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Introducción 

 

Muchos piensan que la vida en América del Norte  

es la cosa  más hermosa que el hombre puede encontrar 

 y que el único problema es tener un pasaporte  

y que de ahí en adelante todo es vivir y gozar. 
Zacarías, exbracero zacatecano de 89 años de edad 

 

En pleno siglo XXI, alrededor del mundo, el estudio y análisis de la migración 

internacional ha pasado a ser un tema de gran importancia a nivel mundial, pues ella 

implica movimiento de personas que a su vez representan movimiento de ideas, vidas, 

historias, fuerza de trabajo, etc., por ello la migración es y puede ser abordado desde varias 

perspectivas. En lo que concierne a nuestro país, el tema de la migración internacional que 

tiene como destino Estados Unidos por las consecuencias y la magnitud que ahora tiene, ha 

pasado de un espacio relativamente marginal en el debate de los grandes problemas 

nacionales a un lugar central.  

 

Quienes efectúan las migraciones ven modificadas sus costumbres y hábitos de vida, 

además llegan a mostrar gran adaptabilidad. Cómo han visto modificada su vida las 

personas que han migrado es de gran importancia y da para muchos estudios; qué pasa con 

aquellas personas que migraron en algún momento de sus vidas y que ahora se encuentran 

en la etapa que conocemos como vejez, todo el esfuerzo trabajo aportado a la economía 

extranjera ¿ha valido la pena, se les ha devuelto algo de lo mucho con lo que 

contribuyeron?  

 

Como bien sabemos, el estar con vida conlleva que día a día se transite por el proceso de 

envejecimiento que nos coloca en la etapa conocida como vejez. Imagina que un día miras 

hacia atrás y ves que más de siete décadas han pasado desde el momento en que naciste, el 

momento y lugar en el que te encuentras ahora se ha visto influido por su historia y 

contexto, circunstancias, decisiones y acciones tomadas anteriormente, ¿cómo recuperar y 

aprovechar las experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de tu vida?  
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Contestar esas preguntas me alentó a realizar esta investigación, recuperar la valiosa 

memoria histórica (o en vías de extinción) que guardan en sus recuerdos los braceros que 

aún siguen vivos, porque si bien es cierto que existen materiales, registros, imágenes y 

demás elementos que nos muestran y recuerdan la existencia de ciertos sucesos, el tener la 

oportunidad de escuchar de viva voz a quienes vivieron tales eventos es muchísimo más 

enriquecedor que solo basarnos en registros, por poner un ejemplo: es muy distinto leer 

sobre la revolución mexicana y sus personajes que hablar con quienes estuvieron en la 

lucha.  

 

Una ventaja de recuperar los testimonios de los exbraceros a varios años de distancia de la 

aplicación del Programa Bracero (1942-1964), es que ello permite hacer una reflexión, 

evaluación y ¿por qué no? hasta una comparación no solo del Programa Bracero en sí, sino 

de la migración como evento en sus vidas, todo lo que implicó y al mismo tiempo produjo.   

 

Que mejor forma para darnos cuenta del carácter complejo que tiene la migración 

internacional, que escuchar a los actores que la efectuaron, quienes en carne propia han 

vivido y son reflejo de las insuficiencias del sistema en el que vivimos. 

 

A nivel personal, he de señalar que mi familia y yo somos originarios del estado de 

Guanajuato, estado que cuenta con tradición migratoria, ello ha sido para mi un importante 

factor para interesarme en temáticas desarrolladas en ese estado de la República Mexicana.  

 

Por lo anterior y a raíz de mi breve participación en la transcripción y codificación de las 

entrevistas realizadas en el proyecto La migración y su impacto en la salud de hombres y 

mujeres adultos mayores: Un estudio comparativo en Texas, California, Illinois y México, 

dirigido por la Doctora Verónica Montes de Oca en México y el Doctor Rogelio Sáenz en 

Estados Unidos, financiado por PIMSA, fue que surgió mi interés por desarrollar esta 

investigación, pues en ese proyecto fueron entrevistados adultos mayores que participaron 

en el Programa Bracero y que residían, en algunos casos, en el estado de Guanajuato. Ello 
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me llevó a plantear las siguientes preguntas: ¿cómo se configura la experiencia migratoria 

en la vida de estos migrantes en la vejez?, esa experiencia ¿cómo influye en su condición 

de vida, su estado de salud y organización familiar en la actualidad? esta situación ¿en qué 

difiere a comparación de quienes no migraron o en quiénes son más jóvenes? 

 

Para poder dar respuesta a esas preguntas debemos contextualizarnos y tomar en cuenta el 

desarrollo y las condiciones en las que se encuentra México actualmente en torno a este 

tema: 

 

Si bien es cierto que el fenómeno migratorio de México hacia los Estados Unidos, tuvo su 

origen desde el siglo XIX, a partir de la aplicación del Programa Bracero se dio un 

parteaguas en la política migratoria y en el movimiento de la población mexicana hacia 

Estados Unidos. Este programa tuvo una vigencia de 22 años, inició en 1942 y terminó 

hasta 1964, surgió durante la época en la que se dio la Segunda Guerra Mundial, en 

respuesta a la necesidad de mano de obra en actividades poco calificadas, como la 

agricultura o la construcción de vías para el ferrocarril, pero de gran importancia para un 

país en guerra. En este programa se realizaban contrataciones en diversos estados de la 

República Mexicana, para cubrir la creciente demanda de mano de obra en Estados Unidos. 

En México se llevaron más de 4 millones de contratos bajo el Programa Bracero (Verea, 

2003). 

 

Una vez terminado el Programa Bracero, siguió una etapa de migración indocumentada o 

como se conoce vulgarmente “ilegal”, que en el año de 1986 tuvo un momento de 

regularización con la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA
2
 por sus siglas en 

inglés), donde fueron regularizados más de 2 millones de mexicanos. Lo anterior es de gran 

importancia en nuestra investigación, porque la mayoría de los entrevistados elegidos para 

esta tesis, migraron bajo el Programa Bracero y varios de ellos forman parte de los 

migrantes mexicanos que pudieron regularizar su situación migratoria.  

 

                                                           
2
 Inmigration and Reform Control Act 
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Ante las insuficiencias que se viven en México, las malas condiciones en las que se tiene al 

sector agrícola, sumado a la percepción que se ha tenido y se tiene de las condiciones de 

vida en Estados Unidos en comparación con las de nuestro país –en lo que concierne a 

posibilidad de empleo, educación, y a la idea de que en el otro lado se tiene una mejor 

calidad de vida-, han provocado la migración de una cantidad considerable de la población 

mexicana
3
 hacia Estados Unidos. Así, la migración llega a ser una salida viable para 

acceder a una vida digna, pero que ha tenido variaciones en las últimas décadas. 

 

Se han realizado diversos estudios sobre la migración, desde diferentes perspectivas, pero 

que rescaten los testimonios de los ancianos migrantes y que al mismo tiempo sean ligados 

con el tema de la masculinidad, hay muy pocos, aquí radica la contribución principal de 

este trabajo de investigación.  

 

Ahora bien, los migrantes que fueron a laborar a Estados Unidos bajo el Programa Bracero 

son ancianos actualmente, esto nos lleva a pensar que quienes se encuentran en la etapa de 

la vida conocida como vejez, requieren de servicios y atenciones diferenciadas al resto de la 

población, además las condiciones en que viven su vejez reflejan la forma en que han 

vivido a lo largo de su vida y de los riesgos que experimentaron en su trayectoria laboral. 

 

La vejez es un tema amplio y complejo, y está relacionado con varios ámbitos, por ello ha 

sido analizado por varias ciencias: medicina, biología, psicología, y claro la sociología. Se 

ha investigado sobre la importancia demográfica del envejecimiento, la cobertura de los 

Sistemas de Seguridad  Social, y en la actualidad se llevan a cabo proyectos e 

investigaciones sobre la salud de Adultos Mayores, pero hace falta analizar las experiencias 

migratorias de los adulos mayores. 

 

Esto lleva a reflexionar acerca de la vejez, esta se vive de diferentes maneras, la cual está 

fuertemente condicionada por el modo de vida que cada quien tiene a lo largo del tiempo, 

                                                           
3
 Quiero hacer hincapié en que no debemos pensar que solo los mexicanos son los que emigran a los Estados 

Unidos, pues varios pobladores de América Latina y de Europa lo hacen, pero como bien es señalado en el 

tema, solo haremos referencia a los mexicanos. 
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¿qué impacto tiene la migración en nuestros migrantes ancianos braceros? Es lo que me 

interesa averiguar, por ello, esta investigación busca bosquejar la situación actual de los 

adultos mayores migrantes en estados de la República Mexicana con tradición migratoria. 

Se parte del hecho de que la migración es un evento que forma parte de la trayectoria de 

vida de una persona, ello afecta su salud (tanto física como mental), y al mismo tiempo 

puede determinar las condiciones de vida en la vejez y cambiar la organización familiar de 

la persona en cuestión. También influye el tiempo en el que se emigra, no es lo mismo 

emigrar en esta primera parte del siglo XXI que haberlo hecho en la primera parte del siglo 

XX, porque la situación económica, política y social cambian a lo largo del tiempo, y con 

ello también se modifican leyes y reglamentaciones, esto, para el caso de esta investigación, 

influye en la migración de la población, pues estas condiciones pueden facilitarla u 

obstruirla. Tomando en cuenta la naturaleza y a los sujetos estudiados, se ha decidido 

realizar el estudio bajo el método cualitativo.  

 

Es importante señalar que, a lo largo de la historia de la migración de México a los Estados 

Unidos, se aprecia una fuerte influencia masculina, ya que los hombres al cumplir con la 

función de proveedores del hogar fueron quienes comenzaron a emigrar al otro lado, es por 

ello que en México al momento de la realizar las entrevistas del proyecto financiado por 

PIMSA se encontró básicamente a población masculina migrante, amoldándonos a ello, y 

para el caso de este trabajo de investigación, se eligió adoptar para este análisis la 

perspectiva de la masculinidad. 

 

Es probable que en la etapa desarrollada en México del proyecto La migración y su impacto 

en la salud de hombres y mujeres adultos mayores: Un estudio comparativo en Texas, 

California, Illinois y México se encontrase principalmente a población masculina anciana 

porque son quienes comenzaron a emigrar de sus respectivas localidades, pero no por ello 

debe pensarse que la migración a Estados Unidos por parte de las mujeres sea menos 

importante.  
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Con lo anterior podemos ver que la migración, la vejez y la masculinidad son de gran 

importancia como marco de referencia de este trabajo. Esta vinculación temática puede 

abrir paso a otras investigaciones que a su vez permitirán desarrollar e implementar 

medidas que puedan ser aplicables a las necesidades y carencias de la población. 

 

Estudiar a los exbraceros tiene vigencia e importancia el día de hoy, porque estos sujetos 

además de haber vivido la etapa bracera son reflejo vivo de las consecuencias positivas y 

negativas que este programa tuvo. Entre los aspectos negativos tenemos el fondo de ahorro 

al que fueron obligados a aportar una parte de su sueldo, ahorro que después de cinco 

décadas no se les ha devuelto, esta injusticia a su vez permite tomar conciencia de como 

muchos de estos exbraceros se han podido organizar y continuar en lucha, demandando las 

pensiones a las que tienen derecho. Los exbraceros sobrevivientes hoy en día, siguen 

activos en la defensa de sus derechos en algunas zonas del país. 

 

Esta investigación es una forma de acercamiento a la realidad de este grupo vulnerable, y al 

mismo tiempo puede ayudar a la creación de las propuestas necesarias para asegurar una 

vejez digna y mejorar la calidad de vida de la población migrante pasada y actual. 

 

La importancia del estudio de este tema también radica en la posibilidad de aplicar teorías 

para el análisis de la realidad, y esto, además de incrementar o aportar conocimientos sobre 

este tema, también me brinda la oportunidad de desempeñarme profesionalmente, pues el 

análisis de las fenómenos y circunstancias que me rodean, es una de las mejores formas de 

utilizar y mostrar los conocimientos adquiridos durante la carrera.  

 

Organización y desarrollo de esta tesis 

 

Para dar cuenta de lo señalado en esta investigación, se ha organizada el argumento en seis 

capítulos, una sección de conclusiones, el apartado de anexos y por último la sección de 

bibliografía.  
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Considero que para este estudio se debe partir de información y datos, es por ello que 

primero señalaré los conceptos a utilizar y nos ubicaremos espacial y temporalmente, para 

después entrar de lleno al tema de investigación. Siguiendo este orden, en la primera mitad 

de la tesis, se verán datos y definiciones acerca de la migración, la masculinidad y la vejez. 

Una vez que contemos con esa información básica, en la segunda mitad de esta 

investigación se hará mención de los objetivos, hipótesis, se dará información de las zonas 

de estudio, así como algunos datos que permitirá aterrizar espacial y temporalmente. Por 

último se presenta el análisis del trabajo de campo. 

 

El contenido de la tesis se distribuye de la siguiente manera: 

 

En el capítulo primero se dará una pequeña revisión al tema de la migración, algunos de los 

conceptos que se manejan en esa temática, se verá de forma general la migración a nivel 

mundial, revisaremos algunas de las teorías que tratan a la migración, se señalará cual será 

la que se utilizará, para centrarnos en el tema de estudio, se mencionará de manera más 

específica la migración en el continente americano. Finalmente se indicarán algunas fuentes 

de información en México que nos dan cuenta de este fenómeno migratorio.   

 

En el capítulo segundo, se desarrollará una breve reseña de la historia de la migración entre 

México y Estados Unidos, donde se expondrán las características generales de los 

diferentes perfiles de migrantes que se han dado a lo largo del siglo XX. Al final de este 

capítulo describiremos a México por sus diferentes zonas expulsoras de migrantes. 

 

El capítulo tercero se dividió en cinco apartados, el primero expondrá los antecedentes para 

la formación y aplicación del Programa Bracero; en el segundo apartado se mostrará que el 

perfil del migrante a consecuencia de la aplicación del Programa Bracero adquirió una 

predominancia masculina, este perfil del migrante estuvo vigente durante y después del 

Programa Bracero, ello hasta la creación del Inmigration Reform and Control Act (IRCA); 

en el tercer apartado se hace una breve revisión de los estudios sobre masculinidad, así 

como la definición que se manejará en esta investigación, en el cuarto apartado verán 
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algunos aspectos del envejecimiento y la vejez. En el último apartado de este capítulo se 

establece la relación de la masculinidad con la migración y la vejez.  

 

El capítulo cuarto corresponde a la metodología de esta investigación, en él, se señalarán 

los objetivos e hipótesis que estructuran este trabajo, así como el uso de técnicas para la 

obtención de la información analizada. Al mismo tiempo se describirá de manera breve los 

proyectos de los cuales se obtuvo el material de campo que se analiza en este trabajo de 

tesis. También se explicará la utilización de programas cualitativos como Nvivo para el 

análisis de las entrevistas, y la importancia de rescatar y aprovechar de viva voz la memoria 

histórica contenida en cada una de las narrativas seleccionadas. Se concluye este capítulo al 

describir el proceso de categorización de los testimonios de los entrevistados elegidos para 

esta investigación. 

 

En el capítulo quinto se presentan algunos datos sobre los estados de Guanajuato y 

Zacatecas, estados elegidos para el proyecto La migración y su impacto en la salud de 

hombres y mujeres adultos mayores: Un estudio comparativo en Texas, California, Illinois 

y México y el proyecto Envejecimiento rural en municipios de alta migración en 

Guanajuato
4
, en este apartado también se recuperan algunos datos de las zonas de estudio 

en donde se llevaron a cabo las entrevistas del proyecto financiado por PIMSA.  En nuestro 

último apartado se delinearán algunos aspectos sobre la migración y su impacto en la vida 

de los entrevistados.  

 

En el sexto y último capítulo se analizarán los testimonios de los entrevistados 

seleccionados, para ello, a lo largo del texto se insertan pequeñas descripciones de cada uno 

de los entrevistados, para familiarizarnos con su trayectoria de vida. En lo que concierne a 

la estructura y el contenido de este capítulo, se ha desarrollado en cinco apartados que dan 

cuentan de las diversas etapas y cuestiones ligadas a la migración, los apartados tienen 

como ejes principales las siguientes temáticas: el aspecto laboral (que nos liga al tema del 

                                                           
4
 Proyecto financiado por CONACyT, realizado en el IIS, bajo la responsabilidad técnica de la Doctora 

Verónica Montes de Oca 
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rol de proveedor), el de la salud y la organización familiar (ello permite conocer la 

dinámica familiar a partir de la migración). 

 

Finalmente tenemos la sección de conclusiones, en la cual se expondrá la importancia de 

poder recuperar de viva voz la memoria histórica de los entrevistados, de darles voz a 

quienes vivieron este proceso de la historia de México y de Estados Unidos, pues sus 

testimonios son reflejo de las circunstancias y época en la que vivieron, las cuáles son 

diferentes en los casos de quienes no migraron o para personas de otras generaciones. Al 

mismo tiempo las narraciones permiten ver la configuración de su experiencia migratoria y 

la gestación de sus condiciones de vida actual. También se apreciará la importancia de 

contar con estudios de tipo cualitativo para el análisis de la realidad, estudios que permiten 

una conjugación entre teoría y realidad que debe ser aprovechada. 

