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I

INTRODUCCIÓN

A partir de la década de los ochenta los cambios demográficos, económicos y
políticos marcaron una importante incidencia en los procesos migratorios de
nuestro país; el periodo de estudio del presente trabajo propone de manera clara
realizar un análisis de la situación social, educativa y económica del perfil del
migrante mexicano que se desplazó a los Estados Unidos durante las dos últimas
décadas así como también la inserción de la economía mexicana en un mundo
globalizado a través de la liberalización comercial que tuvo que acelerar procesos
de desarrollo económico sin tomar en cuenta el incremento de la población en
edad productiva demandante de trabajo.

Debido a ello el tema de la presente tesis tiene como objetivo realizar un análisis
del incremento de los flujos migratorios, la forma en que los procesos sociales, los
progresos educativos y la estructura económica repercuten en la conformación del
flujo migratorio, en volumen y de manera cualitativa en la evolución que el perfil
del migrante mexicano ha adquirido en los últimos veinte años. En nuestra
sociedad la migración es vista como un acto común, sin embargo se ha
incrementado por diversas razones de carácter individual y reforzadas por las
coaliciones de carácter social establecidas en los Estados Unidos. El propósito es
el demostrar cómo la migración mexicana adquiere un aspecto social
predominante por encima del económico a partir de la década de los ochenta
situación evidente en la conformación de la población que alimenta la migración a
los Estados Unidos agudizada por la aplicación de ciertas iniciativas locales, las
operaciones fronterizas y la leyes antiemigrantes aprobadas en los Estados
Unidos.

La migración hacia el extranjero no es un fenómeno exclusivo de algunos países,
principalmente subdesarrollados, se hace presente en mayor o menor medida en
la casi totalidad de los países, sin embargo es una característica más acentuada
de estos últimos de los países pobres, cuya población en edad de trabajar busca
mejorar sus condiciones de vida y en ese sentido asegurar otras expectativas para
sus familias, otra parte, mínima, con estudios de elevada especialización tienden a
buscar otras expectativas para mejorar sus niveles técnicos, científicos y
económicos.

Si se toma en cuenta lo anterior, la migración en gran medida es consecuencia de
un proceso desproporcional del crecimiento y desarrollo de los países, y que en
cada uno, a nivel interno, se refleja en zonas y regiones, en particular de las zonas
rurales a las zonas urbanas y de las poblaciones pequeñas a las más grandes,
fenómeno que con el incremento de la tasa de natalidad, paulatinamente va
creciendo la población económicamente activa dando como resultado un ejército
de desocupados o que en el mejor de los casos, se les considera sub ocupados o
semi empleados, ubicados en las actividades de la denominada economía
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subterránea, conceptos que sólo sirven para crear una falacia que a la vez genera
un velo que oculta la realidad.

 Es de observarse que en otros casos, la migración es producto de la
desestabilización política y social que priva en algunos países, y como
consecuencia no existe certidumbre en sus economías, por ende no es garantía
de que las familias puedan alcanzar un futuro mejor. Al menos para el caso de
México, la migración se convierte en una válvula de escape del creciente
desempleo y para mitigar la pobreza y pobreza extrema, así como la marginación,
ya que la mano de obra empleada en el extranjero que entra legal o ilegalmente
principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica obtiene mejores ingresos
por su trabajo que a la vez parte de ellos lo envían a sus familiares, lo que se
conoce como remesas de nuestros migrantes.

En el primer capítulo se muestra un esbozo histórico de la migración mexicana
contemporánea con el Programa Bracero establecido en la década de los cuarenta
que marcó un importante periodo económico y social que permitió que se
establecieran grupos de migrantes de carácter formal que con el tiempo fincaron
las redes sociales en los Estados Unidos que actualmente conocemos. Tanto
México y Estados Unidos han tenido grandes experiencias de migración que han
afectado las políticas de diversas maneras, las necesidades demográficas para
asentar y desarrollar sus sociedades, así como los continuos requerimientos de
fuerza laboral calificada y no calificada, documentada y no autorizada en periodos
de prosperidad  o crisis económicas son sólo algunos elementos que han influido
para abrir o cerrar la puerta a los inmigrantes durante el siglo XXI.
Tradicionalmente y tiempo antes de la aplicación del Programa Bracero los
migrantes autorizados para ingresar a los Estados Unidos eran los provenientes
de Europa sin embargo a partir de la década de los sesenta el origen de los
migrantes ha sufrido un cambio sustancial ya que proviene principalmente de Asia
y de América Latina, y la migración temporal de trabajadores se ha venido
incrementando de manera significativa en las últimas dos décadas especialmente
la proveniente de México.

Las condiciones que se presentaron durante la época del desarrollo estabilizador
que tomó una senda de crecimiento rápido y sostenido, aliviaron las presiones
migratorias durante el periodo de 1954-1970 ya que los impactos positivos en el
empleo y en salario posibilitarían una reducción significativa de las disparidades
económicas de México y los Estados Unidos, sin embargo esto no fue así, las
condiciones de  crecimiento económico y urbano crearon presiones en el nivel de
vida y en el crecimiento demográfico sobre todo a partir de los años sesenta y en
las ciudades fronterizas, se instalaron maquiladoras y la población nativa de éstas
ciudades comenzó a considerar la posibilidad de emigrar.

La migración hacia las ciudades industrializadas de los Estados Unidos provoca
presiones importantes en la estructura ocupacional principalmente en los grupos
marginados los cuales no pudieron integrarse al proceso de industrialización o que
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lo hicieron de manera desfavorable, debido al aumento de población demandante
de trabajo y a la formación de complejas redes sociales en los Estados Unidos,
fueron detonantes importantes para incrementar los volúmenes de migración. En
el presente trabajo en el primer capitulo, se analizará bajo el esquema del marco
teórico las disparidades que se presentan entre el nivel educativo, social y
económico de los mexicanos inciden en los patrones de migración, de acuerdo a
la estructura ocupacional y de que manera los indicadores macroeconómicos de la
economía estadounidense influyen en la contracción de la demanda de mano de
obra proveniente del exterior.

El marco teórico explica en gran medida de que manera las condiciones laborales
y salariales de los mexicanos al integrarse al mercado laboral estadounidense han
generado la creación de nicho laborales específicos por región y por salarios, por
lo cuál surge la necesidad de aprovechar esa mano de obra, proveniente de otro
país carente de capacitación y de habilidades avanzadas colocándola en puestos
con salarios muy bajos de los nativos pero muy por encima de los percibidos en
los países de origen, y por último se analizará la relación existente entre el salario
percibido por los mexicanos y la equivalencia del valor de las necesidades que
tiene que cubrir de desplazamiento y mantenimiento con el valor de ése salario.

Los aspectos sociales, educativos y demográficos de los migrantes mexicanos que
se trasladan a los Estados Unidos han variado en los últimos veinte años influido
por los avances tecnológicos y por las exigencias del orden económico mundial.
En el segundo capítulo, se puede apreciar un análisis de éstas características
desde el punto de vista social y demográfico, indicando los principales estados de
la República expulsores de migrantes; las edades medias a las que inician el
proceso migratorio; el nivel educativo y su estatus ocupacional en el cuál se
insertan en la economía estadounidense. Independientemente de los controles
fronterizos establecidos en la frontera para evitar el paso de los migrantes
continua la tradición entre los mexicanos de emigrar a los Estados Unidos lo que
sin duda a modificado de manera sustancial las características sociales de los
migrantes.

El origen de los migrantes mexicanos de diversas regiones del país y su nivel
educativo en los últimos veinte años han sufrido modificaciones debido también a
que las políticas al interior del país, el migrante se traslada cada vez con mayor
preparación educativa, y fuera del contexto de la tradición lo realiza también bajo
presiones laborales al no encontrar la colocación de su mano de obra en el país,
por lo cuál en el segundo capítulo se analizará con mayor precisión estas
características con la finalidad de poder conocer las variaciones en los últimos
veinte años.

Las ciudades predominantemente fronterizas como los son Tijuana, Ciudad
Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras son las ciudades por donde transita
actualmente la gran mayoría de los migrantes y en ellas permanecen entre dos y
tres días en promedio antes de cruzar a los Estados Unidos y en los últimos veinte
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años han participado de manera importante en la confirmación de la población que
realiza el viaje a los Estados Unidos, por otro lado los estados de Michoacán
Guanajuato y Jalisco continúan siendo los tradicionales expulsores de
trabajadores y es en el segundo capítulo donde analizaremos los cambios que se
han suscitado en el desarrollo de las ciudades.

La Ley Simpson Rodino emitida en los Estados Unidos y que tenía la finalidad de
reducir la inmigración ilegal mediante la imposición de fuertes castigos a quienes
emplearan a trabajadores indocumentados, así como de la legalización del estatus
de los trabajadores que pudieran comprobar que habían estado en ese país desde
1982, lo que significó un descenso temporal en las entradas ilegales y un
incremento drástico en las solicitudes para obtener el estatus legal de inmigrante a
partir de 1988, en el segundo capítulo veremos con mayor énfasis de que manera
ésta ley influyó en la composición cualitativa y cuantitativamente del flujo
migratorio.

El complejo flujo proveniente de remesas y su uso es analizado en el segundo
capítulo, debido a que las remesas se han convertido en las últimas dos décadas
en un flujo de divisas de gran importancia para la economía mexicana, éste flujo
constituye una de los principales rubros en el reglón de las transferencias
corrientes de la Balanza de Pagos y funge como una verdadera inyección de
recursos en sectores específicos de economías locales y regionales. Las remesas
llegan directamente a los hogares de los familiares de los emigrantes y cumplen
un papel determinante en el sostenimiento familiar, su impacto en los lugares y en
los hogares receptores a menudo se pone de manifiesto a través de la información
relativa al monto y modalidades del uso de éstos recursos, la mayoría están
destinados a la satisfacción de necesidades básicas, en bienes de consumo
duradero y mejora de vivienda

 En el desarrollo del tercer capítulo, el apartado del TLCAN se analiza de manera
parcial en el aspecto migratorio y los acuerdos laborales de desplazamiento de
mano de obra dentro de México y Estados Unidos. En el año de 1994 los países
de América del Norte pusieron en marcha el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TCLAN) su principal objetivo es el de disminuir las barreras
arancelarias para permitir la libre circulación de capital, bienes y servicios entre
México, Estados Unidos y Canadá. A pesar de las numerosas presiones para que
se incluyera el tema migratorio en el tratado, el gobierno mexicano no optó por no
incluirlo, debido al alto riesgo de no aprobarse dada la renuencia por parte de los
estadounidenses, quienes como contrapeso argumentaron que uno de los
beneficios que traería la aprobación del TLCAN sería que, en base en un dinámico
intercambio de productos, se fomentaría un amplio desarrollo económico en la
región norteamericana, creando con ello un número significativo de empleos y
como consecuencia, se disminuirían las presiones prevalecientes en México por
emigrar al norte, situación que no ha ocurrido ni ocurrirá mientras las diferencias
salariales tan pronunciadas persistan agudizado también por la desigual
asignación de recursos y beneficios provenientes de tal acuerdo.
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Representantes gubernamentales y empresarios han explicado este hecho
argumentando que el crecimiento económico, el flujo de inversiones y la apertura
comercial son formas de generar riqueza y empleo y, por ende, una manera de
prevenir la migración laboral. Este fue precisamente el argumento que utilizó el
presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, cuando explicó porque el TLCAN
no incluía acuerdos sobre intercambio laboral. El objetivo, defendía Salinas, es
“exportar productos para no exportar personas”. Sin embargo, esta lógica no
resultó necesariamente acertada.

El Tratado de Libre Comercio dentro del marco migratorio en la presente
investigación esta limitado por fuentes disponibles en el estricto sentido, por ello
este apartado tiene como objetivo determinar algunos aspectos migratorios y
laborales contenidos bajo el marco legal del Tratado para poder hacer una
comparación de las condiciones de los migrantes en los Estados Unidos, en donde
también se han redundado actitudes de xenofobias y nativistas. En el caso de
TLCAN, la migración quedó excluida de los acuerdos que firmaron México,
Canadá y Estados Unidos, pero al mismo tiempo se buscaron diversos
mecanismos para que la mano de obra mexicana (barata) se incorpore a los
mercados laborales estadounidense y canadiense. Eso sí, la condición fue que el
gobierno mexicano estableciera fuertes controles en su frontera sur, para excluir a
la mano de obra centroamericana.

La situación estratégica de los Estados Unidos hacia el problema de la migración
cuenta con políticas y propuestas diseñadas para que puedan preverse altos
índices continuos de inmigración proveniente de México, especialmente de áreas
donde se han establecido redes sociales de migrantes, por otra parte México se
enfrenta a una situación de transición política así como de incertidumbre, es por
ello que la relación entre los objetivos de la política externa y los de política en
materia de migración y en ocasiones puede llegar a ser conflictiva. Es por ello que
la intención del presente trabajo es servir de material de consulta para conocer la
importancia que los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos tiene en la
conformación de la riqueza no sólo material sino en capital humano para nuestro
país, la situación indecorosa en la que se encuentran y las condiciones laborales a
las cuáles se someten.

El proceso de desarrollo de la presente investigación es encaminada a evaluar la
el papel que desempeñan en la composición de los flujos migratorios,
particularmente en la frontera norte del país, los factores sociales determinados
por la tradición familiar y por el fortalecimiento de las sociales cuyo destino son los
Estados Unidos de América.

En el tema de investigación se presenta muy complejo y lleno de características
sociales y económicas propias de su naturaleza, por que el estudio trata de
demostrar cinco hipótesis:



INTRODUCCIÓN

VI

I. Que el fenómeno de la migración en los países subdesarrollados se presenta
como una consecuencia de políticas laborales y salariales mal aplicadas al
interior de la estructura productiva del país.

Por lo que las políticas encaminadas a lograr un a mayor competitividad a nivel
global en los países subdesarrollados basadas en una visión que eliminará la
participación estatal y fomentará la liberalización comercial, también incluyeron
reformas laborales que incluían eliminación del empleo vitalicio, desaparición de
pago por despido y modificaciones al régimen de seguridad social incrementando
con ello la tendencia a emigrar.

II. Que la escasa instrucción educativa y la pauperización de las condiciones de
vida de la población de la zona fronteriza del país y la zona sur, han
generado un incremento de población emigrante proveniente de estas zonas.

Por lo tanto si una parte importante de la población económicamente activa en el
país predeterminada a emigrar no se encuentra en el máximo desarrollo de sus
capacidades intelectuales, las posibilidades reales hacia una mejoría de las
condiciones de vida  en Estados Unidos se disminuyen y por lo tanto ocupan los
estatus ocupacionales más bajos en el interior de la estructura productiva de éste
país.

III. Que los factores sociales, conformados por la reunificación familiar fuera del
país y los factores geográficos originados por la cercanía se han presentado
como causas predominantes en los movimientos migratorios.

Por lo tanto los lazos sociales de los mexicanos en los Estados Unidos para con
sus comunidades de origen a través del envió de remesas y de solidaridad que
muestran con sus paisanos han generado una cultura migrante en ocasiones no
está relacionada con causas meramente económicas como sucede con migrantes
provenientes de las ciudades más grandes del país, sino por la determinación de
la reunificación familiar fuera del país.

IV. Que la migración proveniente de las ciudades se ha incrementado debido a
una incremento en el nivel de vida de éstas y un incremento en las tasas de
natalidad.

Por lo tanto, en las ciudades de mayor crecimiento en el país se refleja una
expansión demográfica y se presentan exigencias y costos de vida más elevados,
lo que obliga a una parte de la población a buscar alternativas de ingreso que sólo
obtienen a través de la migración

V. Que en los países desarrollados la población emigrante de escasa
calificación proveniente de países subdesarrollados generalmente se ocupa
de actividades mal remuneradas y carentes de prestaciones.
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Por lo tanto, que en México el desarrollo de la base científico-tecnológica y
enseñanza superior centrada en las carreras de heterogénea calidad, no permite
que los migrantes mexicanos visualicen mejores expectativas laborales, debido a
ello se ha generado que se posicionen en subempleos dentro de la economía
norteamericana carentes de especialización y de posibilidades de ascenso real.
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1. CAPÍTULO 1 MARCO TEORICO

El objetivo de éste capítulo es dar un bosquejo histórico de cómo surgen las
relaciones migratorias de México y Estados Unidos, así como también se
puntualiza la Teoría de Mercados Segmentados de Michel Piore para el caso de
México, con la finalidad de poder comprender las descripción de los factores que
afectan a los ciclos migratorios procedentes de México.

1.1. PROGRAMA BRACERO

La migración entre México y Estados Unidos es un fenómeno centenario y muy
probablemente es el flujo migratorio con mayor antigüedad, en el ámbito mundial.
Por lo general las migraciones se presentan en formas de oleadas y responden a
inducciones por la demanda o situaciones muy concretas en los países de origen :
crisis económica, guerra, hambruna y sequía. Pero los ciclos del siglo de
migración de los mexicanos duran aproximadamente veinte años.

Dentro de la historia contemporánea de México su relación con los Estados
Unidos de América, se suscitó un acuerdo muy importante en materia de
migración entre ambos países: Programa Bracero, donde el reclutamiento de
trabajadores para agilizar e incrementar el desarrollo industria de los ferrocarriles y
la agricultura, las cuales iban en ascenso en los Estados Unidos impulsaron al
gobierno federal a implementar dicho programa a través del aseguramiento de
contratos de trabajo por tiempo definido.

La migración mexicana a Estados Unidos ha sido cuantiosa desde muchos años
atrás, debe recordarse que México perdió la guerra con esa nación cediendo una
parte muy importante de su territorio en 1848 a través de la firma del Tratado
Guadalupe Hidalgo, quedándose miles de mexicanos habitando esta zona, la
fiebre del oro propició que muchos mexicanos se encontrarán interesados en
migrar y de ésta manera contribuyeron a poblar el solitario territorio.

Algunas ciudades fronterizas se dividieron en dos una vez que la frontera fue
demarcada y simplemente una parte de la población se pasó al otro lado del río o
la línea, según optará por pertenecer a uno u otro país. El Paso del Norte el viejo
nombre mutilado se quedó del lado americano y la población de lado derecho
pasó a denominarse en 1888, Ciudad Juárez en Chihuahua, donde el detonante
económico fue el desarrollo del ferrocarril Chihuahua y recibió el primer tren de
Ferrocarril Central Mexicano y donde los vagones podían engancharse con los
ferrocarriles de Archinson-Topeka-Santa Fe, Southern Pacific, Texas Pacific y
Galveston-Harrisburg-San Antonio, otro ejemplo es la Laredo y Nuevo Laredo en
Tamaulipas.

A finales del siglo XIX a raíz de la prohibición de la entrada de población asiática
miles de trabajadores mexicanos fueron reclutados para construir vías ferroviarias
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y agricultura, el objetivo era obtener mano de obra barata casi incondicional sin
tener que otorgar a estos trabajadores el derecho a la ciudadanía, para que ellos
tuvieran la posibilidad de entrar y salir según lo convinieran sus intereses,
propiciando que se presentarán ciclos bien definidos provenientes de los
inmigrantes mexicanos que combinaron su trabajo en los ferrocarriles con la
cosecha en sus lugares de origen, los empleadores buscaron la forma más fácil y
rápida de obtener mano de obra, lo cuál no hubiera sido posible sin la aprobación
de la Ley de Inmigración de 1917 con lo que se iniciaba un programa de
contratación de mexicanos de carácter informal, ya que no fue firmado
bilateralmente por ambos países, considerado el primer programa de braceros.

De 1900-1920 el pleno régimen porfiriano, se le conoce como fase de enganche ,
y se caracterizó por tres fuerzas que impulsaron este proceso que fueron el
sistema de contratación de mano de obra privado y semiforzado, conocido como el
enganche, la Revolución Mexicana y la consecuencia de miles de refugiados y el
ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, que limitó la llegada
de nuevos inmigrantes europeos y demandó mano de obra barata, joven y
trabajadora, proveniente de México.

Posterior a la Primera Guerra Mundial, la producción a nivel mundial se
encontraba paralizada y deprimida, las leyes migratorias de los Estados Unidos se
encontraban sumamente restrictivas a la migración ya que dentro de los estatutos
más importantes se encontraban la prohibición de la entrada a extranjeros que
difundieran ideas anarquistas e incidieran sabotaje de cualquier región del mundo,
a enfermos y discapacitados mentales, hambrientos, tuberculosos y mujeres que
cometieran actos inmorales así como a la población de origen china que
empezaba a generar tasas de crecimiento demográfico muy altas y es en el año
de 1921 fue aprobada la ley denominada de Cuotas por Origen Nacional para
restringir cuantitativamente la migración en una distribución de distintos países del
mundo, además de que se consignó que se emitirán visas de inmigración antes de
entrar a los Estados Unidos, en éstas leyes de cuotas quedaron exceptuados
México, Canadá y las Antillas.1

Dentro de los acuerdos México solicitaba a Estados Unidos aplicar más disciplina
dentro de la política inherente a las deportaciones y por su parte aplicó medidas
más restrictivas para aquellos trabajadores que pretendían ingresar a los Estados
Unidos sin documentos, por lo cuál en el año de 1924 se creó la Patrulla
Fronteriza, cual objetivo principal era vigilar y administrar las fronteras y costas
para impedir la entrada ilegal de inmigrantes, las deportaciones eran justificadas
con argumentos de crisis económicas recurrentes, pero no fue sino hasta 1929
donde los funcionarios de inmigración tuvieron la facultad de aprehender sin orden
de cateo a cualquier persona que se encontrara tratando de entrar ilegalmente a
los Estados Unidos sin visa, con ello se generaron presiones diplomáticas
importantes pero sin el menor problema. Es importante tomar en cuenta que

1 Escobar Latapí, Agustín. La Dinámica de la Emigración Mexicana, México, 1999, Ed. CIESAS, p. 160
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México durante todo el desarrollo del programa fue incapaz de lograr una
regulación completa y real de todos los trabajadores nacionales ni tampoco
evitarla trágica historia de las cuantiosas aprehensiones y deportaciones de
nuestros connacionales.

La Gran Depresión sufrida en 1929 obligó a todas las ramas productivas de los
Estados Unidos a reconstruirse sobre la incertidumbre de los mercados, por lo
cuál el acuerdo resultó ser beneficioso para la reactivación de la economía
estadounidense, sin embargo para los trabajadores éstos apenas sobrevivían con
el salario negociado años antes, los sindicatos conformados por estadounidenses
y mexicanos contaron con mayor participación por lo que las empresas se vieron
obligadas a limitar sus operaciones.

El desarrollo de los ferrocarriles como primer sistema de transporte
transcontinental se aceleró poco después de la Segunda Guerra Mundial, ya que
durante la época de la Gran Depresión la gran mayoría de las empresas
ferroviarias sufrieron grandes pérdidas, y en una petición realizada en 1941 para
contratar a trabajadores mexicanos para que desempeñarán el mantenimiento de
las vías constituía una fuente de trabajo eficiente y controlable en términos de
costo y de condiciones de trabajo, permitiría lograr los objetivos de reactivación sin
incurrir a excesivos gastos de reclutamiento.

Así, pues la presencia en la frontera de un gran número de trabajadores
mexicanos desempleados sin capacitación y con pocos recursos dispuestos a
trabajar por salarios raquíticos, pero más altos de lo que podrían ganar en México,
hizo posible para las compañías seguir con una estrategia de contratación de
trabajo que no fue su variante de la que hasta ese momento habían seguido, con
la seguridad de encontrar dispuestos una masa sumamente importante
trabajadores y de su expulsión si así lo requería los niveles de producción.

El traslado de manera legal de cientos de miles de mexicanos a los Estados
Unidos se encontró íntimamente relacionado con los cambios que se comenzaban
a presentar en los flujos migratorios en éste país, que durante la época posterior a
la Gran Depresión era casi nula y posterior a la Segunda Guerra Mundial fue más
restringida, la movilidad de esos años estuvo más bien representada por
desplazados y refugiados y no estuvo relacionada de manera significativa con los
ritmos de crecimiento económico  y desarrollo, por lo que el Programa Bracero se
convierte en un fundamental del proceso migratorio contemporáneo.

Al encontrarse en crecimiento la industria de la agricultura principalmente la del
sudoeste de Estados Unidos, se optó por la captación de mano de obra barata
originaria de México cada vez más notoria y se solicitó al gobierno mexicano
negociar un acuerdo en el cuál se administrará de manera bilateral la corriente
migratoria de mexicanos, y en abril de 1942 la presión de los productores hacia el
Departamento de Agricultura, de Trabajo y de Justicia ocasionó que el gobierno
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estadounidense comenzará las gestiones con el gobierno  mexicano con el fin de
llegar a un acuerdo migratorio cuantitativa y cualitativamente. 2

Es así el 23 de julio de 1942 se celebró el primer convenio formal de braceros
entre México y los Estados Unidos, donde quedaron incorporadas las demandas
mexicanas que procuraban la defensa de sus ciudadanos, garantías de trabajo no
discriminatorias de ninguna índole y condiciones de trabajo y salario dignas, los
principales puntos que se establecían eran los siguientes:

a) Los trabajadores mexicanos solamente deberían cubrir la escasez
de mano de obra y no desplazar a trabajadores locales .

b) No podían ser reclutados por el ejército de los Estados Unidos y
el gobierno de ese país sería el contratista.

c) No habría trato discriminatorio para los
mexicanos en territorio estadounidense.

d) Se garantizarían los gastos de transportación de ida y vuelta, así
como los viáticos durante el viaje del trabajador.

e) La contratación se haría sobre la base de un contrato por escrito
entre el trabajador y su patrón

f) El trabajo de los braceros se destinaría únicamente a la
agricultura.

g) Los braceros quedarían en libertad de realizar sus compras
donde ellos decidieran.

h) Las habitaciones e instalaciones sanitarias deberían estar en
buenas condiciones.

i) Se autorizarían deducciones al salario hasta del 10 por ciento
como un ahorro que tendría depositado del patrón y que sería
devuelto al trabajador a su regreso a México.

j) El trabajador debería garantizar cuando menos tres cuartas
partes del tiempo de duración del contrato.

k) Los salarios deberían ser iguales a los que se habían fijado en el
área donde se destinaría el trabajador contratado, pero en ningún
caso deberían de ser menores de treinta centavos de dólar por
hora.3

Desde 1942 hasta 1944 alrededor  de 118 mil ciudadanos fueron reclutados y
transportados al campo estadounidense por el Programa Bracero, y aunque los
trabajadores se concentraban principalmente en Baja California y otros estados
como Michigan también estuvieron empleados a todo lo largo y ancho del territorio
estadounidense, donde Texas fue la gran excepción pues predominaba la
discriminación contra los mexicanos, se condiciono al gobierno  de México a firmar
el acuerdo sin incluir  a este estado, dando como resultados que a lo largo de los

2 Verea Mónica, Migración temporal en América del Norte. UNAM, México, 2003, p. 140
3 Bustamante, Jorge, Espaldas mojadas materia prima para la expansión del capital norteamericano. México,
Colegio de México, Cuadernos del Centro de Estudios Sociológicos, No. 9
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22 años de duración de este programa se movilizarán más de 10 millones de
trabajadores.4

Es necesario aclarar  que durante el periodo de aplicación del programa, no se
proporcionó la ciudadanía estadounidense a ningún mexicano, situación
fuertemente influenciada por cuestiones racistas y nativistas, los trabajadores
reclutados desempeñaban actividades peligrosas, mal pagadas y los lugares de
trabajo se encontraban generalmente en zonas poco pobladas, principalmente los
dedicados a la industria ferroviaria, por otro lado la agricultura permitió, en el afán
de pagar los salarios más bajos a toda costa por parte de los empresarios, el
traslado de trabajadores provenientes de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San
Luis Potosí y Zacatecas con préstamos que se deducirían de sus pagos
posteriores, sin embargo gozaban de franca bienvenida debido a que las
restricciones migratorias iban destinadas con mayor fuerza a los asiáticos y
europeos.

1.1.1 El repatriamiento.

Muchos de los funcionarios estadounidenses parecían ansiosos por terminar el
programa  lo más pronto posible y de hecho en varias ocasiones se enviaron
mensajes prematuros para que quienes estuvieran en México cerrarán las oficinas
y regresarán a Estados Unidos, en agosto de 1945 al término de la Segunda
Guerra Mundial, se decidió que se descontinuaría con el reclutamiento de
trabajadores mexicanos, la industria ferrocarrilera insistía que el programa debía
extenderse más allá de lo que duró la guerra, por lo menos hasta que se
encontrarán trabajadores locales disponibles, propuesta a la cuál los sindicatos se
opusieron, y es así como se decide que los contratos de los braceros activos no se
renovarán y que se comenzará con la repatriación de estos.

En México la crisis del 29 implicó para miles de mexicanos que trabajaban en los
Estados Unidos (por décadas y que tenían familiares  e incluso hijos allá), el éxodo
del retorno a México, quedando separados de sus familias incluso por varios años,
el mecanismo era en vez de utilizar un mecanismo de deportación común los
estadounidenses utilizaron un sistema de repatriación voluntaria y de esta manera
se evitaban los costos de expulsión. Durante la depresión económica cerca de
cuatrocientos mil personas fueron repatriadas a México, sin el proceso de
deportación normal.5

Ante tal situación el gobierno mexicano se mostró en desacuerdo con la
terminación de manera abrupta del programa, y sabía que una terminación de
labores por parte de mexicanos que aún eran activos era una violación al acuerdo
y por lo tanto era ilegal, así que decidió que el retorno repentino de más de 170 mil

4 Durand Jorge, Clandestinos Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI. Universidad
Autónoma de Zacatecas, México, 2003, p.13
5 Verea, Mónica. Migración temporal den América del Norte, México, 2003 UNAM, p. 82
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trabajadores fuera de manera gradual, ya que en la  economía mexicana en
proceso de desaceleración podría generar problemas internos.

Respecto al Programa Agrícola éste continuó hasta 1946, al convertirse en
programa temporaleo unilateral de reclutamiento de mano de obra para el campo,
esencialmente en manos de grandes productores y sin ninguna protección para
los trabajadores, también por que el gobierno no insistió en que los trabajadores
temporaleros debían de gozar de ingresos justos así como de tratos de trabajo
adecuados.

El Programa Bracero se presentó por parte de Estados Unidos como un programa
que permitía salvaguardar la seguridad nacional y la entrada de emigrantes a su
territorio, a través de contratos colectivos de trabajo firmados por trabajadores
agrícolas provenientes de México con empresarios norteamericanos,  se
expidieron cerca de 4.8 millones de contratos durante los años de 1942 y 1964, lo
que nos indica la magnitud de emigrantes que colaboraron de manera directa en la
expansión de la economía norteamericana que durante la posguerra era la más
dinámica e importante del mundo.6

En el 20 de marzo de 1952 se aprobó la Ley Pública 283, la cuál castigaba a todos
aquellos que transportarán, importarán y concentrarán a trabajadores
indocumentados, estableciendo por primera vez la categoría H-2 de ni inmigrante
autorizando la admisión temporal de trabajadores extranjeros no calificados a
pequeña escala sin aprobación especial por parte del Congreso.7

El 10 de mayo de 1954 se firmó de nuevo un acuerdo para la reclutamiento
general de trabajadores donde sería el Departamento de Trabajo el encargado de
determinar los salarios imperantes y el reclutamiento seguiría igual, además de
que el trabajador tendría derecho al seguro de desempleo, y ahora los
empleadores cubrirían los gastos de transportación en función de la productividad
del trabajador y los centros de reclutamiento se encontrarían en la ciudad de
Mexicali, Monterrey y Chihuahua.

A principios de la década de los cincuentas ninguna de las partes involucradas en
el programa bracero, en el periodo de 1948-1951 estaba satisfecha, los
empresarios estadounidenses insistían en ubicar los centros de reclutamiento de
las ciudades mexicanas fronterizas, y el sindicato nacional de trabajadores
agrícolas de Estados Unidos pedía la cancelación definitiva del programa por que
estaba afectando seriamente las condiciones laborales internas. También el
gobierno mexicano había demostrado cierta inconformidad debido a que era una
contratación unilateral libre, ya que también habían emigrado un gran número de

6 David Maciel. Al norte del Río Bravo (pasado inmediato) 1930-1981 de la colección la Clase Obrera en la
Historia de México. Ed. Siglo XXI, UNAM México 1981, p.87
7 IDEM, 2  p. 147
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obreros industrializados calificados provenientes de las ciudades fronterizas
cercanas

Referente a los objetivos que perseguía el Programa Bracero, éstos no eran los
mismos para ambos países debido a las diferencias tan marcadas en desarrollo
entre México y Estados Unidos, para éste último el garantizar la producción
agrícola en años subsecuentes garantizaba cierta estabilidad económica y en
segunda instancia fue el contrarrestar la pérdida de mano de obra originada por
las miles de bajas de la Segunda Guerra Mundial y la urgencia de contar con
trabajadores al ingreso de la misma y la Guerra de Corea, y que se prolongó por
dos décadas más debido al auge de la posguerra. Por medio de este doble
mecanismo económico y político, Estados Unidos aseguró a los trabajadores
mexicanos albergados trabajo temporal y prestaciones durante el tiempo de
estancia, por lo que el Programa Bracero resultó ser uno de las mejores
estrategias para lograr tales objetivos.

