mayor independencia económica y una mayor injerencia en la 

toma de decisiones  que afectan al grupo familiar en su conjunto. (Calvo, 1988: 

281). 

La necesidad de empleo, ha sido la principal causa de estos movimientos 

migratorios. Entonces, la propuesta de que, la educación de los hijos, así como el 

desarrollo de los mismos deba ser comúnmente compartida entre el hombre y la 

mujer por lo menos en nuestro país, aún esta muy lejos de ser realidad por ejemplo 

los índices de desintegración familiar, como los casos en donde las mujeres han 

sido el único soporte económico para los hijos. (Arroyo, 1995:51) 

 

3.2  ALGUNAS REGIONES EN ESTADOS UNIDOS CON MAYOR PORCENTAJE 

DE MUJERES MIGRANTES 

     En algunos lugares de Estados Unidos se concentra un mayor porcentaje de 

mujeres en esta ocasión se eligió aleatoriamente los estados de Atlanta y Texas por 

ser entre otros estados en los que se observa una presencia significativa de 

mujeres migrantes. 
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a) Atlanta 

Atlanta, como un destino de la migración mexicana también representa el destino 

en que cada vez más mujeres mexicanas llegan, ya sea jóvenes siguiendo a sus 

esposos a los pocos años de casarse o de que él emigro,  cuando sus hijos están 

grandes. 

Desde los años ochenta Atlanta, Georgia, ha sufrido cambios sociales, culturales 

demográficos, antes tenía dos grupos étnicos; los anglo y africano- americanos, con 

pocos indígenas, en los años setenta y ochenta un gran número de inmigrantes y 

refugiados, algunos de la guerra de Vietnam,  llegaron a la región y cambiaron la 

configuración  étnica de la zona, así como las relaciones políticas, económicas y 

sociales. 

De las mujeres mexicanas en Atlanta no se sabe con exactitud cuántas son: pero sí 

se tiene un registro de que son  más de 9,000 niños y se calcula que son dos niños 

por cada mujer, se estiman 4,500 mujeres hispanas, de las cuales la gran mayoría 

son mexicanas. La mayoría de las mujeres que llegan son  mujeres  solas y madres 

solteras. Por lo regular empiezan a laborar en el trabajo doméstico informal y luego 

pueden pasar al trabajo en restaurantes, para finalmente pasar a trabajo asalariado 

en hoteles y fábricas. (Arroyo, 2000:125) 

Datos etnográficos reflejan que casi todas las mujeres mexicanas llegaron  después 

de 1980, lo que también indica una demanda creciente  por su trabajo. Durante los 

años setenta  se observó que el 50% de las  mujeres que llegaban a migrar lo 

hacían 15 años después que su esposo, recientemente se observa que  siguen a su 

marido  tres años después en promedio. 
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En el mismo año la población hispana había aumentado en 130% la mayoría son de 

San Luis Potosí. En Georgia son 462,973 hispanos, de los cuales 18,211 (4%) son 

niños  y llegaron a ser el grupo minoritario no tradicional más importante en la 

ciudad y en la región. Los efectos de los mexicanos son notables ya que un 

mexicano es dueño de la estación de radio y de tres periódicos en español. Los 

mexicanos son importantes como una fuerza de trabajo en el sector servicios, así 

como en la construcción y en la industria manufacturera. 

 

b) Texas 

En el estudio realizado por  Ma Elena Arroyo en el año 2000 se menciona que  la 

mayoría de las mujeres afirma que sus períodos de estancia en Texas no es 

superior a los dos o tres meses, es decir, regresar al cabo de pocos meses, pero 

también existen mujeres que afirman que su primera intención  era regresar a 

México y sin embargo llevan radicando en Dallas más de diez años. 

Estas mujeres afirmaron que cruzar la frontera es complicado, arriesgado y muy 

costoso, pero que vale la  pena estar allá y vale la pena no arriesgarse durante un 

buen tiempo pero también crecen los vínculos y motivos que impiden el retorno. 