 

Como balance general, el análisis de este material ha contribuido en mi formación como 

socióloga, así como indagar y recuperar la memoria histórica de los entrevistados del 

proyecto La migración y su impacto en la salud de hombres y mujeres adultos mayores: Un 

estudio comparativo en Texas, California, Illinois y México. Desde la vinculación de los 

temas de migración con la masculinidad y vejez.  
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Capítulo Primero. La migración: definiciones y corrientes teóricas  

 

Porque de ahí tendrán de todo para su panza llenar, 

un carro último modelo su garaje adornará, 

una cama o una cuna tendrá para descansar 

y el rebuznado de un burro ya no los despertará. 
Zacarías, exbracero zacatecano de 89 años de edad 

 

El estudio de la migración es uno de los más complejos que existen en la sociología, ya que 

trastoca el conjunto de realidades: familiar, económica y cultural. Su complejidad radica en 

el dinamismo que ejerce sobre las poblaciones de una misma nación o de varias. En este 

capítulo se hará un breve recuento de estudios que analizan la migración y de algunas 

definiciones utilizadas en esta temática; al mismo tiempo, se realizará un acercamiento al 

tema de estudio, para ello se dará un breve vistazo a la migración a nivel mundial para 

después centrarnos a la migración entre México y Estados Unidos.  

 

1.1 ¿Qué es la migración?  

 

La migración, junto con la fecundidad y la mortalidad, es uno de los factores que 

determinan y configuran la estructura y crecimiento de la población, también influye en la 

distribución de la población en el territorio, una de sus características es que no requiere 

que nazcan más individuos ni que fallezcan para modificar la estructura de la población 

(INEGI, 2004). 

 

La migración se refiere al movimiento de personas a través de una división política para 

establecer una nueva residencia (CEPDE, 2004). Se divide en interna (dentro de un país) e 

internacional (migración entre países). Lo anterior nos dice que los traslados que no tengan 

como fin el cambio de residencia, no se consideran como migración, ejemplo de ello son 

los traslados realizados de la casa al trabajo, a la escuela o a vacacionar, los cuales no son 

considerados como migración, aunque se realicen entre estados de un país.  
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Se llama corriente migratoria al número de movimientos migratorios o al número de 

migrantes entre una y otra. Se le nombra corriente o corriente dominante a la 

numéricamente más importante, y a la de menor cantidad se le designa como 

contracorriente. (CEPDE, 2004). 

 

Los movimientos migratorios están relacionados con el desarrollo económico y social de la 

zona en donde radican los individuos, así como las características individuales y familiares 

de aquellos que migran (INEGI, 2004). 

 

1.2 Tipos de migración 

 

Los tipos de migración se definen por diversas características, a continuación se nombrarán 

los más comunes mencionadas por Welti (1997: 128 y 129): 

 

a) Dependiendo el tipo de área de origen y de destino: Aquí encontramos la 

migración de localidades rurales y urbanas, y puede darse de cuatro formas: 

rural-rural, rural-urbana, urbana-urbana y urbana-rural. 

b) Según el tipo de división administrativa: Se refiere a la migración que se da al 

cruzar las demarcaciones o límites administrativos, existen en diversos niveles, 

van desde la migración intercontinental hasta la migración entre localidades; sin 

embargo, las migraciones de mayor importancia en esta categoría son la 

migración interna, que se refiere a la migración que se da en el interior de un país 

y la migración internacional que se efectúa entre dos países, retomaremos a la 

migración internacional en los siguientes párrafos. 

c) Por el carácter reiterado de la migración: En este tipo encontramos la migración 

en cadena, la cual, se define por el traslado sucesivo de individuos que siguen a 

uno que inició el movimiento; y la migración gradual, se refiere al traslado de 

una zona mediante desplazamientos sucesivos. 

d) Dependiendo la relación del lugar de destino con el migrante: cuando el 

individuo después de una migración anterior, regresa a su lugar de nacimiento, a 
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ese movimiento se le llama migración de retorno; cuando el individuo es 

emigrante en su lugar de residencia, su movimiento es absoluto o de toda la vida. 

e) Según la unidad que migra: Esta puede referirse a individuos, familias u hogares 

enteros. 

f) Otros: Nos referimos a diversos tipos de migración que no entran en las 

categorías anteriores, como la migración temporal. 

 

Es importante señalar que esta investigación se centrará en la Migración Internacional y la 

Migración de Retorno, siguiendo las definiciones dadas por la International Organization 

for Migration (IOM, 2010a):  

 

 Migración Internacional: Involucra el cruce de una o varias fronteras 

internacionales, lo que resulta en un cambio en el estatus legal del individuo. La 

migración internacional también incluye movimientos de refugiados, personas 

desplazadas, y otras personas forzadas a dejar su país 

 Migración de Retorno: Movimiento de una persona que regresa a su país de 

origen o residencia habitual después de permanecer al menos un año en otro país 

 

Otros conceptos claves a trabajar en esta tesis son: 

 

 Trabajador temporal: Es un trabajador migrante cuyo trabajo depende de 

condiciones de temporada y es, por consecuencia desarrollada únicamente 

durante parte del año (IOM, 2010b). Mientras que la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores y Migrantes y 

Miembros de Sus Familias lo definen como “Persona involucrada en una 

actividad remunerada en un país del cual no es nacional. Un trabajador migrante 

establece su residencia en un país durante la duración de su trabajo.” 

 Migrantes temporales: Trabajadores migratorios temporales, “que tienen su 

residencia permanente en México, pero viajan a Estados Unidos para trabajar un 
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tiempo en ese país y luego retornar a sus comunidades de origen en México” 

(González, 2009; 56) 

 Bracero: Trabajador migrante que es requerido para laborar en otro país 

 

Es importante recordar que estas categorías han sido construidas para analizar una parte de 

la realidad, como tales pueden no encontrarse en ella (la realidad) de manera tan clara y por 

decirlo de algún modo “pura”. Lo anterior debe remitirnos a los tipos ideales de Weber. 

 

1.3 Corrientes o estudios que analizan la migración 

 

Con el estudio desarrollado sobre esta temática han planteado varias teorías que tratan de 

explicar el fenómeno de la migración internacional. Mencionaremos algunas de ellas: 

 

Economía Clásica 

 

Esta teoría aborda el fenómeno desde dos perspectivas: micro y macro, en lo que concierne 

al nivel micro, se menciona que el individuo evalúa los costos y beneficios que puede traer 

el migrar para trabajar en otro país (diferencias salariales, limitantes, riesgos) y basados en 

esa comparación los individuos deciden migrar. En nivel macro, es señalado que se da a 

nivel país cuando uno de ellos (país de origen) tiene exceso de mano de obra y el otro (país 

de destino) una demanda de mano de obra. La toma de decisión se da a nivel personal, la 

renta se asume como bien homogéneo (Durand y Massey, 2001; Castles et. al., 2004). 

 

Entre las críticas a esta perspectiva se encuentra el referirse a los migrantes como seres que 

cuentan con toda la información para tomar libre y racionalmente la decisión de migrar, 

cuando en realidad los migrantes cuentan con información limitada y en algunas ocasiones 

contradictoria, además no toman en cuenta el peso de las experiencias históricas, así como 

las dinámicas familiares y comunitarias.  

 

 



  Página | 21  

 

Nueva economía de la migración 

 

Desde esta perspectiva, el individuo toma la decisión de migrar porque se ve influido por el 

o los grupos en los que se desenvuelve (como la familia o la comunidad), ya que en esos 

grupos se realizan diversas estrategias para incrementar los ingresos, y es cuando se decide 

las ventajas y desventajas de la migración por parte de los grupos, además es una forma de 

reducir las desventajas con algún grupo de referencia, con base en esa evaluación se decide 

migrar. En esta teoría se cuestiona la renta como bien homogéneo. 

 

Teoría de los mercados fragmentados 

 

Esta teoría considera que el trabajo además de ser fuente de ingresos otorga prestigio y 

status. Los trabajos de bajo nivel no otorgan ni prestigio ni status a los nativos de algún 

país, pero son una manera de obtener ingresos, ello, sumado a la diferencia en los salarios 

que se tiene en cada país es lo impulsa a las personas de otros países a migrar y aceptar 

laborar en empleos que probablemente en su país de origen no hubieran accedido a laborar. 

 

La teoría de los mercados fragmentados muestra a su vez “la importancia de los factores 

institucionales, al igual que raza y el género para segmentar el mercado de trabajo” (Castles 

et. al., 2004: 37). 

 

Teoría de los sistemas migratorios 

 

Esta aproximación trata de incluir una amplia gama de disciplinas y cubrir todas las 

dimensiones de la experiencia migratoria. Un sistema migratorio está constituido por dos o 

más países que intercambian migrantes entre sí. Además esta teoría sugiere que los 

movimientos migratorios por lo general se generan por la existencia de vínculos previos 

entre los países de envío y recepción basados en la colonización, la influencia política, el 

intercambio, la inversión o los vínculos culturales (Castles et. al., 2004). 
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La teoría de los sistemas migratorios es parte de una tendencia hacia una comprensión más 

inclusiva e interdisciplinaria, que  

 

surge como una nueva corriente dominante de la teoría migratoria… el principio básico 

es que cualquier movimiento migratorio puede ser visto como la consecuencia de la 

interacción entre macroestructuras y microestructuras. Las macroestructuras se 

refieren a factores institucionales a gran escala, mientras  que las microestructuras 

abarcan las redes, prácticas y creencias de los migrantes mismos. Estos dos niveles están 

vinculados por un conjunto de mecanismos intermedios a los que con frecuencia se les 

llama ―mesoestructuras‖ (Castles et. al., 2004: 40) 

 

Aproximación histórica estructural  

 

Este enfoque tuvo sus raíces intelectuales en la economía política marxista y en la teoría del 

sistema mundial. La migración era vista principalmente como una manera de movilizar 

fuerza de trabajo barata a cambio de capital. Perpetuaba el desarrollo desigual, explotando 

los recursos de los países pobres para a hacer los ricos aún más ricos. Mientras que las 

teorías de “expulsión-atracción” tendían a centrarse principalmente en las migraciones 

voluntarias de los individuos. Para las teorías del sistema mundial la migración laboral era 

una de las principales formas en que se forjaban los lazos de dominación entre las 

economías centrales del capitalismo y su periferia subdesarrollada. La migración era tan 

importante como la hegemonía militar, el control del comercio mundial y la inversión para 

conservar dependiente al Tercer Mundo respecto al primero” (Castles et. al., 2004: 38). 

 

Sobre las críticas que se le pueden hacer a esta teoría, tenemos que ella ve los intereses del 

capital como absolutamente determinantes y no prestaba atención adecuada a los motivos y 

acciones de los individuos y grupos involucrados. (Castles et. al., 2004: 38). 

 

Teoría de redes 

 

Esta teoría plantea el proceso migratorio desde sus contextos sociales, entendiéndolas como 

“una práctica simbólico-cultural que incluye el conjunto de relaciones interpersonales que 

integra a una persona con su entorno social” (citado en Montes de Oca et. al, 2008: 43) 

existen diferentes niveles:  
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1) Redes locales y familiares,  

2) Redes estatales e interestatales y  

3) Redes transnacionales 

 

Algunas de las críticas a esta teoría es que ante algunos tipos de redes como son las de 

parentesco, de amistad, de trabajo, étnicas o de clase que los migrantes tienen, no es posible 

“(…) diferenciarlas de las redes que el mercado capitalista genera para hacer negocios con 

el tráfico legal o ilegal de migrantes” (Peña, 2009: 29). 

 

Teoría transnacional 

 

La teoría transnacional señala los nuevos vínculos que se forman entre diversas sociedades 

a partir de la migración. La característica definitoria clave es que las actividades 

transnacionales sean una parte central de la vida de la persona (Castles et. al., 2004). 

Otras de las características (Montes de Oca, et. al, 2008) son: 

 

a) Espacios de residencia escindidos en dos territorios políticamente determinados  

b) Hogares localizados en dos países 

c) Establecimiento de diversos tipos de vínculos entre las familias transnacionales 

d) Tiempos alternos de residencia en los espacios de origen y llegada 

 

Esto provoca que se considere al transnacionalismo como “(…) a multifaceted, multi-local 

process” (Guarnizo y Smith, 1998:6) 

 

Esta última perspectiva resulta pertinente para la presente investigación, porque ayuda a 

comprender la actual configuración y modo de vida adoptado por los migrantes 

entrevistados, pues ellos tienen a sus familias en ambos lados de la frontera y ello repercute 

en su vida y dinámica familiar. 
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Temáticas que analizan la migración en México 

 

En cuanto a las temáticas analizadas en México, en el siguiente cuadro 1, Montes de Oca 

(Montes de Oca et. al., 2008: 23) señala las principales líneas temáticas en torno a la 

migración en México: 

 

 

Cuadro 1. Líneas temáticas en torno a la migración en México 

La conceptualización del fenómeno 

migratorio y su complejidad en México 

Temáticas que aborda 

Identificación del perfil de la población 

migrante 

Describe, identifica y distingue las 

características de los migrantes, así como sus 

motivaciones para emigrar 

Caracterización de los patrones migratorios: 

rural-urbana y urbana-urbana, así como de 

los espacios regionales de mayor expulsión 

Establece los patrones de migración seguidos 

por diferentes zonas y regiones de expulsión 

 

Estudios sobre el impacto de la migración 

desde el punto de vista de la reproducción  

social, desde la perspectiva femenina y la 

descendencia 

Algunos de los aspectos que analizan: 

Mujeres que quedan al frente de sus hogares y 

se tornan administradoras 

Diferencias entre la migración femenina y 

masculina 

Cambios en la dinámica familiar a partir de la 

migración 

 

Análisis sobre el impacto de la migración en 

la salud y el bienestar del migrante 

En esos impactos tenemos la tendencia a la 

fragmentación de las unidades familiares, 

dispersión de los espacios residenciales, efectos 

en la salud de los emigrantes 

 

El papel de las transferencias económicas o 

remesas provenientes de la migración 

Además de fungir como un apoyo de gran 

importancia para las familias con emigrantes en 

Estados Unidos, las remesas muestran la 

magnitud de este fenómeno 

Fuente: (Montes de Oca, et. al, 2008a) 

 

1.4 La migración en el Mundo y en México 

 

 

La migración es un fenómeno llevado a cabo por diversos seres vivos y muestra de ello son 

las migraciones realizadas por algunas aves, insectos (como las mariposas monarcas), 

mamíferos (como las ballenas), los motivos son varios “unos en busca de protección y 
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alimento, otros para eludir a los depredadores y algunos más para reproducirse de modo 

eficaz” (Silva, 2009: 27). También los seres humanos emigran y lo hacen por varios 

motivos “…curiosidad… ampliar su campo visual, otros por necesidad, porque huyen de la 

muerte, la falta de empleo y la pobreza prevaleciente en el país de origen” (Silva, 2009: 27) 

entre otros tantos motivos. De hecho, al dar un vistazo a la historia universal se aprecia que 

en ella se habla de movimientos de población por una o varias razones “Los grandes 

descubrimientos generaron desplazamientos masivos dando lugar a la creación de nuevas 

naciones y combinaciones culturales” (Bermúdez, 2009: 95), por ello es notoria la 

importancia del fenómeno migratorio a lo largo de la historia pues “la inmigración como 

parte de la construcción de la nación ha desempeñado un rol importante en los países del 

nuevo mundo como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Australia” (Castles et. al., 

2004: 37). Además el fenómeno de la migración ha sido impulsado por la globalización ya 

que en ella se fomenta una mayor circulación de bienes y capitales, que traen consigo la 

emigración de personas (Verea, 2000). 

 

En este proceso de la migración, se da una jerarquía de los migrantes donde  

Los trabajadores migrantes constituyen siempre el último escalón del jerárquico mundo 

del trabajo; con documentos legales o sin ellos conforman una fuerza laboral 

acorralada, susceptible de abusos y deportaciones. Una mano de obra en cuya 

reproducción y capacitación el país receptor no gastó nada y en la que, en el caso de los 

trabajadores indocumentados, tampoco gastará una vez que alcance la etapa de la 

vejez… los trabajadores inmigrantes se convierten además, en épocas de crisis, en el 

mejor y más útil chivo expiatorio: ellos resultan ser siempre los culpables de las 

penurias económicas de los ciudadanos. (Addiechi, 2005:57) 

 

La migración se convierte en un proceso complejo, ya que no solo las razones “económicas 

o políticas (…) llevan a los individuos a migrar, hay también tradiciones migratorias, 

vínculos históricos, comunitarios y familiares que coadyuvan a que tal decisión se tome.” 

(Addiechi, 2005:34). 

 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que la migración internacional tampoco puede 

ser analizada únicamente desde sus carencias; resulta igualmente importante para 

comprender lo que sucede visualizar la atracción que ejerce el país receptor. Cómo y en qué 

grado de intensidad actúen las diferentes variables dependerá de los actores, de los ámbitos 
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de acción y de las coyunturas históricas, y no tanto de una supuesta esencia que defina al 

fenómeno para todo tiempo y lugar (Addiechi, 2005). 

 

Los problemas se presentan en los efectos que traen consigo las migraciones, ejemplo de 

ello es el despoblamiento en los lugares de origen, la sobrepoblación que pueden tener las 

zonas receptoras, las medidas y sanciones que los gobiernos de los países de destino llegan 

a plantear y aplicar en contra de los inmigrantes, así como las acciones tomadas por parte 

de los migrantes ante ellas. Así, la migración se convierte en un fenómeno complejo, en 

donde se ven inmiscuidos intereses personales (nivel micro), intereses de mercado, por 

ejemplo la demanda de fuerza de trabajo (nivel macro), hasta intereses de seguridad 

nacional. 

 

Debemos tomar en cuenta que  
 

… las migraciones internacionales actúan como una válvula de escape. Es decir, como 

un mecanismo que le permite al país emisor administrar las presiones internas del 

mercado de trabajo, aliviar los impactos de los conflictos sociopolíticos, étnicos o 

religiosos, frenar procesos de degradación ambiental, etc., y en el que la contraparte 

no asume otro papel que el de recibir pasivamente a los migrantes inspirado siempre 

en nobles sentimientos. Esa metáfora se construye sobre el supuesto de que la 

migración internacional es solución para uno y problema para el otro y encubre, por 

lo menos en nuestro caso, una necesidad estructural del país receptor de la mano de 

obra migrante. (Addiechi, 2005:50 y 51) 

 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, un mundo de migrantes, y como 

muestra de ello se tiene que alrededor del mundo la población ha migrado desde varios 

continentes, en esta visión se enmarca esta investigación.  