 Para México los objetivos a perseguir no eran tan ambiciosos, eran por una parte
disipar las relaciones tensas que se presentaron durante la expropiación petrolera
en el año de 1938 originada a través de las inconformidades de las empresas
norteamericanas que habían sido expropiadas del territorio nacional que durante la
época del porfiriato recibieron grandes facilidades políticas y económicas para su
establecimiento. El control completo por parte de las autoridades
estadounidenses, por medio del reclutamiento unilateral, la pérdida de poder de
negociación del gobierno mexicano se debió a que aquél consideró que la  salida
de trabajadores del territorio nacional funcionaba como una válvula de escape
para hacer frente a las tasas de desempleo por el contraído mercado de trabajo en
el país y las elevadas tasas de crecimiento demográfico, mediante el exilio de
miles de trabajadores provenientes de las zonas rurales, que debido a la política
intensiva de importación de alimentos no encontraban en la agricultura elementos
redituables para continuar con su práctica y la expansión cada vez mayor de la
mancha urbana, y por último a la generosa entrada de divisas por concepto de
salarios ganados para soslayar los efectos ocasionados por el fuerte
endeudamiento externo, que en esta época se comenzaba a incrementar de
manera considerable.

La generación de construcción  de las vías férreas del país más poderoso del
mundo aseguraba trabajo a miles de trabajadores mexicanos ya que el territorio de
los Estados Unidos era inmenso, trabajo asegurado por cerca de 22 años, y por
otra parte la transportación de materias primas y productos manufacturados a
través del canal de Panamá a un menor costo y menor tiempo, sin embargo las
condiciones de los trabajadores de la industria ferroviaria no eran las mismas,
éstos últimos gozaban de mayores prestaciones y de un trabajo menos riesgoso
que los de la industria ferroviaria, los cuáles no tenían ni seguro de empleo en
caso de sufrir accidente o muerte a pesar de ello los flujos comenzaron a
incrementarse.
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Los trabajadores que formaron parte de tan importante acuerdo migratorio,
gozaron de prestaciones importantes en el país vecino, sin embargo no contaban
con las mismas prestaciones de los trabajadores norteamericanos por llevar a
cabo el mismo trabajo, así como la estancia  laboral no les permitía crear bases
para el ahorro personal, ya que no tenían acceso a instituciones de ahorro y
mucho menos a la organización laboral entre mexicanos, tampoco contaban con
seguros de empleo y por la lejanía de las poblaciones en las que desempeñaban
su trabajo, muchos americanos optaban por no aceptar estos trabajos, relegados
principalmente a los mexicanos comportamiento motivado también por la elevada
especialización de la que se estaba presentando en la sociedad estadounidense,
así los trabajadores poco calificados recibían menor distinción de los que si lo eran
y su nivel de permanencia resultaba ser mucho menor, debido entre otras cosas a
que la escasa calificación y nivel educativo con la que contaban no enriquecía a la
sociedad estadounidense ni contribuía al incremento del nivel tecnológico, lo que
originó que el número de emigrantes de origen mexicano se redujera en un plazo
no mayor de 5 años, con la finalidad de evitar que se convirtieran en una carga
fiscal de grandes dimensiones.

Cabe señalar que en la historia de la legislación de los Estados Unidos referente a
la migración ha variado de acuerdo a intereses políticos y económicos
estratégicamente vinculados para lograr el beneficio nacional y evitar que el
problema de la migración ilegal no se convierta en un asunto fuera de control, es
por ello que al considerar a México el país más cercano y expulsor de mano de
obra. En 1951 al estallar la Guerra de Corea el gobierno de Estados Unidos el
servicio de los braceros, la posición del gobierno de México para la reanudación
de un acuerdo fue la exigencia que el gobierno estadounidense formará parte del
convenio, y es así como el Programa Bracero se vio apoyado por la promulgación
de la Ley Pública 78, aprobada por el Congreso  de los Estados Unidos en julio de
1951, la cuál permitía la entrada a braceros mexicanos, --que en su sección 501,
expresa que:

Sección 501: Con el propósito de apoyar la producción de artículos agrícolas de
comercio o de consumo y productos, tal como la Secretaría de Agricultura los
juzgue necesario, abasteciendo trabajadores agrícolas de la República de México
(mediante arreglos entre los Estados Unidos y la República de México), el
Secretario de Trabajo  está autorizado:

(1) Para reclutar tales trabajadores incluyendo
de este campo de trabajadores que haya residido en
los Estados Unidos durante los cinco años anteriores
o que esté temporalmente en los Estados Unidos bajo
una entrada legal;

(2) Para establecer y operar centros de
recepción en o cerca de lugares actuales de entrada
de tales trabajadores a Estados Unidos con el
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propósito de recibir  alojar trabajadores mientras se
estén haciendo sus arreglos para su empleo en el
país o la salida de los Estados Unidos;

(3) Para proveer transportación a estos
trabajadores desde los centros de reclutamiento fuera
de los Estados Unidos a los centros de recepción y
transportación desde esos centros de recepción a los
centros de reclutamiento después de la terminación
del empleo;

(4) Para proveer a dichos trabajadores con tal
inherencia, cuidados médicos de emergencia y gastos
de entierro (que no excedan los 150 dólares en
ambos casos) como pueda ser o se vuelva necesario
durante la transportación autorizada según el párrafo
(3)  y mientras los trabajadores estén en los centros
de recepción;

(5) Para asistir a trabajadores y empleadores
en la negociación de contratos para empleos
agrícolas (estando dichos trabajadores libres para
aceptar o declinar el empleo agrícola con cualquier
empleador elegible y escoger el tipo de empleo
agrícola que ellos deseen; asimismo, los empleadores
pueden ofrecer el empleo agrícola a cualquier
trabajador  de su elección que non esté bajo contrato
con otros empleadores;

(6) Para garantizar el cumplimiento por parte de
los empleadores de las previsiones de los contratos
relativos al pago de salarios o suministro de
transportación.8

Ante la aprobación era ahora el Departamento del Trabajo quien se encargaría de
la contratación, y de esta manera confería a su titular la responsabilidad de
certificar la necesidad de braceros para garantizar el cumplimientos de los
términos del contrato en cuanto a salarios  transportación se refiere.

Una vez aprobada la Ley Pública 78 se firmó un nuevo acuerdo bilateral de
braceros el 11 de agosto de 1951 en el cuál quedaron estipulados entre otros
asuntos las actividades agrícolas en las que los braceros podían emplearse, la
ubicación de los centros de reclutamiento en México, se ratificó la prioridad a los

8 Estatutos de los Estados Unidos en Large 82nd. Congreso Primera Sesión 1951, p. 119.
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trabajadores nacionales, los trabajadores mexicanos no podían ser utilizados
como rompe huelgas y no tenían derecho a la seguridad social, todo esto se
mantuvo vigente hasta finales de 1964.9

Para los patrones norteamericanos las situaciones de conveniencia tenían más
peso que lo estipulado en el acuerdo, ya que ejercían deportaciones de manera
selectiva en pro de sus intereses, dando como resultado que en muchas
ocasiones Estados Unidos abriera sus fronteras de manera indiscriminada a miles
de emigrantes y en ocasiones dejará de hacerlo influido también por razones
étnicas.

En realidad, una de las consecuencias que ocasionó la terminación del programa
de braceros fue el incremento de la corriente migratoria de manera abrupta, surgió
entonces el tráfico de trabajadores indocumentados con sus fenómenos
colaterales de violación de las leyes, falsificación de documentos, corrupción de
los agentes de la autoridad  y lo que es peor explotaciones, fraudes y toda serie de
actividades clandestinas de las que ha sido víctima el trabajador mexicano.

Cabe señalar que durante los 22 años de duración del programa de braceros, el
gobierno de México demostró un gran desconocimiento de la verdadera situación
que padecían los ciudadanos en Estados Unidos y solamente se limitó a protestar
por los actos discriminatorios que jamás dejaron de ocurrir. México consideró que
fue benéfico para el país ya que sirvió como válvula de escape a favor de la
estabilidad económica y política, además  representó una fuente de divisas
importante, ya que durante la vigencia efectiva de la Ley  Pública 78, más de mil
doscientos millones de dólares fueron remitidos a México.10

El Programa Bracero que comenzó siendo un acuerdo migratorio sentado por
ambos países, quedó doblegado a los intereses de los empresarios y productores
agrícolas norteamericanos, quienes se apoyaban en lo establecido en la Ley
Pública 78 dejando a un lado el principal objetivo que era el garantizar la
protección de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, en lo referente al
aparato burocrático en ambos países esté se relegó al incumplimiento de ciertas
normas estipuladas en el acuerdo principalmente las referentes a las garantías de
los trabajadores y de cumplimiento de sus contratos de trabajo, lo que provocó
que el gobierno mexicano no realizará esfuerzo alguno por lograr el cumplimento
de lo dispuesto. Por último cabe señalar que después de la terminación del
programa, muchos trabajadores mexicanos fueron admitidos en un acuerdo básico
temporal que rigió durante 1965-1967, con el fin de ayudar a los agricultores de
Arizona y California a ajustarse a la suspensión de mano de obra de braceros.

9 IDEM, Verea, p. 146
10 Dirección General de Estadística, Revista de Estadística, 19, 1977. p.21
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1.1.2 RESULTADOS DEL PROGRAMA BRACERO

La decisión bilateral que concluyó en el envió y recepción de miles de trabajadores
a través de canales oficiales, propició un sistema de reclutamiento y de
distribución de mano de obra, en una especie de trabajadores huéspedes, cuya
característica principal fue ser objeto de negociación por parte de dos países. En
primer lugar el Programa Bracero se convirtió en una programa de seguridad
nacional propuesto por el gobierno de Estados Unidos por efectos de la Segunda
Guerra Mundial, mientras que en la posguerra los términos se fijaban sobre los
contratos de trabajo entre los trabajadores mexicanos y los empresarios
norteamericanos agrícolas y las grandes empresas ferrocarrileras, el
departamento encargado en todo el envío de trabajadores y el encargado del
cumplimiento de las condiciones de trabajo, reporta que se expidieron 4.6 millones
de contratos entre 1942 y 1964, dentro del número de los que fueron contratados
no se sabe el número preciso ya que muchos fueron contratados fuera del
convenio.

Respecto a las consecuencias de Programa Bracero habrá que hacer referencia
sobre todo a los problemas de fondo, puesto que uno es el planteamiento del
acuerdo y otro lo que sucedió realmente. Los conflictos entre el gobierno mexicano
y los trabajadores migratorios tienen su raíz desde el momento en que los
intereses de ambos son de todo diferentes, inicialmente el Programa Bracero
planteaba un problema estructural, en la medida en que México negociaba a favor
de los trabajadores que iban a ir al exterior y Estados Unidos representaba a los
empleadores  que los contrataban, por lo que el equilibrio de fuerzas siempre
claramente definido hacia a un lado y esta analogía tuvo como resultado a
negociación obrero patronal.

El problema estructural se manifestó con un migración de esquiroles que a través
de su inmigración y de su trabajo en Estados Unidos actuaban de manera
diferente a las que se negociaban, es decir, que se propagaba el Programa
Bracero en otros términos  al que suponía el gobierno mexicano, los Estados
Unidos aplicaban siempre, por conveniencia propia ya que representaba a sus
patrones deportaciones selectivas: si convenía deportaba si no lo hacía. En
múltiples ocasiones los Estados Unidos dividieron sus fronteras para permitir la
entrada a trabajadores mexicanos muy por encima de los términos del Programa
Bracero, esto demuestra que logro controlar el flujo unilateralmente.

Por su parte, México en sus intentos de forzar la disciplina nunca tuvo éxito,
proponía a los Estados Unidos una política más dura en referencia a las
deportaciones de indocumentados en la negociación. México intento hacerlo por sí
mismo pero fracasó, aplicando una política de represión hacia los trabajadores
migratorios que intentaban salir del país sin documentos, por lo que al plantear
una solución policíaca se creaba una situación interna muy difícil.
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Otros problemas derivados de la aplicación del Programa Bracero, se producen de
gobierno a gobierno inicialmente, ambos tratan de estrechar sus relaciones,
Estados Unidos se acerca a México y éste olvida ciertas tensiones políticas.
Durante la primera etapa del Programa Bracero, efectivamente ambos hacían por
cumplir sus objetivos, pero para la época de posguerra la situación era diferente,
actualmente  pensar en un programa de estas dimensiones suena casi imposible.

Durante todo el periodo del vigencia del programa se hizo notar la imposibilidad
del gobierno mexicano fue incapaz de elaborar una política cuyos resultados no
fueran desastrosos para los trabajadores migratorios si hubiese dejado fuera el
principio de que la emigración serviría como una válvula de escape para los
problemas de desempleo y subempleo agrícola del país, y el abandono llevó al
programa a la entrega a los intereses de los granjeros norteamericanos y al
abandono de sus objetivos originales que era proteger los intereses de nuestros
trabajadores en Estados Unidos, para agudizar aún más esta situación el aparato
burocrático se caracterizaba por el incumplimiento de las garantías y de los
contratos de los trabajadores y el arma utilizada por los Estados Unidos fue alentar
la entrada de trabajadores indocumentados.

 La magnitud de los efectos positivos en la economía estadounidense derivados
de la reclutación de trabajadores mexicanos es incuantificable, el valor agregado
incorporado a los productos que emanaban del trabajo de los braceros así como la
participación que tomaron en la construcción de las vías férreas de toda la nación,
es un tema que dista mucho de ser valorado.

En términos generales, el Programa Bracero fue incitado en el fondo por las
deficiencias y contradicciones de una dinámica del empleo, en la conformación
propia de los distintos mercados, principalmente del estadounidense y factores
estructurales como los movimientos en el flujo de la movilidad de mano de obra
internacional de un país a otro, situación fuertemente agudizada por factores
sociales propios de las conformaciones de inmigrantes mexicanos en Estados
Unidos quienes han ganado participación social y política importante, aunque aún
sufren de discriminación su movilidad laboral dentro de los estratos más bajos de
calificación ha permitido a la economía estadounidense contrarrestar el costo de
emplear a trabajadores nativos por mexicanos y mantener masa de empleo
abundante disponible.

La violación a las estipulaciones de los contratos de los trabajadores mexicanos
por parte de los empresarios agrícolas fueron impulsadas por que contrataban
braceros sin tomar en cuenta  los centros de reclutamiento manejados por el
gobierno de México; existía colaboración por parte de los granjeros y los
productores agrícolas, en las aprehensiones en términos de número y experiencia
del trabajador y las indiferencias claras del gobierno estadounidense ante tales
violaciones. Al término del programa en la década de los sesenta los dependientes
de la mano de obra mexicana encontraron una manera más fácil de contratar a
trabajadores, que ajustarse a todos los trámites burocráticos y costosos que exigía
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el programa de braceros por lo que dejaron de presionar para que continuará el
convenio. Muchos de los trabajadores pidieron el ajuste, con los empresarios
agrícolas fueron los únicos beneficiados de la aplicación del programa.

Al paso de los años quedo claro que la movilidad contractual no disminuía el flujo
de los inmigrantes mexicanos, situación que situación que a la larga fue acusando
inquietud y desazón tanto en las autoridades como entre la población en general,
debido a la inseguridad del control fronterizo y a las deportaciones constantes ya
las violaciones de los derechos de los inmigrantes. El proceso laboral estableció
así, basándose en mecanismos y costumbres que se habían estructurado
importantes cimientos sociales que proporcionaron a los inmigrantes venideros,
una mayos movilidad dentro del país para poder colocarse en un trabajo y
contribuir con la experiencia laboral, y mayor seguridad para aquellos que se
establecían de manera temporal, fortaleciendo así los lazos familiares y facilitando
el establecimiento de la familia de origen en los Estados Unidos.

1.2. TEORÍA DE LOS MERCADOS SEGMENTADOS.

El problema de la migración resulta ser tan complejo que indudablemente
contemplarlo desde una sola teoría implicaría limitaciones de carácter descriptivo,
en los últimos se ha desarrollado una nueva teoría económica de la migración
laboral que cuestiona muchos de los presupuestos y conclusiones acerca de la
teoría neoclásica, la Teoría de los Mercados Segmentados, la cuál plantea que la
migración internacional es el producto de una permanente demanda laboral
inherente a la estructura económica de las naciones desarrolladas.

Desarrollada por Michael Piore, la Teoría de los Mercados Segmentados la
inmigración no es el resultado de fuerzas que impulsan, desde dentro hacia fuera
en los países de origen (bajo salario o elevado desempleo), sino que obedece a
factores de atracción ejercidos por los países receptores (una necesidad crónica e
inevitable de mano de obra barata). La Teoría de los Mercados Segmentados
ofrece elementos para poder comprender el mecanismo actual de los flujos
migratorios en la frontera norte del país, de manera que explica la disparidad entre
el desarrollo social y económico y por lo tanto educativo de la población nacional y
a su vez en los patrones de migración.11

La perspectiva de análisis económica de la migración explica los factores que
inciden en la oferta y demanda de mano de obra y en la formación de mercados
secundarios, pero la orientación geográfica del flujo y el control de determinados
nichos laborales se explica por factores sociales como las redes que vinculan la
oferta con la demanda.

11 García, Alberto, Un análisis estadístico entre la inflación general. Economía Mexicana. Nueva Época Vol.
XIII Núm. 2 Segundo Semestre del 2004.
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1.2.1 INFLACIÓN ESTRUCTURAL

La demanda incorporada de fuerza de trabajo barata y flexible obedece a cuatro
rangos fundamentales de las sociedades industriales y sus economías. El primero
es una inflación estructural, los salarios no sólo reflejan las condiciones de oferta y
demanda, sino que confieren estatus y prestigio, es decir las características
sociales inherentes a los trabajos y sus respectivos salarios. De manera general
se cree que los salarios deberían reflejar un status social, y se tienen nociones
relativamente rígidas acerca de la correlación entre salario y estatus ocupacional,
además de contar con condiciones de trabajo precarias pueden ser movilizados
sin mayores dificultades donde la acumulación lo requiera.

1.2.2  DUALIDAD PROPIA DEL TRABAJO Y CAPITAL

El segundo rango establece que la demanda de fuerza de trabajo inmigrante
también surge de la dualidad propia del trabajo y capital, la inversión de capital es
un factor fijo de la producción que puede ser frenado, como consecuencia de una
baja en la demanda, pero no puede ser eliminado, por el contrario la fuerza de
trabajo es un factor variable que puede ser dejado de lado cuando la demanda
cae; en este caso son los trabajadores quienes se ven obligados a soportar los
costos de su desempleo. Por tanto siempre que sea posible los empleadores
cuidarán la porción permanente y estable de la producción y la reservan para el
empleo de capital invertido. Mientras que la porción variable  de la demanda se
satisface añadiendo nueva fuerza de trabajo.12

Así, los métodos intensivos en capital se utilizan para satisfacer la demanda
básica, y los métodos que requieren mucha mano de obra se reservan para el
componente temporal y fluctuante, de esta manera éste dualismo establece
distinciones entre los trabajadores y da pie a una segmentación de la fuerza de
trabajo. Esta relación sin duda alguna, genera a la vez las diferencias salariales
obligadas y una participación creciente de población proveniente de países
subdesarrollados en este tipo de trabajos.

Los trabajadores inmigrantes en el sector primario, intensivo en capital consiguen
trabajos estables y calificados, además cuentan con los mejores equipos y
herramientas, los empleadores se encuentran obligados a invertir en estos
trabajadores proporcionándoles entrenamiento especializado, y sus funciones
requieren conocimientos considerables, los trabajadores tienden a ser
sindicalizados, sus contratos exigen que los empleadores asuman una
participación considerable en los costos de su posible incapacidad o cesantía, y
debido al nivel de prestaciones, los costos de retiro son muy altos.

En el sector secundario se requiere de mucha mano de obra, sobre todo barata los
trabajadores tienen trabajos inestables, no calificados, los cuales pueden ser

12 Centeno, René, Migración  hacia la frontera norte de México. COLEF, Tijuana, p.9
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despedidos en cualquier momento, con costos muy bajos o sin costo por parte del
empleador, más aún en el caso de trabajadores indocumentados. El empleador
por lo general pierde dinero al retener trabajadores durante periodos de baja
producción, y el primer paso que dan durante los ciclos bajos es efectuando
recortes de nóminas, y como consecuencia de esto los empleadores obligan a los
trabajadores de este sector a asumir los costos de su desempleo, y permanecen
como un factor variable de la producción y por tanto son prescindibles.13

El trabajador indocumentado no desplaza a los trabajadores norteamericanos, ya
que ocupan los puestos peor pagados los cuáles requieren menor calificación
personal y son los trabajos más sucios y pesados, en cambio los trabajadores
norteamericanos desempleados prefieren cobrar en las nóminas de desempleo
que ocupar los empleos anteriores; de lo cual se concluye que los trabajadores
indocumentados permiten la existencia de un buen número de muchas industrias,
que de otra manera sucumbirían ante el aumento de salarios.14

Así la dualidad entre el capital y el trabajo se extiende de la fuerza de trabajo y
toma la fuerza de una mercado laboral segmentado, los salarios bajos, las
condiciones inestables y la falta de posibilidades de movilidad razonables en el
sector secundario impiden o dificultad la tracción y contratación de trabajadores
nativos, éstos más bien son atraídos por el sector primario intensivo de capital en
el que los salarios son más altos, hay estabilidad laboral y existe la posibilidad de
mejoras ocupacionales. Los empleadores vuelven, sus miradas hacia los
inmigrantes mexicanos para satisfacer así el déficit de trabajadores dentro del
sector secundario.

1.2.3. CONJUNCIÓN DE MÚLTIPLES FACTORES ECONÓMICOS,
DEMOGRÁFICOS, EDUCATIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y TRADICIÓN

El tercero es la conjunción de múltiples factores: económicos, demográficos,
educativos, sociales, culturales y la tradición los que van a producir como
resultado que se de dé esta fenómeno migratorio. No podemos quedarnos en el
fenómeno del desempleo en México, como causa única que explica la emigración.
Es cierto que no todo el desempleo está relacionado con dejar el país e irse
trabajar a los Estados Unidos y la emigración internacional no es un fenómeno que
en forma masiva se dé en todo México ni en todos los estratos sociales, por ello la
solución no deriva con la simple creación de empleos, el problema es muy
complejo que requiere de otros factores que permitan descifrar los movimientos
migratorios.15

Los enclaves étnicos de los inmigrantes, en el sector secundario tienen trabajos de
bajos estatus caracterizados por salarios bajos, inestabilidad crónica y condiciones

13 Tello Macías, Carlos, Crisis financiera y mecanismos de contención. FCE, México, 1995,  p.9
14 Gastelum Gaxiola, María de Lourdes. Migración de Trabajadores Mexicanos A Estados Unidos. UNAM,
México, 1991,p. 114
15 Orozco, José Luis, El Negocio de los Ilegales: ganancias para quién. ITESO, México, 1992, p. 417
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de trabajo inestables, trabajos generalmente rechazados por los nativos. Sin
embargo, éste enclave proporciona a los inmigrantes ingresos económicos
significativos relacionados con la educación, con la experiencia y con la
posibilidades reales ascenso socioeconómico, con lo que se reproducen en cierta
medida, algunos rasgos del sector primario. Los enclaves étnicos de población
proveniente de México en los Estados Unidos se han formado debido a
concentraciones poblacionales y geográficas.

La oferta de trabajadores no es completamente independiente en los cambios en
la oferta de trabajadores, en los países desarrollados como Estados Unidos no es
la excepción,  en la larga historia migratoria de México hacia éste país, los
mecanismos sociales institucionales como son los contratos sindicales, las
prestaciones sociales, las regulaciones burocráticas y sobre todo las categorías
laborales se aseguran de que los contratos correspondan a las jerarquías de
prestigio y estatus que la gente perciba y espera, mecanismo articulados de tal
manera que han permitido que los trabajadores nacionales sigan ocupando
puestos considerados los más bajos en su jerarquía.

Para poder comprender mejor el por qué la población mexicana empleada en los
Estados Unidos, difícilmente lograr ascender peldaños importantes en la escala
ocupacional, si los empleadores buscan atraer trabajadores para oficios no
calificados, en el nivel más bajo de una jerarquía ocupacional simplemente no
pueden subir los salarios. Subir los salarios en la base de la escala social podría
alterar las relaciones social y culturalmente definidas entre estatus y
remuneración. Si se aumentan los salarios de la base, se ejercerá una presión
muy fuerte para obtener aumentos proporcionales en los otros niveles. Así, el
costo que tendría para los empleadores un aumento de salarios destinado a atraer
trabajadores del nivel bajo sería superior al costo representado por este aumento.

Se parte del supuesto de que los salarios deben ser incrementados
proporcionalmente  en toda la jerarquía con el fin de respetar las expectativas
sociales, éste problema ha sido definido como inflación estructural. De este modo,
atraer trabajadores nativos durante las épocas de escasez de trabajo es costoso y
perjudicial, lo que genera en los empleadores un incentivo muy fuerte para buscar
soluciones fáciles y baratas, como son la importación de trabajadores inmigrantes
dispuestos a aceptar los salarios bajos. En la sociedad estadounidense, la
demanda de fuerza de trabajo barata y flexible aumenta también debido a las
restricciones y prejuicios sociales arraigados en la escala ocupacional. Ya que la
gente trabaja para obtener estatus social y en el caso de los trabajadores
mexicanos surgen problemas debido a que al ocupar una escala ocupacional muy
baja no existen estatus que defender y las posibilidades de ascenso sociales se
encuentran cerradas.16

16 Bustamante, Jorge y Cornelius, Wayne, Flujos Migratorios mexicanos hacia Estados Unidos. Fondo de
Cultura Económica, México, 1989, p. 17
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Los empleadores teóricamente necesitarán así de trabajadores que consideren
estos trabajos como medios para obtener dinero, que miren al trabajo sólo como
un medio de ingreso, sin implicación de estatus y prestigio, los inmigrantes
mexicanos en primera instancia cumplir a su llegada una necesidad básica a
través de un trabajo, las carentes expectativas laborales implican que el objetivo
específico sea mejorar su condición en el mediano plazo a través de la adquisición
de una casa, pagar escuela, comprar tierra o adquisición de bienes de consumo, y
por otra parte las diferencias que se presentan en los estándares de calidad de
vida entre las naciones desarrolladas y las sociedades de desarrollo implica que el
salario bajo percibido así en el exterior, sea alto en comparación con el de la zona
de origen.

La expansión de la población económica como ejército industrial de reserva se
encuentra constituido por todos aquellos trabajadores que se desplazan sin
oponer resistencia a las actividades capitalistas que se expanden que presionan
los salarios a la baja17 y que oprimen aún más ya la de por sí deplorable condición
de los inmigrantes no sólo provenientes de México sino también de distintas
regiones de Asia y América Latina en los Estados Unidos, éste ejército se
encuentra en condiciones vulnerables respecto a sus ya limitados derechos
internacionales, agudizados también por su situación migratoria clandestina. La
oferta de trabajo tiende a ir hacia arriba en los sectores productivos carentes de
especialización alguna, ya que la población emigrantes si no constituye la más
pobre del país, si está formada por población con escasas proyecciones
profesionales.

La fuerza y constancia de la demanda de obreros mexicanos en la economía
industrial estadounidense es una de las características más impresionantes del
fenómeno de la migración contemporánea. Aún la aguda recesión de principios de
la década de los ochenta- la más severa contracción de la economía
estadounidense desde la Gran Depresión- fracasó en su intento por reducir la
demanda y el agudo crecimiento de las opciones de empleo en los Estados
Unidos en la segunda mitad de la década de los ochenta ha sido el factor principal
en el aumento de la ola de migración proveniente de México- mucho más que los
efectos de la persistente crisis económica mexicana.

Por el lado de la demanda, algunos cambios en la sociedad y la economía
estadounidenses han ido aumentando el atractivo o necesidad de inmigrantes
mexicanos como fuente laboral. La reestructuración económica ha creado millones
de trabajo de ensamblaje no calificados  que pueden ser realizados fácilmente
por trabajadores inmigrantes. La rápida expansión de las industrias de servicio,
que van desde el mantenimiento de edificios y trabajos en restaurantes de comida
rápida, han generado millones de empleos adicionales, de sueldos bajos y trabajo
manual, poco atractivos para los trabajadores nacidos en los Estados Unidos,
además, la disminución del interés por el trabajo proletario entre la gente joven de

17 Curiel, A, Pobreza y subempleo en América Latina. Revista de la CEPAL, Núm. 24, Diciembre, 1984, p. 39
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Estados Unidos ha causado la falta de industria como la construcción y el trabajo
ornamental.18

Dentro de los impactos más importantes en la economía a nivel local, es que la
concentración significativa de personas de un mismo grupo étnico crea una
demanda de productos culturales especializados y servicios que sólo pueden ser
satisfechos por empresarios inmigrantes calificados, además sus acceso
privilegiado a un grupo cada vez más de inmigrantes de bajos ingresos los coloca
en una posición ventajosa frente a las otras empresas de la competencia que
están fuera del enclave. Los inmigrantes que trabajan dentro del enclave aceptan
salarios bajos y una disciplina estricta ante la posibilidad de un progreso e
independencia posterior, el contrato implícito entre trabajadores y empleadores
surge de una norma de solidaridad étnica, (una forma de capital y cultural) que
impregna y sostiene el enclave.

Los problemas de motivación y de inflación estructural inherentes a las jerarquías
ocupacionales modernas, junto con el dualismo intrínseco de las economías de
mercado, crean una demanda permanente de trabajadores dispuestos a laborar
en condiciones poco favorables, con salarios bajos, gran inestabilidad y pocas
esperanzas de progreso, en años pasados esta demanda fue servida parcialmente
por tres grupos de personas con un nivel social y características acordes con este
tipo de trabajos: las mujeres, los adolescentes y los inmigrantes sub-urbanos,
población proveniente principalmente de la minoría mexicana, que posterior a la
implementación del Programa Bracero y debido a las crisis recurrentes de los
últimos veinte años ha impulsado la participación de la mujer en el sostenimiento
del hogar y a un incremento en la incidencia a emigrar.

Del mismo modo, los adolescentes se han movido históricamente hacia adentro y
hacia fuera del mercado de trabajo, generalmente para ganar un dinero extra, para
adquirir experiencia y para ensayar distintas funciones ocupacionales, no
consideran problemáticos los trabajos temporales por que aspiran a tener un
mejores ocupaciones en el futuro, después de haber adquirido experiencia, haber
terminado sus estudios o haberse establecido, además de que la condición de los
jóvenes deriva a la de sus padres y de las orientaciones familiares, no de sus
trabajos y el dinero es sólo un medio para conseguir algo extra.

1.2.4. POBLACIÓN RURAL

El cuarto punto es el referente a la población rural, esta a través de los años se ha
diversificado en distintos sectores ocupacionales en los Estados Unidos, las zonas
rurales de las naciones desarrolladas suministraron durante mucho tiempo de
modo permanente trabajadores de bajo rango a las ciudades industriales, al
desplazarse de un lugar económica y culturalmente atrasado hacia el dinamismo
de la ciudad creaba la sensibilidad de una movilidad ascendente y de un progreso

18 IDEM 12, p . 18
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personal además de las modestas circunstancias a las que se encontrarán
después del movimiento. Los trabajadores inmigrantes incluso al colocarse en
trabajos de más ínfimo orden, les permitía acceder a vivienda y a bienes de
consumo que significaban un paso ascendente, es por ello que mientras existieron
grandes reservas de población rural, las naciones industriales podían mirar hacia
adentro para satisfacer la creciente demanda de trabajo no calificado y mal
remunerado.

Los trabajos que ocupan los indocumentados mexicanos generalmente son los
peor pagados, pues para que el capital pueda ser generados los trabajadores
deben producir más valor que aquel que sería igual al dinero pagado por su fuerza
de trabajo, la reproducción de la fuerza de trabajo del trabajador migratorio es a
costa de la economía de México, siendo ésta una razón de carácter estructural
que opera a favor de mantener una diferencia salarial entre los trabajadores de
ambos lados de la frontera. En la población indocumentada mexicana por su
carácter temporal los salarios que reciben los indocumentados en los Estados
Unidos no tienen que alcanzar los salarios mínimos, por que el costo de
reproducción de ésta mano de obra no se encuentra determinada por los niveles
de vida de la población estadounidense, sino por los costos de vida de la región de
origen del trabajador mexicano. Cabe señalar que la economía estadounidense se
beneficia del ahorro derivado del costo de reproducción, ya que goza de las
ganancias adicionales del capital, que derivan del ahorro del valor no pagado,
correspondiente al valor del trabajo del trabajador migratorio mexicano.19

El que un pequeño segmento de empresas se beneficien de la mano de obra a la
que retribuyen un salario significativamente menor que el que es pagado a la
mano de obra de origen americano, implica importantes beneficios económicos
que se internan en la economía estadounidense en su conjunto a través de la
acción de mercado, por su bajo costo la mano de obra permite incrementar las
ganancias que al reinvertirse generan más empleos y más actividad económica, el
beneficio se refleja a nivel interno en la economía estadounidense, además de que
una proporción importante del salario de los trabajadores indocumentados se
destina a pago de impuestos, esto es que la mano de obra mexicana no sólo es
utilizada por el plusvalor que genera, sino que al realizar pago de impuestos y no
poder hacer uso de programas de asistencia social se presenta una doble
marginación.