En Texas el tipo de trabajo que se desarrolla no es comparable con el rudo empleo 

en granjas y en campo como en muchos otros estados de la Unión Americana, en 

donde lo más complicado es resistir las variables climatológicas. 

Se debe recordar que  el estado de Texas a diferencia del estado de California, no 

es precisamente una región altamente agrícola, sino por el contrario, sus principales 

ciudades como Houston , San Antonio y Dallas son regiones con una elevada 

actividad tanto financiera como mercantil, dentro de las cuales no figuran de 
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manera importante las mujeres mexicanas, sin embargo en años recientes han 

cobrado cierta importancia dentro de las áreas de mercadotecnia y  actividades 

relacionadas con las ventas y algunos puestos ejecutivos, sin embargo la gran 

mayoría  de las migrantes se encuentran concentradas en la denominada área de 

prestación de servicios. (Arroyo, 2000:125) 

El índice  en el incremento de la población  mexicana en  Texas tiene una tendencia 

clara al crecimiento, y que de no mejorar las condiciones laborales en nuestro país 

en los próximos años, las mujeres seguirán llegando pese a los riesgos que esto 

representa tanto a nivel individual, familiar, social y cultural. (Arroyo, 2000:137) 

 

3.3 CAMBIOS SOCIALES EN MÉXICO PROVOCADOS POR LA MIGRACIÓN  

FEMENINA. 

 

La migración aleja a los cónyuges, lo cual implica una mayor proporción de 

divorciados  y de separados. La ruptura de las uniones  es un fenómeno  que afecta 

más a  las mujeres, tanto en Estados Unidos como en  México. 

También se aumenta las uniones libres ya sea en México o en Estados Unidos.  Tal 

característica puede poseer cierto fundamento, ya que un casamiento en debida 

forma determinará un agrupamiento familiar, autorizará la estancia en el extranjero 

si la unión se celebrara allí. A ello contribuiría también el origen de los migrantes. El 

examen conjunto de las proporciones de solteros y de casados demuestra que el 

matrimonio se ve afectado por el  exilio.  



LA  MIGRACIÓN  FEMENINA MÉXICO ESTADOS UNIDOS  
 
 
 

 - 91 -

Muchas veces durante su estancia en Estados Unidos los hombres  o mujeres son 

infieles y a veces llegan a contraer en enfermedades como VHI  y cuando regresan 

con su pareja la contagian. 

Para las migrantes mujeres muchas veces encuentran oportunidad de casarse con 

un ciudadano norteamericano y con ello la seguridad de una instalación estable, 

garantizada por una descendencia de ciudadanos estadounidenses y dejan 

definitivamente su lugar de origen y a su  familia. Estas oportunidades les inspiran 

algunas estrategias migratorias matrimoniales, que se superponen a los móviles 

económicos.  

Por lo tanto se resume que los principales cambios provocados por dicho fenómeno 

son:  

1.- El aumento de divorcios a consecuencia de la separación al momento de migrar. 

2.-  El hecho de que muchas familias se quedan en espera de poder reunirse con 

su pariente en Estados Unidos ya que su presencia en dicho país facilita o brinda 

mayor confianza para migrar, mientras esto sucede la mujer tiene que tomar el 

papel de jefa de familia. 

3.-  El  aumento de contagios de enfermedades como VIH  

4.- La desintegración familiar 

 

Con todo lo anterior se demuestra que la migración femenina tiene diferentes 

efectos y repercusiones en México por lo que es muy importante su observación y  

estudio. 
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C O N C L U S I O N E S 

 
         La migración es un fenómeno mundial, que cada día se incrementa, y es 

propiciada por la falta de oportunidades en los países subdesarrollados o llamados 

en vías de desarrollo; está ligado a la globalización de los  mercados y se ha 

convertido para algunos países en un mecanismo que produce remesas  

importantes para la economía de su país.  