Ahora nos enfocaremos al continente americano, esto permitirá un acercamiento al tema de 

este estudio y a su vez permite que ubiquemos a qué tipo de corriente migratoria pertenece 

México, para ello CONAPO propone cinco regiones de migración en el continente 

Americano
5
: 

 

México: Este país cuenta con características (masividad, vecindad e historia común)  que le 

permiten tener elevados niveles de migración hacia los Estados Unidos. Se estima que en 

                                                           
5
 En este caso seguiremos las regiones propuestas por el CONAPO (2002b), en uno de sus boletines sobre 

migración internacional 
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2002 residían en el vecino país del norte más de 9 millones de mexicanos, y cerca de 

390,000 trabajadores formaban parte del flujo temporal (CONAPO, 2002b:3). 

 

Centroamérica: En este grupo se encuentra El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, 

Honduras, Costa Rica y Belice. El CONAPO (2002b:3) reporta que en las últimas dos 

décadas, en el caso de El Salvador, alrededor de 350,000 personas migraron hacia  Estados 

Unidos, mientras que en caso de Nicaragua tenemos un flujo de 120,000 personas 

(CONAPO, 2002b:3). Esto muestra la magnitud e importancia que adquiere la migración 

hacia nuestro vecino país del Norte. 

 

Caribe: Aquí encontramos a Cuba, República Dominicana y Haití. Las condiciones de 

pobreza y desarrollo en Haití han propiciado grandes desplazamientos de su población 

hacia Estados Unidos. República Dominicana encabeza esta lista con un flujo de 180,000 

personas, seguida de Cuba y Haití con 130,000 (CONAPO, 2002b:3). 

 

Región Andina: Esta región se conforma por Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. 

Venezuela ha sido receptor de colombianos y de la región del Caribe, mientras que Perú y 

Ecuador han tenido como países de destino una gama amplia de opciones, que van desde 

Estados Unidos, Japón, Europa y hasta la parte sur del continente americano. Para la década 

de los ochenta tenemos que el flujo de Venezuela, Perú y Ecuador llegó a casi 100,000 

personas, mientras que para los colombianos en la década casi llegó a 150,000 (CONAPO, 

2002b:3). 

 

Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay son los países que forman 

esta región. Esta zona se conformó durante el siglo XIX como una zona de inmigración con 

grandes contingentes de Italia, España, Alemania y de la zona Asia Pacífico. Argentina 

tenía un saldo migratorio favorable hasta la instauración de la dictadura militar. Uruguay a 

partir de los setenta inició un proceso de pérdida poblacional producto de la emigración 

dirigida a Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Canadá y Europa. En lo que 

respecta a Chile, este país presentaba pérdidas poblacionales altas, y tenía como países de 
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destino principalmente a Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Canadá; pero desde la década 

de los noventa, con la instauración del régimen democrático y el crecimiento económico 

disminuyó la tasa de emigración chilena. Concerniente a Brasil, este país ha presentado un 

incremento en la emigración de su población. Bolivia y Paraguay han diversificado los 

países de destino de su población a Venezuela, Chile y a los Estados Unidos, aunque 

Bolivia recibe un significativo flujo de inmigración proveniente de Argentina y Brasil 

(CONAPO, 2002b:3). 

 

Con base en lo anterior, se puede decir de manera general que “el fenómeno migratorio más 

claro [en el continente americano] (…) desde hace poco más de tres décadas es el constante 

crecimiento del flujo de latinoamericanos y caribeños hacia los Estados Unidos; expresión 

regional de la llamada migración sur-norte” (Addiechi, 2005:35). Indicativa que da cuenta 

de la importancia y magnitud que en la actualidad tiene la migración internacional y sobre 

todo la que tiene como destino Estados Unidos 

 

Para dar una idea de la magnitud del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos 

tenemos principalmente las siguientes tres fuentes:  

 

1) los saldos de migración hacia los Estados Unidos,  

2) los migrantes de retorno, y  

3) las transferencias monetarias que se realizan desde Estados Unidos. 

 

Para informar sobre el primer aspecto, en la siguiente gráfica 1 se detalla que la migración a 

Estados Unidos se ha incrementado a lo largo del siglo XX y en el presente siglo XXI, en 

donde se tiene que para la década que va de 1960 a 1970 se contabilizaron 28 mil migrantes 

mexicanos, mientras que para el periodo que va del año 2000 al 2003 la migración hacia los 

Estados Unidos ha sido de 390 mil personas. 
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Gráfica 1. 

 
Fuente: (Foladori et. al., 2004:21, elaborado con información de CONAPO 2004a) 

 

En lo que concierne al segundo aspecto (la migración de retorno) según el Censo de 

Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010), 31.5% de mexicanos son migrantes de retorno, 

para el caso de los hombres el 32.5% son migrantes de retorno y en caso de las mujeres el 

28.8% son mujeres migrantes de retorno.  

 

El tercer aspecto corresponde a las remesas, ellas adquieren gran importancia al constituir 

parte importante de los ingresos de las familias de los migrantes, sobre ellas se puede ver el 

siguiente cuadro    

 

Cuadro 2. Remesas de Estados Unidos a México de 1940-2000 

Años Remesas (millones de dólares) 

1940 9.3 

1950 72.38 

1960 78.43 

1970 200.72 

1980 698.76 

1990 2,493.63 

2000 6,572.54 

2010 21,244.70 

Elaboración propia con datos obtenidos de Aguirre (2010) 
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Conclusión de capítulo 

 

Se ha delineado de manera general algunas corrientes y definiciones sobre la migración, la 

amplitud de este tema permite que existan muchas perspectivas para su análisis, sin 

embargo para esta investigación se ha optado por la teoría transnacional, ya que esta teoría 

da cuenta de los cambios que sufren los migrantes y sus familiares al escindir sus hogares 

en dos territorios distintos. Este estudio describe el impacto de la experiencia migratoria, 

por ello, este trabajo se inserta en el enfoque que analiza el impacto de la migración en la 

salud y bienestar del migrante. A lo largo del tiempo se han presentado migraciones 

alrededor del mundo y en lo que respecta este continente, se aprecia a grandes rasgos un 

flujo sur-norte, nuestro país se inserta en este tipo de flujo migratorio. Si bien es cierto que 

en la actualidad existen diversas fuentes de información sobre la emigración hacia Estados 

Unidos, en este capítulo solo se hizo mención de los saldos migratorios, los migrantes de 

retorno y las remesas, ya que estos registros se han presentado a lo largo del pasado siglo 

XX y en lo que va de este siglo XXI y por medio de ellos es posible advertir el incremento 

de la emigración mexicana hacia Estados Unidos a lo largo del tiempo. 
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Capítulo Segundo. La migración México-Estados Unidos: historia y 

demografía 
 

Poco a poco ira olvidando su gente y sus amigos,  

del idioma y del lenguaje solo entenderá el inglés,  

a los indios por unidos los verá como enemigos,  

pues se sentirá gabacho de la cabeza a los pies.  
Zacarías, exbracero zacatecano de 89 años de edad 

 

 

En este capítulo se conocerá de manera breve como se ha dado la migración entre México y 

Estados Unidos durante el pasado siglo XX y lo que va del presente siglo. También 

daremos algunos datos socio-demográficos sobre el perfil del migrante a través del siglo 

pasado. Finalmente se establecerán las zonas expulsoras de migrantes en México en la 

actualidad. 

 

2.1 Breve historia de la migración de México a Estados Unidos 

 

Una de las formas en las que se ha gestado la relación entre México y Estados Unidos ha 

sido alrededor de la migración, sobre todo en el caso del vecino país del norte, país en el 

que la migración ha sido la base de su conformación; además, como se recordará otro 

elemento que configuró aquél país, fue su carácter expansionista y una manera de lograrlo 

fue con la apropiación de territorios que consideraron claves para su dominio, en este plan 

de nación comenzó la (a veces tensa) relación con el país vecino del Sur: México. Lo 

anterior inició en el periodo transcurrido entre 1836 y 1853, años en los que ocurrió la 

rebelión y separación de Texas, la firma del tratado Guadalupe-Hidalgo (en 1848) y la 

venta de Gadsden (o venta de la mesilla) en 1853, lo que provocó la pérdida de casi la 

mitad del territorio mexicano, específicamente aquel que se encontraba en lo que era la 

parte Norte de México (lo que en aquellos tiempos eran: Territorio de Alta California, 

Territorio de Nuevo México, Coahuila, Texas, Sonora y Sinaloa) y que ahora conforma 

gran parte del sur de los Estados Unidos: Arizona, Texas, Nuevo México, Nevada. Las 

condiciones en que se dieron y demás aspectos relacionados con ello no serán analizados 
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aquí, sin embargo, es necesario que veamos algunos aspectos que ocurrieron después de los 

sucesos antes mencionados, ello nos servirá para contextualizarnos en esta investigación.  

 

La apropiación de los territorios antes señalados por parte de Estados Unidos dio lugar a lo 

que después desencadenaría la tradición migratoria de México hacia los Estados Unidos, 

veamos de manera muy general como se ha dado este proceso. 

 

El nacimiento de la corriente migratoria entre México y Estados Unidos en el siglo XIX fue  

 
(…) básicamente por la conjunción de tres fenómenos: el auge económico de los estados 

del suroeste recientemente incorporados a la economía estadounidense que originó una 

demanda continua de mano de obra barata que la inmigración europea no fue suficiente 

para satisfacer; la miseria generalizada del campo mexicano y la culminación del tramo 

ferrocarrilero que unió el occidente de México con el resto del país y la frontera norte, y 

finalmente la prohibición que dispuso en 1882 el congreso norteamericano a la 

inmigración de origen chino (Addiechi, 2005:56) 

 

Que de un día para otro, una parte del territorio mexicano formase parte de Estados Unidos 

fue el comienzo de una relación especial entre ambos países, la cual se consolidaría durante 

el siglo XX. La construcción del ferrocarril a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, 

permitió el traslado y apertura de productos entre ambas naciones así como la posibilidad 

de transportar mano de obra, lo que permitió el paso de migrantes mexicanos hacia los 

Estados Unidos. El siguiente fragmento nos señala la importancia de la mano de obra 

migrante en la configuración de los Estados Unidos 

 

El crecimiento del sur de los Estados Unidos se debe en buena parte a los trabajadores 

mexicanos: los campos roturados, las cosechas y las vías de ferrocarril han sido –en las 

tareas más difíciles- realizados por los descendientes de los que habitaban los territorios 

perdidos en 1848 y por la emigración de nuestros campesinos. Desde fines del siglo XIX, 

los contratistas, los <<coyotes>>, cruzaban la frontera para reunir grupos de mexicanos 

y entregarlos a los empresarios (García, 1961, citado por enciclopedia de México, 

1977:421) 

 

Para señalar como se dio la migración de México a Estados Unidos a partir del siglo XX, y 

para facilitar la exposición de este periodo, nos basaremos en las 5 etapas señaladas por 

Durand y Massey (2003) en su libro Clandestinos: migración México Estados Unidos en 

los albores del siglo XX: 
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Fase del enganche 1900-1920:  

 

En este periodo se dieron grandes cambios, como antecedente se tiene al Porfiriato, etapa 

en la que, por un lado se dio el desarrollo económico del país, pero por otro lado ese 

progreso se llevó a cabo a costa de grandes sectores de población que vivían en malas 

condiciones, de manera general: se dio la modernización del país con la inversión de 

capitales extranjeros, mientras que en el campo las haciendas se extendían a costa de las 

comunidades campesinas, los obreros laboraban en jornadas mayores a 12 horas al día y 

más de 70% de la población era analfabeta (INEGI, 1999: 86), lo que ocasionó violentas 

huelgas y una prolongada inquietud social en zonas urbanas, además el gobierno de Díaz se 

convirtió en una dictadura donde las libertades políticas estaban restringidas, hubo 

persecución y encarcelamiento de los opositores al régimen, constante reelección de 

funcionarios, fraudes electorales y represión de movimientos sociales, varios opositores 

políticos fueron exiliados a EU. Para 1900 se contaba con una población de poco más de 

13.6 millones de habitantes (INEGI, 1999). Todo este descontento y apoyo de los exiliados 

políticos provocó que para 1910 los movimientos inconformes con el gobierno en turno 

estallarán en la Revolución Mexicana, liderada por Francisco I. Madero, movimiento que 

esperaba hacer justicia con la población, la cual apenas superaba los 15.1 millones de 

habitantes (INEGI, 1999). En este movimiento surgieron grandes e importantes personajes 

para la historia de México: Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro 

Obregón, los hermanos Flores Magón, etc. Una vez iniciada la Revolución Mexicana se 

logró derrocar a Porfirio Díaz del gobierno, y establecer en su lugar a Madero, quien al ser 

presidente, cometió errores al elegir en su gabinete a funcionarios del régimen de Díaz, esto 

provocó que sectores y personajes que lo habían apoyado se pusieran en su contra. Madero 

fue asesinado en la famosa “decena trágica”, con su muerte quedó el vacío el lugar del 

dirigente para el país, así comienzan las disputas por dirigir el país, porque varios grupos 

querían llegar al poder pero no había un dirigente que uniera y satisficiera las demandas de 

todos, así que ocurrieron constantes enfrentamientos entre los diversos grupos: villistas, 

carrancistas, orozquistas, etc. A pesar de esas dificultades la figura de Carranza cobra 

importancia, porque (por parte de Estados Unidos) él fue reconocido como presidente de 
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México. Carranza convocó al Congreso Constituyente para formular la Constitución de 

1917, la cual rige a nuestro país en la actualidad. Ya para fin de este periodo Carranza tiene 

confrontaciones con Obregón y finalmente terminó asesinado. 

 

Durante la época de la Revolución Mexicana se presentaron algunos intentos para 

intervenir militarmente México por parte de Estados Unidos, estos no siguieron en pie ante 

el peligro que representó la Primera Guerra Mundial. No obstante, ambos acontecimientos 

fueron de los principales motivos para la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos.  

 

Otro de los procesos que motivaron o impulsaron la migración de mexicanos hacia la Unión 

Americana fue el proceso que conocemos como Enganche, el cual es un  

 

(…) modelo de explotación extremo que dejaba en manos de particulares la 

contratación, el traslado, el salario, el control interno de los campamentos y cargas de 

trabajo. Las consecuencias de este sistema fueron los contratos leoninos, el 

endeudamiento perpetuo, las condiciones miserables de vida y trabajo, el trabajo 

infantil, las policías privadas y las casas de contratación (Durand, 2007:11).  

 

 

En este tipo de sistema, se utilizaba un “adelanto” (una cantidad de dinero que se pagaría 

posteriormente con trabajo) como gancho para cerrar una relación laboral. Aquí surge el 

personaje del enganchador, que se encargaba de reclutar, comprometer y trasladar a los 

trabajadores hasta el lugar de destino. En esta forma de contratación se presentaron muchas 

irregularidades además de explotación por parte tanto del enganchador como de los 

patrones. Los patrones estadounidenses se apoyaron en la práctica del enganche para 

conducir trabajadores mexicanos a los estados de Texas, Arizona, California, Nuevo 

México, Wisconsin, Lousiana, Nueva York, Nebraska, Colorado, Missouri, Illinois 

(Durand y Arias, 2000), las actividades en las que se requerían la mano de obra mexicana 

era en las minas, ferrocarriles, carreteras, empacadoras, fundidoras y el campo.  

 

Sin embargo, las autoridades mexicanas impedían la utilización de este sistema de 

contratación, no obstante, las condiciones en las que se encontraba México (en plenas 

guerras revolucionarias) no eran las más favorecedoras y muchos mexicanos se dirigían a 
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los Estados Unidos con la esperanza de encontrar empleo, ejemplo de ello es lo que 

menciona Francisco I. Madero en la Sucesión presidencial: 

 

La situación del obrero mexicano es tan precaria que a pesar de las humillaciones que 

sufren allende el Río Bravo, anualmente emigran para la vecina república millares de 

nuestros compatriotas, y la verdad es que su suerte es por allá menos triste que en su 

tierra natal (Madero, 1910; citado en Enciclopedia de México, 1977: 422)  

 

 

Regresando a la descripción de los enganches como forma de contratación, estos se daban 

en los Estados Unidos en las casas de contratación ubicadas en la frontera con México, por 

ejemplo en la ciudad del Paso, Texas, las cuales se encargaban de contratar y trasladar a los 

mexicanos. Una vez establecidos en un empleo en alguna zona de los Estados Unidos, los 

mexicanos podían ser reenganchados, es decir, podían ser contratados de nueva cuenta sin 

tener que regresar a la agencia de contratación una vez terminado el tiempo de trabajo 

acordado, claro está que los reenganches también tenían su lado negativo: de 

incumplimiento de promesas, malos tratos etc. 

 

Esta etapa de la migración tuvo un fuerte sesgo familiar, las familias buscaban estar unidas, 

los hombres procuraban irse con sus esposas e hijos. 

 

Fue en el occidente de México, sobre todo en los estados de “…Jalisco, Michoacán y 

Guanajuato donde se comenzó a reclutar trabajadores con el sistema de enganche…” 

(Durand y Massey, 2001:75) 

 

Fase de las deportaciones (1921-1942):  

 

Como consecuencia de los conflictos dados en la Revolución Mexicana, el censo de 1921 

señala que la población mexicana tuvo un descenso y llego a 14.3 millones de habitantes 

(INEGI, 1999). Los principales problemas eran el desempleo y una persistente inflación. En 

esos años Obregón era presidente de México, fueron firmados los tratados de Bucareli, en 

los que se permitió a Estados Unidos la explotación Petrolera en el país. Posterior a ello, 

Plutarco Elías Calles fue elegido como presidente de México, comenzó la Guerra Cristera 

(conflicto religioso), se creó el PNR (Partido Nacional Revolucionario). Finalizado el 
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periodo de presidencia de Calles, siguió el periodo conocido como el Maximato, periodo en 

el que formalmente estuvieron tres distintos presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz y 

Abelardo L. Rodríguez, pero en el práctica era Calles quien mantenía el poder, en este 

periodo surgió el “dedazo”.  