La situación laboral del trabajador mexicano deriva de su condición de
irregularidad migratoria ilegal y su carácter temporal de estancia, lo que significa el
ahorro adicional para la economía de Estados Unidos, este ahorro es igual  a la
diferencia entre el costo de reproducción de la mano de pobra originaria de México
y el de los Estados Unidos. En términos más sencillos, la disposición del
trabajador indocumentado que en la mayoría de los casos tiene a su familia de

19 Gastelum Gaxiola, Maria de Lourdes, Migración de trabajadores mexicanos indocumentados a Estados
Unidos. UNAM, México, 1991, p. 108-109
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origen radicando en México, en su lugar de origen y al que retorna periódicamente
y que puede trabajar por salarios inferiores al mínimo es por el costo de su
desplazamiento.

De acuerdo a Michel Piore, la migración en gran medida es consecuencia de un
proceso desproporcional del crecimiento y desarrollo de los países y que en cada
uno a nivel interno se refleja en zonas o regiones en particular de las zonas rurales
a las zonas urbanas y de las poblaciones pequeñas a las más grandes, fenómeno
que con el crecimiento de la tasa de natalidad paulatinamente, va creciendo la
población económicamente activa dando como resultado un ejército de
desocupados o que en el mejor de los casos se les considera sub ocupados o
semi empleados, ubicadas en las actividades de la economía subterránea,
conceptos que sólo sirven para crear una falacia a la que a la vez genera un velo
que oculta la realidad, y así la migración se convierte en una válvula de escape
para emigrar de la pobreza y la desigualdad y de incertidumbre en la economía.

La mano de obra extranjera suele ser más explotable dado su carácter de
extranjero, y al generar una polarización étnica entre nacionales y extranjeros o
entre los propios extranjeros se logra el control de toda la clase obrera
estadounidense. De esta manera la división étnica refuerza la división funcional
entre los propios extranjeros, ya que la competencia entre nacionales y extranjeros
por un empleo permite al capital reducir los salarios de ambos, ya que el
trabajador extranjero por su condición de extraño que da subordinado como un
trabajador marginal de segunda opción, su salario por lo mismo es bajo y así, el
enfrentamiento refuerza el mecanismo básico de control salarial y lucha obrera. 20

Los impactos que se generan en las regiones de origen más allá de las remesas,
es aprovechar los beneficios de la migración de regreso en forma de incremento
de capital humano, sin embargo esto sólo ocurrirá cuando se satisfagan tres
condiciones: que los migrantes vuelvan a su país con nuevas especializaciones
laborales, más productivas que las que hallan adquirido en el país de origen; que
las calificaciones adquiridas en el extranjero se correspondan con las del país de
origen y que tras el regreso los retornados tengan la oportunidad de emplear sus
especializaciones.

Sin embargo muchas veces quedan incumplidas las promesas de retorno, los
trabajadores mejor calificados encuentran en general mejores oportunidades para
adquirir mejores especializaciones y conocimientos adicionales de los menos
calificados. Cuentan con mayor aceptación social en el país receptor y superan
con más facilidad las dificultades de la integración social y cultural en un país
ajeno. De esta manera es más probable que tengan más éxito y sean más
productivos en el país que los recibe y que tengan menos probabilidades de
regresar. En la migración mexicana no se ha mostrado mejora alguna en las
habilidades profesionales de la mayoría de los migrantes que trabajan en los

20 Canales, Alejandro. La migración laboral hispana a los EU de América : una perspectiva bilateral desde
México. México, Ed. INRED, 1994, Vól. 1, p. 123
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Estados Unidos, de lo contrario se encontró que una pequeña proporción que los
trabajadores ocupaban empleos que requirieran mayores especializaciones de las
que poseían antes de partir, también se ha observado que los trabajadores
calificados aceptaban posiciones de nivel más bajo que implicaban una movilidad
ocupacional descendente y una degradación de sus habilidades profesionales.

De acuerdo a las facilidades atractivas que se le presentan al migrante en los
EE.UU. en la mayoría de las veces éste decide determinar una estancia definitiva
en aquel país, y aunque la migración urbana se ha incrementado, la rural
proveniente de las zonas más pobres del país, debido a que se erosionan las
posibilidades de arraigo del migrante. Y en el aspecto social, los rasgos de la
estructura productiva se expresan en una débil presencia local de empresarios y
de un amplio contingente en descomposición que mantiene con la cada vez más
extensa y diversificada capa de migrantes.

La tendencia actual de la economía norteamericana de creación de empleos de
bajo nivel y bajos salarios, junto con el lento crecimiento de las oportunidades de
empleo en niveles superiores, no se origina ni se debe a la migración
internacional, sino que tiene sus raíces en la crisis de la competitividad y de
productividad que afecta a los Estados Unidos, situación que los torna más
vulnerables a diversos fenómenos sociales y económicos. Dentro de este
contexto, en la economía estadounidense es muy clara la tendencia hacia la
atracción de fuerza de trabajo extranjera calificada para el desarrollo sostenido de
las industrias en auge, y la de migrantes ilegales, no sólo mexicanos, para la
neutralización de la industria de rezago, quienes por las condiciones en que
realizan su trabajo o la precariedad de los salarios ocupan empleos rechazados
por los obreros nacionales.

Bajo el diseño de la liberalización comercial, el desplazamiento de mano de obra
de manera indiscriminada obliga a los trabajadores mexicanos, la mayoría con
escasa o nula preparación, derivada de una baja inversión en capital humano, a
colocarse en empleos muy mal remunerados y de pésima reputación que
difícilmente ocuparían trabajadores nativos, especialmente en la economía de
servicios, donde la capacitación laboral no existe y donde no existe posibilidad de
algún ascenso benéfico, generando con esto una relación de interdependencia
entre empleadores y trabajadores, con ello se refuerza el postulado de los
inmigrantes que se colocan en los estatus más bajos en la escala ocupacional
provienen de zonas donde la ruptura con los mercados regionales y nulas
oportunidades impulsan la salida de miles de trabajadores cada año.

Es importante señalar que la comunidad migrante, avanza hacia esquemas
organizativos caracterizados por disponer de una organización formal
relativamente permanente, de fortalecer a partir de ella, los lazos de identidad
cultural, pertenencia y solidaridad con sus lugares de origen, abrir perspectivas de
interlocución ante diferentes instancias públicas y privadas, y en el caso de la
migración mexicana contar con un potencial financiero a través de fondos
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colectivos, que superan las limitaciones y rigideces propias de las remesas
familiares destinados a proyectos de desarrollo local y regional.

La promoción de proyectos que trasciendan el horizonte de los proyectos
individuales a través de las formas asociativas de producción, el impulso a la
generación de redes empresariales a la construcción de eslabonamientos
productivos, que contrarresten las limitaciones coyunturales de la pequeña
empresa, especialmente en las zonas de alta marginación, a contracorriente de la
dialéctica del crecimiento exportador impuesto en el país, desarticuladora y
devastadora para el aparato productivo nacional, y ésta vía permitiría el acceso a
los recursos para la población migrante.

En los países de mediana industrialización y carentes de un Estado de Bienestar,
se presentan características propias como un aumento en la concentración
económica lo que da origen a una elevación en la importancia demográfica y
económica de la frontera y las ciudades portuarias, debido a sus asentamientos
articulados al comercio y finanzas mundiales. Esto sin duda alguna de acuerdo a
Piore, da lugar a un incremento generalizado en la movilidad laboral de la mano de
obra a medida que las oportunidades de empleo responde a la reestructuración
mundial. Los patrones de migración se ven afectados de manera muy diferente
dependiendo de las medidas que se tomen para hacer frente a la reestructuración
del comercio mundial, en la frontera mexicana los tipos de trabajos disponibles y la
calidad de vida urbana se vuelven factores críticos.

Pero en un contexto de escasez de capital, las personas pueden percibir en la
migración una oportunidad para ahorrar e invertir en sus negocios si es que
contarán con alguno, el desempleo también favorece la emigración, pero la
cuestión radica en sí los desempleados están en condiciones de emprender una
migración exitosa, en México esto significa una cantidad de ahorros y conexiones
de redes transnacionales que les permitan cruzar la frontera, llegar a sus puntos
de destino y conseguir empleo. 21

Uno de los factores que presionaban salarios en el fondo del mercado de trabajo
durante las dos décadas pasadas ha sido la substitución progresiva del trabajo del
inmigrante para los nacionales americanos, particularmente los mexicanos. Esto
ocurrió, porque los nacionales americanos no desearon trabajos bajos de salario.
Pero también ha sucedido porque la disponibilidad de trabajadores inmigrantes ha
combinado con la deterioración de estándares de trabajo, hacerla innecesaria y de
esta manera los patrones mejoren ofertas del trabajo para atraer el trabajo.

De esta manera, la Teoría de los Mercados Laborales Segmentados, no afirma del
todo que los actores tomen decisiones racionales a través de intereses personales
como los postulan los modelos microeconómicos. La cualidades negativas a los
trabajos inferior nivel salarial en los países industrializados; la carente o nula

21 Escobar Latapí, Agustín. La dinámica de la Migración Mexicana. Ed. CIESIAS, México, 1999. p. 45
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capacitación laboral adecuada o en el rango más bajo; las redes sociales
transmigrantes; y otros factores presentados en esta teoría permiten contribuir a la
explicación de los movimientos migratorios que se presentan en México.
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2. CAPÍTULO 2 PATRONES DE COMPORTAMIENTO Y
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE

El período de estudio de la presente tesis que comprende a partir de 1980 al 2000,
se encuentra lleno de múltiples factores y de sucesos importantes que sin duda
marcaron el camino para establecer las nuevas modalidades comerciales en el
ámbito global y de integración regional, de las cuales México no podía mantenerse
al margen al encontrarse en una situación de país periférico y teniendo como
vecino inmediato a los Estados Unidos, además de que la propia realidad actual
de la frontera norte del país es una zona de interacción con un gran potencial de
desarrollo económico definido.

En este capítulo se analizará el volumen del flujo migratorio, el perfil de los
emigrantes, de dónde son originarios, cuáles son sus lugares de frontera por
donde emigran, así mismo se analiza que la migración tiene carácter temporal, las
características socioeconómicas de estos trabajadores entre ellas el sexo, la edad,
el estado civil, el nivel educativo, las condiciones de mercado a cuál llegan, los
abusos que se cometen en su contra, cuál es su ocupación en los Estados Unidos,
cuánto tiempo ocupan en conseguir trabajo, cuánto dinero envían a México, cuál
es su contribución económica en los Estados Unidos y el monto y uso de remesas
provenientes de la los emigrantes.

Ya que la migración se ha convertido en un tema importante en las negociaciones
económicas y en los intereses de ambos países, también se pretende destacar la
importancia de considerar a los inmigrantes indocumentados  como trabajadores
que tienen una participación activa en la economía americana como en la
mexicana y en segundo de romper los estereotipos que se han formado en torno a
ellos ya que se ha generado una imagen negativa que podía afectar su posible
inclusión en el TLC, tales como los asociados con el abuso de narcóticos y
delincuencia de loa migrantes provenientes de las ciudades y por otra parte al
pretender mejorar las condiciones de vida de la población rural, se intenta con ello,
que el campo no se abandone y se desaliente la migración de este sector a las
grandes capitales y quiten de posibilidad su posible traslado a la frontera norte.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha configurado una
serie de reglamentos y disposiciones en un marco de bilateralismo falso gestado a
partir de 1994, como resultado de una institucionalización en la relación entre
México y Estados Unidos, principalmente en el ámbito comercial y de integración
económica de ambos mercados y financiera, iniciado con la inclusión de México
en la OMC (Organización Mundial de Comercio). La realidad persistente es que la
población mexicana en los Estados Unidos ha crecido notablemente, no podemos
eludir que hoy los mexicanos constituyen el grupo más importante de migrantes
legales e indocumentados en Estados Unidos, y en este capítulo se definirán los
aspectos más importantes de su estancia y de su participación económica a nivel
local y en los Estados Unidos.
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2.1. ANTECEDENTES

La migración mexicana hacia los Estados Unidos ha persistido desde más o
menos cien años. Durante este periodo ha habido oleadas importantes de
migración, dos de las más importantes serán citadas en el presente trabajo, la
primera ocurrió en el contexto del reclutamiento de trabajadores agrícolas de
manera masiva a través del Programa Bracero de 1942 a 1960, y constó de
cientos de miles de trabajadores mexicanos que fueron empleados bajo 4 600 000
contratos en los Estados Unidos y un número adicional ingresaron sin contratos,
sin embargo una parte importante de trabajadores importantes fueron expulsados
durante la Operación Espaldas Mojadas en el año de 1954. La segunda oleada
ocurrió posterior a que expiró el Programa Bracero, y fue constituida por cientos
de trabajadores, la mayoría de ellos ilegales y de carácter temporal, cuando la
población de mexicanos nacida en los Estados Unidos era de casi un millón,
estimulada por los sentamientos de mexicanos que radicaban en la Unión
Americana.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio más fortalecido
tanto con relación a su situación económica previa como a su poder hegemónico
en lo económico y militar frente a otras naciones, su importante dinamismo y el
tipo de proceso que desarrolló y difundió por todo el mundo en este nuevo período
de auge de la acumulación de capital se fundaba en una mayor división del
trabajo, cada vez más mecanizada y con una necesidad de expansión de capital, y
de la demanda creciente de mano obra extranjera , sea ésta con más o menos
capacidades para educarse o con educación previa., en nuestro país a través de
la inserción de la industria maquiladora en los años setenta, principalmente en a
frontera norte, generó un incrementó en la actividad industrial en la frontera norte.

Durante los años ochenta se generó el fin de la Guerra Fría entre los Estados
Unidos y la URSS, una carrera armamentista que dejó como resultado la
aplicación de medidas económicas de choque cuando a escala mundial se
presentaba un ambiente ambiguo entre el entusiasmo de un nuevo orden
económico y el temor de una conflagración nuclear de las dos potencias, ante las
vísperas de un nuevo orden mundial, las prioridades para encaminar el
crecimiento económico de los países en desarrollo se enfocaban en la innovación
tecnológica y política comercial. Es así como los debates del mundo en la
posguerra fría se produce en torno a cuáles son las prioridades sobre las que
habrán de encaminarse los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional.

Los rasgos más sobresalientes del gobierno mexicano en los años ochenta fueron
la redefinición del papel del Estado y la transformación de una economía
sumamente regulada y protegida a una economía abierta y orientada hacia el
mercado, esto generó una crisis de deuda que estalló en 1982 la cuál marcó un
decisivo punto de inflexión para la economía mexicana, no sólo por qué décadas
de crecimiento fueron interrumpidas brutalmente y por qué la inflación no había
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alcanzado rangos registrados similares en la década anterior sino por qué generó
un cambio drástico en el enfoque de desarrollo económico por parte del gobierno y
por lo tanto los cambios y descontentos sociales en el país se agudizaron, con ello
la poca credibilidad por parte de la población en las mejorías que se podrían
alcanzar en un país que comenzaba a sumergirse en la globalización.

Las características principales de la crisis fueron: déficits fiscales persistente,
tasas de inflación galopantes, sector exportador fuertemente dependiente del
petróleo, transferencias de recursos al exterior para el pago de la deuda,
ineficiente industria de baja productividad y un sector privado hostil al gobierno e
inseguridad al manejar la economía, ésta configuración económica impulsó
restricciones fiscales y externas y el costo del servicio de la deuda pública externa
que representó una gran proporción del gasto público agravó de forma
considerable el problema presupuestario, así el papel dominante del petróleo de
las exportaciones totales creó un efecto en el que la economía se volvió más
sensible a las variaciones del precio del petróleo a nivel mundial.

Durante el período de 1983 a 1990 se generó una recuperación de la confianza a
través de una consolidación fiscal, la renegociación de la deuda externa, el cambio
en el financiamiento del déficit público y las políticas estructurales encabezadas
por el Programa Inmediato de Reordenación Económica PIRE, y se aplicó una
política global de ingresos, sólo a fines de periodo de estabilización y su
introducción se vio acompañada por una restricción de la oferta monetaria y una
mayor restricción fiscal, originada por la venta de eliminación de subsidios en las
empresas paraestatales y la venta de la mismas. Dicha recuperación sentó bases
sólidas para que México firmará un documento en donde se pretendían alcanzar
acciones propuestas de manera unilateral por los Estados Unidos que tenían
como destino final la integración económica y no de la sociedad en el Tratado de
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

El panorama de la economía mexicana no se mostraba muy alentador, y las
repercusiones sociales no se hicieron esperar, al no generar la suficiente cantidad
de empleos la población económicamente activa que requería de empleos con
salarios remunerables que les permitieran no sólo vivir decorosamente sino para
frenar el índice migratorio que en esta época se agudizó cuando paralelamente se
intentaron reanimar las fuerzas internas para reestablecer la credibilidad en los
mercados internos de producción y en los centros financieros. A través de la
desregulación de diversos aspectos de la inversión extranjera y el conjunto de
medidas de simplificación dieron como resultado un flujo sin precedente de
inversiones extranjeras, sin embargo no generaron en el empleo los objetivos
deseados.22

La globalización que fue impulsada en México a través de tres mecanismos  la
desregulación, la destatización y la liberación comercial y fue posible por la

22 Rozental, Andrés. La política exterior de México en la era de la modernidad. FCE, México, 1993, p. 46
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revolución tecnológica y las telecomunicaciones y la interdependencia económica
que ha dado lugar a una creciente competencia por los recursos financieros,
tecnológicos y acceso al mercado, hicieron indispensable despegar una política
exterior diversificada, México vio en ello una oportunidad histórica para lograr una
mejor inserción de nuestro país en los niveles superiores de bienestar para los
mexicanos. A partir de ello en la década de los noventa cuando el país se
encontraba en una completa expansión de apertura económica casi al cien por
ciento se comenzaron las gestiones con el gobierno de los Estados Unidos para la
creación de un área de libre comercio a través de primera instancia de una tratado
que estableciera los mecanismos graduales de integración a favor de los intereses
de ambas naciones.

Los cambios en la política migratoria de Estados Unidos reflejan las
transformaciones en la estructura productiva del país, a principios de los años
ochenta el modelo fordista entró en crisis. Lo más importante era refuncionalizar el
proceso productivo y garantizar una adecuación de la clase obrera a las nuevas
necesidades del capital. Los altos salarios y las prestaciones obtenidas por la
clase obrera en los años de alta productividad, como servicios médicos y seguros
de desempleo, representaban costos muy altos que el capital no estaba dispuesto
a mantener en un periodo de crisis y reestructuración poniendo la atención en la
adquisición de mano de obra extranjera dócil y de bajo mantenimiento como un
mecanismo que podía contrarrestar tal crisis.23

Durante los años ochenta Estados Unidos poseía una de las clases obreras mejor
remuneradas y con mayor nivel de vida, por lo que durante la década de los
ochenta una de las tareas de los capitalistas fue romper esa posición privilegiada
lograda por los trabajadores mediante una mayor productividad. La fuerza de
trabajo migrante fue utilizada como esquirol en la lucha de la clase obrera
estadounidense para mantener sus niveles de vida y logros alcanzados durante el
proceso de trabajo, como mayor protección, pago de horas extras y reducción de
la jornada laboral. Otro mecanismo utilizado por los Estados Unidos y otros países
desarrolladas fue la reubicación de las plantas productivas en los países poco
desarrollados, que poseían grandes reservas de trabajadores desempleados y
subempleados con remuneraciones muy bajas.

La fuerza de trabajo inmigrante admitida a  partir de los años ochenta en Estados
Unidos fue ampliada, por la vía legal se realizó un doble proceso: para integrar a
las familias de trabajadores mexicanos residentes y a atraer a trabajadores de
mayor calificación, además se dio paso a la institucionalización de la legalidad de
la fuerza de trabajo no calificada que llegaba masivamente de México después de
los años cuarenta. Con este mecanismo Estados Unidos se encontró en la
posibilidad de desarticular en gran medida la organización y el nivel de lucha de la
clase obrera nacional, de esta manera se contrato a fuerza de trabajo poco
calificada procedente de México para las tareas más peligrosas que no habían

23    Roger, Waldinger. La integración económica y ocupacional de los nuevos inmigrantes de los nuevos
inmigrantes. México, Ediciones Gernika, 1989, p. 340
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sido automatizadas ni relocalizadas anteriormente, de ésta ,manera se tenía bajo
control cualquier tipo de levantamiento por los obreros locales.

Son muchos los factores que estimulan y sostienen la migración a Estados Unidos
para trabajar temporalmente o establecerse en ese país, y a diferencia de muchos
sectores de la sociedad estadounidense, que concibe que las causas de la
migración se originan principalmente en nuestro país. Pero en México existe el
consenso en torno a la idea de que ésta responde a la interacción de factores de
naturaleza económica, social y cultural y demográfica que operan en ambos lados
de la frontera. Dentro del conjunto de fuerzas que estructuran este complejo
sistema migratorio, conviene destacar: que la insuficiencia de la economía
nacional para absorber el excedente de fuerza de trabajo; la demanda de mano de
obra en los sectores agrícola, industrial y de servicios en la Unión Americana, el
considerable diferencial salarial entre ambas economías; la tradición migratoria
hacia el vecino país del norte y la operación de complejas redes sociales y
familiares que vinculan los lugares de origen y destino, las cuáles facilitan la
experiencia migratoria de los mexicanos en los Estados Unidos.

La frontera norte del país que comprende nuestro espacio geográfico de estudio
se compone principalmente por doce municipios: El Paso, Ciudad Reynosa,
Ciudad Juárez, Tijuana, Tecate, San Luis Río Colorado, Nogales, Nuevo Laredo,
Matamoros, Piedras Negras, Ensenada y Mexicali, teniendo como vecinos a
cuatro estados estadounidenses: California, Arizona, Nuevo México y Texas, antes
de los años sesenta las ciudades fronterizas eran economías orientadas al
comercio y a los servicios, especialmente hacia el turismo estadounidense. En
1940 los censos de población demostraron la importancia del sector servicios en la
estructura económica de la frontera que concentraba aproximadamente el 45 por
ciento de la fuerza laboral y el sector comercio concentraba el 25 por ciento. Así,
las devaluaciones de 1986 y 1994 afectaron fuertemente las economías
fronterizas, desestabilizando algunos de sus sectores económicos, sin embargo la
industria maquiladora de exportación se vio beneficiada en términos generales
por estas devaluaciones. Es así, como el flujo migratorio hacia el vecino país de
norte ha sido interrumpido varias ocasiones debido a las crisis económicas por las
que pasan los Estados Unidos, por lo cuál la migración de mexicanos sin
documentos a lo largo de la historia, se debe principalmente a las condiciones y
estructuras económicas de ambos países.

La decisión de negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) representa un ajuste ante la posición asumida por México durante los
años ochenta y la adecuación del proyecto económico frente a las condiciones
imperantes del orden internacional. El Tratado de Libre Comercio es una
estrategia de desarrollo económico de México y constituye una forma en la que
México se adaptó a las condiciones internacionales. El Tratado de Libre Comercio
ha intensificado la desigualdad de simetría entre ambos países, de manera
contradictoria a los partidarios del TLCAN que opinan que los problemas
migratorios sólo podrán ser resueltos por este convenio considerándolo un
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generador de empleos y oportunidades económicas para ambos países, muestra
de ello es la no inclusión de disposiciones para determinar la regulación,
protección y legalización de la estancia de los trabajadores nacionales en los
Estados Unidos y el deficiente tratamiento a sus derechos.

2.2. MARCO DE REFERENCIA: LAS REGIONES FRONTERIZAS

La frontera norte está integrada por un conjunto de regiones que comparten, a lo
largo de más de 3 200 kilómetros, la vecindad con el país más poderoso del
mundo. Las características propias del modelo de desarrollo económico y social
que se instrumenta en esta parte de México, aunada a esta vecindad, la
convierten en un escenario profundamente asimétrico en la que ocurre una serie
de fenómenos sociales, entre los que se incluye, de manera prioritaria el de los
mercados laborales que se estructuran en estas regiones y en los que el carácter
de fronterizos desempeña un papel central.24Considerando los 38 municipios de
México y los 25 condados de los Estados Unidos que son colindantes en torno a la
línea que divide a ambos países residían cerca de siete millones de habitantes
(43% del lado mexicano),  y para 1995 esta cifra rondaba los diez millones y medio
de personas (45% del lado mexicano). La región fronteriza se caracteriza por la
magnitud de su territorio, casi la mitad del territorio nacional con un 47.2%. Sin
embargo, la densidad de la población es de tan sólo 21 personas por kilómetro
cuadrado, lo que se explica por su gran proporción de territorio desértico, a pesar
de ser una región árida y despoblada, que empezó a crecer en los últimos 50
años, en la actualidad aporta una quinta parte de la población nacional.25

CIUDADES FRONTERIZAS

24 Romellón Santibáñez, Jorge. Mercados laborales fronterizos. COLEF, México, 2000, p. 67
25 INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Últimamente se ha dado por llamar indistintamente como franja, región o zona
fronteriza a las partes comprendidas de la paralela de 20 Km. de la línea divisoria.
Por más que se les ha pretendido homogeneizar mediante subdivisiones
económicas o de planeación, resulta complicado cualquier intento en tanto no se
tomen en cuenta sus características sociales y demográficas de la misma zona, la
hegemonía se torna casi nula debido a que los flujos de personas, mercancías,
desorden ambiental energético, relativos al tráfico de drogas y el orden jurídico
están llamados a intercambiar colaboración binacional, incluyentes para todos los
sectores  y en toda la región.

CUADRO NUM. 1

POBLACIÓN Y SUPERFICIE DE LA ZONA FRONTERIZA

ESTADOS FRONTERIZOS SUPERFICIE
(KM 2)

POBLACIÓN
(MILLONES  HAB)

BAJA CALIFORNIA NORTE
SONORA

CHIHUAHUA
COAHUILA

NUEVO LEÓN
TAMAULIPAS

70 113
184 934
247 087
151 571
64 555

             74 289

2 487 367
2 216 969
3 052 907
2 298 070
3 834 141
2 753 222

OTRAS ENTIDADES FRONTERIZAS
TOTAL NACIONAL

798 089

1 967 183

10 610

16 653 286
    FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., 2001.

La actual distribución de la población responde a la dinámica desarrollada en la
región que las actividades productivas existentes, mismas que están limitadas a
las condiciones geográficas del medio. La distribución de la población urbana de
las zonas fronterizas presenta la concentración poblacional que proviene
principalmente del sur y centro del país, es por ello que la situación fronteriza
constituye un desarrollo económico regional muy complejo que demanda medidas
y programas fortalecedoras tanto del conjunto de mercados regionales, como de la
comunidad establecida, para de esta manera poder hacer frente a los
requerimientos a nivel nacional derivados de la vecindad geográfica con los
Estados Unidos.

Ésta es la frontera más larga del mundo entre un país tan rico como los Estados
Unidos y un país donde la mayoría de la población es tan pobre como en México,
las diferencias abismales entre unos y otros han convertido a la frontera misma en
un lugar donde miles de mexicanos que han perdido la vida en el intento
desesperado por llegar al otro lado y aquellos que sí lo logran descubren muchas
veces que han llegado a la zona fronteriza suspendida por dos mundos, aunque
se encuentren geográficamente muy lejos de la frontera, desde entonces se ha
iniciado un proceso de ir y venir de pobladores entre los dos países que no ha
cesado y extendiéndose a más de ciento cincuenta años intensificado por el
incremento en los controles fronterizos y cambios en las disposiciones para su
inspección, aprehensión, detención y deportación de los migrantes ilegales.
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Más de 40 millones de trabajadores mexicanos llegaron a Estados Unidos por
medio del Programa Bracero, y así establecieron una infraestructura social para la
futura migración de indocumentados, cuando la economía mexicana sufrió los
reveses económicos a finales de los setentas y principios de los ochentas y
noventas, dicha infraestructura ya estaba fincada y lista para permitir la entrada de
trabajadores mexicanos. Esta infraestructura social consiste en redes de
inmigrantes que reducen los costos de la migración, mediante la transmisión de
información y referencias para la obtención de trabajadores, apoyo al momento de
la llegada y otros beneficios, de esta manera con el tiempo pueblos y regiones
enteras de México han participado en el proceso migratorio, por el cuál la vida
local está orientada hacia el norte, y así las economías locales comienzan a
depender de los ingresos obtenidos por divisas.

Algunos problemas que enfrentan los migrantes son la deshidratación,
ahogamiento, hipotermia, robo, asalto, maltrato físico, intimidación, privación de la
libertad, destrucción o decomiso de documentos, abuso sexual y violación son
señalamientos comunes cuando se habla de causas inmediatas de pérdida de la
vida y de violaciones de derechos humanos de los migrantes mexicanos en su
tránsito nacional, particularmente en la frontera norte o en territorio
estadounidense. Debido a que las leyes restrictivas no han frenado en flujo
migratorio, si ha aumentado el número de muertos y abusos que las estadísticas
oficiales no registran, pero que en la sociedad se siente de manera cotidiana, de
hecho los operativos encabezados por oficiales ayudados por xenófobos |locales,
resultan se fatales e inútiles.

Respecto a su dinámica poblacional, la frontera norte ha registrado altas tasas de
crecimiento demográfico que superan por mucho a las obtenidas por el país en su
conjunto. La característica fundamental de este fenómeno es el hecho de ser un
crecimiento esencialmente social, motivado por las corrientes migratorias que se
desplazan, de otras entidades del país con la expectativa de obtener ingresos
altos. La población se encuentra fuertemente concentrada en algunas áreas, en
los municipios de Ensenada, Juárez, Matamoros, Mexicali, Nuevo Laredo y
Reynosa, que concentran el 75 por ciento de la población norteña y se encuentran
ubicados principalmente ubicados en las zonas urbanas y en trabajos temporales
que les permiten acumular ciertas sumas monetarias para poder emprender el
riesgoso viaje al otro lado de la frontera.

2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE

La migración de los indocumentados no se ha realizado de la misma manera ni
con la misma intensidad, el flujo migratorio depende directamente de factores
estructurales de ambos países, por una lado la situación económica que presenta
el país expulsor principalmente con la oferta de mano de obra disponible y barata,
y por otro lado la demanda constante de la misma por el país receptor, y esta
mano de obra la representa principalmente los trabajadores indocumentados no
considerados trabajadores migratorios y poco se estima lo que aportan a la
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economía estadounidense. En los últimos años, la composición social de los
trabajadores indocumentados mexicanos que se dirige a Estados Unidos ha
cambiado notablemente. Se trata de individuos de entre 18 y 35 años de edad, la
mayoría son hombres pero existe una tendencia creciente de mujeres y niños que
intervienen en este fenómeno, así mismo la mayor parte de los inmigrantes son
solteros.26

El campo ya no es el sector exclusivo que arroja población emigrante, últimamente
grandes sectores urbanos también participan en el proceso, ahora dos tercios del
flujo proviene de centros urbanos, lo que significa que miles de mexicanos ya no
se dirigen a trabajar en labores agrícolas exclusivamente sino que buscan
establecerse principalmente en el sector servicios, en donde cuentan ya con cierta
experiencia laboral adquirida en sus ciudades de origen, desempeñando puestos
sucios y riesgosos e incluso sin asistencia social. Las salidas de los primeros
emigrantes tuvieron el propósito de ahorrar y regresar a la comunidad de origen,
después aquellas se vincularon a la mejoría de su situación económica y donde
últimamente la migración aparece como la única alternativa para trabajar y poder
acumular riqueza.

El flujo migratorio que alimenta  la población mexicana que vive en el vecino país
del norte, se ha incrementado sistemáticamente desde los años sesenta y su
efecto sobre la dinámica demográfica es cada vez más perceptible: de 260 mil a
290 mil personas entre 1960 y 1970; de 1.20 a 1.55 millones entre 1970 y 1980;
de 2.10 a 2.60 millones entre 1980 y 1990 y más de 2.00 millones durante la
última década, lo que nos indica que el flujo neto anual se ha multiplicado más de
10 veces en los últimos treinta años, al pasar de un promedio anual de 260 a 290
mil personas en la década de los sesenta acerca de 300 mil por año en el decenio
de los noventa. Como consecuencia directa de este comportamiento se estima
que la población nacida en México que vive en Estados Unidos alcanzaba en
marzo del 2000 alrededor de 8.5 millones de personas, de los cuáles alrededor de
tres millones mantenían un estatus de indocumentado.27

CUADRO NUM. 2

POBLACIÓN MIGRANTE DESTINO FINAL ESTADOS UNIDOS

AÑO 1960-1970 1970-1980 1980-1990 2000
NUMERO DE
PERSONAS 290 MIL 1.55 MILLONES 2.60 MILLONES 2.00 MILLONES

FUENTE: Estimaciones de INEGI y la Encuesta sobre la Migración en la Frontera Norte de México, (EMIF), 1970-1989;
1989-2000.