Desde 1777, hasta la fecha, la migración de trabajadores de México a Estados 

Unidos, es un proceso constante, que ha tenido importantes cambios y variantes al 

paso de los años. El 2 de febrero  de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo o 

Tratado de paz entre México y Estados Unidos,  quedó marcada una nueva 

frontera, México pierde gran parte de su territorio y es a partir  de ahí cuando la 

frontera ha tenido  que definirse en lo cultural, étnico, económico y religioso. Para 

1964 después de la finalización del Programa Bracero la migración aumentó y en 

1976,  se hace mayor la afluencia de mujeres migrantes. En los últimos años con el 

TLC  y  la apertura comercial, la migración se incrementó y con ello la migración de 

mujeres y de familias enteras ya que en las comunidades migratorias no aumento el 

crecimiento económico ni las fuentes de empleo por el contrario en mucho lugares 

ya no hubo suficiente apoyo al campo y por esto muchas familias tuvieron que optar 

por irse a buscar mejores salarios y oportunidades de empleo. La migración 

femenina hacia Estados Unidos es un fenómeno que ha experimentado cambios 

importantes en los últimos años en el caso de la migración con fines laborales  se 

observa una presencia cada vez más significativa, incluso desde el Programa 

Bracero (1942- 1964), y en la década de los setenta aumento significativamente  
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con el inició de IRCA (Ley de Reforma y Control de Inmigración de Estados 

Unidos).  

Se han hecho  diversos estudios, con respecto a la migración, pero no se refieren a 

la  mujer como sujeto  y  tomando en cuenta que juega un papel muy importante  

para facilitar el proceso migratorio y  como  migrante, se observa que  este tema ha 

sido poco documentado y estudiado es por eso el interés de iniciar esta 

investigación en la que concluyó que: 

Alrededor de 3.6 millones de mujeres mexicanas viven en Estados Unidos. Se 

estima que alrededor de 86 %  tienen entre 15 y 64 años de edad, la mitad llegó a 

Estados Unidos después de 1985 y una de cada cuatro tiene la ciudadanía 

estadounidense según datos de CONAPO. 

En la actualidad  los hombres siguen siendo el contingente mayor de los que cruzan 

por la frontera aproximadamente son el 80%, a lo largo del tiempo la migración ha 

tenido cambios  también para la mujer  que se queda, ya que tiene que asumir el 

papel  de sostén temporal de la familia, administradora del patrimonio familiar, 

educadora de los hijos, jefe de familia  y administradora de ingresos. Una de las 

características que las difieren de los hombres es el lugar de origen y las entidades 

de destino en los Estados Unidos así como quienes tienen documentos para 

trabajar. 

Esta tesina partió de algunos cuestionamientos a los cuales se les dio respuesta y 

se explican a continuación:  
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¿Qué condiciones y situaciones las orillan a tomar la decisión de migrar? La 

mayoría de las mujeres migra por razones económicas o reunificación familiar y  en 

muchos casos se convierten en el eje económico del sustento familiar, su migración 

depende mucho de  la situación económica en sus lugares de origen, de los 

factores de atracción, de las presiones sociales, económicas y de las redes 

familiares.  

¿Cómo cruzan la frontera? Por lo regular las mujeres se trasladan a la frontera 

acompañadas de familiares o amigos y con ellos deciden cruzar sin la ayuda de 

polleros en caso de ser devueltas intentan cruzar nuevamente, tienen escasa 

movilidad en territorio estadounidense, no tan fácil cambian de condado o ciudad. El 

principal cruce fronterizo de las mujeres es Ciudad Juárez con un 80%, mientras 

que el de los hombres es Tijuana. 

¿Qué trato reciben? Las mujeres migrantes se han enfrentado  a varias desventajas  

en su inserción laboral. Por un lado tienen que concentrarse en ocupaciones que le 

han sido  vinculadas a su rol reproductivo por otro lado se enfrentan a 

inconvenientes, derivados de su abandono del lugar de procedencia, como son: 

carencia de hogar, vivienda, relaciones familiares, y la adaptación a una nueva 

cultura con diferentes costumbres e ideologías, muchas veces para conseguir el 

empleo dependen de su apariencia física, edad, o el apoyo de sus familiares la 

mayoría de las veces reciben menores ingresos que los hombres. Uno de los 

problemas a los que se han enfrentado las mujeres es que no se comparte la 

educación, ni las labores domésticas, con los hombres, en muchas ocasiones no 

son aceptadas como trabajadoras, sino como simples acompañantes o esposas 

que se va a encontrar con sus esposos. También existen relaciones de 
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subordinación  y el proceso de negociación  ha dependido de diferentes factores  

como son: el ciclo de vida, el ciclo familiar y  la legalización  del esposo. 