 

Para 1930 la población en México llegó a 16.5 millones de habitantes (INEGI, 1999). Ya 

para la mitad de la década de 1930 Lázaro Cárdenas fue elegido como sucesor de Calles, al 

llegar a la presidencia Cárdenas no estuvo bajo el mandato de Calles, por lo que (Calles) 

fue expulsado del país. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas los principales 

acontecimientos fueron: Nacimiento de la CTM; la expropiación de Ferrocarriles; el 

Reparto Agrario; la Expropiación Petrolera; además ante el estallido de la Guerra Civil 

Española llegaron a México miles de refugiados españoles; el PNR cambió a PRM (Partido 

de la Revolución Mexicana). Se dio una reconciliación nacional ante el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial y para 1940 Ávila Camacho fue elegido como presidente de 

México, en ese año la población llegó a 19.6 millones de habitantes (INEGI, 1999). 

 

Mientras que en Estados Unidos, durante esta etapa se dieron 3 grandes deportaciones 

masivas:  

 

 La primera en 1921, como resultado del fin del boom económico de la posguerra 

que provocó desempleo en los Estados Unidos 

 La segunda de 1929 a 1932, fueron a afectadas las actividades económicas y 

muchas más. Se dio una repatriación de mexicanos durante la gran Depresión, 

financiada por grupos de ayuda privada y con apoyo de consulados mexicanos 

 Mientras que la última fue en 1939, las deportaciones en esta ocasión llegaron 

hasta Alaska (Durand y Arias, 2000), en donde se pidió apoyo al gobierno 

mexicano para la reincorporación de esos migrantes mexicanos 
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La justificación por parte del gobierno de los Estados Unidos para estas deportaciones 

masivas fue “crisis económica recurrente”, pero también fue una  

 

(…) respuesta selectiva en tiempos de crisis y contratación del mercado de trabajo 

estadounidense [donde] sólo y únicamente los trabajadores mexicanos… fueron 

deportados de manera masiva y en repetidas ocasiones se diseñó un programa de 

deportación selectivo a nivel regional, en el que se procuraba deportar a los mexicanos 

que trabajaban en la industria, especialmente en los estados del norte y reorientar el 

flujo migratorio hacia el sureste y las actividades agrícolas (Durand, 2007:11)  

 

A lo anterior se le debe sumar que en 1924 fue creada la Border Patrol (Patrulla Fronteriza), 

como instrumento para controlar la entrada de migrantes. 

 

Otro aspecto de relevancia tanto en México como en Estados Unidos, fue la expropiación 

petrolera en 1936, que si bien no fue el motivo de las deportaciones, tuvo que ver de 

manera indirecta con la postura adoptada por parte del gobierno estadounidense. (Falcón, 

2007). 

  

Fase Bracero (1942-1964):  

 

Durante el gobierno de Ávila Camacho se dieron algunas políticas a favor de la población, 

fue creado el IMSS, surgieron campañas contra el analfabetismo así como campañas de 

vacunación. En estos años se dio el Milagro Mexicano, periodo en el que se implementó el 

modelo de Sustitución de Importaciones, modelo que produjo reformas económicas para 

desarrollar el mercado interno y la industria; el PRM dio lugar al PRI (Partido 

Revolucionario Institucional). Para 1950 los habitantes de México sumaron 25.7 millones 

(INEGI, 1999). Durante el periodo de Miguel Alemán se construyeron viviendas de interés 

social y escuelas públicas, sin embargo había huelgas y agitación nacional al no mejorar las 

condiciones de vida y laborales del sector obrero, los cuales eran reprimidos por la fuerza 

pública. También se siguió apoyando a la Sustitución de Importaciones, para ello el 

gobierno mexicano controló fuertemente la importación de bienes de consumo, pero fue 

flexible con los bienes de capital. Así México vio llegar maquinaria y equipo extranjero 

adquiridos con las ganancias logradas durante los años de guerra. Los empresarios 

mexicanos de ese tiempo, fueron también causa del fortalecimiento de este modelo. A pesar 
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del auge económico del país en este periodo también sale a relucir la corrupción y desvió de 

recursos. Para 1960 la población mexicana llegó a 34.9 millones de habitantes (INEGI, 

1999). Es importante destacar que para 1942, la flota mexicana fue atacada por los países 

del Eje, lo que provocó su entrada a la Segunda Guerra Mundial. 

 

En esta fase, en Estados Unidos ante la falta de 

mano de obra para satisfacer el requerimiento de 

trabajadores que laborasen en trabajos de campo 

y de baja calificación, debido a la entrada de los 

Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, 

ello, sumado a las condiciones económicas del 

sector rural en México (ya que el Reparto 

Agrario no mejoró las condiciones de vida del campesinado de la zona del Occidente 

México, zona en la no llegaban los programas y servicios que se implementaron a partir del 

gobierno de Ávila Camacho) provocaron que ante la carencia de mano de obra en EU, el 

exceso en de ella en México y la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, se diera un 

acuerdo entre ambos países, conocido como Programa Bracero, gracias a él es en esta época 

en la que se  

 

(…) inaugura un nuevo periodo en la historia de la migración México-Estados Unidos, 

transforma radicalmente el patrón migratorio y deja de ser familiar, de larga estancia 

y dudosa situación legal, para convertirse en un proceso legal, masculino, de origen 

rural y orientado hacia el trabajo agrícola (Durand, 2007:16)  

 

 

En un principio el programa era un acuerdo entre ambos países y terminó siendo promovido 

solo por Estados Unidos, duró 22 años debido no solo a la guerra sino también al auge 

económico de la posguerra. Una cualidad de este Programa, además de presentar la 

posibilidad de llegar a un acuerdo binacional, fue la desarticulación del sistema de 

enganche. Entre las desventajas podemos mencionar que  

 

Las investigaciones académicas y los informes del gobierno estaban constantemente 

revelando que los empresarios violaban los contratos, y que los sueldos bajaron y el 

desempleo se incrementó entre los trabajadores locales en áreas en las que operaba el 

Programa Bracero (Calavita, 2006: 203) 
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También es importante señalar que al mismo tiempo en que se dio esta emigración de tipo 

legal, hubo emigración de tipo ilegal, para quienes no pudieron ser contratados o para 

patrones que preferían ahorrarse los trámites burocráticos y legales para la contratación de 

mano de obra, de hecho “Casi 5 millones de trabajadores mexicanos habían sido llevados a 

los Estados Unidos como braceros, y aproximadamente 5 millones de trabajadores 

indocumentados fueron detectados en el mismo periodo” (Calavita, 2006: 203).  

 

Si bien es cierto que el Programa Bracero fue un intento por incentivar la contratación de 

migrantes legales, el Immigration and Naturalization Service
6
 (INS) lanzó varias campañas 

para evitar la migración de indocumentados, la “Operación Espaldas Mojadas” (wetback) 

fue la más visible, en ella  

 

La policía fue instruida [para] arrestar sospechosos de vagancia y derivarlos a los 

agentes de la policía fronteriza. La operación fue declarada un éxito por el INS, que 

afirmó haber deportado a cerca de un millón de trabajadores mexicanos y a sus 

familias. Sin embargo, abundaban las acusaciones de abusos policiales. Los informes 

sobre mexicanos y ciudadanos americanos de origen mexicano que habían sido 

golpeados, acosados o deportados fueron tan alarmantes que el término «Operación 

Espaldas Mojadas» acabó siendo sinónimo de la violación de los derechos (Calavita, 

2006:203) 

 

 

El Programa Bracero finalizó de manera unilateral en 1964. Esta etapa es de gran 

importancia en el desarrollo de esta tesis, pues la mayoría de los entrevistados del proyecto 

financiado por PIMSA migraron contratados durante el Programa Bracero, por ello se 

expondrá en el siguiente capítulo de manera más amplia. 

  

En general, en la primera parte del siglo XX, se contempla que en tiempos de auge 

económico, las puertas se abrían y los mecanismos de enganche y contratación 

transfronteriza florecían sin mediaciones estatales, y en tiempos de crisis y recesión 

económica sobrevenían medidas de endurecimiento migratorio y de grandes deportaciones, 

como ocurrió en 1921, 1929-33 y 1939. Lo que nos muestra que la mano de obra temporal 

y cíclica de los mexicanos era suficiente, adaptable y funcional a esos ritmos y coyunturas. 

(Addiechi, 2005). 

                                                           
6
 Servicio de Inmigración y Naturalización 
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Fase de los indocumentados (1965-1986):  

 

Al inicio de esta fase, el presidente en turno mexicano era Gustavo Díaz Ordaz, en el 

ámbito económico hubo un desarrollo estabilizador al proyectarse la modernización de la 

industria, con el aumento de la productividad al incorporar tecnología moderna, para lograr 

competitividad internacional, sin embargo, en el ámbito social, México había sido elegido 

como sede de los juegos Olímpicos que se celebrarían en 1968, año en el que estalló el 

movimiento estudiantil del 68, el cual fue reprimido de manera violenta. Posterior a ello 

durante el mandato de Echeverría se buscó reordenar el régimen mixto constitucional a 

través de la inversión pública, como la fuerza clave para dirigir el crecimiento. La 

población para 1970 en México llegó a 48.2 millones de habitantes (INEGI, 1999). Se 

orientó hacia un neopopulismo que se vio alentado, en el período del presidente José López 

Portillo, por la riqueza petrolera. Se esperó que la exportación petrolera otorgara 

autodeterminación financiera a México. Sin embargo no fue así e inicio la crisis financiera 

con inflación y devaluación. Para 1980 la población en México fue de 66.8 millones de 

habitantes (INEGI, 1999). Es importante señalar el temblor de 1985 porque a partir de él se 

da claramente la organización de la Sociedad Civil en México. 

 

Durante el periodo de los indocumentados, el gobierno de los Estados Unidos, decidió dar 

fin a los convenios braceros. En esta etapa los sectores de ferrocarriles, fundidoras y 

cultivos de betabel dejaron de ser relevantes (ya que estos sectores eran las principales 

fuentes de trabajo durante los años anteriores). En esta etapa hubo una concentración 

geográfica del trabajo migrante en diferentes zonas: los trabajadores se concentraron 

alrededor del pacífico para el cultivo de frutas y hortalizas. Mientras que en el estado de 

California los sectores industrial y de servicios tuvieron gran auge, y se dio una gran 

demanda de mano de obra, demanda que fue satisfecha con los trabajadores mexicanos 

 

El fin de la contratación oficial no fue, sin embargo, el fin de la migración, ya que la 

circulación de trabajadores continuó bajo otras etiquetas. De 1965 a 1985, 1,2 millones de 
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mexicanos entraron en los Estados Unidos como inmigrantes legales; pero un número 

mayor de mexicanos emigraron como indocumentados (Massey, 2006: 99) 

 

Así tenemos que  

 

Durante los años sesenta (…) después de la terminación del Programa Bracero, la 

migración al vecino país podría caracterizarse como un flujo predominante circular, 

compuesto por personas de origen rural que se internaban en la Unión Americana para 

trabajar temporalmente en la agricultura. Muchos de ellos procedían de un conjunto 

relativamente reducido de comunidades localizadas en unas cuantas entidades 

federativas con tradición migratoria a Estados Unidos (Tuirán, 1997:22) 

 

A partir de esta etapa se comienza a dar un cambio en el perfil del migrante al abrirse “(…) 

las puertas a los inmigrantes asiáticos, se fomentó la reunificación familiar y la aceptación 

de  fuerza de trabajo migrante [la cual posteriormente] se centró en los obreros calificados” 

(Peña, 2009: 91) 

 

Fase IRCA 1986-2001:  

 

En esta fase, en México, el presidente en turno era Carlos Salinas de Gortari. Para 1990 la 

población en México llegó a 81.2 millones de habitantes (INEGI, 1999). Durante este 

sexenio se dan las bases para la posterior entrada del modelo neoliberal, se da la reducción 

del gasto público, el combate a la inflación, la estabilidad financiera y el fortalecimiento del 

ahorro interno. Se propuso reemplazar al Estado por el empresario que sería el encargado 

de reactivar y llevar a cabo el nuevo impulso económico del país. Esta reorientación 

consolidó la posición del gobierno para una radical apertura comercial con el 

establecimiento y aplicación del TLC (Tratado de Libre Comercio) en 1994, año en el que 

surge el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). En el siguiente periodo 

presidencial, bajo el mandato de Ernesto Zedillo se dio una crisis financiera y devaluación 

del peso, además de la aplicación del modelo neoliberal; para 1999 estalló la huelga de la 

UNAM. En el siguiente periodo presidencial (en el año 2000) llegó a la presidencia Vicente 

Fox, candidato del PAN, con él se da fin a más de 70 años de la estancia del PRI en el 

gobierno mexicano, en ese año el Censo de población y vivienda 2000 reportó 97. 4 
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millones de habitantes (INEGI, 2000). Se continúa con la utilización del modelo neoliberal 

(el cual sigue vigente hasta este año 2011). 

 

En el periodo IRCA se buscó controlar el flujo migratorio con las siguientes medidas:  

 

* Legalización de un sector de la población trabajadora, bajo un sistema de cuotas 

por país;  

* Institucionalización de la frontera para dificultar el libre tránsito, deportación 

sistemática de trabajadores migrantes que no tuvieron sus documentos en regla  

 

Ello provocó que en 1986 la creación y aplicación de la "Inmigration Reform and Control 

Act" (IRCA)
7
, entre sus consecuencias está la transformación del perfil migrante, que dejó 

de ser temporal y de predominancia masculina. Para lograrlo se utilizó IRCA y la Special 

Agricultural Workers (SAW)
8
 se dio la legalización de más de 2.3 millones de mexicanos, 

sin embargo aquellos que no se vieron beneficiados por ella (la amnistía) comenzaron a 

realizar migración clandestina, por lo cual se generó un movimiento masivo de migrantes 

ilegales. 

 

La emigración mexicana sufre una diversificación la cual “se refiere a un aumento en el 

número de emigrantes provenientes de las ciudades, pero también, al incremento en número 

de mujeres y niños que participan del fenómeno, así como de emigrantes con mayores 

niveles educativos y con formación profesional”  (Romo, 2004: 2; Sandoval, 2006: 179-

181, citado en Sandoval, 2007: 22). 

 

Un ejemplo de este proceso de diversificación es el de los científicos mexicanos que 

trabajan en el Silicon Valley de California en el que “los ingenieros y científicos son parte 

                                                           
7
 Como menciona Corona (Corona, 1993: 223) IRCA (por sus siglas en inglés) es la Ley de Reforma y 

Control de Inmigración, también se conoce como Ley Simpson-Rodino, sus principales objetivos fueron: 

disminuir la corriente de indocumentados mediante sanciones económicas a empleadores y el fortalecimiento 

de la patrulla fronteriza; y por otra, legalizar la estancia en Estados Unidos de algunas clases de extranjeros; 

los que habían vivido en ese país desde 1982 y aquellos trabajadores que estuvieran empleados cuando menos 

90 días durante 1984, 1985 ó 1986 p.223 (nota al pie). 
8
 Se otorgó Residencia temporal a trabajadores agrícolas temporales 
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del nuevo flujo migratorio mexicano que incluye más mujeres, niños y personas que 

provienen de regiones no tradicionalmente expulsoras y que poseen una variedad más 

amplia de habilidades profesionales” (Alarcón, 1999: 168, citado en Sandoval, 2007:22) 

 

A partir de la década 1990, Estados 

Unidos refuerza el control 

fronterizo, además promulga y 

aplica nuevas leyes que aceleran la 

exclusión de migrantes ilegales y 

restringen las prestaciones de 

asistencia social.  

 

A partir del atentado a las Torres Gemelas en 2001, el gobierno estadounidense dejó de 

lado la agenda migratoria con México, al anteponer la seguridad nacional como su objetivo 

principal. 

 

En el año 2010 se creó y se aplica la ley anti-inmigrante SB 1070, en el estado de Arizona, 

en Estados Unidos, una ley discriminatoria que afecta a mexicanos y a todos los posibles 

latinoamericanos, sin importar que tengan toda su documentación en regla, si han nacido 

ahí y sobre todo si han aportado su energía y fuerza de trabajo para el desarrollo de ese 

país, es una tristeza ver como en Arizona, se tomen esas medidas, sobre todo considerando 

que esa zona fue parte de México. Además en la agenda del actual presidente de los 

Estados Unidos, Barack Obama, también está pendiente la aplicación de una nueva reforma 

migratoria en apoyo a los migrantes y a la cual se comprometió. 

 

Con esta pequeña revisión salen a relucir cuatro características de la migración de México a 

Estados Unidos: historicidad, vecindad, masividad (Durand y Massey 2001) y  carácter 

laboral (Corona, 2003; IILSEN, 2003).  
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Al señalar el carácter laboral de la migración de México a Estados Unidos, debemos 

remitirnos  a las dos grandes categorías en que se clasifican a los trabajadores que migran a 

otro país a laborar: 

 

 Trabajadores residentes o settlers:  Individuos con residencia más o menos fija en 

el vecino país del norte que se fueron a vivir para trabajar y buscar trabajo.  

 Trabajadores temporales o sojournes: Trabajadores migratorios sin residencia fija 

en Estados Unidos, pero que regularmente entran y salen del territorio 

norteamericano una o más veces al año para trabajar o buscar trabajo. 