En términos generales, el proceso de inmigración en México se ha estructurado en
características propias a partir de una selectividad geográfica, que no tenía nada

26 Morales Aragón, Eliézer. La Nueva Relación de México con América del Norte. UNAM. México, 1964, p.
261
27 Tuirán, Rodolfo. Mercado de Valores. Dinámica reciente de la emigración México – Estados Unidos.
México, Vol. 8, Agosto, 2001, p. 6
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que ver con las condiciones de pobreza extrema ni con circunstancias de cercanía
fronteriza:

 La mayoría de los inmigrantes procedía de las zonas rurales.
 La generalidad eran hombres solteros y jóvenes.
 Casi todos tenían empleo en México, especialmente en la agricultura,

sin embargo ésta era de carácter temporal.
 El promedio de escolaridad era bajo, aunque ligeramente más alto que

el prevaleciente en las zonas de origen.
 Para la mayor parte de quienes habían ido al menos una vez a trabajar a

los Estados Unidos, su inserción laboral en aquel mercado laboral era
temporal y esporádica, es decir, que habían hecho pocos viajes a lo
largo de su vida y en cada uno permanecían solamente algunos meses.

 La mayor parte de los lugares de destino de los migrantes temporales
mexicanos se concentraban en dos estados de la Unión Americana:
California y Texas, aunque existían también contingentes importantes en
Illinois y los estados del noreste.

Algunas características con el paso del tiempo han cambiado debido a que las
políticas económicas tienen una incidencia importante en los comportamientos
demográficos, la migración no se mantiene al margen y aunadas a las políticas de
reestructuración de los Estados Unidos afectan drásticamente los
desplazamientos de trabajadores a la zona fronteriza y a su vez a la Unión
Americana. Debido a que la migración entre Estados Unidos y México es asunto
centenario, en este apartado se pretende explicar las esencia de la migración
como un fenómeno que cuenta con características sociales propias, que involucra
a miles de personas de países vecinos y que se trata de un movimiento
socialmente definido. y que de acuerdo al ámbito geográfico que compete a la
investigación el contexto de la zona fronteriza norte de la república, cuando se
habla de migración uno se refiere principalmente a la que proviene del interior del
país y que tuvo como detonante el masivo desarrollo del ferrocarril, visto ya en el
primer capítulo.

2.4. ORIGEN Y DESTINO

Durante los últimos veinte años, los trabajadores mexicanos que se desplazan a
los Estados Unidos han diversificado sus lugares de origen, que se encuentran
sensibles a los procesos de integración económica, y de ésta manera el proceso
de migración forma parte de la vida cotidiana de la frontera norte y de los
trabajadores que a diario arriban con la intención de poder desplazarse a los
Estados Unidos. El flujo laboral de carácter temporal se hace acompañar por la
presencia de importantes corrientes migratorias integradas por personas que
establecen su residencia en la Unión Americana. Las estimaciones del estudio
binacional revelan que la pérdida de población mexicana derivada de la migración
internacional ha sido sistemática desde 1960, dejando como resultado:
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 La pérdida de población fue de entre 260 mil  y 290 mil personas entre
1980-1990.

 El saldo neto migratorio durante1990 se situó entre un rango de 1.20 y
1.55 millones de personas salientes del país.

 El 55 por ciento de los residentes mexicanos son hombres y el 45 por
ciento  son mujeres.

 El 13 por ciento del total de los residentes de origen mexicano son
menores de 15 años, 70 por ciento se encuentra entre los 15 y 44 años,
y el 17 por ciento tiene 45 años o más.

 El 74 por ciento de los residentes mexicanos de 25 años o más de edad
tiene una escolaridad inferior a la preparatoria completa o estudios de
licenciatura completa, y un 2 por ciento cuenta con estudios de
licenciatura y posgrado. Los migrantes que ingresaron a los Estados
Unidos a partir de los años ochenta presentan niveles de escolaridad
ligeramente superiores si se les compara con quienes lo hicieron antes
de esa década.

 Alrededor del 36 por ciento de los residente mexicanos viven en
situación de pobreza, aunque la proporción tiende a disminuir conforme
aumenta el tiempo de estancia en los Estados Unidos.

La cantidad de mexicanos que trabajan o buscan trabajo en los Estados Unidos en
algún momento del año, pero que tienen su residencia en México depende, entre
otros factores del monto de personas que intentan ingresar al país vecino de
manera ilegal, de la eficacia de la patrulla fronteriza estadounidense y la demanda
y condiciones de trabajo en ese país.

En cuanto a la región de origen, casi un 70 por ciento de la población captada
tiene como procedencia las siguientes zonas rurales, divididas por número de
habitantes:

CUADRO  NUM. 3

PRINCIPALES LUGARES DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MEXICANOS 1992-2000

FUENTE: Elaborado con información de la EMIF, 1997.

Esta información confirma que históricamente siguen siendo las mismas entidades
federativas que contribuyen significativamente al contingente de migrantes, se
considera a 8 de ellas de donde proceden la mayoría de los emigrantes, tendencia
que con los años se ha mantenido casi sin ninguna variación, por cuestiones
sociales de tradición y las fuertes alianzas, aunque otras regiones se han
incorporado al nuevo contingente lo que ha permitido una distribución más

PRINCIPALES CIUDAES FRONTERIZAS LUGAR DE
ORIGEN

TRABAJADORES
MEXICANOS
MIGRANTES

TOTAL

% DE 20 MIL A  MÁS
HABITANTES

MENOS DE 20 MIL
HABTANTES

TOTAL 100% 30.2 69.8
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diversificada que han hecho de la comunidad mexicana la más importante en los
Estados Unidos en la generación de riqueza, generando con ello también que
muchas comunidades vean en los recursos procedentes de los inmigrantes una
franca dependencia, debido a que la población más productiva de los estados es
la que tiende a emigrar.

Dentro de los estados que tradicionalmente arrojan los mayores contingentes de
emigrantes, las entidades de donde proceden la mayoría de los emigrantes no
eran desde hace algunos años, las que tenían mayor rezago económico, ya que
las causas para justificar su salida son generalmente económicas, por otro lado la
tradición que en muchas que se encuentra en diversas regiones asentada desde
hace décadas, lo cuál facilita el movimiento migratorio hacia el norte ya que existe
un gran número de mexicanos en peores condiciones económicas que no
emigran.

CUADRO NUM. 4

ESTADOS DE MAYOR PROCEDENCIA DE TRABAJADORES MEXICANOS

ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN NUMERO DE TRABAJADORES
INDOCUMENTADOS a %

BAJA CALIFORNIA NORTE 5.0
CHIHUAHUA 12.6
DURANGO 5.0

GUANAJUATO 17.9
JALISCO 13.9

MICHOACÁN 8.9
SAN LUIS POTOSÍ 4.4

ZACATECAS 11.8
OTROS 21.0
TOTAL 100.0

FUENTE: Elaborado con datos de la EMIF. De una muestra de 100 000 en 1985-2000: a

                    ESTADOS DE MAYOR PROCEDENCIA DE    TRABAJADORES
MEXICANOS

5%
13%

5%

18%

14%
9%

4%

12%

20%
BAJA CALIFORNIA NORTE
CHIHUAHUA
DURANGO
GUANAJUATO
JALISCO
MICHOACÁN
SAN LUIS POTOSÍ
ZACATECAS
OTROS
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Las fuentes disponibles para analizar la migración entre México y Estados Unidos,
de acuerdo con el lugar de origen se caracterizan, en primer lugar por ser de
origen diverso en datos numéricos e instituciones que llevan a cabo las encuestas
como la EMIF (Encuesta de Migración de la Frontera Norte), realizada a través de
muestras provenientes de la frontera norte y la elaborada por el INEGI (Instituto de
Información, Estadística, Geografía e Informática), lo que nos permitió realizar
algunas clasificaciones de la información recabada a fin de proporcionar
elementos más concretos para comprender las características de estancia de los
emigrantes mexicanos en los Estados Unidos.

Las regiones en particular con altos índices de inmigración a los Estados Unidos
no son por lo general, las más deprimidas económicamente con lo que se puede
afirmar que la emigración internacional no se origina exclusivamente ni
principalmente por razones de desempleo o pobreza extremos, aunque las causas
más comunes de los trabajadores para justificar su salida son de carácter
económico. Históricamente los Estados que más emigrantes al vecino país han
dado son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas, y en términos
generales, a excepción del último no son precisamente los económicamente más
subdesarrollados, ni tampoco los más cercanos al territorio estadounidense, con
excepción de Chihuahua son básicamente los mismos estados de donde proceden
los mismos inmigrantes desde 1926.

Por otra parte en muchas regiones al arraigo de la tradición a emigrar se ha
convertido en una institución, en estas comunidades conocidos que ya trabajan en
Estados Unidos o que alguna vez lo han hecho, ayudan al emigrante con dinero
para que lleve a cabo el difícil viaje. Se puede afirmar, que estas regiones que
tradicionalmente han proporcionado el mayor número emigrantes ilegales se trata
actualmente de un fenómeno institucionalizado y que en muchos casos es una
tradición familiar y de la comunidad local. Dentro de esto, las modificaciones a la
política económica de desarrollo traen consigo a ganadores y perdedores, por lo
que las regiones y sectores afectados de manera negativa en la liberalización
serán los que en el pasado se encontraban más subsidiados, como en el caso de
la agricultura mexicana, las regiones más afectadas son las del centro y las del sur
de productores temporales de granos, incrementándose con ello la migración en
los últimos veinte años.

Una creciente diversificación regional del flujo migratorio ha generado que el
origen geográfico de los emigrantes se extienda más allá de los municipios y
entidades tradicionales de emigración. Sin embargo, esto no significa que en
dichas áreas tendió a disminuir el flujo, sino que se incrementó en otras,
Actualmente, entidades como Puebla, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal
y Morelos, que en el pasado no se contaban entre las entidades con gran tradición
migratoria, se originan cuantiosas corrientes migratorias al vecino país.28

28 Tuirán, Rodolfo. Migración México-Estados Unidos: Pasado, presente y futuro. CONAPO-SER, México,
2000, P. 19
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Los mexicanos que emigran sin documentos a los Estados Unidos son
efectivamente pobres, pero no los más pobres de su comunidad ni tampoco los
más pobres del país, éstos últimos no pueden emigrar por que no cuentan con
algún pariente que trabaje del otro lado de la frontera y que éste en posibilidades
de ayudarles a realizar el viaje o por que su misma pobreza les impide ahorrar una
cantidad de dinero suficiente para cubrir los gastos que implica este movimiento
incluyendo el pago de extorsión que les permite cruzar la frontera, además que no
pueden asumir el riesgo de ser aprehendidos antes de trabajar en el vecino país,
ni tampoco mantener los gastos de manutención referentes a la estancia que
implica mantenerse en la frontera como destino temporal antes de cruzar hacia los
Estados Unidos.

La emigración en México se ha transformado en un proceso sustancialmente
social, organizados por sistemas construidos sobre la base de las relaciones
interpersonales inusuales que caracterizan a todos los grupos humanos, y en
estas relaciones predominan las establecidas por lazos de parentesco, amistad y
paisanaje que han sido adaptados a la nueva realidad de la emigración masiva, y
juntos forman un conjunto de relaciones interconectadas que apoyan el
movimiento de gente, bienes e información que va y viene entre las comunidades
mexicanas y los Estados Unidos, y estas relaciones interpersonales que forman el
sistema son reforzadas por instituciones que unen a los emigrantes en bases
regulares en Estados Unidos.29

Muchos sistemas migratorios tiene su origen en el empleo fortuito de individuos
clave, todo lo que se necesita para que un sistema migratorio se desarrolle, es que
la persona se encuentre  en el lugar y momentos precisos y que obtenga una
posición que le permita trabajos y favores a otros miembros de la comunidad, y
mientras que los factores de oportunidad juegan un papel importante al determinar
el establecimiento de los sistemas migratorios, después de que el sistema ha
comenzado a desarrollarse, éste se extiende y reafirma de manera casi natural
dirigiendo a las comunidades mexicanas a destinos específicos en los Estados
Unidos y la maduración de éstos sistemas trae consigo que los inmigrantes que
empiezan a establecerse traen a sus familias a vivir con ellos. Así, después de
tantos años de experiencia, la emigración ha dejado de ser una aventura aislada o
individual para transformarse en un fenómeno implícitamente normado, que
conlleva derechos y obligaciones, expectativas y sanciones a un nivel más
general.

El sistema migratorio mexicano tienden a convertirse en autosuficiente con el
tiempo, debido a que el capital social proporciona a los emigrantes en potencia los
contactos personales con pariente, amigos y paisanos, y acceso a trabajos,
hospedajes y ayuda financiera en los Estados Unidos, y al establecerse éstas
relaciones de capital social está cada vez más a disposición de los futuros
emigrantes y se reduce los próximos costos y riegos al realizar el viaje. Debido a

29 Orozco, José Luis, El Negocio de los Ilegales: ganancias para quién. ITESO, México, 1992, p. 472
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ello el matiz de la migración internacional hace alusión a etapas intermedias, como
migraciones internas y a que se trata de un proceso social dinámico en que la
migración internacional se articula con la emigración nacional interna a través de
circuitos migratorios por donde fluyen personas, bienes, capitales e información.

La dinámica poblacional de estas regiones con altas tasas de crecimiento, en
particular con altas tasas de emigración, genera presiones al desarrollo, a la
creación de infraestructura, a la creación de servicios educativos y de salud y
sobre todo, al mercado de trabajo que debe se normado en concordancia con la
oferta y la demanda real de empleo de la región para hacer eficiente el uso y
distribución de los recursos.  Así, el mercado laboral fronterizo del lado mexicano
ofrece oportunidades a la fuerza de trabajo proveniente de distintas zonas del
país, las tasas de desempleo son prácticamente nulas, sin embargo los empleos
son de baja calidad ya que la inserción laboral se da principalmente en la industria
manufacturera y de maquila de productos electrónicos y en ocupaciones de baja
remuneración.

Las regionalizaciones que existen en la República Mexicana, son muy distintas y
variadas la más simple y referida divide al país en dos espacios: Norteamérica y
Mesoamérica. Finalmente Durand (1998) propuso una regionalización en que
articula ciertos criterios geográficos y migratorios, y subdivide al territorio mexicano
en cuatro grandes  regiones: histórica, fronteriza, central y sureste. Dentro de la
región histórica, el occidente de México es la región tradicional de donde han
salido los mayores contingentes de mano de obra emigrantes, ya que era una de
las regiones más pobladas de México a comienzos de siglo, que comprendía los
estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Durango y Zacatecas, figuran como la
región histórica, sin embargo la noción geográfica del occidente no coincidía con
las zonas de desarrollo de la emigración de los estados del norte de paisaje árido
y tradición minera, de acuerdo al censo del 2000 los estados de Jalisco,
Michoacán y Guanajuato aportan cerca del 33.21 por ciento de la población
emigrante. La persistencia de la región histórica como origen primordial del flujo
migratorio se explica por que la migración suele iniciarse con una intervención
externa que pone en marcha reclutamiento y si persiste la demanda la región
cuenta con mano de obra para ofertar y el proceso se sostiene por sí mismo,
mediante un complejo sistema de redes de relaciones sociales.30

La región fronteriza se caracteriza por su nivel de bienestar, ya que cuenta con
municipios de bajos niveles de marginación y como destino laboral de los
emigrantes internos ha adquirido creciente importancia en el ámbito nacional,
frente a la antigua imagen de las ciudades fronterizas como mero paso obligado
para la migración internacional, en el conjunto de emigrantes laborales que se
desplazan hacia el norte del país y los Estados Unidos, una mayor proporción
elige como destino las ciudades fronterizas mexicanas, una variable que parece

30 Durand Jorge, Clandestinos Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI. Universidad
Autónoma de Zacatecas, México, 2003, p.72
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establecer diferencias significativas en la elección del destino laboral es la
experiencia laboral adquirida en el vecino país del norte. En las últimas décadas
las ciudades fronterizas al norte del país se han caracterizado por un crecimiento
demográfico y económico notablemente más dinámico que las del resto del país, y
en los últimos diez años en alguno de los destinos de primer nivel que articulan
regionalmente el sistema migratorio mexicano.31

La región central gira en torno al magnetismo de la capital del país, y está
integrada por el propio Distrito Federal y los estados vecinos de Guerrero, Hidalgo,
México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Actualmente la migración
se encuentra concentrada en las zonas conurbadas al Distrito Federal, y el cambio
del flujo migratorio es contraída con lo que ocurre con los recién llegados al
Distrito Federal, que después de medio siglo de acoger inmigrantes internos, sin
embargo todavía existe potencial para ofertar mano de obra y han tenido que
cambiar rumbo y dirigirse al norte.

Dentro de la región sureste está compuesta por los estados de Veracruz, Tabasco,
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, son estados con grandes
extensiones y altas tasas de marginación, donde la política económica neoliberal
ha pegado muy fuerte. Ésta región no se ha integrado de manera definitiva al flujo
migratorio internacional, debido al sistema de enganche que operó principalmente
en la migración  interna y la participación de la región durante el Programa Bracero
fue mínima, cerca del 0.9 por ciento, es decir no hubo proceso interno de
reclutamiento que diera inicio al fenómeno, no existió un detonante como lo fue en
otra regiones.

Es cierto y conocido por todos que la vecindad geográfica de las ciudades
fronterizas con los Estados Unidos actuó como polo de atracción para la migración
internacional, desde hace tres décadas el crecimiento y la diversificación de las
actividades económicas de estas ciudades las ha convertido en destinos laborales
expresos para los emigrantes internos, entre 1980 y 1990, la población ocupada
por sectores económicos en los estados fronterizos del norte de México creció un
14.64%, aunada una creciente expansión de la industria maquiladora de
exportación en la frontera norte, que no ha contrarrestado los elevados índices de
población, sobre todo de trabajadores procedentes del sur de la república.

La diferencia numérica entre la proporción de emigrantes que se dirigían a la
frontera norte y aquellos que declararon como destino laboral los Estados Unidos
indica una tendencia significativa en la dinámica reciente de los mercados de
trabajo de la frontera norte y del vecino país del norte. En el territorio mexicano, la
crisis mexicana reorientó los flujos migratorios a las entidades que más y mejores
oportunidades de desarrollo o de sobrevivencia ofrecían. La crítica situación de la
economía mexicana y la devaluación de diciembre de 1994 hacen pesar que el
volumen de la emigración hacia los Estados Unidos está incrementándose, sin

31 Colegio de la Frontera Norte, Migración interna e internacional hacia la frontera norte y los Estados
Unidos, México, 1996, p. 19
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embargo, los mercados de trabajo donde se incorpora mano de obra mexicana en
los Estados Unidos no ha sido ajena a los efectos de la reciente recesión de la
economía estadounidense y a consecuente reducción de su dinamismo.

Dentro de las principales ciudades fronterizas de cruce hacia los Estados Unidos
son Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y  Piedras Negras, por ellas transita
actualmente la mayoría de este flujo. La predominancia de emigrantes de un
mismo lugar de origen, en una misma localidad y en una misma actividad
económica se explica por una compleja red de relaciones sociales que vincula los
lugares de origen con los puntos de destino. Cada nuevo emigrante tiende a
retroalimentar y a vitalizar el flujo y con el paso del tiempo la comunidad migrante
en Estados Unidos comienza a tomar de alguna manera el control de los nichos
laborales que contratan en su mayoría mano de obra emigrante originaria de
poblaciones clave dentro de la República Mexicana y que fortalecen estas
relaciones de carácter externo con las comunidades.

Como se puede observar en el cuadro referente a la encuesta realizada por la
Encuesta de Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), la ciudad fronteriza
más importante que capta la mayor parte de la población procedente de distintas
regiones del país que buscan como destino principal los Estados Unidos, pero que
se internan de manera temporal en las mismas, se encuentra en el estado de Baja
California Norte; se trata de la ciudad de Tijuana, debido principalmente a la
cercanía más inmediata a poblaciones estadounidenses de gran movimiento de
personas y bienes, así como por su amplio desarrollo industrial generado por la
industria maquiladora. La maquila se ha constituido como una rama que
proporciona miles de trabajos de escasa preparación y prestaciones, las
expectativas de mejoras continuas y la firma de contratos colectivos de trabajos se
torno como una posibilidad difícil de concretar, la concentración económica que da
origen a esta industria fortalece los monopolios y acentúa la desigualdad social. A
finales de 1994, la industria maquiladora vino a aminorar los estragos que se
vivieron por la crisis, devaluatoria, el TLCAN al establecer reglas claras que
establecieran el accesos al mercado permitió la continuidad del intenso flujo de
inversiones que consolidaron la permanencia de la industria maquiladora. 32

La política instrumentada por el gobierno federal a través de la liberalización
comercial y el establecimiento de maquiladoras en la frontera norte del país con
objeto de un crecimiento orientado hacia el exterior, generando con ello una
especialización regional incrementando la actividad maquiladora y de servicios, sin
embargo en este contexto la industria maquiladora se vio muy beneficiada por la
crisis devaluatoria de 1994. Desde el establecimiento de la industria maquiladora,
la fuerza de trabajo proveniente del interior incrementa su participación en este
sector, resaltando que en las ciudades de la frontera, el porcentaje de su fuerza de
trabajo ve reducido el de los servicios sociales, incluyendo los servicios de

32 Suárez Vargas, Rocío. Las relaciones de México con los Estados Unidos y Canadá: una mirada al nuevo
milenio. UNAM, México, 20001. p. 58
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educación, de salud y asistencia y los servicios de esparcimiento, que han sido
descuidados también por los gobiernos locales de años anteriores.

En las estructuras de los mercados laborales de las ciudades fronterizas han
traído consigo importantes cambios en el tipo de inserción laboral del tipo de
trabajo. Las actividades que concentran a la mayoría de la población
económicamente activa en los mercados laborales fronterizos son operadores de
maquinaria fija, trabajadores fabriles y comerciantes o empleados de comercio,
sumados los técnicos y profesionistas con una participación mucho menor.

Las condiciones laborales, especialmente aquellas referidas a los salarios, horas
trabajadas a la semana y cobertura médica, continúan mostrando empleos
precarios, mientras que el salario promedio sufrió deterioro durante los años
noventas y por un incremento de en el número de horas de trabajo, asimismo se
observa que una alta proporción de la población trabajadora labora de manera
inestable, es decir cambia de trabajos en periodos de corto tiempo, por lo que
existe una alta movilidad de fuerza de trabajo en los mercados laborales
fronterizos. 33

CUADRO NUM. 5

MIGRANTES TEMPORALES QUE SE DIRIGEN A ESTADOS UNIDOS POR CIUDAD
FRONTERIZA DE LLEGADA

FUENTE: Estimaciones de CONAPO con base en ST y PS, CONAPO, INM y el COLEF. Encuesta sobre la    Migración en
la Frontera Norte de México, (EMIF), 1983-1987; 1989-2000.

Las desigualdades en el desarrollo económico entre las zonas de la región
fronteriza, repercuten en las dinámicas de los mercados de trabajo locales y en el
nivel de atracción para los emigrantes procedentes del sur. Esta dinámica es uno

33 Maza, Enrique. Pa’ ver si salía de pobre: la cara oculta de la migración. México, Ed. Océano, México,
1998, p. 35

CIUDAD FRONTERIZA DE LLEGADA PERIODO DE LEVANTAMIENTO TASA DE CREC %

1983-1987 1989-2000

TOTALES 325 052 454 489 13.44

TIJUANA 104 334 162 641 58.30

MEXICALI 41 703 30 497 112.06

NOGALES 27 748 28 096 3.48

CIUDAD JUAREZ 26 416 64 669 38.25

PIEDRAS NEGRAS 40 079 61 151 21.0

NUEVO LAREDO 30 912 65 496 34.58

REYNOSA 23 049 15 683 -73

MATAMOROS 30 812 11 607 -19.2
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de los principales elementos de atracción para la emigración laboral, como por
ejemplo la industria de la maquila, la distancia geográfica entre la región de origen
y destino también repercute en las actividades que los emigrantes desarrollan en
sus localidades de origen, así como los que están en posibilidades de desarrollar
en las de destino, y la experiencia laboral que se fusiona con la que pueden
adquirir empleándose en la frontera.

Es así, como la frontera norte durante los últimos veinte años se ha convertido se
ha caracterizado por ser una de las regiones de atracción de las migraciones
internas del país, y dentro de ésta existen algunas zonas urbanizadas más
significativas como destino de los emigrantes, como el caso de Tijuana que
presenta un importante crecimiento demográfico y un fuerte desarrollo económico,
donde los sectores comercial y de servicios son básicos para la economía del
estado, todo ello sin menoscabar la participación del sector industrial que presenta
un gran dinamismo a partir de la implantación de la industria maquiladora por hace
más de dos décadas. Por su parte la ciudad de Nuevo Laredo conjuga ser la
puerta más cercana hacia los Estados Unidos desde la Ciudad de México y de
colindar con la ciudad de Monterrey, lo que hace de Nuevo Laredo un importante
centro comercial entre México y los Estados Unidos.

 Por su parte, la región fronteriza que comprende los seis estados del norte del
país que tienen frontera con los Estados Unidos, que de oriente a poniente son:
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, a esta
región pertenecen dos regiones no fronterizas pero que están migratoria y
significativamente, relacionadas con las anteriores que son Baja California Sur y
Sinaloa. Las ciudades y pueblos fronterizos operan como trampolín y escala
técnica, para la migración internacional, por lo tanto acogen siempre a una
población flotante, que en ocasiones resulta excesiva y genera un sinnúmero de
problemas a los municipios y pobladores estables de la región.

Dentro de los rasgos más importantes de esta región sin duda alguna, es el
referente a los niveles de bienestar, las únicas dos entidades que tienen índices
de marginación muy bajos determinados por las oportunidades de empleo en la
región, prestación de servicios públicos y niveles de instrucción educativa de su
población, salvo el Distrito Federal, pertenecen a la región fronteriza en Baja
California Norte  y Nuevo León, es así como la posición que guardan las ciudades
fronterizas respecto a los índices de marginación y se deduce que las buenas
condiciones de ésta región inhiben la emigración de muchos de sus habitantes
originarios al país vecino.34

La región fronteriza, recibe también inmigración de rebote, de gente que fue a
trabajar a los Estados Unidos y fue deportada o que regresa al país para quedarse
a vivir en la franja fronteriza y en otros casos se trata de emigrantes intencionales,
esto es, que se trasladaron a la frontera por que tenían la intención de cruzar al

34 CONAPO, Grados de Marginación, 2000
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otro lado, pero que optaron por quedarse a vivir en alguna ciudad fronteriza, y
también es punto de emigratorios, sin embargo evaluar su participación en el flujo
general nacional es complicado, dada la población de flujos continuos de
emigrantes internos y de las vasta razones que existen como motores para decidir
emigrar.

Las zonas urbanas del país aportan actualmente la mayoría de los emigrantes del
flujo laboral, estas son localidades de más de 15 mil habitantes, y aunque resulta
relevante destacar que en los últimos años ha tenido lugar un ligero incremento
del peso relativo de los migrantes con procedencia no urbana. el flujo laboral
continúa generándose predominantemente en las entidades federativas que
conforman la zona de emigración tradicional seguidos por el norte de México, así
como por el centro y sur del país, diferencia que se acentúa por los niveles de
educación de la población originaria de las zonas urbanas dando origen a una
diversificación de los estratos ocupacionales en los Estados Unidos.

Respecto al tiempo de estancia, el peso relativo de los integrantes de la corriente
laboral que se dirige a los Estados Unidos que piensa permanecer por más de seis
meses en ese país, tiende a incrementarse, y a su vez disminuye el de quienes
tienen la intención de permanecer por un lapso menor, aunque la tendencia
permanente está en permanecer en los Estados Unidos de manera temporal
debido a la imposibilidad de poder concretar su estancia como inmigrantes
legales. La corriente laboral está compuesta principalmente por personas que
tienen antecedentes de migración hacia Estados Unidos, aunque esta
característica parece perder peso en la conformación  del flujo.

La mayoría de la población emigrante son personas que no cuentan con
documentos para entrar a los Estados Unidos o para entrar a ese país, rasgo que
se ha acentuado en las últimas dos décadas. La ausencia de documentación para
ingresar a los Estados Unidos o de permiso para trabajar en ese país, es una de
las características entre quienes no tienen antecedentes previos de migración
internacional, por ello la búsqueda de una estancia cada vez más mayor que
permita la posibilidad de poder obtener una condición migratoria permanente. Las
regiones de destino tradicionales de los inmigrantes mexicanos ilegales, éstas se
caracterizan por mantener un nivel de atracción propio de la actividad desarrollada
de manera intensa en el lugar a donde se dirigen.

Es importante señalar, que los flujos se han vuelto menos cíclicos o circulares y
más de carácter permanente, ya que actualmente el indicador más importante
utilizado en el fenómeno migratorio es número de mexicanos que establecen su
residencia permanente en los Estados Unidos, producto de lo anterior, los
mexicanos en los Estados Unidos rebasan los 7 millones en el año de 1997,
cuando en 1970 no sumaban un millón. La concentración geográfica del fenómeno
en el centro y en el norte del país no ha desparecido ni disminuido
significativamente, pero se ha generado la incorporación de los estados
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mexicanos del centro y de sureste, y dentro de las áreas de destino de los Estados
Unidos, éstas se han extendido del suroeste hasta en centro y este de este país.35

CUADRO NUM.  6

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN  LOS ESTADOS FRONTERIZOS DE
ESTADOS UNIDOS

Estados Fronterizos 1980 1990 1995
California
Arizona

Nuevo México
Texas

1 953 956
728 142
117 974

1 209 007

2 607 319
914 919
159 578

1 531 958

2 767 796
1 038 156
188 841

1 832 646

FUENTE: Familias transfronterizas en Tijuana, dos estudios complementarios. Núm. 6 Serie Cuadernos. COLEF, México,
1999. p 18

La distribución geográfica de la migración, se ajusta principalmente por dos
factores, el de concentración y el de dispersión. El patrón de concentración es el
resultado inmediato de la migración en bloque de un país hacia otro, que por una
parte responde a la lógica de la oferta y demanda y otra a redes de relaciones
sociales. Los migrantes, se concentran, se agrupan, como una medida de táctica
de defensa y sobrevivencia, no necesariamente van en busca de un mejor salario
y mejora en sus condiciones sociales, la necesidad de agrupamiento es originado
a su vez por los diversos abusos de los que son víctimas los trabajadores ilegales.
El de dispersión, indica las condiciones que permiten el desplazamiento de los
inmigrantes dentro de un territorio que cultural y socialmente les es ajeno, cambiar
de trabajos de acuerdo a sus capacidades propias, modificándose éstas junto con
las tendencias del comercio, modificaciones en los requerimientos de la fuerza de
trabajo, los avances tecnológicos y las leyes migratorias estadounidenses. La
capacidad de sobrevivencia ante tales cambios, es lo que determina en buena
medida que la eficacia en la dispersión. La concentración y la dispersión se
separan cuando las aspiraciones o habilidades personales se hacen presentes en
la jerarquía ocupacional de los miles de inmigrantes ilegales.

A los trabajadores mexicanos indocumentados se les culpa de ser un carga  al
erario público en la Unión Americana, argumentado que se benefician del seguro
de desempleo, seguro social, de deducciones familiares, etc. Sin embargo, los
trabajadores utilizan poco o nada los servicios de seguridad social en su estancia
en ese país, pues el costo del servicio que llegan a utilizar es muy inferior a las
contribuciones que les deducen de sus sueldos para impuestos y cuotas del
seguro social, ya que tiene descuentos municipales y estatales, y también no
recurren mucho a los servicios de seguridad social y desempleo debido a que la
mayoría son trabajadores temporales, ya que trabajan como promedio 6 meses
antes de regresar a México y cuando tiene una estancia de carácter ilegal resulta
casi imposible acceder a algún servicio de seguridad social. Además los salarios

35 Francisco Alba. Integración económica y políticas de migración, un consenso en revisión. COLEF, México,
2000. p. 36
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percibidos por los trabajadores ilegales representan costos mínimos donde no hay
un mercado libre de mano de obra, trabajo que está estrechamente ligado al lugar
de destino y el proceso tiende a sostenerse, aunque en ese país la versión es
contraria.

Respecto a esta violación de los derechos más elementales de seguridad, los
contratistas juegan un papel importante por que permiten que los empleadores
evadan la responsabilidad de tratar directamente con los trabajadores y perjudicar
a los sindicatos, el sistema de contratación tomó impulso en IRCA , recordando las
sanciones que se asignaban a los empleadores que contratarán a trabajadores
indocumentados, con lo cual los trabajadores se encuentran a merced de los
contratistas ya que reciben menos salario y están sujetos a condiciones que
imponen para trabajar con ellos.

Es así, como los indocumentados en el medio urbano son víctimas de patrones
poco escrupulosos, que a pesar de que les pagan el salario mínimo, deducen de
su cheque para seguridad social y otros impuestos del Estado y posiblemente en
algunos casos, contribuciones para un plan de salud que no existe y también en
muchas ocasiones, que estos descuentos no son pagados por el patrón al
organismo gubernamental correspondiente y la creciente migración
indocumentada y una serie de actitudes represivas contra la población migrante
agudizan ésta situación. Las relaciones distantes entre migrantes, gobiernos y
representantes en los lugares de destino y origen participan de manera muy
parcial en los esquemas de representación laboral.