“El mayor o menor grado de autonomía de las mujeres en distintas sociedades 

moldea condiciones diferentes de migración“. (Findley, 1991:40).  

¿A qué peligros se enfrentan? Se enfrentan a los peligros que representa la 

migración no autorizada, los riesgos del cruce, deportación violación de derechos 

humanos. A pesar de los esfuerzos de las  autoridades  municipales, 

organizaciones gubernamentales, y grupos religiosos, la mayoría de los migrantes 

tanto hombres como mujeres no reciben el apoyo por parte de las autoridades  

federales mexicanas, y sufren de abusos  al cruzar la frontera y durante su estancia 

en Estados Unidos, las organizaciones filantrópicas reportan atención únicamente 

al 10% de las mujeres. Los menores  son atendidos al 100% ya que cada vez que 

los detectan son entregados directamente  a estas organizaciones. 

¿Cuál es su aporte económico?  Las mujeres migrantes muchas veces son el 

sustento económico de su familia y envían una cantidad importante de remesas a 

nuestro país, no sé sabe con exactitud  la cantidad  debido a que no hay estudios 

precisos. 

¿Cuánto  tiempo permanecen trabajando en Estados Unidos? ¿Migran definitiva o 

temporalmente? El tiempo que las mujeres permanecen en Estados Unidos 

depende de el motivo de su migración, si es que fueron a reunirse con su esposo o 

familiar que ya esta establecido en Estados Unidos la migración es definitiva  y 

depende del apoyo que reciben por parte de las redes familiares pero si por el 

contrario van a ayudar al cuidado de los hijos de alguna hermana o amiga o si aún 

no cuentan con un trabajo seguro o papeles en regla es probable que la migración 
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sea temporal, se estima que sólo el 30% de las mujeres cuenta con papeles para 

ingresar a  los Estados Unidos.  

¿En dónde trabajan? Pocas son las mujeres que se emplean en la agricultura y la 

industria, la mayoría lo hace en el sector servicios de acuerdo a la EMIF encuesta 

realizada por CONAPO, Secretaría de Relaciones Exteriores , Instituto Nacional de 

Migración y el Colegio de la Frontera Norte menos de la mitad de las mexicanas 

que viven en Estados Unidos forman parte de la población económicamente activa 

en promedio las mexicanas laboran 33 horas a la semana, no todas trabajan de 

manera remunerada, y las que lo hacen se limitan, a  empleos domésticos en 

donde se concentra  aproximadamente el 64.77% del total de las mujeres. 

¿Cuánto les pagan? Los  salarios que reciben las mujeres son menores que los de 

los hombres, obtienen un promedio de  salario de 1000 dólares mensuales. 

¿Qué pasa en sus lugares de origen y en su familia mientras ellas están fuera de 

casa? Existen algunos cambios  sociales en México provocados por la migración 

femenina, por mencionar algunos, aumenta el índice de divorcios y separaciones ya 

que aumenta la infidelidad y muchas veces con ello el contagio de enfermedades y 

esto afecta por su condición  más a las mujeres que a los hombres. 

¿Cuántas son profesionistas?  En base a las investigaciones y encuestas de 

CONAPO consultadas se observa que las mujeres presentan algunas variantes 

respecto de los hombres migrantes, en cuanto a la escolaridad es mayor que la 

obtenida en México por las trabajadores temporales, y más de la mitad tiene 

estudios superiores a la secundaria, ellas presentan mayor grado de estudios, se 

detectó que las mujeres con escolaridad máxima de secundaria, van acompañadas  

de menores con el propósito de reunirse con  su cónyuge  o de reunificar a la 
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familia, las que tienen la educación básica terminada que provienen de las regiones 

de migración tradicional y del norte es la población más vulnerable y  la mayoría de 

ellas son devueltas por la patrulla fronteriza. Las mujeres profesionistas son el 

menor porcentaje generalmente van a concluir algún tipo de estudios, o migran ya 

con un trabajo asegurado. 