 

Algunos de los sucesos o leyes importantes en torno a la inmigración en Estados Unidos los 

tenemos en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Leyes y sucesos sobre el tema migratorio en Estados Unidos 

Año Ley Características 

1798 Naturalization Act of 1798 Estipula la posibilidad de que algunas personas puedan 

ser admitidos para convertirse ciudadano estadounidense. 
1848 Firma del tratado Guadalupe Hidalgo Pérdida de más de la mitad de territorio mexicano 
1853 Venta de Gadsen Compra a México del territorio que comprendía la Mesilla 
1862 Honestead Act Diseñada para atraer pobladores a los estados de la costa 

del Pacífico. 
1864 Contract Labor Act Dio pauta a los contratos para la migración laboral 
1868 Tratado con China Se dio libertad de migración entre China y Estados 

Unidos. 
1875 Ley de inmigración (Inmigration Act ) Marcó el inicio de la regulación federal directa sobre la 

migración 
1882 Chinese Exclusión Act of 1882 

Estatuto General sobre inmigración 

Es la primer ley de exclusión a China  

 
 

1885 
Ley para contratación de trabajadores 

extranjeros (Alien Contract Labor Act) 

Primera ley de contratación para extranjeros, se establece 

como ilegal el contrato o la importación de trabajadores. 

extranjeros o cualquier forma de atraer inmigrantes  
 

1888 
 

Se enmienda la ley de 1885 

Quedó establecida la deportación de inmigrantes que 

tuvieran un año de haber entrado al país si violaban las 

leyes del contrato de trabajo. 
 

1891 
 

Creación del Departamento de 

Inmigración 

Departamento por medio del cual el Gobierno Federal de 

los EU asume la tarea de inspeccionar, admitir, negar y 

procesar las aplicaciones de los inmigrantes que buscan 

admisión a EU 
 

1903 
 

Nueva Ley de Inmigración  

Reitera las provisiones de 1891, además pidió reglas para 

cubrir la entrada así como la inspección de extranjeros 

cruzando la frontera mexicana 
 

1907 
 

Ley de Inmigración 

Reorganizó los estados fronterizos con México en el 

Distrito Fronterizo Mexicano para dirigir el tráfico de 
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inmigrantes a Estados Unidos 
1914 Inició la Primera Guerra Mundial  

 

1917 
Ley Orgánica de Inmigración 

 

Estados Unidos interviene en la Primera 

Guerra Mundial 

El acta impuso como requisito que los inmigrantes 

supieran leer y escribir en su lengua natal 

1918 Fin de la Primera Guerra Mundial  
 

1921 
Ley de Emergencia Restrictiva a la 

Inmigración (Emergency Inmigration 

Restriction Act) 

Estableció cuotas de inmigración anuales, basadas en el 

origen nacional 

 

 

1924 

La ley de cuotas por Origen Nacional 

(National Origins Quota Law) 

 

 

Creación de la Border Patrol (Patrulla 

Fronteriza) 

Se estableció la necesidad de emitir visas. Se admitió a 

ciertos extranjeros inmigrantes como “no sujetos a cuota”, 

creando un régimen de excepción a los mexicanos que 

trabajaban en la agricultura 

Su objetivo principal: vigilar y administrar las fronteras y 

costas para impedir la entrada ilegal de inmigrantes 
 

1929 
 

La Gran Depresión 

Ocurrió la mayor depresión económica en Estados 

Unidos. Se penalizó el ingreso a extranjeros sin visa, 

muchos inmigrantes fueron retornados o repatriados 
1939 Inició la Segunda Guerra Mundial  

 

1940 
 

Acta de Registro de Extranjeros de 1940 

 

Requirió que todos los extranjeros dentro de EU se 

registren en el gobierno y reciban una Tarjeta de Recibo 

de Registro de Extranjero (antecedente de lo que 

conocemos como “tarjeta verde”) 
1941 Estados Unidos interviene en la Segunda 

Guerra Mundial 

 

 

1942 
 

Programa Bracero 

Se establece el acuerdo bilateral conocido como Programa 

Bracero. Donde se reclutaron mexicanos para labores 

agrícolas (principalmente) y ferroviarias 
1945 Fin de la Segunda Guerra Mundial  

 

1950 
Acta del Paso de Seguridad Interna de 

1950 

 

Inició la Guerra de Corea 

Dio mayor valor a la Tarjeta de Recibo de Registro de 

Extranjero. Se da el reemplazó de estas tarjetas por la 

tarjeta verde 

 

1952 
Ley de Inmigración y Nacionalidad de 

1952 (McCarren Walter Act) 

Estableció el sistema de inmigración moderno. Establece 

un sistema de preferencias para la admisión de 

inmigrantes 
1953 Fin de la Guerra de Corea  
1954 Operación Espaldas Mojadas (Wetback) Una de las campañas contra los migrantes mexicanos más 

visibles hasta esa época 
1964 Fin del Programa Bracero Finalizó el Programa Bracero 
1976  Se aprobó un sistema de preferencias 
1978 El Congreso estadounidense aprobó un 

tope de visas 

Tope de 290,000 visas anuales 

1980 Ley de refugiados de 1980 Estableció una póliza general rigiendo la admisión de 

refugiados 
 

 

 

1986 

Ley de Reforma y Control de 

Inmigración (Inmigration Reform 

Control Act) IRCA  

 

SAW (Special Agricultural Workers) 

Esta ley se enfocó a restringir la migración ilegal, 

introdujo multas a quienes emplearan a trabajadores 

ilegales. Por medio del programa de amnistía se legalizó y 

regularizó a más de 2 millones de inmigrantes ilegales.  

Se otorgó residencia temporal a trabajadores agrícolas que 

pudiesen demostrar haber trabajado noventa días seguidos 

en el sector agrícola 
1990 Ley de Inmigración de 1990 Buscó propiciar una inmigración mejor educada y 

calificada, para ello creó más categorías para trabajadores 
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1996 

Ley de Responsabilidad Inmigrante  

Ilegal (Ilegal Inmigration Reform and 

Inmigrant Responsability, IIRIRA) 

 

 

Ley de Bienestar Social (Personal 

Responsability and Work Opportunity 

Act, PRWORA) 

 

Operaciones fronterizas: Gatekeeper,  

Blockade, Hold the Line, Safeguard 

Controlar la inmigración ilegal, para ello reforzó los 

controles de vigilancia en la frontera; incrementó 

sanciones al tráfico de inmigrantes, buscó castigar a 

quienes falsifican documentos; así como establecer 

nuevas restricciones a empleadores. 

Reducir el acceso de los migrantes legales a los 

programas de bienestar social. Se retiraron todos los 

servicios a inmigrantes ilegales salvo en casos de 

emergencia o de enfermedades contagiosas. 

Con el fin de capturar y deportar a inmigrantes 

indocumentados se propuso reforzar la seguridad en la 

frontera con mayor personal para patrullar, con 

sofisticados vehículos con sensores, helicópteros, luces 

infrarrojas. Se gasta cerca de dos mil millones de dólares. 
 

2001 
 

Atentado contra las torres gemelas 9/11 

Desde el atentado del 11 de Septiembre se toman 

actitudes y medidas antimigrantes teniendo como 

justificación la seguridad nacional 
 

 

2010 

Se propone reforma migratoria 

 

Ley SB 1070 

Con la que se pretende legalizar a mas de 11 millones de 

indocumentados 

Ley que permite y obliga a los policías estadounidenses a 

detener a cualquier persona sospechosa de ser 

indocumentado 

Fuente: (Santibáñez, 2007; IILSEN, 2003; Verea, 2003; el informador, 2010)  

 

Lo anteriormente señalado nos lleva a ver que el fenómeno de la migración de México a 

Estados Unidos “responde a la interacción de factores de naturaleza económica, social, 

cultural y demográfica en ambos lados de la frontera” (Tuirán, 1997:22) 

 

2.2 Sociodemografía de la migración (edades, perfil de los migrantes, estado civil, salud,  

descendencia y relaciones familiares) 

 

Datos de la socio-demografía de los migrantes 

 

Por fases
9
: 

 

Fase de enganche: 

 

a) Migración por unidad familiar 

                                                           
9
 Nos basamos en tres de las etapas dadas por Durand y Massey (2003), aunque las características fueron 

obtenidas de más textos. 
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b) Utilización del sistema de enganche como forma de contratación de la mano de 

obra mexicana 

 

Programa Bracero (1942-1964): 

 

El perfil de los trabajadores de ese programa era el siguiente
10

 (Durand, 2007): 

 

a) Hombres en edades de los 18 a los 45 años  

b) Sobre su estado civil, alrededor de 75% solteros, 19% eran casados y casi el 2% 

eran viudos 

c) La media de las personas con la que vivían estaba alrededor de 3 personas 

d) Su migración era de carácter temporal 

e) Se dedicaban principalmente a las labores agrícolas, hubo algunos que fueron 

requeridos para labores ferroviarias 

f) Configuró el modelo de migración temporal masculino de ida y vuelta (Durand y 

Massey, 2001:183) 

g) Martínez (1948: 185) señala que en una muestra de 100 000 braceros, el 91% fue 

proporcionado por siete entidades federativas y el 9% por veintidós. El 29.18% 

residía en el Distrito Federal, el 26.73 % en Michoacán, el 17.09% en 

Guanajuato, el 5.86% en Zacatecas, el 5.34% en Jalisco, el 4.07%o en San Luis 

Potosí y el 2.84%o en Aguascalientes
11

.  

 

De 1964-1986 el perfil del migrante sin documentos (Corona, 1993) era: 

 

a) Mexicanos que se internaban a Estados Unidos con ayuda de un intermediario 

llamado coyote, pues no poseen papeles 

b) En general eran trabajadores que no tienen intensión de quedarse a vivir en los 

Estados Unidos, su estancia duraba aproximadamente de 4 a 9 meses 

                                                           
10

 La características se refieren sobre todo a los aspirantes al Programa Bracero 
11

 Hay que tomar en cuenta que los lugares declarados de origen por parte de los entrevistados puede verse 

influidos por los lugares de contratación 
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c) La mayoría eran hombres con edades que van de los 15 a los 45 años 

d) Los lugares de procedencia principalmente eran rurales y en lo que concierne al 

lugar de origen la mayoría provenían de la zona centro-norte del país 

e) La mayor parte contaba con trabajo antes de migrar, pero sus ingresos eran bajos 

o el estatus de su empleo era de subempleados 

f) Un gran porcentaje se dirigía al suroeste de Estados Unidos, la mitad del total a 

California, aproximadamente una quinta parte a Texas y casi uno de cada de 10 a 

Illinois.   

g) Al llegar a los lugares de destino encontraban trabajo en ocupaciones manuales 

que requieren gran esfuerzo físico, no era necesaria elevada educación ni 

entrenamiento mínimo, y los salarios que se pagaban por esas labores eran los 

mínimos. 

h) Cerca de la mitad eran solteros, alrededor de un tercio no tenía obligación de 

mantener familiares 

i) Casi todos enviaban o traían dinero a nuestro país 

j) El dinero que obtenían en Estados Unidos era para gastos domésticos, algunos lo 

utilizaban para comprar tierras, enseres agrícolas, herramienta, poner algún 

negocio, o para pagar deudas contraídas por lo gastos de la migración 

k) Se observa una notoria diferencia entre migrantes permanentes y temporales, 

pues en los primeros la diferencia entre el número de hombres y mujeres era 

mucha, pero en el caso de los migrantes temporales, el porcentaje de hombres era 

superior a la de las mujeres 

 

A partir de 1986 con la entrada de IRCA el perfil del migrante se modifica 

 

a) Se siguen utilizando a los polleros como intermediarios, pero aumentó el uso de 

documentos falsos para conseguir empleo; 

b) Los lugares de origen ya no se concentraron en la zona centro-norte de México, 

sino que se expande a todo el país, además resulta superior la procedencia urbana 

c) Los sitios de destino se dispersan en el todo territorio estadounidense; 



  Página | 49  

 

d) El trabajo de los migrantes se diversifica sectorialmente, aunque las labores 

agrícolas siguen siendo las principales; 

e) Los periodos de estancia se prolongan, ello puede deberse a la aplicación de los 

diferentes controles migrantes; 

f) Las edades de los migrantes se diversifican y la participación femenina aumenta, 

dada la posibilidad de reunificación familiar
12

 y para satisfacer las necesidades 

económicas de México y Estados Unidos; 

g) En caso de tener documentos legales se llega a una migración definitiva o de 

larga duración (Durand y Massey, 2001: 183). 

 

De modo esquemático, pueden clasificarse en dos las modalidades actuales de la 

emigración mexicana:  

 

a) individuos con residencia más o menos fija en Estados Unidos;  

b) trabajadores migratorios sin residencia fija, pero que entran y salen del territorio 

de ese país de forma regular una o más veces al año para trabajar o buscar trabajo 

(Addiechi et. al., 2004). 

 

2.3 Geografía de la emigración en México, hoy 

 

En la actualidad, en casi todo México se presenta emigración que tiene como destino los 

Estados Unidos, sin embargo, en cada estado se ha dado de diversas maneras, para facilitar 

su estudio se han establecido cuatro regiones
13

: histórica, fronteriza, central y la sureste, en 

el siguiente mapa 1 se puede apreciar la ubicación de cada región; cada una engloba a 

determinados estados que comparten similitudes en sus patrones migratorios así como en su 

ubicación geográfica. Se señalaran las cuatro regiones, los estados y sus 

características
14

(ver Anexo 1). En el capítulo cinco de esta investigación se enfocará a dos 

                                                           
12

 En este programa se puede reclamar a ciertos miembros de la familia de residentes permanentes y de 

quienes adquieren la ciudadanía estadounidense (USCIS, 2009 y 2010) 
13

 Las regiones señaladas por Durand Jorge y Massey Douglas (2003) 
14

 La mayoría de las características y datos fueron obtenidos de Durand Jorge y Massey Douglas, (2003) 
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estados de la zona histórica (Guanajuato y Zacatecas), ya que tienen relación con este 

estudio. 

 

Mapa 1. Regiones migratorias de México 

 
Fuentes: Durand (2005:4) y Durand y Massey (2003) 

 

Región Fronteriza 

 

Aquí se ubican ocho estados mexicanos: Tamaulipas, Nuevo 

León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja 

California Sur y Sinaloa.  

 

Esta región se caracteriza por poseer casi la mitad de la extensión del territorio mexicano y 

una densidad de población baja. En esta región se puede apreciar una dinámica cuádruple: 

a) funge como zona de atracción para la migración interna; b) las ciudades y pueblos 

fronterizos sirven como trampolín para la migración internacional; c) esta región recibe 
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inmigración de rebote, es decir aquella que fue deportada o que regresa a vivir en la franja 

fronteriza; d) es punto de partida de flujos emigratorios, aunque es un poco complicado 

analizar y evaluar la emigración desde esta zona dadas las relaciones de vecindad con los 

Estados Unidos (ver Anexo 1). Los rasgos característicos de la migración en esta zona son: 

vecindad geográfica y la migración transfronteriza de carácter legal e intermitente 

 

Región Central 

 

Región conformada por la capital del país y ocho estados 

más: Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En esta 

región se concentra poco más del 40% de la población de 

México  y su extensión territorial representa menos de una quinta parte del total, por ello es 

considerada la zona más poblada del país.  

 

Es una región de contrastes pues se reúne lo más moderno y lo más atrasado del país. En lo 

que concierne a su actividad migratoria hacia los Estados Unidos, la región se caracteriza 

por su incorporación reciente (ver Anexo 1), pues durante medio siglo el Distrito Federal 

fue polo de atracción de la población interna del país, pero en las últimas décadas se ha 

convertido en expulsora, otra característica es la unidireccionalidad de sus flujos, como es 

el caso de los poblanos en Nueva York (Santillanes, 2009). Otro rasgo fundamental de esta 

zona es su reciente incorporación a la migración internacional, por lo que se encuentra en 

una cultura migratoria en proceso de formación. 

 

Región Sureste 

 

La región sureste se compone por seis estados mexicanos: 

Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y 

Chiapas. Hablando en términos poblacionales y de extensión 

del territorio, esta región contiene menos de una quinta parte, 
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(16.36% en población y 15.90% del territorio).  

 

Región con grandes riquezas naturales y atractivos turísticos, pero con zonas de gran atraso 

y marginación. La región contiene a los estados que se encuentran más alejados de Estados 

Unidos, además se encuentra en la fase inicial de la conformación de una tradición 

migratoria (ver Anexo 1),  ya que (a diferencia de las otras regiones) no tuvo proceso de 

reclutamiento similar o parecido al Programa Bracero, o en otras palabras, no contó con 

detonante que dirigiera el flujo migratorio Estados Unidos
15

; lo anterior lo podemos ver 

reflejado en el bajo grado de legalización de su población migrante. Como ejemplo de ello 

tenemos el caso del estado de Veracruz (Rosas, 2008), en el que se han puesto en marcha 

tres sistemas de reclutamiento, uno relacionado con las visas H2A, el traslado clandestino 

de mano de obra y el reclutamiento de mano de obra para trabajar en la maquilas de la zona 

fronteriza. 

 

Región Histórica o Tradicional 

 

Esta región la integran nueve estados mexicanos: Jalisco, 

Michoacán, Guanajuato, Durango, Zacatecas, San Luis 

Potosí, Aguascalientes, Nayarit y Colima, se encuentran en la 

zona Occidente y del altiplano central.  