La población de origen mexicano establecida en los Estados Unidos y su
predominancia de un mismo lugar de origen, en un misma localidad y en una
misma actividad económica se explica por una compleja red de relaciones sociales
que vincula los lugares de origen con los puntos de destino, ya que cada nuevo
inmigrante viene a retroalimentar y vitalizar el flujo, con el tiempo la comunidad
empieza de esta manera a tomar el control de un barrio o de un sector de la
ciudad y a controlar uno o varios nichos laborales. La distribución geográfica de
los inmigrantes se debe principalmente a que a través de la redes sociales los
inmigrantes se agrupan, se concentran y como una medida de táctica de defensa
y sobrevivencia no necesariamente van en  busca de un mejor salario o mejores
condiciones laborales. Como ejemplo tenemos, el flujo de migrantes mexicanos al
área de Nueva York se remonta a los años cuarenta, cuando llegaron los primeros
trabajadores, pero hasta la década de los ochenta, treinta años después cuando
empezó a consolidarse el flujo. El  flujo más antiguo proviene del área de Izúcar de
Matamoros, Puebla con la llegada de los primeros migrantes en la época de los
braceros, el segundo procede de Quitupan, Jalisco. La red poblana tuvo mayor
éxito y pudo crecer de manera rápida y eficaz, ya que cuatro de cada cinco
inmigrantes en esa ciudad de origen mexicano provienen de la región central,
especialmente de Puebla, Oaxaca y Guerrero. El verdadero despliegue de la
población poblana hacia la ciudad de Nueva York, se debió a que en la región
central se conjuntaron factores como crisis agrícolas, sequías y demás problemas,
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como la saturación en los mercados de trabajo en la Ciudad de México y Puebla,
que ya no pudieron absorber los nuevos contingentes de migrantes internos, como
anteriormente lo habían hecho.

A medida de que el tiempo transcurre los inmigrantes se vuelven más seguros y
buscan mejores lugares para desplazarse, la antigüedad del fenómeno migratorio
mexicano a Estados Unidos y su magnitud han contribuido a la distribución de la
población migrante en todo el territorio estadounidense y la constitución de un
sinnúmero pueblos y ciudades que se distinguen por su alto contenido de
población de origen mexicano, los mexicanos se encuentran en todas partes, pero
hay lugares donde se concentran de manera muy marcada, por otro lado el caso
mexicano se distingue  por su retroalimentación constante, a diferencia de otros
casos, donde los procesos migratorios no suelen rebasar los veinte años, la
migración mexicana se remonta a finales del siglo XIX  y si bien a tenido algunos
altibajos, es un ejemplo de migración permanente.36

Los mecanismos sociales que obligan a los trabajadores mexicanos a emigrar se
ven fortalecidos por los lazos familiares que forman la base social de la emigración
y se convierte en el vínculo más seguro dentro de los sistemas para emigrar, a
pesar de que durante el viaje se encuentran con múltiples obstáculos físicos y
naturales que les impide en muchas ocasiones llegar a su destino.  La experiencia
adquirida durante la migración les permite desarrollar experiencias de
organización en situaciones adversas lo que les permite fortalecer sus lazos de
cohesión social, y para poder existir y constituirse han constituido redes sociales
que los apoyan a lo largo del territorio estadounidense y mexicano. A través de
sus redes, vínculos cotidianos con distintas instancias formales de organismos
sociales, regionales y eclesiásticos que han tenido un papel importante en caso de
que se optará por un retorno voluntario y tienen un conocimiento fuera de lo
común acerca de los que sucede en sus lugares de origen, es decir tiene
familiaridad con el funcionamiento de orden institucional y cotidiano en los que
están inmersos. Han constituido organismos comunitarios conformados por mesas
directivas y formalmente establecidos para lograr una mejor representación en sus
lugares de origen.

Dentro de los trabajadores procedentes de la frontera sur que se desplazan hacia
la frontera norte cerca del 55 por ciento tenían como destino laboral la frontera
norte, mientras que cerca del 44 por ciento declararon tener como destino final los
Estados Unidos, está diferencia numérica entre los que se dirigían a la frontera
norte y los que tenían como destino laboral los Estados Unidos indica una
tendencia significativa en la dinámica reciente en los trabajos de la frontera norte
mexicana y del vecino país, ya que la crisis económica reorientó los flujos
migratorios a las ciudades que ofrecían mejores oportunidades de desarrollo y

36 Durand, Jorge. Origen y destino: redes sociales, desarrollo histórico y escenarios contemporáneos.
CONAPO,  México, 1998. p.65
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sobrevivencia ofrecían expandiéndose así, las localidades a donde se dirigen los
inmigrantes mexicanos.37

El estado de California ha sido una de los más importantes respecto a la
residencia de los mexicanos en los Estados Unidos y uno de los factores que
contribuyó a que incrementará este flujo de inmigrantes generalmente jóvenes a lo
largo de los años noventa fue la facilidad para encontrar trabajo en ese país, los
mexicanos que van al norte generalmente lo hacen en busca de un mejor empleo
o para reunirse con familiares que trabajan allá a medida que se incrementa y se
fortalece la experiencia migratoria entre la población, las relaciones entre los
emigrantes y los miembros de la comunidad se extienden rápidamente y poco a
poco se va formando un red de migrantes que se va extendiendo capaz de apoyar
un sistema extenso de lazos sociales.

La tradición migratoria hacia el estado de California se remonta la Programa
Bracero, ya que uno de los estados clave que servía como punto de encuentro el
reclutamiento de los trabajadores por parte de los enganchadores era
precisamente el estado de California, ya que también era de los más prósperos al
iniciarse éste programa. Por el contrario el trabajo industrial en las empacadoras
en la región de los Grandes Lagos, tuvo un mayor repunte durante la década de
los setenta en las ciudades de Chicago y Detroit, dinamismo que provenía de la
población texana de México, de este modo la ciudad de San Antonio se ha
convertido en la capital migratoria de la migración mexicana.

2.5. NIVELES DE INSTRUCCIÓN

Los migrantes nacidos en México tienden a tener bajos niveles en  capacitación en
comparación con la población estadounidense en general y con otros grupos de
migrantes. Los hombres, en su mayoría fueron ocupados en las actividades
agrícolas y en algunos trabajos urbanos temporales tienen bajos niveles de
instrucción y bajos ingreso, pero con el tiempo salen de la agricultura para tener
trabajos más estables y mejor remunerados, estos niveles de baja calificación
reflejan la demanda de mano de obra existente en otros sectores en donde los
migrantes nacidos en México encuentran empleo y a su vez, se reflejan en los
bajos ingresos y altas tasas de pobreza de los residentes permanentes en los
Estados Unidos que han nacido en México, ésta situación se exacerba por el
status no autorizado.38

Como es de esperarse, los inmigrantes no calificados casi siempre ingresan a los
estratos inferiores del espectro ocupacional y salarial estadounidense de donde de
todas forman ganan más de lo que ganan en sus lugares de origen por el mismo
trabajo. Por otra parte, en el proceso de internación a la Unión Americana, se
pierden a profesionistas y técnicos calificados por la misma razón, aunque hay

37 Anguiano, María Eugenia. Frontera Norte: migración interna e internacional. El Cotidiano, Núm. 77 Julio-
Agosto, 1996, p. 20
38 Estudio Binacional. Comisión Nacional México-Estados Unidos sobre migración. México, 1997, p.17
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connotadas excepciones los inmigrantes mexicanos que emigran se caracterizan
por ser poco calificados.39

Los inmigrantes mexicanos han adquirido fama de ser muy buenos trabajadores,
aguantan jornadas largas y salarios más bajos que otros grupos raciales. Como
muchos de ellos son recién llegados e inclusive, indocumentados, generalmente
no protestan por los malos tratos ni por las injusticias por parte de los patrones, no
son exigentes. Por todo esto, en varios ámbitos donde no se necesita saber
mucho inglés, se han convertido en los trabajadores preferidos por los
empresarios y son reclutados en las industrias que exigen poca calificación
profesional, por lo cuál es muy común que estos trabajos se encuentren ejercidos
sólo por trabajadores, principalmente ilegales.

Analizar si estamos dejando ir a nuestros mejores trabajadores e intelectos, que
quizá nuestra economía utilice a corto plazo, muchos de nuestros jóvenes deciden
realizar estudios en el extranjero y obtiene posteriormente atractivos empleos, lo
que resulta en la permanencia temporal o definitiva en los Estados Unidos, por las
oportunidades de empleo y diferencias salariales importantes, por tal efecto es
importante frenar la fuga de cerebros e idear formas para atraerlos a nuestro
mercado de trabajo para evitar que esta situación se siga presentando.

La segmentación y estratificación del mercado laboral se acentuó mucho a partir
de los años ochenta, conllevando a una mayor polarización laboral y salarial, se
incrementaron los empleos y los salarios en la parte superior del espectro
ocupacional, pero con mayores exigencias de escolaridad. Al mismo tiempo
crecieron mucho más los puestos poco calificados y mal pagados, quienes
manejan las grandes empresas provienes de las grandes escuelas de negocios,
de las prestigiadas y no de las filas de trabajadores, mucho menos de los
mexicanos. Por otra parte, proliferan empleos en los servicios que exigen poca
educación formal y en donde, por ende, las remuneraciones son muy bajas y son
cada vez más escasos los empleos que permiten alcanzar un alto nivel de
ingresos con un bajo nivel de escolaridad. Por lo que, en general los mexicanos y
los blancos no hispanos no compiten por los mismos empleos.

La cercanía a la mayor economía del mundo tiene impactos muy diversos en el
desarrollo de México, en particular en las localidades de la frontera norte
colindantes con dicha economía y en la cuál la interacción formal e informal, y
complementaria en algunas ocasiones, rígida para algunos fenómenos sociales o
económicos y flexible para otros, constituye un escenario con profundas
contradicciones y puntos de encuentro y desencuentro en casi cualquiera de las
variables asociadas al modelo de desarrollo de esta región del país. Administrada
desde el centro, con políticas que hacen de la frontera el pilar de la soberanía  y la
seguridad nacional, no se aprovecha en enorme ventana de oportunidades, para
la región y para ambos países, que proporciona esa vecindad.

39 Levine, Elaine. Diez años después y seguimos exportando mano de obra barata a los Estados Unidos .
Memoria. Revista mensual. Septiembre, 2004, No. 187, p. 15
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Es importante aclarar que no solo se trata de una región fronteriza sino de un
conjunto de microregiones que se articulan en torno a la frontera de dos países y
que en ocasiones comparten más entre vecinos de diferente país que con
localidades del mismo país, y uno de los procesos que se insertan de manera más
clara en la zona fronteriza, es la de la conformación de mercados laborales
regionales, que en virtud de la frontera adquieren características particulares. Es
por ello importante hacer hincapié en los aspectos del mercado laboral de las
localidades fronterizas en donde la inserción de la mano de obra mexicana y sus
singularidades.

Durante los años ochenta se profundizaron los procesos iniciados después de la
crisis productiva de la década anterior: una inmigración legal se acentuó
principalmente por dos factores: la reunificación familiar y la atracción de la fuerza
de trabajo calificada, este fenómeno ratificó la tendencia hacia la hispanización de
la sociedad estadounidense. Dentro de las características principales de los
trabajadores mexicanos es que la inmigración ilegal sigue creciendo y sigue
presentando las mayores tasas de crecimiento demográfico, y las manifestaciones
discriminatorias contra la población de origen mexicano en los Estados Unidos se
han hecho parte de la vida cotidiana, debido a que el ambiente hostilidad y
racismo es lo imperante.

Al analizar el grado de calificación de los trabajadores migrantes legales en su
evolución, se observa como característica fundamental que su nivel de escolaridad
le da acceso a empleos especializados en industrias con requerimientos de
capacitación mayores, se trata de técnicos y profesionales para las industrias de
punta de los años recientes, esta fuga de cerebros representa para México una
pérdida de capital humano que podía estimarse examinando los costos de
educación, la infraestructura social durante la vida de los individuos para lograr
una persona económicamente activa en buenas condiciones de trabajo y éste
costo  de capital humano está representado por haber invertido en la preparación
de esa persona y haberse privado del valor agregado de la actividad económica
productiva que el migrante desempeña en otro país. Por otro lado, destaca el bajo
nivel de calificación y educación de los trabajadores migrantes ilegales, quienes
son absorbidos por las industrias tradicionales como la textil o servicios, que
requerían de grandes inversiones de capital para automatizar sus procesos de
producción e incorporar las nuevas tecnologías. Este tipo de industrias contrata
masivamente esta mano de obra ilegal, al menos para ciertas partes de su
proceso de trabajo, en las que conservan aún métodos y técnicas de
parcialización y simplificación de las tareas.40

En la industria norteamericana es muy clara la tendencia hacia la atracción de
fuerza de trabajo extranjera calificada para el desarrollo sostenido de las industrias
en auge, y la de inmigrantes ilegales para la utilización de las industrias en rezago,

40 Marlene Dixon. Trabajadores ilegales, la criminalización de su estatus y su empleo en las industrias con
rezago tecnológico. COLEF, 2000, p. 13
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quienes por las condiciones en las que realizan su trabajo o por la precariedad de
los salarios, ocupan empleos rechazados por los obreros locales. De esta manera,
la fuerza de trabajo extranjera además de proveer de mano de obra calificada y no
calificada para la economía nacional de los Estados Unidos, tiene la cualidad de
ser más explotable por su carácter de extranjera, y al generar la polarización
étnica laboral entre nacionales y extranjeros, o entre los propios extranjeros, logra
el control de toda la clase obrera estadounidense y también refuerza la división
entre los trabajadores empleados y los desempleados.

Como es de esperarse los inmigrantes ilegales no calificados casi siempre se
incorporan a los estratos inferiores del espectro ocupacional y salarial
estadounidense, donde de todas formas ganan más que en sus comunidades de
origen, y su nivel de escolaridad es generalmente inferior al de los trabajadores
estadounidenses menos calificados aún cuando rebasa el nivel promedio que
prevalece en México, además de que una resaltada discriminación imposibilita a
los trabajadores legales la colocación de su trabajo dentro de los puestos que
demandan ese tipo de capacitación

2.6. EDAD Y SEXO

Ha persistido durante años la importancia de los hombres en la migración de
México hacia los Estados Unidos, aunque en años recientes existe una tendencia
a que haya más mujeres emigrantes y predominan entre los nuevos inmigrantes
legales. La diversificación en los patrones de género se debe principalmente por
las nuevas tendencias de reunificación familiar que predomina en la ciudad
mexicana. En la EMIF en el año de 1980 se determinó que el 83.9% de los
migrantes que iban a los Estados Unidos estaba formado por hombres, los
resultados de la encuesta en 1999 indican un porcentaje de hombres de un
89.1%.41

La mayoría de los inmigrantes indocumentados mexicanos son jóvenes, el 54 por
ciento del total tiene menos de 30 años de edad, es decir que por cada 10
migrantes casi 8 tiene menos de 40 años, el tipo de trabajo que desempeñan
exige mayor esfuerzo físico, motivo por el cuál la población de migrantes es
preferentemente joven. Para el conjunto de la fuerza laboral de los Estados
Unidos, de cada 100 trabajadores aproximadamente 38 tienen menos de 30 años,
mientras que para la población de inmigrantes mexicanos 55 trabajadores de cada
100 tienen también menos de 30 años.42

Los cálculos posteriores a 1990 de la proporción de hombres entre los migrantes
mexicanos varían del 44% a más del 90%, en encuestas de migrantes circulares,
la proporción de hombres varía de alta a muy alta. En los datos del EMIF, las
mujeres constituyen sólo el 1.88% del flujo de migrantes de retorno y el 5.6% del
flujo del sur al norte, aunque los migrantes deportados la proporción de mujeres

41 EMIF, Encuesta Migración en la Frontera Norte, CONAPO, 1999, p. 45
42 IDEM 10, p. 65
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deportados de mujer es mayor sigue siendo baja. De acuerdo con los datos de la
EMIF de 1999, la proporción de mujeres en el flujo hacia el norte del 4% fue
considerablemente mayor que el flujo de regreso 10% y las tasas de retorno
fueron mayores para hombres residencia permanente una comunidad rural en
México para los hombres que viven en zonas urbanas mexicanas.

En la EMIF se determinó en 1999 que el 21.8% de la población mexicana que
alguna vez había vivido o trabajado en los Estados Unidos, era de sexo femenino,
y el porcentaje de quienes vivieron en los Estados Unidos en los cinco años
previos fue del 23.9%, lo que significa que la proporción de mujeres está
aumentando, ya que entre quienes trabajaron en los Estados Unidos, la proporción
de mujeres fue del 16.7%.  Dentro del papel que desempeña la frontera norte en el
proceso de migración ésta se relaciona con las variaciones que surgen a lo largo
del tiempo que presenta la corriente migratoria hacia y desde la frontera norte de
México y los Estados Unidos, ya que a lo largo de la frontera los movimientos de
personas están presentes, y es durante algunas épocas donde dicha población
tiende a ser mucho más intensa en cualquiera de las dos direcciones, por
cuestiones políticas, sociales y económicas.

CUADRO NUM. 7

INMIGRANTES LABORALES TEMPORALES POR SEXO

PERIODO DE LEVANTAMIENTOCARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS

DE LOS MIGRANTES 1993 – 1997 1998 – 2001 2001 – 2003

PROMEDIO ANUAL 454 489 325 052 458 771

SEXO 100.0 100.0 100.0

HOMBRES 97.6 93.1 94.2

MUJERES 2.4 6.9 5.8

FUENTE: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la
Frontera Frontera Norte de México (EMIF), 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001,

2001-2002 y 2002-2003.

La edad y el sexo influyen en los patrones de migración, durante los años de 1980
y 1998 los migrantes jóvenes tienden a regresar a México con menos frecuencia,
mientras que el 48.7 por ciento de los hombres regresan, las mujeres  que lo
hacen es del 41.7 por ciento. La responsabilidad de la unidad doméstica se asocia
con tasas más elevadas de retorno: ya que el 77.2 por ciento de los hombres
casados regresaron en este periodo mientras que las mujeres registradas como
esposas mostraron una tasa de retorno del 88.7 por ciento. Aquellos más
susceptibles de regresar son los miembros de la unidad doméstica registrados
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como otros parientes que se encuentra conformado por el 10 por ciento de las
mujeres, éstas son sólo tienen menos compromisos familiares con la unidad
doméstica de origen, sino que su parentela inmediata puede estar ya en los
Estados Unidos.43

El acelerado crecimiento de las tasas de participación económica en las ciudades
fronterizas se explica en gran medida  por dos procesos sociales que se dan de
manera concomitante y que repercute en las estructuras sociales de éstas
ciudades fronterizas. Por un lado, desde mediados de los años setenta, al igual
que en el resto del país se empieza a presentar un rápido proceso de
incorporación de la mujer al trabajo más especializado. Ésta incorporación a los
mercados de trabajo es cada vez mayor por parte de la población femenina,
adquiere especial singularidad en los distintos contextos regionales del país.
Durante la década de los setenta y la primera mitad de los ochenta la
incorporación de las mujeres en el trabajo especializado se dio de manera
acelerada, sin embargo, durante la década de los noventa el nivel de la
participación económica, tanto la participación de la población masculina y
femenina, vuelva a incrementarse de manera importante.44

De acuerdo a la encuesta realizada por la Encuesta de Migración de la Frontera
Norte (EMIF), de un 100 por ciento de la población que se dirige a los Estados
Unidos prevalece con más del 90 por ciento la procedente del género femenino,
originado principalmente por la elevada participación de la mujer en la
conformación del sostenimiento del hogar. La mayoría por supuesto son hombres,
puesto que los viajes lo realizan por lo general hombres solos dadas las
condiciones físicas tan especiales por las que tienen que pasar los migrantes; al
vadear ríos, cruzar desiertos o cruzar cercas de alambre, y el evadir a los
cazadores de migrantes que exige un desgaste físico mayor y un riesgo de
mayores magnitudes en donde su vida esta de por medio, esto impide del alguna
manera la incorporación de un mayor número de mujeres, sin embargo sobre la
situación de la mujer que emigra sin documentos sin duda alguna sufren de una
notable explotación.

Las condiciones sociales de las mujeres que emigran hacia los Estados Unidos,
las han convertido en objeto de los peores abusos y atropellos, su estatus
vulnerable originado por su pobreza al momento de emigrar, ha ocasionado que
se ocupen en trabajos que además de mal remunerados son riesgosos. La
indolencia, la irresponsabilidad la sumisión y de alguna manera la dependencia
religiosa en parte de nuestras mujeres les impide en muchas de las ocasiones
poder conseguir un empleo bien remunerado en México, sin embargo las
condiciones de vida que prevalecen en los Estados Unidos, son superadas por
una fuerza meritoria. Aunada a su carente preparación educativa, las mujeres se
encuentran expuestas también a desempeñas trabajos ilegales como la

43 Latapí Escobar, Agustín. La migración Internacional, caminos en volumen, composición y región de
origen.CIESIAS, México, 1999, p. 107
44 Cruz Piñeiro, Rodolfo. Mercados laborales fronterizos. COLEF, México, p. 83
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prostitución y el tráfico de drogas además de que en muchas ocasiones se ven
impedidas a realizar el viaje con sus hijos y por ello los tiene que dejar a cargo de
algún pariente cercano, en donde el papel de las abuelas es imprescindible ya que
ellas mandar a traer a sus hijos.

El incremento del contagio de las enfermedades sexuales como el VIH SIDA, pone
en riesgo a la población femenina, los riesgos a correr son ínfimos tanto en la
frontera como en los Estados Unidos la delincuencia organizada y a la
probabilidad de poder enrolarse en el consumo de alguna droga. El panorama en
las regiones de destino no es mal que desalentador, después de la ley Simpson
Rodino, las mujeres pudieron regresar para ver al resto de su familia, para las
fiestas, para las cosechas. Sin embargo, la estancia de las que quedan o que
regresan es distinta, hacen sus propias casas, as alquilan o rentan cuando se van,
las que se quedan ni saben administrar sus recursos ni se unen no son
autosuficientes y viven en un sostenimiento social, en un pueblo donde están
solas labran la tierra, hacen las labores domésticas, educan a los hijos y muchas
de ellas trabajan en las industrias maquiladoras para completar el gasto.

Los niveles de participación económica de las ciudades fronterizas presentaron en
el año de 1998 niveles bastantes superiores a los que se mostraron en 1985, así
las tasas de participación femenina de las ciudades de Tijuana, Juárez y
Matamoros pasaron de 29.3, 31.8 y 36.4 por ciento, respectivamente a tasas de
36.8, 36.4 y 44.6 por ciento, en ese mismo orden. Los  niveles de participación
femenina en Nuevo Laredo pasó de 29.0 en 1990 a 31.2 por ciento en 1998. Las
tasas de población masculina en ese periodo pasaron de 73.4 en Tijuana, 72.6 en
Ciudad Juárez y 76.0 en Matamoros de 1985 a 76.4, 76.0 y 76.2 por ciento en
1998, la tasa de Nuevo Laredo pasó de 71.6 en 1990 a 76.3 por ciento en 1998,
estos incrementos en los niveles de una mayor participación económica son el
reflejo de una mayor participación de la población en la actividad económica, y
posiblemente de un mayor incremento de la actividad económica de las ciudades
fronterizas. 45

Diversos estudios afirman que durante los meses de enero y febrero de los últimos
diez años ha aumentado la corriente migratoria hacia el norte a causa del regreso
de connacionales hacia los Estados Unidos y por la presencia en las ciudades
fronterizas de aquellos que intentan cruzar hacia ese país, generalmente de forma
indocumentada. De acuerdo a la EMIF, los flujos del sur al norte cobra mayor
importancia ya que concentra  un mayor porcentaje respecto a los flujos norte-sur,
46 también la forma heterogénea que presenta la frontera norte en sus múltiples
componentes sociales se hace manifiesta ante la homogeneidad de los niveles de
desarrollo estadounidense.

La participación de las mujeres en la migración es la más alta en la región
fronteriza, por lo general, el porcentaje entre los migrantes mexicanos es más alto

45 IDEM 15, p. 89
46 IDEM 3, p. 111
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cuando se calcula a partir de datos sobre poblaciones relativamente asentadas, y
algo característico y que también es evidente en los emigrantes legales, es el
atractivo como cónyuges que tiene los hombres nacidos en México para las
mujeres de ciudadanía estadounidense. Durante el año de 1999 la proporción de
hombres entre los cónyuges o familiares inmediatos nacidos en México de
ciudadanos estadounidenses fue del 49.4% en 1999.47

Los trabajadores emigrantes indocumentados están constituidos por una población
joven, en donde la mayoría se encuentra en las primeras edades de la curva de la
participación económica, de lo que se deduce que el tipo de trabajo que
desempeñan se necesita más vigor físico que experiencia, por lo que esos
inmigrantes constituyen mano de obras a los Estados Unidos. La característica de
que la población sea esencialmente joven sólo es compatible con las migraciones
temporales y estacionales, ya que dentro de los inmigrantes devueltos de los
Estados Unidos en agosto del 2000, el 54% tenía entre 15 y 24 años de edad
cumplida.

Los emigrantes mexicanos nacidos en México, que van a los Estados Unidos son
más jóvenes que los emigrantes a Estados Unidos provenientes de otros países y
que la población estadounidense en general. Esta juventud relativa puede
obedecer a una gran diversidad de factores, entre ellos la presencia de jóvenes en
las corrientes  migratorias previas localizadas en etapa tempranas y la presencia
de niños en flujos de emigrantes  legales tanto niños de familias que migran como
niños patrocinados por padres nacionalizados estadounidenses. Sin embargo, los
trabajadores mexicanos, en muchas ocasiones no pretenden tomar  a los Estados
Unidos como una estancia definitiva, la mayoría de ellos, pretende regresar a sus
lugares de origen y dentro de loa rasgos sociales más importantes está el
encuentro con una sociedad protestante y consumista que no empata con su
cultura aunada a su necesidad material, como segundo punto se pierde la familia
ya que existe una gran disparidad entre el aquí y el allá, aquí hay fuertes cimientos
allá la vida cambia, en términos de matrimonios con la finalidad de conveniencia
incrementándose la desintegración familiar. El patrón de comportamiento ha
cambiado, antes el bracero mandaba dinero a su familia, posterior a la Ley
Simpson Rodino, que pretendía frenar esa fuga de divisas, permitiendo mediante
la legalización que los trabajadores pudieran llevarse a su familia y a gastar su
dinero allá, con lo que impedirían la salida de divisas de los Estados Unidos.

En la Encuesta de Migración en la Frontera Norte de México, (EMIF) realizada por
el Consejo de Población afirma que la corriente migratoria se encuentra formada
principalmente por jóvenes y adultos en edades económicamente activas y se
aprecia una tendencia a una mayor concentración de emigrantes con edades de
25 a 44 años cumplidos, también se afirma que los integrantes del flujo laboral por
lo general tenían trabajo en México antes de iniciar su viaje a los Estados Unidos,

47 IDEM 7, las cifras para 1999.
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aunque la proporción de quienes carecían de él se incrementó en el último
semestre del 2000.

En la Encuesta de Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), la edad
promedio de los emigrantes la edad promedio de la población que emigró entre
1987-1992 fue de 29.5 años, de 31.6 años para la población que trabajó en los
Estados Unidos y de 19.4 años para la población que no laboró en este país. Los
datos de la EMIF señalan una edad promedio de 31.7 años para el flujo norte-sur,
y para los emigrantes deportados son más jóvenes de 25.4 años mientras que los
emigrantes de retorno son considerablemente mayores que los emigrantes de
México. Las diferencias de emigrantes por región de origen rurales y urbanas, los
emigrantes hombres de las zonas rurales tenían un promedio de 32.5 años en
comparación con 26.8 años de los emigrantes de origen urbano. Para las
emigrantes mujeres el promedio de edad fue de 30.2 años para las rurales y de
23.3 años para las urbanas.

Las diferencias de edad entre las regiones de origen también son pequeñas, los
datos de la EMIF muestran que los emigrantes más jóvenes proceden de la región
Oaxaca-Guerrero, 25.1 años promedio y los de mayor edad de la región norte 26.9
años. De acuerdo a esta información, los grupos más jóvenes provienen de las
regiones que se iniciaron recientemente en la migración y las de mayor edad
provienen de regiones que tradicionalmente son fuente de emigrantes.

El Censo de Población de los Estados Unidos en 1990 indica una edad mediana
para los emigrantes mexicanos de 31.6 años comparados con un poco menos de
34 años para la población estadounidense en conjunto. La edad mediana en 1990
es mayor para los inmigrantes mexicanos que informaron haberse naturalizado
como ciudadano estadounidense a los 41.7 años que para los que son ciudadanos
a los 30.4 años. Los inmigrantes mexicanos se encontraban en grupos en plena
edad productiva, en el censo de 1990 en los Estados Unidos, el 45% tiene entre
20 y 54 años de edad, en comparación con sólo el 50.4% de la población total de
los Estados Unidos.

Durante los años sesenta después del Programa Bracero, la migración mexicana
se caracterizaba por ser un flujo predominantemente circular, es decir se trataba
de adultos y jóvenes de origen rural que se internaban en la Unión Americana a
trabajar temporalmente en la agricultura, entre seis a ocho meses
aproximadamente, para regresar más tarde, a sus lugares de origen. Estas
características de los emigrantes mexicanos no corresponden a las que se
presentan en la actualidad debido a muy diversos factores de carácter social,
económico, demográfico y político.
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2.7.  LA LEY DE REFORMA Y CONTROL DE INMIGRACIÓN DE 1986. LA LEY
SIMPSON RODINO

A esta iniciativa se le conoce como Rodino, debido al nombre del Presidente del
Comité Judicial, el diputado Peter W. Rodino, demócrata por el Estado de Nueva
Jersey y fue discutida de la Cámara de Representantes de los años 1972 y 1973
cuando fue aprobada por ésta cámara. En ella se impone sanciones civiles y
penales a los empleadores reincidentes que contraten a extranjeros ilegales; las
sanciones eran, en el caso de la primera ves advertencias y en las violaciones
subsecuentes cárcel y multas.

La Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, de los Estados Unidos de
América conocida como la Ley Simpson Rodino, fue aprobada el 16 de noviembre
de ese año. Su nombre se debe por que fueron los legisladores Allan K. Simpson
del partido Republicano, y el diputado federal Peter W. Rodino, de Nueva Jersey,
del partido Demócrata quienes encabezaron los comités de las Cámaras de
Diputados Y Senadores.

En 1986, al aprobarse la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA),
durante más de una década se han realizado debates en los Estados Unidos
sobre cuál sería el mejor enfoque para reducir la inmigración ilegal. La IRCA
aprobó una variante del gran compromiso que se había desarrollado en forma
continua desde 1977; las sanciones a empleadores y la legalización masiva. Como
el grupo más grande entre la población ilegal en los Estados Unidos provenía de
México, se consideró que estas dos disposiciones tenían un impacto más
importante sobre los mexicanos, de esta manera en los Estados Unidos las
perspectivas dieron forma a la aplicación de sanciones a los empleadores y a la
legalización masiva.48

En este contexto, la opinión pública en los Estados Unidos mostró un fuerte
consenso en contra de la inmigración incitada principalmente por factores
xenofóbicos, y dentro de la población mexicana el consenso era que la inmigración
se mostraba como inevitable y que los problemas se debían a las medidas
tomadas por Estados Unidos por expulsar a millones de inmigrantes que no
podían ser absorbidos por una economía mexicana débil, ya que en la década
previa el debate público entre ambos países en vez de unirlos los alejo aún más.

Ante la terminación del Programa Bracero en año 1964, se estimuló el programa
de industrialización fronteriza en México y con el tiempo atrajo a mucha gente a la
frontera norte y supuestamente incrementó la capacidad de emigrar a los Estados
Unidos. Las disposiciones de legalización de la IRCA originaron muchas
solicitudes de inmigrantes para la reunificación familiar y complicó el manejo de
inmigrantes ilegales que se encontraban en rezago, así como también la
terminación de muchas prestaciones de asistencia social para inmigrantes ilegales

48 Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración. SER-CONAPO, México, 1999, p. 24
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y aceleró el ritmo de las naturalizaciones y registros electorales, que según cifras
oficiales alteró los resultados de las elecciones en 1996 a favor de los demócratas
y así poder determinar los lineamientos políticos de muchos mexicanos en un
futuro.

En la época de introducción de IRCA, no quedaba muy claro si esta legislación iba
a inaugurar una nueva fase restrictiva en la  política de inmigración de  los Estados
Unidos. Cuando se considera a la IRCA en combinación con la puesta en práctica
a la Acta de Inmigración de 1990, que aumentó las admisiones legales, la posible
respuesta sería negativa. Por ello el IRCA y el Acta de1990 son un reflejo de un
compromiso incómodo que implica la tolerancia ante las admisiones creciente
mientras subsiste la apariencia de que todo está bajo control. El mecanismo
central de la IRCA, las sanciones a los empresarios parece ser más simbólico que
real en sus efectos, y el principal mecanismo central de la Acta aumentó la
inmigración, ya que las inmigraciones ilegales se volvieron traspasables,
presentando las dos propuestas simulacros, mientras que no cambiaban la
inmigración ilegal de manera considerable, ni mantenían las barreras a la
inmigración legal, mientras que continúan sin parar los flujos de inmigrantes.