¿Cuántas solo van a reencontrarse con su familia? Generalmente las mujeres 

casadas son las que migran para reencontrarse con su familia y esposo que 

migraron tiempo antes y que tienen un trabajo estable en Estados Unidos. 

¿Cuál es su estado civil? ¿Su estado civil influye en la decisión de migrar? 

Respecto al estado civil  primero migraban las mujeres casadas con el único fin de 

reunirse con la familia para mediados de la década de los noventa  son solteras 

32% de las mujeres que participan en la migración temporal, y sólo tres de cada 

diez mujeres  se reconoce como jefa de hogar. Se puede afirmar que la migración 

de mujeres presenta diferentes características según su estado civil. Las mujeres 

casadas migran porque sus esposos  están en Estados Unidos  y generalmente van 

a unirse con ellos. Las mujeres solteras  migran en busca de oportunidades 

laborales  y lo hacen en función  de una propuesta laboral  de algún  familiar  o van 

a cuidar a los hijos  de sus hermanas, las mujeres deciden abandonar sus lugares 

de residencia y se trasladan a lugares fronterizos con la única intención de cruzar 

hacia los Estados Unidos para buscar trabajo. 

¿Qué ventajas reciben al irse?  Se podría afirmar que las ventajas que reciben 

depende mucho de los motivos de la migración si van a reencontrarse con su 

familia, la ventaja que reciben es unificar  a la familia y reencontrarse con ella, si se 

fueron por aventura tienen la ventaja de sentirse libres de la presión familiar y 
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conocer nuevos lugares, si migraron buscando una mejor oportunidad de empleo, 

obtienen un mejor salario del que podrían obtener en su lugar de origen y con ello 

ayudar a la economía familiar.  

También se obtuvo información adicional en el transcurso de la investigación y es la 

siguiente: 

Los estados en los que predomina la migración femenina según el estudio de 

CONAPO son: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Sinaloa  y 

la masculina  Zacatecas y Guanajuato, optan en mayor medida por el estado de 

California, aproximadamente el 40 % de las mujeres se dirige a los Ángeles, como 

destino principal pero también hay una presencia significativa en el estado de 

Atlanta y Texas y esto se debe a la fuerte demanda de mano de obra mexicana en 

el sector de los servicios. Le siguen los estados de Illinois, Nuevo México y Arizona. 

Las  mujeres migrantes la mayoría son mayores de 30 años  Algunas de ellas son 

integrantes de un hogar de entre 4 y 6 miembros. 

Se dice que las mujeres que viven en la región fronteriza son usuarias activas del 

sistema de servicios médicos estadounidenses, ellas tienen acceso  a dos 

sistemas: un sistema nacional de seguro social y un sistema privado en el lado 

norteamericano. El servicio de atención médica prenatal en la frontera  se ha 

convertido en un tema importante no solo en los temas de género y migración sino 

también en términos económicos  ya que esto influye en la política pública, en 

cuanto a la  provisión distribución y acceso a servicios médicos. Se tienen datos de 

que uno de los principales estados en los cuales las mujeres deciden ir a dar a luz 

es Nogales Sonora. 
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Hablando del papel de la mujer en nuestra cultura, se menciona que la necesidad 

de empleo sigue siendo la principal causa de los movimientos migratorios ya que no 

encuentran suficientes oportunidades en nuestro país. La mujer en nuestra 

sociedad  ha asignado un rol exclusivo de reproducción  y este a su vez determina  

su posición en la familia. La mujer migrante ha adquirido  nuevos papeles en la 

sociedad, se ha concientizado más de su  sexualidad, ya que es más fácil que 

migre una mujer sin hijos en el caso contrario aumenta el número de nacimientos 

en  Estados Unidos  y con ello las facilidades tanto de servicios médicos como de 

residencia. 