 

Estos estados tienen más del 20% del territorio nacional, más del 20% de la población total 

nacional, lo que destaca y que al mismo tiempo le da el carácter de región histórica son sus 

altos índices de migración hacia los Estados Unidos, por más de un siglo. Cinco de los 

nueve estados que forman esta región tienen los más altos índices de migración a nivel 

nacional, el aporte migratorio de esta zona es mayor que su aporte poblacional, ya que 

proporcionan más de la mitad de migrantes mexicanos en los Estados Unidos (ver Anexo 

1). Las principales características migratorias de esta zona son: antigüedad, dimensión y 

                                                           
15

 Espero que no haya mal interpretaciones, no he dicho que no hubiera migración de estos estados hacia 

nuestro vecino país del Norte, pero no se presentaron en esta zona reclutamientos de carácter legal o con la 

masividad que tuvo el Programa Bracero o el sistema de enganche 
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condición legal. Su experiencia migratoria tiene cimientos que llevan más de cien años, 

comenzó con los enganches, tuvo gran auge con el Programa Bracero, una vez terminado 

ese programa se siguió dando el proceso migratorio gracias a las redes que se fueron 

construyendo a partir de las primeras generaciones de migrantes, también se puede ver el 

carácter masivo de la migración de esta zona al contar con los mayores índices de legalidad, 

pues una gran parte de la población se vio beneficiada con la amnistía. Lo anterior permite 

hablar de lo que Durand y Massey nombran “cultura migratoria”. 

 

Conclusión de capítulo: 

 

En la migración influye la ubicación geográfica y el momento histórico en el que se 

encuentren los individuos que la efectúan, pues dependiendo de ello se gestan las 

condiciones que la facilitan u obstaculizan. Al mismo tiempo estas circunstancias 

configuran el perfil del migrante y las zonas de origen de quienes emigran. En el caso de la 

migración entre México y Estados Unidos, esta se ha presentado desde hace más de cien 

años y destacan cuatro características: historicidad, vecindad, masividad y carácter laboral. 

En este capítulo se ha revisado brevemente la historia de México y gracias a ello es posible 

distinguir que esta migración laboral de mexicanos hacia Estados Unidos no es como hacer 

turismo (si bien es cierto que puede ser motivada por “la aventura”), lo que está en juego no 

es el gusto por conocer otro país, por aprender otra legua, por convivir con personas 

diferentes, no es la fuerza de la tradición lo que lleva a los mexicanos a migrar, aunque bien 

es cierto que ella lo facilita, en realidad es la pobreza y la falta de oportunidades lo que 

obliga a tomar la decisión de emigrar hacia Estados Unidos. 
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Capítulo Tercero. El Programa Bracero: vinculando migración, 

masculinidad y envejecimiento 

 

Más otra es la realidad, y al despertar los espera  

una serie de problemas que sus sueños frustrará,  

algo que como a los burros les servirá de grupera  

y hará que ruin sea esa carga que su lomo soportará. 
Zacarías, exbracero zacatecano de 89 años de edad 

 

En este capítulo se presentan algunos programas similares al Programa Bracero. Se 

describen los antecedentes y eventos posteriores al Programa Bracero, a partir de la 

aplicación de ese programa, orientado a población masculina rural, se imprime una 

masculinización del perfil del migrante, lo cual se plasma en programas similares; veremos 

algunos aspectos sobre envejecimiento. Finalmente se revisa la vinculación entre la 

migración, la masculinidad y la vejez.  

 

 

3.1 El Programa Bracero y otros programas que estimulan la participación masculina en 

la migración: antecedentes y actualidad 

 

El Programa Bracero se inscribe en el conjunto de políticas que inician los países más 

desarrollados y en desarrollo para captar y administrar población que sirva como fuente de 

fuerza de trabajo
16

, y así subsanar la ausencia de trabajadores en determinadas áreas 

estratégicas de la economía. Ejemplo de ello son los programas incentivados por Alemania 

con Polonia, entre Haití y República Dominicana, el que se da con Canadá y México y el 

que se da entre España y Marruecos. A continuación, a manera de ejemplo, los veremos de 

forma breve y general. 

 

 

                                                           
16

 Siguiendo este concepto marxista por fuerza de trabajo podemos entender: la energía humana gastada para 

realizar un trabajo (Harnecker, 1985: 37), la que a su vez es la fuente generadora de valor. Esto no debe dejar 

fuera todo lo que implica un individuo, quien más que un trabajador es un sujeto lleno de conocimientos, con 

una historia, con creatividad y capaz desarrollarse  en diferentes ámbitos distintos al laboral.  
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Otros Programas o acuerdos bilaterales en el mundo, similares al Programa Bracero 

 

En Europa se ubican los casos de Alemania con Polonia, y el de Marruecos con España: 

Para 1890, en Alemania se dio un acuerdo donde eran contratados polacos, los cuales, eran 

reclutados tan sólo como trabajadores temporales, no se les permitía que trajeran a sus 

parientes y eran obligados a abandonar el territorio alemán durante varios meses cada año. 

Al principio se les restringía al trabajo agrícola pero más tarde se les permitió que tomaran 

trabajos industriales. Sus contratos de trabajo especificaban pagos y condiciones inferiores 

que las disponibles para los trabajadores alemanes. Se establecieron secciones policiacas 

especiales para lidiar con la “violación de los contratos” (trabajadores que dejaran el puesto 

para ir a trabajos mejor remunerados eran severamente castigados),  pero no para defender 

al trabajador sino al patrón a través de regreso forzado de los trabajadores con sus patrones, 

prisión o deportación. De ahí que las medidas aplicadas fueran utilizadas deliberadamente 

como un método para mantener bajos los salarios y crear un mercado de trabajo dividido 

(Castles et. al., 2004: 80) 

 

Entre España y Marruecos: La primera migración laboral marroquí hacia España se ubica 

en la década de 1980 y era dirigida a zonas agrícolas (González, 2011) se daba una 

migración circular con predominancia masculina, sin embargo debido a los cambios 

normativos y a la mayor vigilancia del Estrecho, básicamente desde el año 2002, este tipo 

de migración de ida y vuelta resultó imposible, especialmente para los inmigrantes que 

seguían siendo irregulares y que no querían arriesgarse a volver a Marruecos. A partir de 

entonces, la migración entre Marruecos y España pasó a ser únicamente la que se regulaba 

a través de acuerdos internacionales, gestionada desde las administraciones públicas, 

destinada a los trabajos agrícolas de temporada. Este tipo de inmigración está regulada por 

el Acuerdo sobre mano de obra firmado en 2001 entre España y Marruecos, que fue 

aplicado hasta el año 2004. En ese año la contratación resultó un fracaso por varias razones: 

gran parte de quienes recibieron su permiso de estancia temporal procedían de ciudades, no 

tenían experiencia agrícola, o ni siquiera se presentaron a las fincas de fresas y un 60% de 

las contratadas no regresó a Marruecos (González 2011). Este porcentaje de no retorno 
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hacía insostenible el proyecto, por lo anterior, en 2005, la Agencia Nacional de Empleo 

marroquí (ANAPEC) y las autoridades españolas implicadas, adoptaron un acuerdo para 

revisar los criterios de selección: sólo se seleccionó a mujeres rurales con experiencia 

agrícola y con hijos dependientes, además, en ese año ANAPEC recibió importante ayuda 

europea que contribuyó al perfeccionamiento de las capacidades de esta agencia y a la 

transparencia de sus procesos de selección. El resultado ha sido un descenso hasta el 8% de 

los casos de no retorno, lo que ha hecho posible el mantenimiento del programa y el 

aumento del número de mujeres contratadas. La coordinación de todas las partes implicadas 

es compleja y requiere funcionar de forma flexible y rápida (González, 2011). 

 

En América, se tiene el caso de Haití y República Dominicana, y el caso de México y 

Canadá. A continuación se revisaran de manera general estos dos casos: 

 

Entre Haití y República Dominicana se ha dado un Programa Bracero (Castles et. al., 

2004), para que trabajadores haitianos vayan a laborar en los cultivos de azúcar en 

República Dominicana, ya que la importación de braceros se presentó como un recurso para 

reducir los costos de la producción azucarera, pues la mano de obra haitiana es dócil y 

barata. 

 

Es relevante destacar que la relación entre ambos países ha sido conflictiva, a pesar de que 

los problemas que pudieron surgir por límites territoriales quedaron resueltos con el tratado 

de 1929, ello por los antecedentes de dominación colonial y los diversos proyectos de 

nación de aquellos países. El punto a tratar aquí, es el tema migratorio en ambos países, ya 

que no se cuenta con la suficiente reglamentación en esta temática, ya que, por un lado, 

República Dominicana representa para los migrantes haitianos una válvula de escape a las 

condiciones de vida que llegan a tener en su país. Mientras que, por otro lado, los migrantes 

haitianos representan, para República Dominicana, mano de obra cercana, barata y 

disponible para los empleos menos calificados. En ambos países los temas de derechos 

laborales y humanos son el punto principal (Silié, 2005), por su necesidad de estipularlos o 

ampliarlos. 
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Por supuesto entre México y Canadá, desde 1974 (Becerril, 2003) se lleva a cabo el 

Programa de Trabajadores Temporales Mexicanos hasta el día de hoy. En este programa 

también son solicitadas personas para laborar en el sector agrícola. A comparación con el 

Programa Bracero, en el Programa de Trabajadores Temporales, desde 1989, también se 

solicitan mujeres, aunque apenas llegan a representar el 3% de los contratados (Verduzco, 

2007:23). En los requisitos solo se pide ser mayor de 18 años, las edades de contratación 

van de 22 a 45 años para el caso de los hombres y de 23 a 40 años en caso de las mujeres. 

Otra característica es que el programa se sigue llevando a cabo, lo que nos indica (en cierta 

forma) el éxito del mismo, al menos en lo que respecta a México parece ser que seguirán 

existiendo motivos para migrar a trabajar, porque más del 40% de los participantes de este 

programa son asalariados del sector agrícola, y se considera que en México los “(…) 

asalariados agrícolas (…) es una de las ocupaciones peor remuneradas…” (Verduzco, 

2007:39). Al parecer mientras existan malas condiciones de vida y bajos salarios y una 

demanda de mano de obra, este Programa seguirá llevándose a cabo. 

 

La situación que se vivió y/o se vive en los países de los programas descritos es similar a la 

relación entre México y Estados Unidos, de hecho las temáticas que se debaten al respecto 

son similares a las que pasan en nuestro país y el vecino del Norte: el desplazamiento de 

trabajadores nativos, el beneficio de la economía del país receptor, la migración como 

válvula de escape para la economía del país de origen de los trabajadores migrantes, la 

importancia de las remesas, la presión social ejercida por migrantes y grupos en apoyo de 

ellos para tener mejores oportunidades y condiciones de vida. 

 

El Programa Bracero entre México y Estados Unidos: antecedentes, descripción y contexto 

 

Antecedentes  

 

En cuanto a los tratados para la exportación de trabajadores mexicanos hacia Estados 

Unidos se tiene que el primer acuerdo bilateral para la exportación de trabajadores fue 

firmado por Porfirio Díaz y William Taff en 1909 (Durand, 2007, Enciclopedia de México, 
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1977), en él se requería 1,000 trabajadores mexicanos para que fueran a laborar a los 

campos de betabel, algunas fuentes ubican esos campos en California y en Colorado o 

Nebraska. Donde las condiciones de vida de estos trabajadores no eran buenas (Durand, 

2007; Durand y Arias, 2000). 

 

Otro aspecto de gran importancia como antecedente del Programa Bracero, es la 

construcción de vías férreas tanto en México como en Estados Unidos, ya que por medio de 

ellas se da: transportación tanto de mercancías como de personas, ello se tradujo en 

transportación de trabajadores, tanto para la construcción de las vías (traque) como para su 

posterior mantenimiento (Durand y Arias, 2000). 

 

También se dio el periodo del enganche, ya que formó parte de los antecedentes en la 

configuración de la tradición migrante de México hacia Estados Unidos, tenían como 

objetivo llevar trabajadores mexicanos a laborar Estados Unidos. Para llevarse a cabo se 

utilizaban atractivos anuncios en los periódicos (Durand y Arias, 2000),  por medio de los 

cuales los enganchadores reclutaban trabajadores para llevarlos a los Estados Unidos; una 

vez ahí eran explotados y en algunos casos no eran cumplidos los acuerdos antes pactados.  

 

Un ejemplo importante sobre el “trato especial o diferente” dado a los migrantes mexicanos  

se tuvo en el año de 1917, después de la entrada a la Primera Mundial Guerra Mundial por 

parte de los Estados Unidos, con la aprobación de la ley de Burnett, la cual condicionaba el 

ingreso de migrantes (en general) al pago de 8 dólares y a que los mayores de 16 años 

supieran leer y escribir. Esto significó un problema para la población de origen mexicano, 

pues muchos mexicanos no cumplían con ese requisito; sin embargo, en ese mismo año se 

aplicó una excepción a los trabajadores que se dedicaban solamente a la agricultura. 

 

Se puede considerar como antecedente la presión que se ejercía en los mexicanos para 

migrar a los Estados Unidos, y posteriormente a su naturalización para así después poder 

enlistarlos al ejército, ello ante la emergencia de la guerra. 
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A lo anterior se debe agregar que para 1920 se restringía fuertemente la inmigración desde 

Europa, por ello se trató de usar a los trabajadores mexicanos como sustitutos para los 

europeos, se asumió  

 

(…) que la virtud de la inmigración mexicana era que, aun proporcionando 

trabajadores vitales para las industrias intensivas en trabajo y las actividades de 

temporada como la agricultura, estos trabajadores volverían a México —o se les haría 

volver— cuando no fuera temporada o en épocas de crisis (Calavita, 2006: 203) 

 

 

Con lo anterior, se ve la gestación de las condiciones para el tratado bracero, el 

establecimiento de un trato “especial” a los mexicanos, en el sentido de que a los migrantes 

trabajadores agrícolas mexicanos se les permitió la entrada a los Estados Unidos a los 

cuales no se les llegó a castigar de la misma forma que a otro tipo de migrantes,  pero al 

mismo tiempo, podemos entrever lo que se requería: población mexicana útil por estar 

dispuesta a realizar los trabajos en los que los contingentes de otros grupos extranjeros y 

población nativa estadounidense no se podía ocupar, ya sea por políticas migratorias 

restrictivas, o por la incursión en la Primera Guerra Mundial. Además se da la gestación de 

la idea de ocupar población sólo cuando se requiere, y que después ella regrese a su lugar 

de origen cuando ya no fuese necesaria. Esto implicaba no ganar derechos en ese país, ni 

residencia. 

 

Contexto del Programa Bracero: 

 

El Programa Bracero surge por la incursión de Estados Unidos en la Segunda Guerra 

Mundial, ello 

 
(…) aceleró la transformación de su economía para adecuarla a la satisfacción de 

necesidades que rebasaban las de su población, ya que debía equipar y sostener a su 

ejército y su armada y, al mismo tiempo, cumplir con el vasto programa de préstamos y 

arriendos. Todos sus elementos humanos y materiales se destinaron a la guerra. El 

reclutamiento de soldados comprendió a los hombres de 18 a 45 años de edad. Millones 

de ellos abandonaron sus ocupaciones habituales en la industria, la agricultura y el 

comercio para cumplir sus deberes militares. (Martínez, 1948: 178)  

 

Esas circunstancias se tradujeron en una pérdida de trabajadores en actividades básicas 

como el campo, lo cual se sumó a una creciente demanda de aportación de recursos y de 
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mano de obra dedicada a satisfacer la producción armamentista y alimenticia de aquél país, 

ello “impuso la necesidad de hacer más extensos e intensos los cultivos de productos 

agrícolas indispensables para la subsistencia y esenciales para el sostenimiento de la 

guerra” (Martínez, 1948: 178). 

 

De acuerdo con Martínez (1948), la situación de escasez de mano de obra agrícola en un 

momento tan crucial en el vecino país del Norte, provocó que se tomaran ciertas medidas  

para hacer frente a esa situación: 

 

a) Declarar este tipo de trabajos, como ocupación esencial y eximir de las 

obligaciones del servicio militar a quienes las atendieran. 

b) Redistribución de los trabajadores del campo en todo el país, trasladándolos de 

unos estados a otros.  

 

No obstante los productores estadounidenses se declararon impotentes para cumplir el 

programa trazado sin contar con auxilio del exterior. Fue así que se planteó la urgente 

necesidad de importar fuerza de trabajo. 

 

La importación de mano de obra permitió a los productores cumplir  

 

(…) sus obligaciones como ciudadanos y, además, realizaban grandes negocios, ya que 

se les pagaron precios mejores por sus productos, cuyo mercado estaba perfectamente 

asegurado: Todo cuanto pudieran producir sería absorbido por la demanda, muy 

superior a su oferta. De esta situación de emergencia surgieron las negociaciones que 

dieron lugar a la contratación de braceros mexicanos (Martínez, 1948: 179). 

 

 

Mientras tanto, en México, comenzó la época conocida como el milagro mexicano, 

anteriormente, Lázaro Cárdenas había realizado el reparto agrario (1934), el cual fue una 

gran acción a favor de la población que dotó a la población como poseedores de tierra 

debido a la distribución de latifundios. La población antes no poseía nada, solo su 

capacidad de trabajar era una forma de esclavitud y su papel de peones en las haciendas no 

les permitía superar la pobreza; sin embargo, no todos se vieron favorecidas por él, pues 
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“resultó insuficiente y deficiente, al igual que la economía de sustitución de importaciones 

que hizo crecer las áreas urbanas pero no generó los suficientes empleos para la población 

que componía los enormes flujos de la migración interna” (Sandoval, 2007; Durand y 

Massey, 2003)”, así varios sectores de la población y sobre todo del campo se vieron sin un 

empleo que pudiera generar los ingresos requeridos para vivir en condiciones que no fueran 

de pobreza.  

 

Durante la década de 1940, estalló la Segunda guerra Mundial y México se unió al 

contingente de los aliados al recibir agresiones en su flota mercante, ello permitió que 

Estados Unidos pidiera de manera formal la colaboración del gobierno mexicano para 

sustituir con trabajadores mexicanos a quienes se encontraban en los frentes de batalla 

(Enciclopedia, 1977: 423). 