Las sanciones a empleadores fueron la medida central de la Simpson Rodino, y la
forma principal de reducir la corriente migratoria de indocumentados estas
sanciones contemplan tres aspectos:1. se imponen multas a empleadores que
contraten indocumentados a sabiendas, 2. se establece un procedimiento
mediante el cuál se exigen a un aspirante a un empleo y los documentos que lo
acrediten para trabajar, 3. es delito penal la contratación sistemática y recurrente
de indocumentados y los empleadores que contraten a indocumentados serán
sancionados y a los trabajadores que no siguen el procedimiento presentando
documentos falsos también serán sancionados, incluso con multas mayores que
las de los empleadores.49

Dentro de los beneficios a los que presentaba esta ley a los trabajadores
mexicanos, consistía en poder legalizar la estancia de trabajadores que hubieran
laborado en un lapso cuando menos de 90 días, durante los doce meses
comprendidos entre mayo de 1985 y abril 1986, después de permanecer en el
estatus de residente temporal por un tiempo, todos estos trabajadores podían
obtener la categoría migratoria de inmigrante, y de acuerdo a ajustes económicos
y determinado por la Secretaría de Trabajo y Agricultura, ésta ley también
contemplaba la posibilidad de contratar a trabajadores agrícolas adicionales a
partir de 1990, a consecuencia de falta de mano de obra en el país.

Las coyunturas por las cuales la emigración mexicana a tenido que hacer frente,
se encuentran ligadas en los últimos años a los cambios que se presentan a nivel
global, la manipulación legal por parte de los Estados Unidos que sin duda alguna
recibe los mayores contingentes de mano de obra mundial, es producto de una

49 García y Griego, Manuel. México y Estados Unidos frente a la migración de los indocumentados. UNAM,
México, 1990, p. 98
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hegemonía casi indiscutible, ya que en los últimos años la expansión de su
economía se vio detenida por un periodo recesivo del cuál México no podía dejar
de verse afectado. Los mecanismos que les han permitido frenar y contener su
crisis sin duda alguna afectan a los procesos y flujos migratorios provenientes de
nuestro país, con altas tasas de desempleo y menor crecimiento, es la aplicación
de medidas más agresivas para mantener la conquista del mercado exterior y
aumentar sus medidas proteccionistas, ya que para este país la migración laboral
mexicana ha sido estratégica para su desarrollo y competitividad particularmente
de algunos sectores de su economía y de los cuáles son líder, se basan en el uso
intensivo de ésta mano de obra, y es precisamente estas circunstancias los que
implican la ambigüedad del gobierno estadounidense frente a las políticas
migratorias con México.

En la actualidad, la ley antimigratoria de Estados Unidos que es expresión de su
política migratoria nacional responde aunque no solamente a otra necesidad
económica: retener en México la mano de obra barata que están requiriendo y van
a requerir en las corporaciones transnacionales que se instalen en nuestro
territorio, eso además del racismo y la xenofobia que priva en los Estados Unidos,
esta nueva ley obligó a que nuevos grupos en la frontera a tomar medidas de
emergencia para atender al creciente número de deportados, para constatar y
denunciar las violaciones a sus derechos humanos y para organizarse mejor en su
ayuda y en su defensa.

Uno de los argumentos que se pueden presentar para explicar la aplicación de
estas políticas, se encuentra en el surgimiento de un nativismo a finales de los
años ochenta, cuando en los Estados Unidos se presentó una crisis de confianza
en la nación, ya que el auge actual de la migración hacia los Estados Unidos
coincidió con la expansión de la posguerra y con la pérdida de la hegemonía
absoluta de los Estados Unidos en la economía mundial. MIentras crece
sensiblemente la migración y la diversificación cultural, aumenta el desempleo y la
inseguridad económica y se estancan los salarios reales, o incluso descienden
para muchas categorías de trabajadores y se incrementa notablemente la
desigualdad económica, y se desarrolla un discurso político en donde se culpa a la
crisis sobre el estado de bienestar, y éste clima de competencia laboral acentuada
y de estancamiento de salarios a la población nativa, los inmigrantes sobre todo
los ilegales, son vistos como competidores reales en el mercado de trabajo y como
una carga social sobre todo para los contribuyentes.50

En la coyuntura que se presentó en el año de 1986, al aprobarse la ley de
Reforma y Control de la Inmigración  (IRCA), durante más de una década se ha
realizado un debate en los Estados Unidos sobre cuál sería el mejor enfoque para
reducir la inmigración ilegal. La IRCA aprobó una variante del gran compromiso
que se había estado desarrollando en forma continua desde 1977; las sanciones a
empleadores y la legislación masiva. Como el grupo nacional más grande entre la

50 Castillo, Manuel Ángel. Migración y fronteras. COLEF, México, 1998, p. 377
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población de inmigrantes ilegales provenía de México, se consideró que ésta
disposición tendrían un impacto muy importante entre los mexicanos.

La IRCA propició que durante los años noventa, prósperos para la economía
estadounidense la entrada de miles de trabajadores de carácter temporal con la
finalidad de que las divisas generadas por estos trabajadores no escaparán del
país y se quedarán en valor de reserva y así poder activar de manera más directa
la economía a través del consumo de los bienes elaborados en los Estados
Unidos propician que el valor agregado se quedara en territorio estadounidense.

Las disposiciones de la IRCA permitieron que Estados Unidos comprometiera a
México en los asuntos relacionados con el desarrollo migratorio., ya que por la
época de introducción de la IRCA no quedaba muy claro si ésta legislación iba a
inaugurar una nueva fase restrictiva en la época de inmigración en los estados
Unidos. Cuando consideramos la IRCA que durante el año de 1990 aumento las
admisiones legales generales por loa menos en un 40 por ciento, reflejándose un
compromiso incómodo que implicó la tolerancia hacia las admisiones crecientes
mientras subsistía la idea de que todo estaba bajo control, siendo un simulacro de
control que de ninguna manera freno el paso de la migración.

En la actualidad las respuestas de los Estados Unidos  a la migración mexicana
están llegando a un punto crítico, desde la abolición del Programa Bracero, los
Estados Unidos ha logrado admitir a un elevado número y creciente de migrantes
ilegales al tiempo que despliega una política de control fronterizo limitado pero
muy visible que redunda en beneficios políticos pero en esencia carece de
efectividad, por que permite a muchos migrantes ingresar al país ilegalmente.

2.8. FACTORES DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN

Muchos son los factores que causan la migración de mexicanos del otro lado de la
frontera para trabajar temporalmente o para establecerse en los Estados Unidos, y
dentro de las categorías más importantes para poder clasificarlo son: a). Factores
de demanda – atracción en los Estados Unidos, y b). Factores de oferta –
expulsión en México y c). Las redes de contactos humanos que vinculan a la
anteriores, debido a que la migración de personas es un proceso dinámico, que
comenzó en buena medida con el reclutamiento de trabajadores mexicanos,
aprobado o tolerado por los Estados Unidos, para realizar trabajos agrícolas de
temporada, se ha convertido en el flujo más complicado sostenido por factores de
demanda, oferta y redes. Dentro de la bases de estas relaciones se encuentran la
siguientes:

I. El catalizador principal de la gran parte de la migración actual no
autorizada de México a los Estados Unidos para trabajar allá
radica en los Estados Unidos pero, con el tiempo nuevos factores
han creado un conjunto de razones más vastas y complejas que
sustentan ese flujo;
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II. Las mismas tendencias que actualmente parecen ir en aumento y
diversificar los flujos migratorios de México a Estados Unidos,
pueden ser amortiguadas o invertidas a partir de los quince años
próximos y, si esas tendencias demográficas y económicas se
sostienen, reducirán la presión para ésta migración.

La migración de México a los Estados Unidos está motivada por razones de
carácter económico principalmente, y las motivaciones iniciales del flujo migratorio
se encuentran en gran parte dentro de los Estados Unidos, desde los primeros
decenios del siglo, los trabajadores mexicanos eran reclutados por agricultores
estadounidenses creando vínculos entre los empleos en la agricultura de los
Estados Unidos y los trabajadores en comunidades mexicanas particulares. De
esta manera, observamos que sigue siendo una demanda-atracción para los
trabajadores mexicanos en el mercado laboral de baja capacitación de los Estados
Unidos, en el sentido de que la mayoría de los migrantes mexicanos recién
llegados autorizados y no autorizados, pueden encontrar trabajo en sectores de
gran movimiento de personal como la agricultura, la manufactura y los servicios.

Los diversos factores que estructuran el complejo sistema migratorio entre ambos
países en las dos categorías de oferta-expulsión, como la insuficiencia capacidad
de la economía nacional para absorber el excedente de la fuerza de trabajo y los
factores asociados con la demanda-atracción, por ejemplo la evolución de los
sectores agrícola, industrial y de servicios  de la Unión Americana y la demanda
de fuerza de trabajo migrante que ejercen incluidas las leyes que rigen el ingreso y
permanencia de los extranjeros en territorio norteamericano, y los numerosos
factores sociales que ligan a los migrantes con la familia, los amigos, las
comunidades de origen y las de destino, y que son determinante para reducir los
costos y riesgos asociados con el movimiento migratorio a los Estados Unidos.

Los factores relacionados con la oferta-expulsión son cada vez más cruciales,
sobre todo a partir de la década de los ochenta, debido a la incidencia de factores
como el acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo mexicana, la profunda
reestructuración de la economía, ante este escenario no debe sorprender que la
emigración hacia Estados Unidos se haya acelerado en los años ochenta. El
incremento de la desigualdad social afectó a miles de familias con incidencia a
emigrar, principalmente de las zonas rurales por la eliminación de subsidios, y en
las ciudades el crecimiento de los cinturones periféricos de miseria ubicados en
los alrededores de las ciudades reconfirmó las tendencias migratorias actuales., la
liberalización comercial que se gestaba comenzaba a fortalecer el compromiso de
fortalecen la cooperación bilateral para administrar el fenómeno migratorio.

Los trabajadores mexicanos de baja calificación se emplean en zonas donde los
trabajadores nacidos en México han desempeñado papeles importantes
tradicionales, como por ejemplo la agricultura  así como en las industrias de la
construcción, el empacado de carne y los servicios. Sin embargo, los factores que
iniciaron que la migración México- Estados Unidos, no son necesariamente los



PATRONES DE COMPORTAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LA POBLACIÓN EMIGRANTE

61

únicos que sustentan el flujo. Hoy, las redes transfronterizas de familiares, amigos
y los agentes laborales reclutadores vinculan una lista de expansión de industrias,
ocupaciones y zonas en los Estados Unidos con una lista de aumento de
comunidades mexicanas que envían migrantes a los Estados Unidos.51

En México, las residentes de algunas comunidades mexicanas suelen estar mejor
informados sobre la disponibilidad de ciertos tipos de empleos en los Estados
Unidos que los propios residentes en ese país. Así, los factores de oferta-
expulsión en México desempeñan un papel tan fundamental como la disponibilidad
de empleos en los Estados Unidos en la sustentación de la migración de México al
norte. Los factores de oferta-expulsión parecen haberse vuelto más importantes
desde mediados del decenio de 1980, como resultado inmediato del crecimiento
rápido de la población en el decenio de 1970, de las crisis económicas
recurrentes, de las devaluaciones de nuestra moneda y de la aplicación de las
políticas que se aplicaron en nuestro país que implicaron privatizaciones que
originó despidos masivos despidos ya que se trataba de una industria fuertemente
subsidiada que hizo que la agricultura a pequeña escala no fuera provechosa.

Todas estas opciones, arrojan como resultado que los mexicanos que migran a los
Estados Unidos lo realizan dentro de redes bien establecidas, así como mediante
nuevas redes que se están desarrollando para llevar migrantes al país vecino
desde regiones que no tienen una tradición de esa migración, como las zonas
urbanas de México y los estados sureños. Con frecuencia los amigos y parientes
establecidos en los Estados Unidos proporcionan financiamiento, asesoramiento,
techo y empleos a inmigrantes no legalizados que acaban de llegar, los miembros
de familias establecidas en los Estados Unidos usan las políticas de unificación
familiar para que sus cónyuges e hijos se reúnan con ellos y obtengan, con el
tiempo el estatus de migrante autorizado.

2.9. COMUNIDADES CAPTADORAS DE REMESAS, MONTOS Y NÚMERO
DE FAMILIAS BENEFICIADAS

Las remesas se han constituido como  una fuente importante de divisas
provenientes del exterior y generadas por el trabajo de millones de mexicanos y a
nivel social uno de los vínculos con nuestra comunidad en los Estados Unidos, la
intención de este apartado es analizar brevemente los dificultades que presentan
actualmente los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos para poder enviar sus
remesas de manera clandestina y las familias que se ven beneficiadas por estos
envíos, los cuáles constituyen el sustento de miles de familias y a nivel
macroeconómico el ingreso de éstas repercute en el nivel de reservas
internacionales que son susceptibles de generar el desarrollo del país.

Los efectos económicos de los fenómenos migratorios, exportación de mano de
obra, ingresos por divisas, sus consiguientes impactos en los niveles de ahorro e

51 SER, Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración. México, 1997, p. 32
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inversión dentro de las comunidades de origen de los migrantes, se concentran en
aproximadamente 100 municipios localizados en las regiones central, occidental y
norte del país. Los problemas a los cuales los inmigrantes se enfrentan al
momento de realizar sus envíos, son la lentitud, la poca seguridad en los sistemas
tradicionales y altos costos dada la condición ilegal del usuario. La condición de
clandestinidad complica el envío y los convierte en víctimas de abusos y atropellos
como un excesivo cobro al realizar sus transferencias.

La migración crea costos sociales y económicos consientes en la pérdida de
capital humano en las comunidades de origen, que deriva en graves índices de
desintegración social. En México de las familias que perciben recursos
provenientes de los Estados Unidos, aproximadamente el 23% son familias sin
jefe presente, quién envía el sustento desde los Estados Unidos, los fenómenos
migratorios tienen consecuencias en la recepción y distribución de recursos y
modifican los hábitos de consumo y las estructuras económico-productivas en las
localidades cuyos ingresos están casi o completamente constituidos por los
dólares provenientes de Estados Unidos, además que los comportamientos de
consumo se modifican en el sentido de que la mayoría de los recursos se destina
hacia el autoconsumo.

Actualmente los ingresos recibidos en el país por concepto de remesas de
comunidades mexicanas en el exterior, constituyen un sistema social y económico
complejo que tiene más de cincuenta años de existencia y que pone de manifiesto
las diferencias económicas entre ambos países, principalmente por el
insatisfechos requerimiento de empleos estables y bien remunerados en México,
para una creciente población en edad de trabajar, junto con esa necesidad que
tiene el país del norte de disponer de mano de obra barata de escasa o nula
calificación. La diversificación de los factores asociados a las causas de las
migraciones representa una de las facetas e importancia creciente del fenómeno,
que se aprecia más claramente, por un lado en los efectos económicos a escala
nacional el beneficio directo de las remesas de dólares por los montos que ellas
han adquirido y por otro lado el fuerte vínculo que se fortalece con las
comunidades de trabajadores mexicanos residentes en los Estados Unidos

Las remesas constituyen actualmente el sustento de un tercio de su ingreso total y
las estructuras de las edades más envejecidas son las de la población
perteneciente a los hogares con remesas y con migrantes de retorno, y sobre todo
dentro de los hogares con remesas y sin emigrantes, así mismo el perfil de edades
notoriamente más joven pertenece a los hogares con remesas y que tuvieron
emigrantes permanentes durante el quinquenio de 1993-1997. Por ser las
remesas un fenómeno de mayor actualidad tomamos los datos pertenecientes a la
Encuesta de la EMIF durante los años de 1993-1997, que son los más disponibles.

El fenómeno migratorio y las remesas constituyen aspectos generalizados en la
vida del país, pues involucran a uno de cada cinco hogares mexicanos elevándose
tal proporción en lagunas regiones como las áreas rurales de nueve entidades
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federativas del centro-occidente de la República, donde de cada dos hogares uno
se encuentra relacionado con el vecino país del norte por recibir dólares, por que
entre sus miembros hay algunos que vivieron o trabajaron, o trabajan en los
Estados Unidos o por que de ésta unidad doméstica salió alguna persona para
radicar en la Unión Americana. Este ingreso de remesas subsiste mediante el ir y
venir de Estados Unidos de varios de sus miembros durante muchas años al punto
de que se mezclan, en los mismos hogares y a través de la participación directa
de sus integrantes en sus desplazamientos, distintas modalidades migratorias y
diferentes momentos de realización de los viajes en ellos involucrados.52

CUADRO NUM. 8

CONDICION DE RECEPCIÓN DE REMESASY MIGRATORIA DE LOS HOGARES (1997)

Total
De Hogares

Sin migrantes
a Estados

Unidos
Zacatecas Guanajuato Puebla Michoacán

Núm. De hogares 21,100,477 17,218,707 3,011,809 358,104 169,577 342,280
Núm. Medio de

trabajadores por hogar 1.6 1.7 1.7 1.1 1.6 1.3
         % de miembros el

hogar que trabajan 43.9 44.9 44.1 30.4 43.1 30.7
Porcentaje de los

migrantes de retorno que
tiene documentos para
trabajar en los Estados

Unidos

16.5 - 13.4 27.1 52.5 17.1

En el hogar se tiene
ingresos por trabajo?

NO
SI

9.2
90.8

7.6
92.4

10.2
89.8

40.2
59.8

44.0
56.0

39.1
60.9

En el hogar se reciben
remesas d otra parte de

México
NO
SI

94.1
5.9

93.9
6.1

94.3
5.7

95.7
4.3

96.6
3.4

97.9
21.1

En el hogar se tiene otros
ingresos?

 SI
NO

81.1
18.9

81.0
19.0

79.0
21.0

88.6
11.4

89.2
10.9

87.5
12.5

Ingreso mensual promedio del hogar

Ingreso total en pesos  3,2223 3,256 2,970 2,760 6,056 2,846
Por trabajo

Por remesas de Estados
Unidos

2,870

83

2,976

0

2,717

0

1,342

1,264

1,757

4,075

985

1,791

FUENTE: Elaboración propia con datos de la EMIF, 1997.

52 Corona, Rodolfo. Migración permanente interestatal e internacional, 1950-1990. Comercio Exterior, Vol.
43, Núm. 8, agosto de 1997. Banco Nacional de Comercio Exterior.
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El cuadro nos indica que un gran número de familias dependen de manera casi
absoluta de los recursos provenientes de las remesas, en términos generales para
hogares ubicados tanto en zonas rurales como en las no rurales, alrededor de 70
por ciento de los preceptores de remesas tienen entre 20 y 59 años de edad, y
alrededor de 1 de cada cuatro son mayores de 60 años. Aproximadamente 7 de
cada 10 perceptores son mujeres, sobre todo cónyuges del jefe del hogar, y en
una proporción que oscila entre19 por ciento para las áreas rurales y 26 por ciento
para las localidades de 2 500 o más habitantes, son ellas mismas las jefas del
hogar; en promedio, la mitad de los perceptores de remesas forma parte de la
población económicamente activa, ésta proporción alcanza casi 60 por ciento en
las localidades con 2 500 o más habitantes y se reduce a 40 por ciento en las
áreas rurales.53

La relación con el fenómeno de la migración se aprecia con las remesas, que en
su mayoría pueden dividirse esquemáticamente en dos grupos el primero es
constituido por la remesas enviadas por uno de los integrantes del hogar
generalmente el mismo jefe de la unidad, que va a trabajar al norte por
temporadas o que se traslada más tiempo al país del norte, residiendo de hecho
en ese país. El otro grupo se integra por los dólares que son enviados a México
por antiguos integrantes del hogar como los hijos u otros familiares, pero que ya
tienen años de vivir en la unión americana. La existencia de los dos grupos,
también indica las categorías de familias receptoras de remesas, que parece
incluyen a la mayoría de las que reciben dólares, repercute en el uso de las
remesas, por que es en uno y otro aso las condiciones impiden la inversión de los
dólares en algún proceso productivo, dada la necesidad de satisfacer e inmediato,
y ante la ausencia de otros recursos las necesidades básicas de comida, vestido y
algunos otros servicios, como la educación y la salud.

Para comprender mejor el impacto que se genera en la comunidades que reciben
ingresos por remesas de los trabajadores que salen de la comunidad, depende en
gran medida en la intensidad con la que se presenta el patrón migratorio. Dentro
de los problemas con los que se enfrentan los inmigrantes, es que si bien se han
agilizado el envió de dólares, esto se ha realizado bajo el esquema de cobros
excesivos, y envíos que se pagan con un tipo de cambio establecido sin control
alguno,  lo que se traduce en importante  sangrías para los migrantes, pero no
implica que el cobro tradicional haya desaparecido. El uso productivo de las
remesas como inversión del dinero ganado, destaca la compra de tierras y
ganado, así como las mejoras de vivienda, son muy pocos los inmigrantes que
invierten en procesos productivos, cerca del 11 por ciento de las remesas
enviadas se destinó al ahorro y el 5 por ciento a procesos productivos. En este
contexto, la contribución económica a su entorno inmediatamente reducida, pues

53 Castro, Jorge. Las remesas de los trabajadores emigrantes a Estados Unidos. Revista de Comercio Exterior.
Vól. 50, Núm. 4, México, Abril, 2000, p. 325
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la mayoría de los negocios son pequeños, ya que cerca del 55 por ciento son
atendidos por el propio propietario.

Los impedimentos para la inversión de los migrantes, la mayoría de los que logran
acumular dinero en los Estados Unidos generalmente no lo invierten en México,
por que tienen temores fundados en la inestabilidad económica del país,  otro
rasgo es que los migrantes no regresan a México por que quieran invertir, sino
para poder radicar en el país sin necesidad de pensar en invertir para cimentar un
mejor futuro, además de que la falta de liderazgo y capacidad por parte de los
migrantes, restringe el horizonte laboral, les ofrece pocas posibilidades de
desarrollar aptitudes empresariales y por último la escasa rentabilidad de las
inversiones que por lo general se trata de proyectos concebidos a corto plazo y
con dificultades de comercialización y escasez de crédito.

La tradición y experiencia migratoria de algunas regiones de México, que a veces
alcanzan hasta cien años a creado redes sociales y que dentro de este proceso se
pueden identificar a grupos de migrantes que han canalizado recursos económicos
a obras de servicio social y comunitario en sus lugares de origen, particularmente
en el estado de Zacatecas, a través del Programa Tres por Uno, esta remesa
colectiva originaria de migrantes del mismo lugar normalmente se invierten en
obras de infraestructura social, que permiten mejorar el nivel de vida de la
población. Por ello, al cuantificar los montos que ingresan al país por remesas se
debe tomar en cuenta los costos financieros y burocráticos a los cuales acuden los
migrantes con la posibilidad de que exista una malversación de los recursos,
considerando que la mayoría de ellos pagan impuestos en los Estados Unidos.54

Las remesas constituyen en términos absolutos la cuarta fuente de divisas en
importancia del país, en términos de balanza de pagos en importancia para
México, deberían ser consideradas como la principal fuente de ingresos
provenientes del exterior, una contribución de nuestros connacionales que
contrasta con la ausencia de políticas gubernamentales, que lejos de apoyar a los
migrantes con incentivos, el sistema de envío de remesas los penaliza con el
cobro de comisiones, manipulación del tipo de cambio desfavorable para ellos por
que con mucha frecuencia se contrata en Estados Unidos el tipo de cambio al que
se pagará el dólar en pesos mexicanos.

Por ello aunque los inmigrantes se encuentren dispuestos a invertir en México,
para que éstos se cristalice se requieren de condiciones macroeconómicas
estables y políticas públicas de apoyo integral, además de confianza en el sistema
político y sobre todo en las instituciones bancarias y financieras, ya que se ha
observado que los efectos con poco productivos a cambio de inversiones bien
orientadas que permitan aportar por parte de os migrantes su experiencia, trabajo
y dirección dentro del negocio, y a los recursos del migrante puedan sumarse

54 Arroyo Alejandre, Jesús. Remesas y crecimiento económico regional: propuestas para la formulación de
políticas públicas. COLEF, México, 1999, p. 198
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créditos procedentes de un fondo especial creado por la fundación, la cuál además
instrumentaría programas técnicos y de capacitación.

CUADRO NUM. 9

MILES DE DOLARES EN REMESAS ENVIADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A MÉXICO

MILLONES DE DOLARES CORRIENTES
AÑO REMESAS

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2 494
2 660
3 070
3 333
3 475
3 673
4 224
4 865
5 627
5 910
6 573
8 895
9 815
13 397

       FUENTE: Banco de México, Sistema Central de Información SIE, Indicadores Económicos, varios años

FUENTE: Banco de México, Sistema Central de Información SIE, Indicadores Económicos, varios años

MILES DE DOLARES EN REMESAS ENVIADAS DE LOS
ESTADOS UNIDOS

1980

1985

1990

1995

2000

2005

1 3 5 7 9 11 13

MILES DE DOLARES

A
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MILES DE DOLARES
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El crecimiento de las remesas en los últimos diez años a sido de gran importancia,
como se puede observar en el cuadro Núm. 8, en tan sólo los últimos 4 años del
2000 al 2003 el monto se incremento en un 68.24 por ciento, que se traduce en
una importante inyección de recursos para la economía nacional.

CUADRO NUM. 10

PROMEDIO ANUAL DE MIGRANTES TEMPORALES QUE SE DIRIGEN A ESTADOS UNIDOS
POR CIUDAD FRONTERIZA DE LLEGADA, EMIF PERIODO DE LEVANTAMIENTO 1993-2003

                                                             PERIODO DE LEVANTAMIENTO

CIUDAD FRONTERIZA DE LLEGADA 1993-1997 1998-2001 2001-2003

ABSOLUTOS 454 489 454 489 458 771

TIJUANA
MEXICALI
NOGALES

CIUDAD JUÁREZ
PIEDRAS NEGRAS
NUEVO LAREDO

REYNOSA
MATAMOROS
OTRA CIUDAD

162 641
30 497
28 096
64 669
61 151
65 496
15 683
11 607
14 650

162 641
30 497
28 096
64 669
61 151
65 496
15 683
11 607
14 650

112 052
17 077

172 758
32 678
48 187
57 456
8 672
9 892

---

RELATIVOS 100.0 100.0 100.0

TIJUANA
MEXICALI
NOGALES

CIUDAD JUÁREZ
PIEDRAS NEGRAS
NUEVO LAREDO

REYNOSA
MATAMOROS
OTRA CIUDAD

35.8
6.7
6.2
14.2
13.5
14.4
3.5
2.6
3.2

35.8
6.7
6.2

14.2
13.5
14.4
3.5
2.6
3.2

24.4
3.7
37.7
7.1
10.5
12.5
1.9
2.2
---

FUENTE: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la
Frontera Norte de México (EMIF), 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 y
2002-2003.

En el cuadro Num. 9 se puede apreciar la importancia de las ciudades fronterizas
como mero paso obligado de los migrantes internos procedentes de  toda la
República Mexicana que pretenden dirigirse a los Estados Unidos, de las 458 771
personas que establecieron en la franja fronteriza norte, la ciudad de Tijuana contó
con más participación al albergar a 162 641 personas debido a que es una de las
ciudades más dinámicas a nivel nacional en la expansión reveladora de la
industria maquiladora y en donde existen cerca de 2000 plantas y empresas
altamente exportadoras (ALTEX) que dependen o se asocian cada vez con capital
norteamericano, y que también utilizan insumos que son producidos en México
generando productos con escaso valor agregado para el país, por lo que un
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amplio porcentaje de las ganancias generadas por estas empresas serán tarde o
temprano repatriadas a los Estados Unidos.

FUENTE: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la
Frontera Norte de México (EMIF), 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 y
2002-2003.

Los migrantes mexicanos saben de la importancia de sus remesas económicas
para sus poblaciones de origen, de su significado para la paz social y de
gobernabilidad en los cientos de sitios, que reciben su dinero, que activan en
consecuencia las economías locales, generan empleos y ocupaciones, demandan
bienes y servicios y generan una familiaridad con el proceso de envío de dinero,
sin embargo cuentan con bagaje limitado acerca del funcionamiento del mismo,
así como del establecimiento del tipo de cambio, debido en muchas ocasiones por
la condición de ilegalidad con la que cuentan, les impide pedir ayuda en caso de
algún abuso en cobros excesivos.

La utilización de remesas para la compra de bienes de consumo inmediato básico
y duradero, estimulan la demanda de estos bienes en diversos mercados
regionales y locales del país, y en consecuencia tiene un efecto relevante en el
empleo de los sectores industrial y de servicios.

Las remesas colectivas tienen una gran importancia y potencial de las acciones
colectivas en las que los emigrantes tiene una participación importante, el poder
de compra de la población de origen centroamericano, muy por encima de sus
pares en el país de origen así como su capacidad de ahorro, hacen de éstos
actores sociales protagonistas en sus respectivos países. Las asociaciones que
han creado, más allá de la defensa de los derechos humanos y laborales y la

MILES DE DOLARES EN REMESAS ENVIADAS
DE LOS ESTADOS UN IDOS

1980

1985

1990

1995

2000

2005

1 3 5 7 9 11 13
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atención de los problemas que se suscitan en el país que los alberga han tenido
funciones importantes.

Las remesas son enviadas por todo tipo de emigrantes, legales e ilegales,
permanentes o temporales, de clases baja o alta, adultos y jóvenes, solteros y
casados, mujeres y hombres. Ciertas características de emigrantes tienden a
remitir más fondos que otros, pero por lo general envían 6 al 16 por ciento de su
ingreso al país de origen. Las remesas tienden a disminuir después de la primera
o segunda generación y el flujo continuo de recursos depende de los nuevos
migrantes que se incorporen al mercado laboral estadounidense. 55

Las remesas, producto del trabajo migratorio, sostienen sobre todo la demanda
local e indirectamente ciertas ramas de actividad como la construcción, el
comercio, etc. Muchos proyectos de microempresas no resultan durante los
periodos de sobrevaluación del peso, que limita el valor de las remesas asignadas
a estos objetivos.

55 Lozano Ascencio, Fernando. Remesas: fuente inagotable de divisas. Ciudades, Núm. 35, 1997, pp. 12-18
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3. CAPÍTULO 3  COMUNIDADES MEXICANAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Durante los últimos veinte años se ha revelado con mayor fuerza la problemática
del flujo de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos, que si bien al paso
del tiempo ha adquirido nuevas características, existe una gran predominancia que
hacen referencia a un fenómeno estructural con profundas raíces históricas. Hoy
más que nunca se hace necesario realizar un análisis de las condiciones y
tendencias en las que actualmente viven las comunidades mexicanas en los
Estados Unidos. Y es que el asunto migratorio dentro del TLCAN no ha podido
redefinir el marco legal en el cual se establezcan los lineamientos con total
equidad y elaborar una política que enmarque las verdaderas raíces del
subdesarrollo.

Se considera de gran importancia tratar en este capítulo las disposiciones en el
TLCAN en materia de migración y del papel que desempeñan las comunidades de
mexicanos en los Estados Unidos en el ámbito de aportación económica y cultural,
el desplazamiento de trabajadores mexicanos a lugares remotos y en grandes
cantidades exige un marco normativo adecuado y de alguna manera
proteccionista que se manifieste de manera clara en acuerdos formales referentes
a la contratación de trabajadores y en la gestión de autoridades que intervengan
en el proceso.

Durante los años ochenta la inmigración mexicana se torno como un asunto de
seguridad nacional cuando los intereses geopolíticos coincidieron con la
reestructuración económica de los años setenta y ochenta lo que incrementó de
manera importante el flujo de migración laboral como una respuesta a la crisis
económica del continente. En la actualidad la redefinición de la doctrina
estadounidense de considerar a los inmigrantes mexicanos como una amenaza
considerándolos como una preocupación prioritaria al igual que el narcotráfico y el
terrorismo.

Posterior a los ataques ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos
y los ataques ocurridos en Europa en Madrid el 11 de marzo del 2003 y el 07 de
julio del 2005 en Inglaterra, el actual manejo de la migración es equiparable a la
guerra contra las drogas y contra el terrorismo ya que es más excluyente con los
inmigrantes sobre todo ilegales debido que incorpora elementos de política interna
y temas de seguridad como la degradación ambiental, la estabilidad y el
crecimiento de la población, por ello es necesario hacer un recuento de las
disposiciones migratorias en el TLCAN para poder establecer algún mecanismo de
solución que vaya encaminado a sino frenar el paso de trabajadores si a
salvaguardar sus condiciones de trabajo, de desplazamiento y de seguridad a los
que como trabajadores tienen derecho por contribuir de manera importantísima al
desarrollo de la industria estadounidense y que llegan con una preparación previa
adquirida en el país de origen.
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3.1. PROGRAMAS PARA LAS COMUNIDADES DE ORIGEN MEXICANO EN
LOS ESTADOS UNIDOS

En la Unión Americana los inmigrantes desempeñan diversas modalidades dentro
de la actividad económica, considerados como factores equilibrantes y como ejes
de acumulación, y dentro de las diferentes modalidades de adoptadas por la
población mexicana se sintetizan en: prestador de mano de obra, productor,
consumidor, generador de demanda y contribuyente. El discurso político de una
posible negociación de conciliación bilateral dista mucho de la realidad que se
presenta día a día con los inmigrantes mexicanos, los cuales constituyen la
minoría étnica de más dinámico crecimiento demográfico así como en la
acumulación de poder económico, que sin duda alguna requiere de mayor
atención de la autoridades estadounidenses para contrarrestar las deficiencias de
las políticas oficiales que se hacen evidentes la falta de reconocimiento para los
inmigrantes considerados como tales.