En el transcurso del tiempo las leyes de inmigración van cambiando con el objeto 

de restringir  la inmigración mexicana, tanto la legal como la ilegal  ya que es 

demasiado el flujo de migrantes que decide irse a los Estados Unidos a trabajar se 

han propuesto diferentes leyes para tratar de disminuir el flujo migratorio.  

A raíz de la tragedia que sufrió estados Unidos el 11 de septiembre se ha 

incrementado la seguridad en la frontera y con ello existe mayor control y cuidado 

en los límites de ambos países  esto también sirve como barrera  para que se 

dificulte el cruce de mexicanas a Estados Unidos. En Enero del 2004 el presidente 

George Bush, propuso dos programas para el problema migratorio de México 

Estados Unidos por un lado pretende dar permisos laborales a personas que ya 

viven en Estados Unidos  y con el tiempo estos permiso se convertirían en 

documentos que avalen su estancia en ese país, la otra propuesta es dar permisos 

temporales a trabajadores  que deseen ir a ese país con duración máxima de tres 

años. Esta propuesta surgió después de que las políticas migratorias se habían 

endurecido a causa de el atentado cuando la seguridad en Estados Unidos se 
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volvió más vulnerable  se piensa que esta medida beneficiara a los dos países a 

Estados Unidos  porque tendría un registro de cada persona que ingresa a su país 

y a México porque los migrantes tendrían un permiso para trabajar y no habría  

necesidad de pasar de ilegales contratando a polleros. Actualmente se pondrá en 

marcha un nuevo proyecto que es construir una barda  a lo largo de la frontera lo 

suficientemente alta que dificulte o impida el paso de personas. 

Es fácil ver o percibir que las políticas migratorias obedecen al entorno económico 

político y social que rodea las circunstancias del país, el atentado sucedido el 11 de 

septiembre marco un fuerte cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos, 

puesto que puso a la luz la vulnerabilidad del país mas fuerte económicamente 

hablando y de mayor avance tecnológico y científico, lo que llevo a este a reforzar 

la vigilancia de entradas y salidas en sus aeropuertos y fronteras así como el 

reforzamiento de investigación para aceptar a nuevos residentes  para cubrir las 

necesidades de mano de obra que este país requiere desde el ámbito   del sector 

servicios, agropecuario, educativo hasta especialistas en las distintas profesiones, 

buscando con esto mantener controlada la entrada de inmigrantes y satisfacer a 

bajo costo sus necesidades productivas. Sin embargo a pesar de los esfuerzos 

hechos por ambos países el flujo migratorio  no ha disminuido, puesto que el 

añorado sueño americano sigue siendo la meta a alcanzar para hombres y mujeres 

en busca de mejorar su realidad económica y satisfacer las necesidades más 

básicas.  

Por todo lo investigado a lo largo de esta tesina considero que se deberían hacer 

estudios más profundos respecto de las mujeres migrantes ya que tienen una 
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participación importante en la economía familiar y en las remesas que se envían a 

México y presentan características que hacen que su migración tenga grandes 

diferencias  respecto de la migración masculina, esta investigación me enseña que 

la participación femenina en la migración es mucho más compleja de lo que 

pensaba al inició ya que el estudiar el fenómeno se debe incluir varios aspectos que 

son importantes como causas, estado civil, edad, motivos  ya que todos estos 

aspectos pueden variar el perfil de una migrante , también el tiempo de estancia en 

Estados Unidos así como su participación en la economía familiar y en el envió de 

remesas a México. Concluyo que por tradición la participación de las mujeres  en la 

migración México- Estados Unidos es un fenómeno que respondía hasta hace 

algunos años al hecho de reunirse con su familia en las últimas décadas la 

migración de mujeres ha adquirido mayor importancia ya que muchas de ellas van 

con propósitos laborales.  Este fenómeno ha sido poco estudiado debido a que los 

hombres son los que predominan  pero también por la escasez de fuentes de 

información que permitan conocer los distintos patrones migratorios femeninos. 
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