 

Así el Programa Bracero inició durante el período en el que Manuel Ávila Camacho era 

presidente de México, mientras que Theodore Roosevelt era el presidente de Estados 

Unidos. 

 

Descripción del Programa Bracero (Contract Labor) 

 

El Programa Bracero fue un convenio entre 

México y Estados Unidos, duró 22 años: De 

1942 a 1964. El objetivo del convenio era 

que trabajadores del lado mexicano fueran a 

laborar a los Estados Unidos en el sector 

agrícola, de manera temporal. Así tenemos 

que “el modelo migratorio que perseguía la 

política del convenio se basó en cuatro 

características básicas: legalidad, masculinidad, ruralidad y temporalidad del flujo 

migrante” (Santibáñez, 2007:86), aunque también debemos añadir una buena salud como 

característica, pues solo admitió como braceros a población sana. Esas decisiones 

provocaron que por muchos años la mayoría de los migrantes hacia Estados Unidos fueran 



  Página | 62  

 

hombres. Aunque hay que agregar la cuestión de la salud, pues se hacía una revisión de los 

posibles migrantes y solo admitían a los más sanos. 

 

Además de lo señalado en el párrafo anterior, Durand, en su texto ¿un acuerdo bilateral o 

un convenio obrero patronal? (Durand, 2007:15) nos menciona algunos otros elementos 

fundamentales para el programa Bracero:  

 

a) Existencia de un convenio o acuerdo bilateral;  

b) Que el programa tenga cierta continuidad y que no sea una respuesta coyuntural; 

c) Deben existir las condiciones para que se dé un acuerdo bilateral (Durand, 

2007:15). 

 

Así fue que ambos gobiernos se organizaron a lo largo de 22 años para la firma de 

aproximadamente casi 5 millones de contratos, como lo muestra el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 4 Número de contratados durante el programa bracero  

Año # de contratos 

1942-1945 167,925 

1946-1950 261,520 

1951-1955 1,298,363 

1956-1960 2,067,562 

1961-1964 850,999 

Total 4,646,369 

Fuente: Verea (2003:149 y 150) 

 

Es importante destacar que el establecimiento del Programa Bracero “significó un adelanto 

apreciable, puesto que por primera vez se proporcionaba alguna protección oficial a 

nuestros nacionales” (Martínez, 1948: 178). 

 

La organización de este Programa por parte del gobierno estadounidense durante el periodo 

de  1942-1943, estuvo a cargo de Farm Security Administration ( la cual, propugnaba por 

mejoras en campamentos y viviendas); durante los años que van de  1943 a 1953 (ó 54), lo 

administró War Food Administration y después la Oficina de Trabajo; finalmente de  1954 

a 1964, el gobierno de Estados Unidos dejó de ser el contratante y permitió que los 
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particulares por medio de asociaciones solicitaran a los braceros (Durand, 2007). En lo que 

concierne a los trabajos no agrícolas, estos se llevaron a cabo entre la War Manpower 

Comission (Martínez, 1948). 

 

Por el lado mexicano, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo las gestiones necesarias 

con el país del norte, para obtener las garantías fundamentales para los trabajadores. El 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social quedó a cargo de los arreglos de tipo económico, 

y se estableció un fondo de ahorro, para ello a los braceros se les obligó a realizar un ahorro 

del 10% de sus salarios en los bancos norteamericanos Wells Fargo y Union Trust Co. de 

San Francisco, que a su vez sería depositado en el Banco Nacional de Crédito Agrícola de 

México (actualmente desaparecido). Este acuerdo funcionó de 1943 a 1944 (Durand, 2007); 

sin embargo, en el lado estadounidense no se devolvió la totalidad del dinero ahorrado, y 

mientras del lado mexicano “las autoridades nacionales nunca restituyeron el dinero” 

(Durand, 2007:22).  

 

En Noviembre de 1946, el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de 

Estado informó su intención de poner fin al Programa Bracero, por medio de la Ley Pública 

de 1947, sin embargo no se aplicó, así, para el periodo de 1948 a 1951 la contratación fue 

hecha directamente por los agricultores estadounidenses (Verea, 2003). 

 

En 1954, México canceló de manera unilateral el Programa Bracero, ya que el gobierno 

mexicano se negó a reabrir su centro de contratación en Monterrey y el Ministerio de 

Trabajo Estadounidense no estaba autorizado legalmente para fijar salario, solo para 

averiguarlo. El gobierno estadounidense optó por reclutar unilateralmente a los braceros, 

esto provocó que en Estados Unidos se aprobara la Ley Pública 309, por medio de la cual el 

gobierno estadounidense firmó un acuerdo de reclutamiento unilateral. Ese acuerdo 

permitió que las autoridades estadounidenses tuvieran control total sobre los braceros, ya 

que el gobierno mexicano perdió el poder sobre la negociación; no obstante, la contratación 

de braceros siguió llevándose a cabo hasta 1964, año en el que el vecino país del Norte dio 

fin al Programa Bracero. 
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Para llevarse a cabo el programa en 

México se establecieron centros de 

reclutamiento en diferentes ciudades: 

Distrito Federal, Irapuato, Guadalajara, 

Tlaquepaque, Aguascalientes, 

Zacatecas, Chihuahua, Tampico, 

Hermosillo y Empalme (estas últimas 

en el estado de Sonora), y Monterrey.  

 

Los centros de contratación se situaban principalmente en la zona centro del país porque en 

esa zona se encontraba el grueso de la población rural desempleada o subempleada del país 

(Verea, 2003:141). 

 

Es importante tomar en cuenta que además del papeleo “(…) los 

aspirantes debían pasar un examen médico general. Después 

debían someterse a un análisis de sangre para detectar sífilis y a 

los rayos x para detectar tuberculosis. Finalmente a los escogidos 

se les vacunaba y fumigaba con insecticida” (Durand y Arias, 

2000: 153).  

 

Los principales puntos concretados por el gobierno mexicano y estadounidense para la 

contratación de los braceros (Durand, 2007 y Martínez, 1948) fueron los siguientes: 

 

a) Los mexicanos contratados para trabajar en los Estados Unidos no podrían ser 

empleados en ningún servicio militar; 

b) No sufrirán actos discriminatorios de ninguna naturaleza; 

c) Los trabajadores mexicanos disfrutarán de las garantías de transporte, alimentos, 

hospedaje y repatriación que establece el art. 29 de la Ley Federal del Trabajo 

Mexicano;  
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d) Todos los gastos de transporte, 

alimentación y hospedaje, desde los 

lugares de origen hasta los de destino en 

los Estados Unidos, y regreso, así como 

los que se causaran en satisfacción de 

cualquier requisito del empleador, quien 

pagaría también el flete de los objetos de 

uso personal de aquél hasta un máximum 

de 35 kilos por persona; 

e) Los salarios que pagarían al trabajador mexicano serán los mismos que en las 

respectivas regiones de destino, en los Estados Unidos, se pagaren por trabajos 

similares a los demás trabajadores, pero en ningún caso dichos salarios serían 

menores de 0.30 de dólar por hora. Los trabajos a destajo se arreglarían en forma 

tal que el trabajador de edad común pudiera disfrutar del salario; 

f) Los braceros no serían utilizados para desplazar a otros trabajadores, ni para 

abatir salarios previamente establecidos. 

 

En los puntos anteriores se percibe que ambos países, de manera formal, estipularon el 

respeto y el trato digno a los trabajadores mexicanos, aunque en la práctica no fue así.  

 

Han pasado más de 40 años desde la implementación y cancelación de este programa, que 

configuró toda una tradición y perfil del migrante, ahora podemos ver las ventajas y 

desventajas del programa bracero (Durand, 2007). 

 

Ventajas: 

 

a) Un cambio radical del patrón migratorio. Las contrataciones recaían al Programa 

con carácter oficial, y dejó de ser un negocio particular; 

b) El acuerdo bilateral reconoce la existencia de un mercado de trabajo nacional. 

Estados Unidos reconoce el mercado de trabajo que ofrece. El Programa Bracero 
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solo se aplicó entre México y Estado Unidos, y no de manera general a otros 

migrantes; 

c) La migración temporal como tipo ideal. Los trabajadores podían regresar, en la 

actualidad se considera que es una de las mejores opciones; 

d) Un programa de larga duración. A pesar de los diversos problemas que surgieron 

en él, el Programa duró 22 años; 

e) Un programa acotado y flexible. Acotado porque solo pedían trabajadores 

agrícolas, flexible porque permitió (según las necesidades de mano de obra) la 

contratación para otros sectores como el ferrocarril con el Programa Ferroviario 

(1943-1945); 

f) Mejoran las condiciones laborales y salariales. Varios trabajadores del campo 

pudieron mejorar su condición de vida; 

g) Una máquina burocrática eficiente. Los burócratas de ambos países lograron 

trabajar de manera conjunta; 

h) Un programa costeable. El programa se pagaba por sí solo. 

 

El Programa Bracero representó una oportunidad de movilidad social y económica para 

muchos campesinos, aunque fue una oportunidad selectiva. 

 

Desventajas: 

 

a) La oferta era mayor que la demanda oficial de braceros. Está provocó que la 

migración ilegal tuviera un número casi igual a los migrantes legales; 

b) Un convenio bilateral o un acuerdo obrero-patronal. Se presentaron 

insatisfacciones por ambas partes; 

c)  Gastos, trámites y burocracia excesiva. En Estados Unidos los empleadores se 

quejaron en los gastos en burocracia y en trasladar braceros, se necesitaron 2400 

personas para ello. En México además de gastos en burocracia hubo corrupción y 

tráfico de influencias, sumado a los problemas internos del país; 
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d) El problema de los centros de reclutamiento. El gobierno de Estados Unidos 

quería centros de reclutamiento cerca de la frontera y México no, porque era más 

fácil de perder la poca población del norte; 

e) El programa impactó en el mercado de trabajo en ambos países. En México 

algunos lugares se quedaban sin mano de obra, mientras que en Estados Unidos 

había exceso de mano de obra, se abarataba el salario, eran desplazados los 

trabajadores estadounidenses; 

f) El contrato subordinó al trabajador. El trabajador contratado debía permanecer en 

el lugar donde fue contratado aunque no le conviniese (semiesclavitud), aquí el 

trabajador indocumentado mostraba una ventaja al ser libre de vender su fuerza 

de trabajo a otro patrón; 

g) Se dieron violaciones recurrentes al mercado de trabajo. No se respetaban las 

condiciones del acuerdo por parte de los empleadores, pues se llegaron a aplicar 

descuentos a salarios por vivienda, alimentación, herramientas, etc.; 

h) Se prohibió la discriminación, pero no se reglamentó su castigo; 

i)  Se aisló y alejaron los campamentos de los braceros de las ciudades y 

poblaciones. 

 

La gestación y aplicación del Programa Bracero permitió ver que  

 

La inmigración mexicana era doblemente beneficiosa porque se pensaba que su 

estancia en los EE.UU. podía hacerse depender de la continua demanda de trabajo. El 

Programa Bracero institucionalizó estas virtudes e inyectó un elemento de control 

tanto sobre la entrada de trabajadores como, al menos en teoría, sobre la salida. 

(Calavita, 2006: 203) 

 

En pocas palabras, el Programa Bracero, en aspectos migratorios, logró el tránsito de: 

 La deportación masiva a una contratación masiva; 

 Acción unilateral a un acuerdo bilateral 

 Migración desregulada a una migración regulada 

 

Otro aspecto a destacar, fue la conformación de un perfil del migrante con prevalencia 

masculina sana y en edades relativamente jóvenes, pues las poblaciones de esa edad son 
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quienes están en mayor disposición tanto de correr los riesgos para realizar el viaje, como 

para laborar en ese país. 

 

3.2 Configuración del perfil del migrante 

 

Como se configuró el perfil de migrante y los cambios que ha tenido hasta la actualidad 

 

El Programa Bracero consolidó entre los Estados Unidos y México un flujo migratorio 

predominantemente circular, compuesto por hombres mexicanos en edad productiva de 

origen rural que se trasladaron a los Estados Unidos por un plazo de seis a ocho meses para 

laborar en el sector agrícola, una vez finalizado ese plazo los migrantes mexicanos 

regresaban a sus comunidades de origen, ubicadas, generalmente en el occidente mexicano, 

para volver a viajar al año siguiente, este tipo de flujo fue modificándose poco a poco desde 

los años setenta hasta adquirir en la actualidad una considerable heterogeneidad en cuanto a 

los orígenes, calificación y motivación de los migrantes (Addiechi et. al., 2004). 

 

Con lo visto hasta ahora se pueden distinguir los factores que configuran el perfil del 

migrante: la demanda de mano de obra, oferta de mano de obra que cumpla con los 

requisitos solicitados por quienes tienen las vacantes, que en esta investigación se refieren a 

personas del sexo masculino y de origen rural, a ello se le suma que los migrantes tienen 

necesidades y funciones que muchas veces no pueden cubrir ni llevar a cabo de manera 

satisfactoria en México. Ello es lo que configuró la predominancia masculina en el perfil 

del migrante.  

 

3.3 La perspectiva de la masculinidad para entender el impacto de la migración  

 

Hablar de masculinidad es aludir a la perspectiva de género, a continuación se mencionaran 

algunos aspectos.  
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Goffman define al género como forma de caracterizar al individuo, lo que cada sociedad 

desarrolla como esencial y característico de cada sexo es a lo que el autor llama ideales de 

masculinidad y feminidad (Goffman, 1977). 

 

Siguiendo en esa línea, Ramírez (2003: 28) alude al género como una construcción social 

que concierne a los significados que cada cultura atribuye al hecho biológico de las 

diferencias anatómicas y de funcionamiento fisiológico presentes entre hombres y mujeres 

asociadas a la reproducción humana. “Así la identificación de lo femenino y lo masculino 

estará pautado por lo que cada cultura ha construido en torno a ello. De aquí que ambos 

géneros sean una construcción social y no natural” (Ramírez, 2003: 29). 

 

Scott (1996: 289) señala que “el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma 

primaria de relaciones significantes de poder”. 

Así tenemos que  

 

(…) el género está asociado a un sistema jerarquizado de status o de prestigio social 

que resulta significativo para mujeres y hombres y se plasma en relaciones asimétricas 

traducidas en un desigual ejercicio del poder (…) dentro de las normas establecidas 

por la sociedad que, históricamente, se ha caracterizado por presentar a los sexos 

como entidades opuestas y asignar una mayor posición social a lo masculino (Ramírez, 

2003:30). 

 

En torno a las críticas al concepto de género Tourine (2007: 68) menciona que “el punto 

débil de esta idea es que no concreta qué es lo que distingue esta construcción social de 

género, ya que todas las conductas humanas y casi todas las relaciones sociales son 

construcciones sociales… nos hemos visto obligados a reducir la noción de género a un 

simple punto de referencia”. Tourine (2007) crítica a la noción de género en tanto que esta 

(desde su punto de vista) no da cuenta la diferenciada y multicultural sociedad en la que 

vivimos  “como fruto de la construcción de roles sociales diferenciados”. 

 

Se esbozó lo anterior porque del estudio del género derivan las reflexiones sobre la 

feminidad y la masculinidad.  
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No se definirá cómo se ubica a alguien en la categoría (por llamarla de alguna manera) 

Hombre o Mujer, nuestra atención se centra después del momento en que alguien ya es 

definido o etiquetado como hombre o mujer, ya que se generan expectativas, y se espera 

que ese alguien cumpla con ciertas funciones o normas, que para el caso de los hombres 

corresponden a lo masculino y en el caso de las mujeres a lo femenino. Aquí radica el punto 

que nos interesa: cuando alguien es considerado como hombre, a quien automáticamente 

se le asignan ciertos parámetros y espacios del mundo en el que se deberá desenvolver, los 

cuales tienen como base la perspectiva dominante de masculinidad.  

 

Masculinidad 

 

Castañeda (2002: 76) establece que el estudio de la masculinidad tiene sus raíces en las 

últimas décadas del Siglo XX, con la formación de una disciplina llamada “estudios de 

género”, la cual es un “campo interdisciplinario surgido desde la reflexión feminista, que 

intenta examinar todas las expresiones del género en la vida personal y social” (Castañeda, 

2002:76), es a partir de esta reflexión que surgen los estudios de la masculinidad que se han 

dedicado a examinar la construcción de la identidad masculina en diferentes épocas y 

sociedades, así como en diversos ámbitos. 

 

Aunque, por otro lado, Amuchástegui (2006) señala que el interés por estudiar la 

masculinidad tiene cinco fuentes fundamentales: 

 

1) Las transformaciones que trajeron los movimientos feministas, incitaron a 

algunos hombres a reflexionar sobre su participación en la desigualdad de 

género;  

2) El surgimiento del movimiento homosexual, de los estudios gay y de la necesidad 

de criticar la homofobia; 

3) La flexibilización del empleo, la destrucción del orden salarial y el ingreso de las 

mujeres al mercado de trabajo, el cuestionamiento de la provisión material de la 

familia como función principal de los hombres; 
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4) A raíz de documentos firmados a nivel internacional que acentúan la importancia 

de incrementar la participación de los hombres en los procesos reproductivos, 

para promover la equidad de género en todas las esferas; 

5) El aumento de financiamientos para cumplir tales compromisos. 