Las comunidades mexicanas en los Estados Unidos tiene como propósito
fundamental establecer un vínculo estrecho entre México y las comunidades de
origen mexicano mediante el desarrollo de acciones concretas de interés y
beneficio mutuo. Uno de los programas más importantes y con mayor vigencia es
el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME),
instrumentado en 1990 con la intención principal de fortalecer los vínculos de los
mexicanos y mexicano-americanos con su país de origen. Comunidades
Mexicanas es una estrategia de política exterior que reconoce como parte de
México a todos los connacionales y sus descendientes que se encuentran más
allá de las fronteras de nuestro país y en función de ello, y con la colaboración de
diversos actores de los sectores público y privados diseña mecanismos que
permitir entender y apoyar a dichos mexicanos en su desarrollo personal y
profesional, así como en su inserción al nuevo país que han elegido como lugar de
residencia.56

Los programas destinados a fomentar el desarrollo y la unión de nuestros
connacionales en los Estados Unidos obedecen su creación a factores inherentes
de la población emigrante, como la baja calificación laboral, los peores empleos y
los pocos niveles de ingreso que originan una menor capacidad de desarrollarse y
poder integrarse a la sociedad estadounidense, por ello se considera de gran
prioridad intensificar las relaciones con las comunidades de origen mexicanas que
radican en los Estados Unidos con las comunidades de origen y pese a su
diversidad un característica de esta población es el alto grado de lealtad que
mantienen con sus orígenes y el gran orgullo que conservan por sus raíces más
que ningún otro grupo de inmigrantes en los Estados Unidos aún mantienen sus
tradiciones en territorio completamente ajeno a ellos.

56 De María y campos, Alfonso. Comunidades mexicanas en el exterior.. El Mercado de Valores. México, No.
7, Julio 2001, p. 20
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Existen varios factores que favorecen la lealtad se encuentran la vecindad
geográfica, que aunada a los permanentes flujos migratorios provenientes del país
que reavivan aquellos elementos de mexicanidad, la circularidad del mecanismo
migratorio y las complejas redes sociales que las sostienen que enlazan a las
regiones de origen y destino van conformando comunidades transnacionales y los
procesos de interacción y ubicación geográfica de estas comunidades
transnacionales que siempre mantienen un elevado nivel de dependencia con sus
lugares de origen y de identidad local, y la ausencia de un trato igualitario por
parte de la sociedad estadounidense, les ha obligado a unirse sobre la base de su
herencia cultural común para lograr más fuerza frente a la sociedad dominante.57

A la fecha se han hecho miles de denuncias en torno a las violaciones de los
migrantes mexicanos, dichos abusos se han presentado con mayor frecuencia a la
par del incremento de los flujos principalmente durante el decenio pasado, y
aunque migrantes de todo tipo han sido objeto de abusos, el mayor número
reportado de violaciones involucra a los transmigrantes indocumentados de origen
mexicano. En su defensa las autoridades migratorias han declarado que los
00abusos a los derechos humanos de los migrantes no son parte de una política
oficial, sin embargo los castigos y sanciones no son impuestas de manera muy
drástica, la tolerancia e impunidad pueden alentar las acciones irregulares
realizadas por los funcionarios de migración y sus agentes. También las acciones
irregulares de las autoridades dan pie a abusos por parte de otras entidades
públicas ó privadas y extienden la cadena de corrupción hasta conductores
profesionales de migrantes y grupos de civiles involucrados en el abuso y maltrato
de los migrantes.

Los inmigrantes mexicanos son altamente vulnerables al abuso por parte de los
representantes de entidades públicas y privadas, debido a que existe un gran
desconocimiento de las leyes, autoridades, derechos y códigos sociales en un
país que les es completamente extraño y las rutas o senderos para evadir los
controles migratorios, son zonas aisladas y alejadas del ojo público, situación que
contribuye a la impunidad de quienes abusan de sus derechos y entre las más
comúnmente reportadas se encuentran la detención arbitraria, la extorsión, el
robo, las discriminación y las constantes amenazas a sus derechos más
elementales en un país ajeno.

Los cambios más significativos en el patrón migratorio de México a los Estados
Unidos, en las últimas dos décadas han sido los siguientes: aumentó el volumen
de la población migrante, la migración familiar y la población femenina e infantil en
el flujo migratorio lo mismo que el nivel educativo de los migrantes y el volumen de
aquellos cuyo origen es el medio urbano y también nuevas entidades se han
incorporado a este flujo de migrantes. Debido a ello la estancia es cada vez menos
temporal y más permanente y menos enfocado a las actividades agrícolas.

57 Orozco, Graciela. Pasado, presente y futuro de nuestra relación con las Comunidades Mexicanas y de
origen mexicano en los Estados Unidos. El Mercado de Valores. México, No. 7, Julio 2001, p. 29
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Los migrantes mexicanos en los Estados Unidos son un grupo social heterogéneo
por cuanto a su experiencia migratoria formas de inserción en cuanto al mercado
laboral norteamericano y lugar de residencia de los cuales unos mantienen su
residencia habitual en la República Mexicana y otros que se integran como
residencia definitiva a los Estados Unidos, y quienes establecen los vínculos para
la conformación de estas comunidades mexicanas en los Estados Unidos.

Las comunidades mexicanas en el extranjero constituyen una de las
organizaciones étnicas de mayor importancia y de acuerdo a la IRCA vista en el
capítulo anterior la cuál se basaba en el supuesto de legalidad que debía operar
como un elemento catalizador para la integración de los migrantes que ya
radicaban en los Estados Unidos y de esta manera la legalidad debía imponerse
en la frontera y en los centros de trabajo y de esta manera la fuerza de la ley debía
impedir la entrada de más indocumentados y, a su vez a controlar y penalizar a los
empleadores que contratarán a indocumentados. El resultado fue que el proceso
de legalización fue satisfactoria, pero las sanciones impuestas a los empleadores
fueron un rotundo fracaso y las medidas en la frontera no se aplicaron de manera
adecuada a pesar de que se contaba con los mejores medios económicos,
tecnológicos y políticos por parte del gobierno federal, a pesar de que cruzar la
frontera suele ser un medio riesgoso la gente lo sigue haciendo, ya que la ley y la
fuerza no suelen operar de manera eficiente en procesos migratorios bilaterales.

Históricamente las relaciones entre México y los Estados Unidos en materia de
migración, han sido conflictivas, la tendencia actual va encaminada a un aumento
del conflicto de los indocumentados no escapa a esa suerte. Han sido muchos los
desacuerdos en las relaciones con los vecinos del norte. La situación actual
implica una relación actual van encaminados a exigir una revisión global con los
Estados Unidos lo cuál tiene repercusiones en los ajustes de carácter social en el
fenómeno migratorio así como también la nueva orientación norteamericana hacia
el exterior también plantea la posibilidad de que a México le resulta más difícil
aislar el tema de los indocumentados en la relación global y comercial con los
Estados Unidos.

El endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos ha elevado
significativamente los cosos económicos de la migración hacia en norte, sin
desalentar con ello el deseo legítimo de la población mexicana de buscar mejores
formas de vida y, fomentando el desarrollo de un negocio cada vez más lucrativo
con el tráfico de trabajadores migrantes y el tamaño de la migración ilegal  y su
consecuente mercado de trabajo informal son producto de la carencia de una
visión concertada que difícilmente ha podido pasar desapercibida por el crimen
organizado y de cuerpos policiales corruptos, y por ello no es de extrañarse la alta
vulnerabilidad de la población migrante.

El aumento de los costos no económicos de la migración presenta su rostro más
doloroso en el aumento extraordinario del número de muertes ocurridas en la
frontera México-Estados Unidos en los últimos años, si bien muchos de estos
inmigrantes tomaron riesgos innecesarios por sí mismos, también es cierto que
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miles de ellos fueron colocados en una situación de riesgo por los coyotes o
polleros. La migración mexicana también se ha visto perjudicada por la incursión
de grupos de criminales relacionados con el tráfico de estupefacientes,
prostitución, contrabando y comercialización sexual de menores.

En el contexto de las comunidades migrantes mexicanas en los Estados Unidos,
suelen primar las relaciones de reciprocidad primaria. El migrante ya instalado
proporciona casa y comida al pariente o amigo que requiere de un apoyo
económico momentáneo, y otro mecanismo lo constituyen los matrimonios por
conveniencia a los que recurren los migrantes para poder obtener documentos y
legalizar su estancia. Con el tiempo, las comunidades de migrantes suelen
institucionalizar muchos servicios y se constituyen en un sinnúmero de
organismos, institutos, clubes y asociaciones que brindan apoyo a la comunidad.
De esta manera los clubes, sirven para apoyar un paisano que tiene urgencia de
regresar a su pueblo o para enviar un cadáver que debe ser enterrado en su lugar
de origen. Si bien existe un vínculo de paisanaje, la relación es de carácter formal
como un representante del club o con una asamblea que determina apoyar a
alguno de sus miembros para resolver un problema específico.58

Durante los años sesenta después de cuarenta años de olvido y de resentimientos
entre mexicanos y americanos propiciaron la creación de una infraestructura
organizativa y en su lucha contra la discriminación y el respeto de sus derechos
sin ningún apoyo de los mexicanos de acá y menos aún del gobierno de México, la
población se autodenomina chicana, con carencia de identidad propia y
discriminados hasta el punto de ser considerados como apátridas, no se sentían
americanos ni mexicanos y fue en estos años cuando su crisis de identidad sea
agudizó dando origen al movimiento chicano y fue también una época donde se
perdió cualquier posibilidad de acercamiento. Los líderes vinieron a México sin
propuestas muy concretas, pero no recibieron respuesta, el abandono generó
fuertes resentimientos y desconfianza en sus líderes.

Las comunidades mexicanas en los Estados Unidos se han establecido y se han
perpetuado a partir de los asentamientos en los años cuarenta conocidos por las
comunidades de migrantes durante el Programa Bracero. El primer presidente que
contemplo una reunión con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos fue
Adolfo López Mateos, no obstante fue hasta finales de los años setenta, cuando el
presidente Luis Echeverría visitó San Antonio y tuvo su primera reunión con
líderes chicanos, que se acordaron algunas acciones entre las que destacan las
siguientes:

a. Se creó el Programa de Becas Aztlán que inició con 50 becas
otorgadas a mexicanos-americanos distinguidos para realizar
estudios en distintas disciplinas en universidades mexicanas de

58 Durand, Jorge. Orígenes de destino, desarrollo histórico y escenarios contemporáneos. México, SER-
CONAPO, México, 2000, p. 259
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origen, quienes tenían entonces serios problemas de acceso a las
universidades estadounidenses.

b. Se institucionalizó la presencia de representantes presidenciales
para encabezar la ceremonia del Día de Independencia en las
principales ciudades estadounidenses americanas con fuerte
presencia de población mexicana.

c. Se auspiciaron eventos culturales en Estados Unidos orientados a
las comunidades mexicanas.

d. Se hicieron las primeras donaciones de libros en español para
biblioteca en zonas de alta concentración de población mexicana y
de origen mexicana.

e. Comenzaron a entregarse becas a través del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y con el respaldo de la Universidad Nacional
de México.

f. Comenzaron algunos estudios por parte de la Secretaría del
Trabajo en donde se realiza la primera encuesta sobre
trabajadores mexicanos indocumentados y los primeros esfuerzos
para manejar de manera cordial las relaciones con las
comunidades chicanas.

Durante la época de los sesenta y la crisis originada en estos años se debilitaron
sistemáticamente los proyectos del Gobierno Federal encaminados a fortalecer las
relaciones con las comunidades mexicanas, ante los cuál algunos gobiernos a
nivel estatal iniciaron relaciones formales con sus paisanos en los Estados Unidos,
aún con el pleno conocimiento por parte de las autoridades de que de que la
población de origen mexicano iba en aumento y que existía una imposibilidad para
permitir su empleo en México.

Existen propuestas importantes referentes a la modificación a la legislación
migratoria estadounidense que buscan restringir más el acceso de extranjeros a
Estados Unidos, y existen otras propuestas que están dirigidas a disminuir los
derechos de los extranjeros en ese país, sean éstos documentados o
principalmente si son indocumentados. Esta corriente en contra de los extranjeros
tomó forma con la aprobación de la ley 187 vista en el capítulo anterior, que fue
aprobada por mayoría en el estados de California, que prohíbe otorgar educación
y servicio de salud a todos los extranjeros indocumentados y se incita a la
denuncia de extranjeros que parezcan sospechosos de serlo.

Dentro de los estatus sociales a los que pertenecen los trabajadores mexicanos de
acuerdo a la comunidad de origen mexicano con relación a otros grupos étnicos y
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raciales. Al parecer, los inmigrantes mexicanos ocupan una especie de posición
social intermedia entre los blancos nativos y los negros nativos. De una manera
más clara los migrantes mexicanos no ocupan unas posición social intermedia por
que sean de alguna manera clase media, por el contrario el hecho de que su
posición social parezca más alta que su estatus económico relativo plantea un
importante papel amortiguador en el sistema de estratificación de los Estados
Unidos.

La comunidad mexicana ha demostrado su poder en la política electoral desde
1970 y los impactos políticos de la migración mexicana, mediados a través de su
relación con las comunidades mexicano-americanas. La red de consulados de
México en Estados Unidos realiza consultas cotidianas y colabora con
autoridades, organizaciones, comunitarias, laborales y en defensa de los seres
humanos para ofrecer información a los trabajadores sobre sus derechos, en la
actualidad la aprobación de la ley que permite a los mexicanos residentes en los
Estados Unidos emitir su voto en las elecciones del 2006, ha marcado un
importante avance en nuestra historia tomando en cuenta el voto de nuestros
paisanos que les permita participar en la conformación del gobierno a nivel federal,
por su parte el compromiso del gobierno electo les ha de ofrecer respuestas
concretas a las necesidades más apremiantes referentes a la seguridad laboral
durante su estancia en los Estados Unidos y a la aplicación de los recursos que
envían a sus familias.

En el Departamento de Trabajo se puso en marcha el Programa de Equidad y
Justicia en el Lugar de Trabajo, para informar a los trabajadores mexicanos sobre
sus derechos, sobre todo a los indocumentados, sobre sus responsabilidades y
para que las personas que no hablan inglés puedan denunciar las violaciones a
las leyes laborales estadounidenses y que estos programas de apoyo continuarán
expidiéndose por todo el país, éste programa se presentó por primera vez en los
consulados de México de Dallas y Denver, basado en un programa implantado en
la ciudad de Houston.

Las comunidades mexicanas fronterizas son entidades binacionales, con muchos
residentes en cada uno de los lados de la frontera que tiene fuertes lazos
familiares, comerciales y sociales con las del otro lado. El volumen de
movimientos en ambas direcciones a lo largo de la frontera entre México y los
Estados Unidos es considerable. La gran mayoría de las personas que cruzan la
frontera lo hacen para visitas cortas, y a menudo compran productos en el otro
lado de esta manera las contribuciones a las economías locales que emanan de
este comercio transfronterizo también son de gran importancia debido a la entrada
de divisas y al dinamismo que impacta en la región.

Sin embargo la relación fronteriza no está exenta de tensiones. Los delitos
menores, el vandalismo y el vicio fronterizos son una causa constante de
preocupación en muchas comunidades de la frontera norte. Las ciudades de la
frontera se quejan del efecto fiscal cuando los residentes del otro país tienen
acceso a servicios públicos tales como la atención de la salud y la educación. El
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crecimiento de zonas pobres y no incorporadas  que se da en la frontera presenta
dificultades para la salud pública y para el medio ambiente. Sin embargo, en su
mayor parte los estados, ciudades y poblaciones vecinos han encontrado
mutuamente ventajoso resolver las tensiones antes de que trastornen los lazos
importantes que unen a sus comunidades.

Los consulados mexicanos en los Estados Unidos tiene como objetivo defender
los derechos humanos y jurídicos de los mexicanos a través de mecanismos como
la orientación, la concentración de migrantes con carácter de legal e ilegal en las
festividades nacionales, la repatriación de restos hacia los lugares de origen,
otorgar asesoría para la repatriación voluntaria y apoyo para trámites consulares
en el mismo idioma y en general al respeto y protección de los mexicanos en el
extranjero y programas nacionales de alimentación destinados a los adultos
mayores, niños y mujeres de manera prioritaria y han contribuido con distintas
instancias para evitar que aumente el número de mexicanos que fallecen en la
frontera.

CONSULADOS MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

ATLANTA, GA
AUSTIN, TX
CHICAGO, IL
DALLAS, TX
DENVER, CO
EL PASO, TX
HOUSTON, TX
LOS ANGELES, CA
MIAMI, FL
NOGALES, AZ
NUEVA YORK, NY
PHOENIX, AZ
SACRAMENTO, CA
SAN ANTONIO, TX
SAN DIEGO, CA
SAN FRANCISCO, CA
SAN JOSE, CA
ALBUQUERQUE, NM
BOSTON, MA
BROWNSVILLE, TX

    CALEXICO, CA
     DEL RIO, TX

DETROIT, MI
DOUGLAS, AZ
EAGLE PASS, TX
FILADELFIA, PA
FRESNO, CA
INDIANAPOLIS, IN
KANSAS CITY, MO
LAREDO, TX
LAS VEGAS, NV
MC ALLEN, TX
OMAHA, NE
ORLANDO, FL
OXNARD, CA
PORTLAND, OR
PRESIDIO, TX
RALEIGH, NC
SALT LAKE CITY, UT
SAN BERNARDINO, CA
SANTA ANA, CA
SEATTLE, WA
TUCSON, AZ

        YUMA, AZ59

La expedición de documentos a los mexicanos que se encuentran en Estados
Unidos y su reconocimiento por parte de las autoridades y las instituciones
privadas estadounidenses constituyen otro elemento central de la política de
protección. Destaca a este respecto la Matrícula Consular de Alta Seguridad.

59 Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, dirección electrónica.
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La matrícula consular se ha constituido en un instrumento que contribuye de
manera concreta a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en los
Estados Unidos. La expedición de la matrícula consular se basa en el derecho
soberano de México para expedir un documento de identificación a sus nacionales
en el exterior y en el Derecho Internacional a través de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares.

El propósito del registro es facilitar a los consulados la protección y acceso a los
servicios consulares de sus nacionales, así como ayudar a los familiares y
autoridades del Estado que, en determinadas ocasiones, tratan de localizar a sus
nacionales en el extranjero. Las oficinas consulares de Estados Unidos y de otros
países también proveen estos servicios de registro consular a sus nacionales que
viven fuera de su territorio.

Actualmente el Programa de Repatriación Voluntaria con la finalidad que los
migrantes fallezcan en los desiertos en su intento por cruzar la frontera, ha
permitido con la ayuda de los consulados que miles de ellos regresen a sus
lugares de origen El Gobierno de México ha promovido distintas medidas para
proteger los derechos laborales de todos los trabajadores mexicanos en territorio
estadounidense. La Embajada de México en Washington inició contactos con el
Departamento de Trabajo a fin de desarrollar programas institucionales para la
promoción de los derechos laborales, así como en la promoción de condiciones de
seguridad e higiene en el lugar de trabajo.

La persistencia de los flujos migratorios a los Estados Unidos ha lo largo de varias
décadas ha tenido como resultado el surgimiento de importantes núcleos de
población que se han asentado en muchas ocasiones de forma permanente en
ese país. La población mexicana ha crecido de manera muy acelerada en los
últimos veinte años. Las comunidades oaxaqueñas establecidas en los Estados
Unidos se caracteriza por la incorporación cada vez mayor de los indígenas,
trabajadores de origen mixteco y zapoteco conforman esta población de la nueva
ola de migrantes los mixtecos se establecen principalmente en los estados de
California y conforman cerca de 7% de la fuerza agrícola, mientras que un número
considerable de zapotecos se ubican en el área de los Ángeles y el condado de
San Diego considerando que la mayoría de ellos ingresaron al país por primera
vez durante los años ochenta y tienden a concentrarse en los estratos
ocupacionales mas bajos del mercado laboral agrícola empleándose en los
trabajos más rigurosos y peor pagados.

Sin embargo, lejos de ser víctimas pasivas de estas condiciones de explotación,
estos indígenas migrantes han respondido de una manera muy creativa a los
múltiples retos que enfrentan, construyendo organizaciones políticas binacionales
que les permiten desplegar acciones colectivas tanto en sus comunidades de
origen como en las que han establecido a lo largo de su circuito migratorio. Las
organizaciones de base que han construido estos indígenas migrantes forman
parte de una larga experiencia organizativa que en diferentes épocas se ha
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desarrollado entre los migrantes mexicanos con variados niveles de éxito. Las
organizaciones de base de carácter binacional que estos nuevos migrantes han
construido contrastan, en gran medida, con las organizaciones menos politizadas,
y más informales, que los migrantes mestizos del oeste mexicano (que comprende
Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas) han desarrollado hasta ahora, pese
a la larga experiencia migratoria de esta región, fuente tradicional de expulsión de
mano de obra.

Los oaxaqueños se encuentran agrupados en una coalición de asociaciones de
pueblo formada por zapotecas residentes en el área de Los Ángeles llamada la
Organización Nacional de Oaxaca. Su principal proyecto ha sido la organización
del festival de la Guelaguetza en los pasados seis años. Este festival cultural
oaxaqueño es el más importante en California y cuenta con una asistencia anual
que rebasa las mil personas. También participan bandas de música de migrantes
residentes en Los Ángeles, financiadas casi completamente por ellos mismos. Los
bailarines son presentados por asociaciones específicas de pueblo y cada
asociación se organiza de manera independiente para financiar los gastos de las
presentaciones y trajes tradicionales.

El Frente Indígena Oaxaqueño Nacional  se creó de manera informal en 1991
como una coalición de organizaciones de migrantes indígenas oaxaqueños que
habían estado operando en California desde principios de los ochenta, bajo el
nombre de Frente Mixteco-Zapoteco Binacional.

Las organizaciones que integraron esta coalición tenían la característica de
funcionar como asociaciones de pueblo. Es decir, el enfoque principal de estas
primeras organizaciones de indígenas migrantes se centraba alrededor de sus
comunidades de origen. Estas seguían las pautas asentadas por otras
asociaciones de migrantes mestizos que habían existido por muchos años entre
los migrantes de los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Guanajuato. La
función principal de estas asociaciones de pueblo, como el Comité Cívico
Tlacotepense, era de apoyar con financiamiento obras de infraestructura en sus
comunidades de origen, en este caso dentro del municipio de San Miguel
Tlacotepec. Así como esta organización, habían reunidas en el Frente Mixteco-
Zapoteco Binacional, seis asociaciones de zapotecos y mixtecos migrantes en
California (Comité Cívico Popular Mixteco, Organización del Pueblo Explotado y
Oprimido, Comité Tlacolulense en Los Angeles, Organización Pro-Ayuda a
Macuiltianguis, Asociación Cívica Benito Juárez y Organización Regional de
OAXACA).

3.2. DISPOSICIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN EN EL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)

El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos fue el detonante de
un nuevo espíritu de cooperación bilateral, al promover un mayor crecimiento
económico y generación de empleos en México, también habría de contribuir a
largo plazo, a disminuir la migración de trabajadores mexicanos a los Estados
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Unidos, sin embargo los flujos migratorios no se eliminan, por el contrario
continúan siendo una realidad ineludible entre dos países vecinos cuyas
economías se vuelven cada vez más interdependientes, en consecuencia la
migración permanecerá indefinidamente como tema prioritario de nuestra agenda
bilateral y demandará una administración conjunta que refleje tanto la
multidimensionalidad del problema como las preocupaciones de ambos países.

Las oportunidades de transitar en esta dirección estarán dadas si ambos
gobiernos conducen la negociación sobre el fenómeno migratorio por los mismos
cauces de cooperación y entendimiento que les han permitido de alguna manera
avanzar en otros rubros de la agenda. Impedir que haya retrocesos en la
consolidación de la nueva relación entre México y Estados Unidos y demostrar
que aún en asuntos de gran complejidad es viable la colaboración y el
reconocimiento de intereses compartidos, es el reto que la migración plantea hoy a
la voluntad política, la imaginación y el talento de ambas naciones, sobre todo por
que el contexto social y educativo se agudiza cada vez más.

En el TLCAN no se trata el asunto de la inmigración, salvo por visitantes
comerciales temporales, pero las relaciones generadas en abundancia por el
tratado tienen efectos sobre la relación inmigratoria bilateral. La relación
inmigratoria  no se encuentra en uno de sus mejores momentos, por que ahora lo
hace los hace más que imposible, sin embargo el dialogo se mantiene en términos
civilizados. El Capítulo 16 del TLCAN permite  la entrada de personas de negocios
y técnicos  a cada uno de los tres países miembros, provenientes de los otros dos
países. Para Estados Unidos, esta entrada temporal comprende varias categorías
de visitantes de negocios (B-1), comerciantes (E-1), inversionistas (E-2),
transferidos entre compañías (L-1)  y profesionales (TN). La categoría de TN
(Comercio TLCAN) sólo está disponible para ciudadanos de Canadá y México que
cumplan con ciertos requisitos de educación y experiencia, por otro lado una visa
TN se expide por un año y no hay límite de prórrogas permisibles. Por otro lado la
visa bajo la categoría TN se estableció de manera anual para 5,500 para
profesionales mexicanos que pueden entrar a los Estados Unidos, por otra parte
no existe límite para los profesionistas canadienses TN.

La situación actual es que los bienes y servicios pueden pasar  más o menos
libremente a través de la frontera de México y Estados Unidos, y el capital, pero no
la mano de obra. Es necesario recordar que el TLCAN es una área de libre
comercio y no un mercado común dentro del cuál todos los factores se pueden
mover con libertad, México durante la estructuración del TLCAN  planteó el
problema de la inclusión de la mano de obra con mayor amplitud que en capítulo
16, pero fue rechazado por los Estados Unidos, sobre la base de que esto no sería
aceptado por los Estados Unidos de que esto no sería aceptado por el Congreso.
60

60 Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración. SER-CONAPO, México, 1999, Vól. 8, p. 86
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El Tratado de Libre Comercio con América del Norte en sus puntos más
estratégicos ha excluido de manera total el tema de la migración, y lo paradójico
de esta situación es que por una parte se está impulsando fuertemente los
procesos de integración económica y el libre comercio mientras que, por otro lado,
este tipo de acuerdos ha excluido el tema de la migración y el intercambio de
mano de obra. Por eso, estos temas no son parte del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), que desde enero de 1994 integró los mercados de
México, Estados Unidos y Canadá, y tampoco forman parte de los debates y
negociaciones que actualmente se están dando para crear el ALCA, debido a ello
representantes gubernamentales y empresarios han explicado este hecho
argumentando que el crecimiento económico, el flujo de inversiones y la apertura
comercial son formas de generar riqueza y empleo y, por ende, una manera de
prevenir la migración laboral.

A pesar de la importancia que hoy tienen los flujos migratorios, no solo a nivel
económico, sino también político y cultural, y aunque varios países industrializados
como los Estados Unidos han reconocido la necesidad que tienen sus economías
de mano de obra migrante, los acuerdos de integración económica y comercial
siguen obviando el tema de la migración. Es más, estos acuerdos han coincidido
con la implementación de políticas migratorias restrictivas y controles fronterizos
cada vez más estrictos, como los que hoy existen en la frontera entre México y
Estados Unidos.

De acuerdo a una lógica muy simplista la intención del TLCAN se ha defendido a
través de que el crecimiento económico y la inversión extranjera son suficientes
para reducir las presiones migratorias, sin embargo éste vínculo de integración
comercial como solución a la migración laboral generalmente se presenta como
falso y la población migrante quede sujeta a regulaciones específicas para
mantener su carácter de ventaja comparativa regional por su bajo costo. En el
caso de TLCAN, la migración quedó excluida de los acuerdos que firmaron
México, Canadá y Estados Unidos, pero al mismo tiempo se buscaron diversos
mecanismos para que la mano de obra mexicana (barata) se incorpore a los
mercados laborales estadounidense y canadiense. Eso sí, la condición fue que el
gobierno mexicano estableciera fuertes controles en su frontera sur, para excluir a
la mano de obra centroamericana.61

Sin embargo, las políticas migratorias restrictivas y selectivas y los controles
fronterizos cada vez más estrictos no han frenado necesariamente los flujos
migratorios. Quizás algunas de estas nuevas políticas y leyes de extranjería (como
la de España, por ejemplo) mejorarán la situación de los y las migrantes
regularizados, pero al mismo tiempo van a aumentar el número de migrantes
irregulares (y las mafias que trafican con seres humanos), a quienes, además, se
les ha negado los derechos más básicos.

61 México-Estados Unidos, Estudio Binacional sobre Migración. México, 1997, Vol. 1, p. 58
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De acuerdo a las pretensiones que llevan a las naciones a firmar un acuerdo de
libre comercio se encuentran la eliminación de barreras arancelarias para lograr
una mayor competitividad y beneficio para las naciones que lo contratan, sin
embargo la creciente migración irregular hacia los Estados Unidos está
determinado mano de obra barata a determinados sectores económicos que de
otra forma no serían competitivos y con esta especie de dumping laboral se ha
beneficiado de manera importante a la industria de la construcción, sector agrícola
y área de servicios. Es por ello que se mantiene políticas poco transparentes
respecto a la migración, ya que existe una oferta y una demanda de mano de obra
no reconocidas de manera oficial y  por que el gobierno de los Estados Unidos ha
decidido no reglamentar la movilidad de mano de obra.

El modelo que rige actualmente los intercambios comerciales a nivel mundial y los
modelos de desarrollo económico genera efectos diferenciales sobre los
trabajadores migrantes, ya que la orientación exportadora de este modelo de
desarrollo está generando regiones, sectores y grupos sociales de ganadores y
perdedores que guardan una posición distinta en trono al fenómeno migratorio. En
el corto y mediano plazo, las reformas económicas y acuerdos como el TLCAN
pueden contribuir a incrementar la migración de Sur a Norte, debido a que se da
un desplazamiento de trabajo de los sectores más vulnerables o, paradójicamente,
porque las nuevas oportunidades económicas permiten a los trabajadores
acumular los recursos necesarios para emigrar.

El ingreso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte supuso un
incremento y mejora de la competitividad de diversos sectores de la economía y
que dará mayor atención a ciertos sectores más dinámicos de la economía y
observando tal situación y en el marco de estados serán los más privilegiados
Distrito Federal, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, situación que
no ha contrarrestado las elevadas tasas de migración que se presentan en dichos
estados por contar con elevados índices de marginación y con alta dependencia
económica de las remesas internacionales.

El Tratado de Libre Comercio ha generado un intercambio desigual no sólo de
bienes y servicios sino también de la movilidad de recursos humanos de un país a
otro, un incremento en el consumo el ingreso de la economía estadounidense,
pérdida de capital humano para la economía mexicana y reducción de la PEA en
las entidades mexicanas. El establecimiento de los mexicanos en diversas
industrias de rápida expansión como la industria de la construcción, manufactura,
restaurantes, ventas, agricultura y ganadería así como el trabajo doméstico. De
acuerdo con Ana María Aragonés (2001) asegura que los flujos migratorios
aumentaron desde que entró en marcha el acuerdo, justificado por que la
población hispana creció a un 98 por ciento y que la antigüedad media de los
trabajadores mexicanos es de 8 a 9 años. 62

62 Aragonés, Ana María., 2001, “TLC, ALCA y Migración”, en la Jornada, 22 de Mayo, México, D.F.
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La reducción de la migración de mexicanos al territorio estadounidense fue la
principal promesa incumplida a los 11 años de que el gobierno mexicano firmara el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte. De acuerdo con un documento
publicado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) a principios de 2004, la
corriente migratoria de mexicanos a Estados Unidos pasó de 28 mil personas al
año en la década de los 70, a 138 mil y 235 mil durante las décadas siguientes.
Para el periodo 2000-2002 se estimó que 390 mil mexicanos al año cruzaban la
frontera norte de México.

Las mujeres se han convertido en un sector afectado de manera significativa por la
migración, las mujeres han participado activamente en los flujos migratorios
nacionales y regionales. Ya en los años 70’s, la instalación de industrias
estadounidenses en países de bajos salarios intensificó la movilidad de las
mujeres, pues ellas fueron las más solicitadas para trabajar en fábricas de ropa y
plantas ensambladoras (como las maquilas instaladas en la frontera entre Estados
Unidos y México), con sueldos bajos y condiciones laborales inseguras y
extenuantes. Aunque algunas de estas mujeres se moviliza para reunirse con sus
familiares y parejas, crece aceleradamente el número de mujeres jóvenes y jefas
de familia que migran por razones de trabajo y lo hacen de manera independiente.
La situación de crisis y dado que las mujeres tienen múltiples y pesadas
responsabilidades dentro del hogar, muchas de ellas aceptan trabajos con
horarios flexibles, pero mal remunerados y con muy pocos derechos laborales.

Es por ello, que el Tratado de Libre Comercio ha propiciado una pérdida de
empleo cualitativo y cuantitativo, está pérdida se expresa en centenares de miles
de personas hoy desocupadas, ya que las ventajas del TLCAN han sido reflejadas
en los empleadores ya que éstos han incrementado su producción nacional y por
ende la explotación laboral ya que los trabajadores trabajan más por menos
salario ésta es la causa por la cuál las empresas dejan de contratar a más
personal, de acuerdo a Polaski el libre comercio tiene consecuencias positivas
cuando se derraman por partes iguales los beneficios de éste, bajo las cuales las
ventajas comparativas benefician a los socios y cuando esto no sucede miles de
hogares recurren a la migración como una forma de supervivencia.

Los aspectos optimistas en los resultados del Tratado de Libre Comercio se ven
perturbados por las incongruencias del modelo exportador que se ha convertido
más bien en importador, que el empleo se deterioró de manera drástica, que los
salarios reales están por debajo del real en los años ochenta, y la mayor de las
perturbaciones del modelo exportador de manufacturas es que reposa en una
proporción de componentes y partes importados de modo que nos hemos
convertido en una plataforma para ensamblar y reexportar partes ensambladas.
Con el TLCAN, no sólo se formalizó un régimen de acumulación norteamericano
por sus fundamentos y por la intención de aprovechar a favor de EU las asimetrías
existentes, sino porque las reglas del neoliberalismo fueron construidas a imagen
y semejanza tanto de la normatividad estadounidense como de su proyección
imperial y porque sus alcances preferenciales regionalizados buscaban el
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beneficio de las empresas trasnacionales con base en Estados Unidos, las
grandes ganadoras con el TLCAN.

La reserva de mano de obra joven, abundante y barata que es México, tiende a
cumplir su rol complementario como fuente abastecedora de mano de obra para
actividades en reestructuración en los Estados Unidos, en cuyo patrón
demográfico predomina la población de mayor edad y en donde la segmentación
extrema del mercado laboral asigna a otras nacionalidades las ocupaciones más
calificadas y mejor remuneradas. Los mexicanos representan poco menos del 60
por ciento de los 9 millones de migrantes indocumentados que hay en Estados
Unidos y de los cuales trabajan 6 millones, lo que indica que hay una masa de
mano de obra joven (el grueso son menores de 30 años) y barata (la mayor parte
de los indocumentados ganan menos de la mitad del salario mínimo), altamente
expuesta al riesgo de la deportación.

Desde principios de los ochenta, la regionalización sí era una estrategia de
Estados Unidos para enfrentar la pérdida de competitividad de sus empresas en la
economía global y en su propio mercado interno. Es importante identificar la
paternidad del proyecto integrador regionalizado porque explica en parte su
carácter neocolonial, su naturaleza neoliberal, sus objetivos y resultados
socialmente depredadores. Con el TLCAN, no sólo se formalizó un régimen de
acumulación norteamericano por sus fundamentos y por la intención de
aprovechar a favor de E. U las asimetrías existentes, sino porque las reglas del
neoliberalismo fueron construidas a imagen y semejanza tanto de la normatividad
estadounidense como de su proyección imperial y porque sus alcances
preferenciales regionalizados buscaban el beneficio de las empresas
trasnacionales con base en Estados Unidos, las grandes ganadoras con el
TLCAN.

El gobierno actual se ha encargado de dar continuidad a las reformas
estructurales neoliberales, y por ello ha resultado un vendedor de promesas
optimistas, con la intención de una profundización del acuerdo inicial. En la batalla
Estados Unidos se encuentra políticamente desacreditado  por su ambición de
engullir a todo el hemisferio bajo los alevosos principios del TLCAN, sólo que
ahora mediante el proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas que ha
copiado los contenidos del TLCAN y que no esconde sus pretensiones coloniales
con respecto a América Latina. Con el TLCAN no sólo se formalizó un régimen de
acumulación norteamericana por sus fundamentos y por la intención de
aprovechar las asimetrías existentes, sino por que las reglas del neoliberalismo
fueron construidas a semejanza de la normatividad estadounidense y de su
proyección imperial. 63Sin embargo el optimismo actual no cesa y hasta se les ha
considerado a los indocumentados como héroes nacionales y la preocupación por
sus derechos se ha vuelto importante ya que los ingresos provenientes de su
trabajo se consideran de estrategia nacional.

63 Álvarez Bejar, Alejandro. Memoria  A 10 años del TLCAN, ¿apetitosa colonia de jóvenes sin futuro?
México,Vol. 187, Septiembre 2004, p. 8
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Dentro de la dura política migratoria de los Estados Unidos y las políticas globales
como la liberalización de otros flujos y el libre movimiento de otros factores de la
producción, se puede observar en diversos fuentes: a pasar de la integración
relativa de espacios económicos y de la política de buena voluntad que propone
en Tratado de Libre Comercio, a la administración de los Estados Unidos autorizó
operativos de la patrulla fronteriza en varios sectores de la frontera de México, que
son considerados como virtuales bloqueos y se propone a discriminar en los
programas de asistencia a migrantes con condición legal y no sólo a los ilegales
así como una política cada vez más negativa a la inmigración.

Los negociadores mexicanos acordaron argumentaron que uno de los beneficios
inmediatos del TLCAN como resultado de las inversiones extranjeras sería el freno
a la emigración de trabajadores. El entonces Secretario de la SECOFI, aseguraba
ante empresarios del norte del país, que decir no al Tratado de Libre Comercio era
decir sí a la emigración. Su razonamiento se sostenía en que había una relación
directa entre movilidad de capitales y mercancías, captación de inversión
extranjera y generación de empleos, todo lo cuál frenaría el desplazamiento de los
trabajadores. Como se ha comprobado a lo largo de 10 años, el comportamiento
migratorio tiene otros factores determinantes y lamentablemente se dejo fuera del
Tratado cualquier posible negociación sobre ese tema.

3.3. EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL  2001

En febrero de 2001, los presidentes de México, Vicente Fox, y de Estados Unidos,
George W. Bush, instruyeron a los funcionarios del más alto nivel de sus
respectivas Administraciones, con base en el principio de una responsabilidad
compartida, considerar los términos para establecer una migración de mexicanos
hacia los Estados Unidos legal, segura, digna y ordenada, reconociendo los
orígenes sociales de la migración y las necesidades del  mercado laboral entre
ambos países.

En una primera etapa se desarrollaron intensas consultas bilaterales con base en
una agenda diseñada para abordar esta problemática, a través de un amplio
enfoque hacia  una solución de fondo. Sin embargo, los atentados terroristas del
11 de septiembre del 2001 complicaron en mayor medida la búsqueda de una
fórmula que atendiera de manera integral la migración de mexicanos hacia los
Estados Unidos. El gobierno de México, sin perder la perspectiva del enorme
impacto que tiene el terrorismo en la agenda mundial, ha seguido insistiendo en la
necesidad de encontrar soluciones a la complicada problemática de la migración
de mexicanos hacia los Estados Unidos

México estima que las soluciones que se pretendan instrumentar para resolver los
distintos aspectos de la problemática de la migración de mexicanos a Estados
Unidos necesariamente tendrán que considerar elementos centrales como la
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regularización de los mexicanos indocumentados, la ampliación de visas de
inmigrante para facilitar la reunificación familiar y el incremento de las visas de
trabajo temporal con un régimen que garantice una amplia cobertura de los
derechos fundamentales de los participantes y que restablezca la circularidad  de
la mano de obra. Sin embargo, estas propuestas distan mucho de la realidad que
viven día a día nuestros connacionales en el país vecino del norte, y dentro de las
políticas antimigratorias siguen siendo objeto de abusos de poder y de
marginación.

El 23 de marzo del 2005 comenzaron los acuerdos para firmar una declaración
sobre seguridad fronteriza y el comercio, pero del convenio migratorio no se
dejaron muchas intenciones sobre la mesa. La reunión se centraría en fortalecer la
seguridad en la frontera, dejando entre ver que no son prioridades los asuntos
migratorios en la agenda bilateral, los intereses del gobierno estadounidense van
encaminados a restringir aún más la entrada de nacionales. En cambio, los
acuerdos del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) excluyen
formalmente el tema del intercambio laboral, aunque, es muy probable, como ha
sucedido en el caso del TLCAN, que paralelamente se busquen otros mecanismos
y regulaciones para que la mano de obra latinoamericana y caribeña se incorpore
a los mercados laborales estadounidense y canadiense, manteniendo su carácter
de ventaja comparativa regional por su bajo costo. El riesgo es que, en este
contexto de flexibilización laboral y reducidos derechos laborales, la mano de obra
femenina resulta la más atractiva.

El tema migratorio en el TLCAN descansó en un convenio estratégico y de
conveniencia, sin tener en cuenta que tendría repercusiones importantes en la
emigración de mexicanos a Estados Unidos con el argumento que indica que los
intercambios comerciales generarían una igualdad en los niveles de los precios y
de esta manera la movilidad de los bienes y servicios, entre ellos la mano de obra
que gozaría de total movimiento. Sin embargo, esta propuesta del TLCAN para
frenar la salida de trabajadores fue y ha sido imposible de lograr debido a que la
experiencia ha demostrado que es imposible modificar el comportamiento
migratorio sin tomar en consideración algunos cambios importantes del entorno
socioeconómico de las zonas de las cuales se derivan los mayores contingentes
de migrantes.

El TLCAN creó un importante marco institucional para la integración económica de
los países miembros que ha excluido en su articulado la cuestión de la tradicional
migración mexicana a los Estados Unidos, a partir de la entrada de su vigencia.
Una de las deficiencias que se presentaron para que el convenio laboral en el
TLCAN funcionara radica en el enfoque neoliberal que dominó en un inicio las
negociaciones comerciales, donde según la liberalización provocaría por sí misma
la liberación de las principales asimetrías en materia laboral y muy particularmente
en el terreno salarial al permitir el mayor flujo de las inversiones hacia las
economías menos desarrolladas como la nuestra, por lo consiguiente se
consideraban contraproducentes las negociaciones que pretendían vincular los
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estándares regionales al comercio regional e imponían algún tipo de restricción al
funcionamiento de los mercados, encontrando obstáculos para el incremento de la
productividad. 64

La fragilidad de nuestro gobierno en las negociaciones laborales contenidas en el
TLCAN, sin tomar en cuenta que las relaciones de trabajo que regulan las
condiciones laborales de los mexicanos en los Estados Unidos están cada vez
más expuestas a las presiones competitivas derivadas de la profundización de los
acuerdos a nivel global, por lo que resulta de manera deshonesta utilizar como
ventaja competitiva los bajos salarios lo que origina un incremento en el nivel de
vida en la población de los países desarrollados debido a los salarios deprimidos
percibidos por los trabajadores mexicanos.

A partir de esta concepción, importantes analistas de la migración internacional
defendieron que la liberalización comercial y las corrientes de inversión extranjera
y nacional contribuirían a crear más empleos y a aumentar la retribución del
trabajo. De esta manera, las posturas mexicana y estadounidense coincidieron
durante la negociación del TLCAN en el anterior macroanálisis  en la espera de la
instauración de tendencias hacia la convergencia económica, lo que transformaría
de manera estructural la economía mexicana, alejándose de ser una con los más
bajos salarios, por lo que la emigración de trabajadores mexicanos hacia los
Estados Unidos finalmente disminuiría y la cuestión migratoria dejaría de ser uno
de los temas más incómodos de la relación bilateral.65

En el pasado tanto México como Estados Unidos actuaban sobre el asunto
migratorio sin ningún intento serio por involucrar al otro gobierno en sus
programas y se podría decir que ni siquiera prevalecía un diálogo desde finales de
los años ochenta cuando se recrudecieron las medidas unilaterales como las
múltiples operaciones fronterizas y las consultas bilaterales sobre migración se
extendieron un poco. Dentro de las acciones unilaterales las medidas adoptadas
por el gobierno estadounidense han sido claras, predominando el control
migratorio principalmente en la región de su frontera sur, ya que suponen que
éstas pueden ayudar a detener el flujo de indocumentados, por que el gobierno
estadounidense se ha mantenido en contra de la migración masiva de extranjeros
en contra de sus intereses de Estados – nación considerándolo como un atentado
en contra de su soberanía.

Dentro de las debilidades más significativas del TLCAN se encuentran las
siguientes:

a. No establece estándares laborales comunes ni se propone
armonizarlos sólo de favorecer el cumplimiento de las

64 Vargas Suárez, Rocío. Las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá: una   mirada al nuevo
milenio. UNAM, México, 20001. p.328
65 Casares, Enrique. Diez años del TLCAN en México: una perspectiva analítica. FCE; México, 2004,
Trimestre Económico 2004. p. 220
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regulaciones nacionales donde los derechos colectivos de los
trabajadores mexicanos no están suficientemente garantizados.

b. Incluye principios referentes a la libertad de contratación de
huelga, la prohibición de trabajo forzoso entre otros, sin embargo
el alcance de estos principios depende de las regulaciones
nacionales.

c. Sólo la violación de las normas técnicas laborales como la
obligación de pagar el salario mínimo, el cumplimiento de las
reglas de seguridad e higiene y la prohibición del trabajo de
menores, pueden dar lugar a sanciones, después de un largo
procedimiento que puede llegar a durar alrededor de tres años.

d. En caso de legar a la aplicación de sanciones, éstas quedan a
cargo del país donde ocurre la violación en lugar de
responsabilizar a la empresa o al sector que incurrió en conductas
antilaborales.

De esta manera el reordenamiento espacial de las actividades productivas
concentraría las mayores oportunidades de desarrollo en la región norte y en
ciertas regiones sur del país, mientras que pondría en desventaja, respecto a las
inversiones las oportunidades ocupacionales en los sectores modernos y las
posibilidades locales de movilidad económica y social al resto del país sobre todo
en el sur, incidiendo de manera negativa en el incremento de la migración.

En términos muy concretos el TLCAN, no ha reflejado sus frutos en la mejoría de
las condiciones de miles de trabajadores en el territorio nacional, de lo contrario ha
provocado una dependencia mayor cada vez hacia el mercado de los Estados
Unidos, una pauperización que cada día crece más no sólo en las zonas rurales
sino también en las urbanas, donde la población en edad productiva no encuentra
un empleo en donde colocarse, condiciones determinantes en los porcentajes de
emigración nacional. El acuerdo comercial adquirió mayor peso al inicio de las
negociaciones del TLCAN aludiendo que tendría un peso importante en los
patrones migratorios gracias a que se permitiría una movilidad del factor trabajo de
un país a otro. Sin embargo, la realidad dista mucho del discurso político, las
limitantes educativas, sociales e incluso raciales ni fueron tomadas en cuenta y
por ello las medidas antimigrantes no tienen relación alguna con la realidad y son
inaplicables en una población de ha diversificado las causas que la motiva a
emigrar.

Como en los Estados Unidos no se garantiza plenamente el derecho de los
trabajadores a la organización, contratar libremente y ejercer el derecho de huelga
como forma de obtener un reparto equilibrado de los beneficios alcanzados por las
empresas en que laboran, bajo esta situación tratar de manera bilateral la
emigración y bajo las mismas condiciones resulta casi imposible, al contar con una
población de casi 25 millones de habitantes de origen mexicano en los Estados
Unidos otorgar derechos laborales y civiles implicaría una conciliación muy ardua
entre los trabajadores locales y los migrantes.
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La marcada predominancia de no tratar el asunto migratorio en el TLCAN y el
escaso impacto de los procedimientos en el marco migratorio muestra la limitada
utilidad de este instrumento para corregir las violaciones a los derechos laborales
y en donde el cumplimiento de los estándares comerciales tiene  mayor peso
obliga que de manera unilateral se luche promover la gradual armonización,
ampliación de los niveles de protección a los emigrantes en un ámbito regional a
través de un organismo supranacional y cumplimiento de los mismos se convierte
en un reto importante del gobierno a nivel federal a tratar de manera urgente para
evitar mayores atropellos a los emigrantes mexicanos y se les conceda el lugar de
importancia que se merecen por contribuir de manera importante a la
conformación de la riqueza de nuestro país.
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Al terminar la presente investigación, se concluye que la condición social y
económica de los mexicanos que deciden trasladarse al país del norte se
encuentran motivadas principalmente por dos factores, por un lado, el crecimiento
desmedido de las oportunidades sociales en el país que se traducen en
deplorables condiciones de vida incentivadas por el establecimiento de núcleos
familiares en el exterior que permiten la vinculación y por lo tanto el
desplazamiento continuó de mexicanos e a los Estados Unidos, y por otro lado el
panorama macroeconómico que ha persistido en las últimas dos décadas
caracterizado por una liberalización e integración comercial de manera desigual
entre México y los Estados Unidos.

Históricamente Estados Unidos y México, han tenido una relación económica que
ha implicado la creación de un mercado transnacional de trabajo. Estados Unidos,
ha incorporado trabajadores y regiones mexicanas a una organización binacional
de la producción que ha promovido la formación de una comunidad transnacional
con fuertes lazos económicos y sociales entre ambos países, por lo tanto la
migración temporal no es sólo un problema del control de la frontera, sino
especialmente un asunto de protección de los derechos civiles y laborales de los
migrantes temporales, tanto en México como en Estados Unidos, por lo que
resulta el inaceptable el hecho de que existan acuerdos comerciales entre México
y Estados Unidos, que regulan el flujo de capitales y mercancías, al mismo tiempo
que una tendencia a relegar las discusiones sobre el flujo de mano de obra entre
ambos países.

En el primer capítulo se analizó un bosquejo histórico dentro de la historia
contemporánea de nuestro país con los Estados Unidos del Programa Bracero,
cuyos resultados fueron no sólo la creación de una gran infraestructura de
ferrocarriles en los Estados Unidos derivada del trabajo de miles de trabajadores
mexicanos, sino también la posibilidad de que los asentamientos de mexicanos en
esos territorios se fortalecieran de tal forma que permitieron que familiares, amigos
y paisanos lo adoptarón, en primera instancia como un trabajo temporal alternando
su estancia en el país y posteriormente como la posibilidad real de residencia fija.
El Programa Bracero permitió también que las principales ciudades fronterizas se
desarrollarán, ya que sentó las bases para el impulso de la industria maquiladora,
también funcionó como una mecanismo de reacomodación poblacional, ya que la
población demandante de trabajo iba en aumento, la bonanza económica permitió
la captación de miles de trabajadores quiénes veían la migración como una mejora
de ingresos. Dentro del marco teórico, se pudo observar que los ciclos migratorios
provenientes de dos países asimétricos consisten en transferir mano de obra de
los sectores primario y secundario al sector terciario, diversificando las ramas de
actividad de los migrantes tanto antes de su migración como en su inserción en el
mercado laboral. Uno de los factores que presionaban salarios de los migrantes en
el fondo del mercado de trabajo durante las dos décadas pasadas ha sido la
sustitución progresiva del trabajo del inmigrante para los nacionales americanos,
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porque los nacionales americanos no desearon trabajos bajos del salario. Pero
también ha sucedido porque la disponibilidad de trabajadores inmigrantes ha
combinado con la deterioración de estándares de trabajo y de su aplicación cada
vez más intensa haciéndola innecesaria para que los patrones mejoren ofertas del
trabajo o para mejorar el salario.

En el desarrollo del segundo capitulo, entre los rasgos generales de la población
que conforma el flujo migratorio circular hacia los Estados Unidos se destaca que:
de la población migrante a Estados Unidos,  son mayoritariamente hombres (95 de
cada 100), jóvenes procedentes de áreas urbanas en busca de trabajo, así como
jóvenes y adultos en edades económicamente activas (el 70% del total
corresponde a personas que tienen entre 12 y 34 años de edad), el nivel de
escolaridad promedio de los integrantes del flujo es de alrededor de 6.2 años, que
una proporción mayoritaria (2 de cada 3) tenía trabajo en el país, y de ellos más
de la mitad estaba involucrada en actividades industriales y de servicios antes de
emprender su viaje a los Estados Unidos. Alrededor del 52 por ciento de los
integrantes del flujo proviene de las entidades tradicionales de emigración y su
procedencia se extiende a algunas entidades del norte (23%), centro (15%) y sur-
sureste (10%) del país. Los integrantes del flujo han dejado de ser
predominantemente rurales y en los últimos años ganó importancia la participación
de quienes provienen de las áreas urbanas del país y de algunos centros
metropolitanos (alrededor del 55%). Las ciudades fronterizas como Tijuana,
Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras son las ciudades por donde
transita actualmente la gran mayoría de los migrantes y en ellas permanecen entre
dos y tres días en promedio antes de cruzar a los Estados Unidos. En el segundo
capítulo se analizó que en las últimas décadas las remesas se han convertido en
un flujo de divisas de suma importancia para la mayoría de las naciones no
desarrolladas y expulsoras de mano de obra, al punto que en muchos casos las
remesas son uno de los principales rubros en el renglón de transferencias
corrientes de sus balanzas de pagos.

Dentro del tercer capítulo, se pudo observar que la protección de la frontera no
sólo implica el establecimiento de medidas de control y registro de los flujos
migratorios, sino también proporcionar a los migrantes mexicanos seguridad y
respeto a sus derechos humanos. Las violaciones sufridas por los migrantes
suelen ir desde el abuso de confianza hasta la supresión de los derechos más
elementales, la tarea a nivel consular consiste en vigilar de manera más ardua que
estos derechos no sólo no se violen, sino que incluso se pueden incluir los
laborales, para que también en los contratos sean bajo un marco de revisión y de
cumplimento ya que las prestaciones adquiridas con casi nulas y existe una
carente disponibilidad de iniciar un proceso de ahorro por parte de los trabajadores
debido en la mayoría de las veces por su carácter de clandestinidad lo que les
impide tener acceso a servicios financieros formales. Por ello las autoridades tiene
como meta a cumplir, sino frenar el flujo de migrantes a procurar que su estancia
sea de manera más decorosa.
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Por otro lado, con la negociación del TLCAN se manejaron las tres economías
como similares y no hubo cláusulas de compensación con México para proteger a
los sectores sociales menos desarrollados incapaces de competir en condiciones
de igualdad, lo que aumentó las desigualdades sociales y la concentración de la
riqueza. México, desde el principio, careció de una política eficiente para defender
su agricultura y a sus migrantes, pues el TLCAN no fue una solución a los
problemas estructurales de su economía, sino que los incrementó. El crecimiento
económico y los acuerdos de apertura comercial no son garantía de que las
presiones migratorias se vayan a detener. Por el contrario, la reducción de estos
flujos depende en gran medida de una profunda transformación de las condiciones
estructurales de los países expulsores y receptores de poblaciones migrantes y,
por su puesto, de la reducción de las disparidades económicas y sociales entre
esos países.

Mientras las fronteras comerciales se abren y se eliminan las restricciones para el
libre flujo de mercancías, capitales, inversiones e información, las fronteras físicas
se cierran cada vez más para evitar la circulación de seres humanos de un país a
otro. Así, los mexicanos tienen posibilidades restringidas de vivir y trabajar en
países como Estados Unidos y Canadá, pero al mismo tiempo contamos con una
oferta cada vez más amplia de productos importados de esos mismos países. Es
decir, no podemos movernos libremente a EE.UU. si así lo deseamos, pero en la
tienda de la esquina podemos conseguir fácilmente, y a veces a precios bajos,
ropa, insumos y hasta frutas y verduras de ese país. Los migrantes no solo buscan
un trabajo mejor pagado y radicarse definitivamente en el exterior, sino que
muchas veces quieren migrar temporalmente para ahorrar dinero y mejorar sus
condiciones de vida en sus países de origen. Existen además motivaciones
subjetivas y sueños imaginarios relacionados con la migración, así como un cierto
grado de iniciativa personal a la hora de tomar la decisión de emigrar; no se puede
hablar solo de movimiento forzados.

Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, agudizaron aún más las
hostiles actitudes racistas y xenofóbicas hacia los migrantes mexicanos y a la
comunidad establecida. A raíz de ello el ciclo migratorio proveniente de México fue
aún más limitado y restringido que el años pasados, incluso los operativos
fronterizos han sido más severos, sobre las cuestiones de seguridad y migración
Estados Unidos decidió unilateralmente la creación del Comando de Norteamérica
(que engloba a Canadá y México), la imposición de la vigilancia por el FBI de los
aeropuertos mexicanos y aun podríamos argumentar que está detrás de la más
reciente promoción televisiva de la necesidad de implantar la pena de muerte
contra los secuestradores, pues es otro elemento clave para completar en América
del Norte el clima de endurecimiento contra el terrorismo y, en nuestro país, de
endurecimiento “contra la delincuencia organizada”. De esas medidas adoptadas
desde el 11 de septiembre de 2001, emergen también con fuerza las políticas
estadounidenses de criminalización creciente de los migrantes, que dentro de
nuestro país se expresan mediante la aceptación operativa de un perímetro de
seguridad básica que ya se extiende desde Estados Unidos hasta la frontera de
México con Centroamérica.
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Después de concluir el presente trabajo salen a la vista algunas recomendaciones
que a juicio personal considero importante para poder disminuir los problemas
derivados de la migración ilegal, en primer lugar no han sido ni serán exitosas las
políticas asentadas en el control policial de las fronteras, más bien, se requieren
políticas económicas y sociales que otorguen a hombres y mujeres del país
suficientes oportunidades (acceso a la educación y al trabajo, condiciones de
equidad, etc.) para desarrollarse social y económicamente en sus zonas de origen.

Debido a la importancia y las consecuencias que generan los flujos migratorios a
nivel económico, político y cultural, es imprescindible que los acuerdos
hemisféricos incluyan en sus debates y convenios el tema de la migración. Claro
que hay que reconocer que la realidad migratoria es diversa en cada uno de los
países por lo que no se puede imponer una política única y rígida. Así, abrir
completamente las fronteras para la libre circulación de trabajadores y
trabajadoras migrantes puede resultar contraproducente en ciertos contextos. Por
tanto, resulta imprescindible que cada uno de los países de acogida adopten
políticas que combinen en forma adecuada el control de su territorio y el respeto a
los derechos humanos universales, entre ellos, el derecho a la libre movilidad de
las personas.

Se debe de buscar soluciones de fondo al problema que involucre ambos países,
en México es importante construir consensos para asignar prioridad social, no sólo
económica a tal fenómeno. Todo proyecto de nación debe considerar ofrecer
oportunidades que demandan los connancionales que emigran para que en la
medida de lo posible no tengan que salir al exterior a buscar opciones de
mejoramiento que en el país no encuentran. Por lo que un eventual acuerdo
migratorio con los Estados Unidos deberá de establecer reglas claras y
certidumbre jurídica a los miles de trabajadores que radican en aquel país, ya que
en la actualidad no cuentan con opciones legales para regularizar su estatus
migratorio. Es imperativo que la sociedad mexicana tome conciencia ya que es
inaceptable el abuso y la marginación que sufren al migrar fuera del país, su
defensa debe de ser hecha con mayor firmeza posible.

Los cambios estructurales exigen que los agentes se ajusten no sólo a la
reestructuración económica sino también a los cambios en los patrones sociales,
por lo que es importante que autoridades federales y estatales propongan
programas preventivos para procurar la protección de los migrantes en la frontera,
también en las zonas de origen con la población más joven que se encuentra
predispuesta a emigrar explicando los riesgos que se corren, ya que la tendencia a
que disminuyan los flujos no va a ser posible. Llevar a cabo con organizaciones y
autoridades locales, programas de educación, salud, cultura y deporte para los
mexicanos residentes en el exterior, con el propósito de que sus integrantes



RECOMENDACIONES

94

puedan desarrollarse plenamente a mejorar así su calidad de vida y su contacto
con sus regiones de origen.

El gobierno debería establecer algún tipo de subsidio a la captación de divisas por
remesas como se hace con otras fuentes de divisas, por ejemplo las un trato fiscal
y de subsidios para lo inversionista emigrantes similar al que reciben los
exportadores para las inversiones que realizan o en los montos de exportaciones
que realizan y que tiene como beneficio de devolución de IVA, entre otros. Se
debe apoyar la creación de mecanismos modernos, económicos y confiables que
faciliten el flujo de remesas, inversiones, bienes y servicios para provecho de
quienes generan estos flujos con su trabajo como sus familias y zonas de origen,
desde la reducción de costos de envío hasta la creación de infraestructura en los
municipios que promueva y recompense la inversión.

Es importante que se pongan en macha programas que destaquen los esfuerzos
dirigidos a promover la libre y decidida participación de los emigrantes y sus
familiares, tanto en las comunidades de origen como en las de destino con sus
ingresos de remesas y la identificación de proyectos de inversión viables y
sustentables que tomen en cuenta las posibilidades de las diversas regiones, así
como la inserción en el más amplio de las políticas y programas de desarrollo
regional. Debe reconocerse que la mejor forma de solucionar el problema
migratorio a largo plazo, es equilibrar las diferencias tan pronunciadas en los
niveles de ingreso entre México y sus vecinos del norte, una mayor inversión
canalizada ala creación de proyectos específicos para la creación de empleos
duraderos en comunidades particulares ayudaría.

El Gobierno Federal debería fomentar a través de la banca de desarrollo
mecanismos de canalización de remesas destinadas a fines productivos, de
manera honesta y a nivel familiar, es decir realizar un censo en dónde se
contabilicen las familias beneficiadas por las remesas y dependiendo de la región
explotar las actividades o medios de producción propios de esas regiones, es decir
aprovechar las condiciones geográficas y hasta climáticas para impulsar métodos
nuevos sobre agricultura intensiva o experimentar con nuevos cultivos o derivados
de ellos; por otro lado las ventajas comparativas relacionadas a las habilidades
laborales de los nativos de éstas regiones tales como la producción de artesanías,
pueden se aprovechadas al por mayor con ingresos provenientes de remesas y
con el disposición de los recursos naturales ya suministrados por la región.

El desarrollo de este mecanismo de innovar productos junto con su modo de
producción en un futuro se puede convertir en un camino hacia la exportación, por
lo que también BANCOMEXT  través de sus cursos de mejora de productos pueda
orientar a las familias que decidan emprender algún negocio, y NAFINSA deberá
otorgar créditos preferentes a éstas familias con tasas de interés preferentes y
crear una campaña de promoción directa en las zonas donde se presenta una alta
recepción de remesas.
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Aunque la iniciativa privada en el país está más que establecida, a través de ésta
propuesta se podrá generar el nacimiento de una nueva clase de empresarios
nacionales, que generen empleos en los zonas que expulsan a los migrantes,
capacitando a la población y fomentando el interés por la especialización de
diversas ramas industriales por medio de la constante capacitación y sobre todo
que los ingresos de ganancias no salgan del país, sino que se queden en él.

Dentro del TLCAN es importante reconocer las asimetrías y dejar a un lado la
ilusión de que el libre comercio automáticamente cerrará los huecos del desarrollo
y elevará el bienestar público, haría que las decisiones tan cruciales como
migración no obedecería al modelo macroeconómico y nos situaría en el contexto
de construir una nación libre y soberana, la urgente reforma migratoria en los
Estados Unidos es fundamentalmente un asunto de decencia humana entre
vecinos más que un factor de integración económica. Considero que el modelo de
integración de la Unión Europea debe de ser tomado de ejemplo al ser el más
completo, por que considera las asimetrías de los países suscriptores del acuerdo,
por lo que de alguna manera se previeron con fondos compensatorios y medidas
especiales para ayudar a los países menos desarrollados a alcanzar niveles de
crecimiento distintos; segundo, porque incorporan el tema del libre tránsito de
personas en los acuerdos; tercero, porque incorporan cláusulas laborales, y
cuarto, porque se ha incorporado a algunos sectores sociales (como los
sindicatos) en la toma de decisiones, el TLCAN ha propiciado un deterioro del
empleo, cuantitativo y cualitativo. La pérdida de empleos se expresa en
centenares de miles de personas hoy desocupadas, por lo que considero que
estos puntos pueden ser tomados para crear un acuerdo migratorio sustentado en
el respeto de los derechos laborales, pero sobre todo humanos de los trabajadores
mexicanos.

Es urgente que se insista en la necesidad de crear un sistema migratorio integral,
bien manejado, en forma ordenad, legal y segura en el que e garanticen los
derechos humanos y laborales de los trabajadores, de forma tal que se cree una
frontera compartida y no divisiva como lo es ahora, y a partir de los sucesos el 11
de septiembre del 2001, podemos esperar que la política de militarización
fronteriza se intensifique lo que lleva, a un incremento de muertes de quienes
decidan cruzar la frontera de forma ilegal.

A través de desarrollo de la investigación una posible solución enfocada a
disminuir los flujos migratorios procedentes de nuestro país hacia los Estados
Unidos es el de incorporar programas regionales en las zonas de mayor
procedencia que vayan enfocados a incrementar el empleo en primera instancia
para que se pueda incrementa el nivel de vida, y así disminuir la incidencia a
emigrar pero si ésta última prevalece por la tradición tan arraigada de las
comunidades expulsoras entonces mejorar y elevar los estándares educativos
permitirá que los migrantes se marchen con una mejor preparación que les
permita poder competir de manera efectiva ante los requerimientos laborales a
nivel global.
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