 

Cabe mencionar que la masculinidad ha sido analizada desde varias ciencias, en el cuadro 5 

Montesinos (2002) nos señala de manera breve como la masculinidad es analizada desde 

los enfoques de algunas de esas ciencias:  

 

Cuadro 5. Algunos enfoques para abordar la masculinidad  

Tipo de enfoque Masculinidad Tipos de estudios bajo ese enfoque 

 

Enfoque 

Histórico 

Este enfoque ofrece una descripción 

de algunos de los rasgos de la 

masculinidad en las diferentes etapas 

de la evolución humana 

Aquí se insertan estudios sobre vida 

cotidiana, reconstrucciones 

biográficas 

 

Enfoque de la 

Antropología 

Social 

Se menciona que la masculinidad  se 

trata de manifestaciones propias de 

diferencias culturales que coexisten 

en un momento determinado, sin 

negar el predominio de formas de 

expresión de la misma masculinidad 

Encontramos investigaciones sobre 

ritos de iniciación, sexualidad, de 

reproducción de patrones de 

conductas, ideas. 

 

 

Enfoque de la 

Psicología Social 

Desde este enfoque se investiga la 

forma en que los individuos son 

condicionados por las distintas 

instancias sociales para presentar 

rasgos y actitudes de la personalidad 

masculina 

Estudios señalan las distintas etapas y 

factores que influyen en la 

construcción de la identidad genérica 

Fuente: Elaboración propia con datos de Montesinos, Rafael (2002).  

 

Los principales ejes de investigación en torno a la masculinidad son:  

 

a) estereotipos y tipos de masculinidad,  

b) sexualidad,  

c) machismo,  

d) familia y rol de proveedor económico,  

e) patologías masculinas y  

f) la construcción de la identidad masculina a través de los discursos 
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g) violencia 

h) poder, dominación y control 

 

La masculinidad, no solo tiene diferentes ejes temáticos y ha sido abordada desde diferentes 

disciplinas, también se ha visto desde varias perspectivas: 

 

1. Una perspectiva tiene que ver con la condición natural o biológica del hombre, de la 

cual emanan todas sus posibles expresiones sociales. 

2. Otra perspectiva es de carácter positivista, ya que alude a ―lo que hace‖ el hombre. 

Es una descripción de sus acciones, se observa y verifica un comportamiento, esto 

materializa la idea de lo que es la masculinidad. 

3. También es posible identificar la masculinidad como ―el deber ser‖, que nos sitúa en 

un plano normativo. La expectativa que se tiene de los hombres en cuanto a sus acciones 

se deriva de supuestos, más o menos consensuados, sobre ―lo que debe ser un hombre‖ 

en una sociedad específica. Se espera que los hombres actúen en una dirección y no en 

otra. 

4. Otro planteamiento es de carácter semiótico. Por ello habría que entender que la 

masculinidad es un sistema simbólico con múltiples posibilidades de significación 

(Connell, citado por Ramírez, 2006: 32) 
 

La masculinidad también ha sido vista como la contraposición de lo femenino y al mismo 

tiempo ubica a lo masculino con lo público y a lo femenino con lo privado (Fernández,  

1994; Gutiérrez, 2008). Es importante destacar esto porque los entrevistados analizados en 

este trabajo señalan eso como una característica significativa en sus actividades.  

 

Existen diversas masculinidades (Connell, 2003; Rosas, 2008; Gutiérrez, 2008;  Ramírez, 

2006) en donde la que predomina es llamada masculinidad hegemónica, en esta 

investigación haremos alusión a la masculinidad de manera general. No es posible negar la 

existencia de las demás masculinidades, en este trabajo se comparte la idea planteada por 

Rosas (2008) quien señala que existen ciertas constantes de la masculinidad que se 

encuentran presentes en distintas sociedades, sin importar las diferencias geográficas y 

culturales. 

 

El presente estudio tomará a la masculinidad desde la perspectiva normativa. Adoptaremos 

este punto de vista porque considero que se amolda al tema de estudio, los hombres actúan 

conforme el rol que se espera que cumplan; es importante señalar que esta perspectiva tiene 

varias limitaciones como el situar que lo masculino y lo femenino es una especie de 
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tipología A o B: “una lista interminable de rasgos o atributos que forman parte de la 

personalidad de los actores que han sido socializados bajo la égida de ciertas estructuras 

asociadas con lo masculino y lo femenino” (Gutiérrez, 2008: 45). 

 

En esta investigación se manejará la definición de masculinidad dada por Rosas (2008) en 

su estudio sobre la migración de varones veracruzanos a Chicago: 

 

conjunto socioculturalmente construido de representaciones, normas y prácticas 

asignadas a los varones que exime y alienta la consecución de determinados objetivos; 

está grabado en los cuerpos, en las relaciones, en las prácticas y sus consecuencias, a la 

vez que es construido y deconstruido sociocultural e históricamente (Rosas,2008: 30). 

 

Entre esas normas y prácticas que se espera cumplan los hombres se encuentran: 

Rol de proveedor (Pantoja, 2010; Ramos, 2010; Rosas, 2008; Seidler, 2006) competencia, 

valentía (Rosas, 2008; Ramos, 2010) y el no cuidar de la salud (Figueroa, 2006), protector 

y fungir como autoridad máxima (Castañeda, 2002). 

 

Los puntos a destacar en este análisis son: rol de proveedor y el no cuidar de la salud, este 

último puede traducirse en la exposición al riesgo. Hacemos mención de ello porque en los 

testimonios rescatados en las entrevistas, los sujetos analizados señalaron estos dos 

aspectos. 

 

Hay que retomar brevemente el rol de proveedor, porque este provoca una centralización de 

la masculinidad en la esfera del trabajo remunerado lo que a su vez ocasiona que el interés 

de muchos hombres esté puesto en el logro del éxito económico y, poco a poco, disminuye 

su participación en la vida familiar. Así, el costo de está práctica del proveedor es la 

identificación de la masculinidad con el éxito en el trabajo remunerado.  

 

De esta manera, para que un hombre sienta que se desempeña adecuadamente no sólo 

necesita verse como proveedor, sino como buen proveedor. Esto implica obtener un 

ingreso que le permita sufragar los gastos de la familia y lograr una posición con 

prestigio social, ganar dinero, ser exitoso y dominante. En el ámbito laboral, es 

necesario demostrar fortaleza, habilidad, destreza, inventiva y resistencia. (Ramírez, 

2003: 50) 
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Ya que los sujetos seleccionados para este trabajo de investigación son hombres, es 

pertinente realizar un análisis bajo la perspectiva de la masculinidad, además, las 

entrevistas seleccionadas muestran que existen varios motivos para emigrar, el principal es 

el cumplimiento del rol de proveedor, rol que forma parte de la construcción hegemónica 

de la masculinidad, de ahí la importancia del enfoque, finalmente por medio de la lectura de 

las narraciones de los entrevistados se advierte si se llevó a cabo el cumplimiento de dicho 

papel. 

 

3.4 Envejecimiento y vejez 

 

Los exbraceros han envejecido en la actualidad. Algunos sobrevivientes viven su vejez de 

mala manera, la forma en que vivieron y las experiencias adquiridas durante su labor como 

braceros han configurado la calidad de vida en su vejez, esto le da una mayor vigencia e 

importancia a sus testimonios, pues nos sirven para conocer las circunstancias en las que se 

encuentran y la mejor forma de percatarse de ello es dando voz a esos sujetos, para 

comprenderlos, surge la necesidad de reunir los estudios sobre envejecimiento y vejez. 

 

Estudiar el envejecimiento es de suma importancia, ya que según datos del CONAPO 

(2004b: 13) el porcentaje de adultos mayores o personas de 60 años o más con respecto a la 

población total mundial se mantuvo alrededor del 8%, en el año 2000 llegó a 10%. Se prevé 

que en el 2030 este porcentaje ascenderá a 16.6% mientras que para el 2050 llegará a 

21.4%. Lo anterior muestra que en el año 2000 a nivel mundial una de cada diez personas 

era un adulto mayor y se espera que para el 2050 uno de cada 5 sea un adulto mayor. Así 

tenemos que en el 2000 había 606.4 millones de adultos mayores, se espera que en el 2030 

sean 1 348.3 millones y para el año 2050 se calcula que habrá 1 907.3 millones de ancianos 

en el mundo. 

 

También el CONAPO (2004b) señala que en el año 2000 el número de adultos mayores en 

los países subdesarrollados alcanzó 375 millones de personas, lo que es igual a 62% del 

total de ancianos en el mundo; mientras que 232 millones de adultos mayores residen en los 
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países en desarrollo, lo que equivale a 38% de la población mundial mayor de 60 años. Las 

proyecciones que se tienen en este sentido señalan que para el 2050 casi el 80% de la 

población adulta mayor residirá en los países subdesarrollados. 

 

México se encuentra en la lista de los países subdesarrollados y se encuentra en una etapa 

avanzada de transición demográfica, esto nos dice de entrada que la población adulta mayor 

en nuestro país va en aumento y seguirá esa tendencia, lo cual se reflejará en primer lugar 

con el cambio en la pirámide de la población, lo que muestra un cambio en la estructura por 

edades de la población. La siguiente gráfica 2 muestra este cambio. 

 

Gráfica 2. Pirámides de población, 1970-2030 

 

Fuente: Proyecciones del Consejo Nacional de Población basados en los Censos Generales 

de Población y vivienda, 1970 y 2000, citado en CONAPO (2002a), basado en el XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000 

 

Lo que refleja la información de las pirámides es el paso de un país con una población 

constituida principalmente por niños y jóvenes (debido a una política que acentuó una 

natalidad alta) a una población constituida primordialmente por adultos y ancianos, como 

consecuencia de políticas de planificación y descenso de mortalidad. 
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El envejecimiento es un proceso que se presenta a medida que pasa el tiempo, los seres 

humanos lo vemos reflejado en nosotros mismos y/o en las personas que nos rodean, 

algunos comenzaron hace años ese proceso, otros apenas empiezan y otros lo harán en un 

futuro no lejano. El envejecer nos proporciona varias cosas: conocimientos que se 

adquieren por medio de la experiencia que solo el paso del tiempo otorga, modifica 

nuestras formas de pensar y de ver la vida. 

 

Por otra parte, quienes se encuentran en la etapa de la vida conocida como vejez, requieren 

de servicios y atenciones diferenciadas al resto de la población, además las condiciones en 

que viven su vejez son reflejo de la forma en que han vivido a lo largo de su vida. 

 

La vejez es un tema amplio y complejo, y está relacionado con varios ámbitos, por ello ha 

sido analizado por varias ciencias: medicina, biología, psicología, y claro la sociología. Se 

ha investigado sobre la importancia demográfica del envejecimiento, la cobertura de los 

sistemas de seguridad  social, y en la actualidad se llevan a cabo proyectos e 

investigaciones sobre la salud de adultos mayores, sus condiciones de vida, la dinámica 

familiar, aunque hacen falta más estudios sobre las experiencias migratorias de los adulos 

mayores. 

 

De manera general existen tres tipos de posturas que definen a la vejez (Arber y Ginn, 

1996; Montes de Oca, 2010): 

 

1. Perspectiva cronológica: En ella se toma como referencia la edad cronológica 

para definir a una persona como anciano(a);  

2. Vejez funcional: Se manifiesta en niveles de trastorno funcional: limitaciones 

físicas, discapacidades, enfermedades, así como declinación de la autonomía; 

3. Vejez como etapa de la vida: En donde la vejez es definida  

 

(…) como una etapa de la vida que antecede a la muerte. Esta definición evita adjetivos 

y reduccionismos; por el contrario, entiende que la vejez es una construcción social que 

cambia con base en la historia y circunstancias de las sociedades, sus valores y 

aspiraciones como colectivo. Así, la vejez es entendida como una etapa de la vida, 

posterior a la adolescencia y adultez, y previa al fallecer. (Montes de Oca, 2010: 160). 
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Esta última definición también alude a las actividades y conductas sociales que se 

consideran adecuadas para una determinada edad cronológica y que a su vez se relacionan 

transversalmente con el género. 

 

Para los fines de esta investigación, nos basaremos en la última definición de vejez que 

señalamos en los párrafos anteriores. 

 

La vejez y el proceso de envejecimiento demográfico significan la ampliación de la 

oportunidad de vivir esta etapa por un mayor número de personas. 

 

Dada la particularidad de la población de adultos mayores, estos tienen necesidades y 

requerimientos diferentes al resto de  la población, ya que se encuentran en una fase en la 

que el organismo comienza a dar señales de desgaste fisiológico, ello se produce al utilizar 

nuestros cuerpos cada día para realizar las diversas actividades: respirar, comer, caminar, 

trabajar, etc. A ello se debe agregar el entorno en el que se desenvuelve el individuo 

(entorno ambiental, social y cultural) pues en gran medida (el entorno) influye para que una 

persona lleve una vida con buenos o malos hábitos (exceso de trabajo, buena o mala 

alimentación, la existencia de algún tipo de adicción, etc.). Esto desde una perspectiva más 

desarrollada se le conoce como los determinantes sociales del envejecimiento. Como se 

expuso, varios aspectos se ven afectados al llegar a la vejez: el ámbito laboral, familiar o la 

salud, este último se ve reflejado al incrementarse la probabilidad de padecer las 

enfermedades llamadas crónico-degenerativas, que si bien es cierto que no se presentan 

exclusivamente en ancianos, su incidencia es mayor en ese sector de la población.  

 

3.5 Vinculación migración,  masculinidad y envejecimiento 

 

Dado el peso que tiene la migración de varones mexicanos hacia el vecino país del norte, 

este tema es de gran importancia, ya que la migración ha sido fomentada por las malas 

condiciones de vida que se viven en México, sobre todo en el sector rural, aunque en las 
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últimas décadas esto se ha extendido a las zonas urbanas y a varios sectores de la 

población. 

 

La migración hacia Estados Unidos se liga al tema de la masculinidad y vejez en tanto que 

tiene impacto en la vida de los varones migrantes, las repercusiones de ello son visibles en 

esa etapa de la vida, tienen aspectos positivos, por ejemplo en lo que concierne a la 

posibilidad de mejorar el nivel y calidad de vida, y al mismo tiempo tiene aspectos 

negativos como la exposición al riesgo por parte de quienes migraron. Es importante 

destacar que esa exposición al riesgo es mayor si se migra en calidad de indocumentado 

porque tanto el trayecto hacia Estados Unidos como la búsqueda de empleo y estancia en 

territorio estadounidense son más peligrosas por la constante amenaza de la patrulla 

fronteriza y demás agentes migratorios.  

 

 

Para ligar la masculinidad con el tema de estudio del presente trabajo, se deben recordar 

dos aspectos: 

 

1) La contratación de migrantes fue orientada principalmente a hombres; 

2) La búsqueda del cumplimiento del rol de proveedor 

 

La prevalencia y la búsqueda del cumplimiento del rol de proveedor en los varones 

mexicanos, es una condición que promueve e impulsa la participación en el mercado 

nacional o extranjero. Por ello en las entrevistas seleccionadas para este estudio, se ve que 

desempeñar con el rol de proveedor es un gran peso y motivo para que los adultos mayores 

entrevistados en este proyecto decidieran emprender el viaje a Estados Unidos en su 

juventud o etapa adulta. Adicionalmente se dio el hecho de que la mano de obra requerida 

en aquella época se redujera a los hombres, lo cual provocó que se diera una predominancia 

masculina (ello no quiere decir que las mujeres no migrasen a laborar a los Estados Unidos, 

pero fue con mucho menor frecuencia). Hoy en día, todavía estos migrantes siguen 

intentando cumplir su rol de proveedores, aún en la vejez.  
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El aspecto laboral es de los más importantes en las vidas de los hombres, pues varios de 

ellos basan sus vidas en el trabajo y al llegar a una edad en la que se les rechaza o ya no se 

les deja trabajar, esto trae consigo problemas no solo en términos fisiológicos, sino también 

en el aspecto económico (al no contar con un salario que permita –por lo menos- conseguir 

lo necesario para satisfacer monetariamente las necesidades básicas de su familia). Ello a su 

vez provoca una sensación de inutilidad o (en cierto sentido) pérdida del sentido de la vida. 

Esto es primordial en esta investigación ya que la mayoría de los entrevistados son 

ancianos, y algunos llegan a encontrarse en esa situación y sensación de inutilidad. 

 

En la configuración hegemónica de la masculinidad de nuestra sociedad, el cumplimiento 

del rol de proveedor es de los principales deberes que se espera que cumpla un hombre. 

Ello reorganiza la dinámica familiar. La presión por cumplir este deber social obliga a los 

varones mexicanos a migrar para encontrar trabajo en Estados Unidos, ya sea de manera 

documentada o indocumentada, recordando que esa condición está determinada por el 

momento histórico en el que se encuentre el posible migrante. Así vemos que:   

 

En el campo rural mexicano una decisión que trasciende de generación en generación 

es la de migrar. Así la migración masculina (…) conlleva una serie de tendencias y 

continuidades (…) cualitativamente hablando también esboza una configuración de 

condicionantes sociales externos que se entrelazan con construcciones sociales 

derivadas de su condición de hombre. Ser hombre en estos contextos rurales en 

municipios de alta migración, donde la vulnerabilidad y el endeudamiento forman 

parte de la vida cotidiana equivale a tomar la decisión de migrar. Equivale a 

enfrentarse con su propia autoconcepción de hombre, de hombría y del papel de 

proveedor (…) (Montes de Oca et. al., 2011) 

 

Al decidir migrar a Estados Unidos, quien lo hace propicia una transformación en  su 

dinámica familiar, ello le da un carácter transnacional a su entorno familiar. 

 

Cuando los migrantes braceros que fueron a laborar a Estados Unidos llegan a la vejez, y es 

en esa etapa en la que ellos pueden hacer una autoevaluación, y a partir de ella pueden 

percibir los impactos positivos y negativos acumulados por la migración. Todo ello se 

puede recuperar de viva voz de los ancianos que tuvieron esa experiencia y que siguen con 

vida, en ellos radica la principal contribución de este estudio. 
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Conclusión de capítulo 

 

En este capítulo, se han descrito las características del Programa Bracero, podemos concluir 

que fue uno de los primeros acuerdos laborales bilaterales entre México y Estados Unidos 

que permitió a este último asegurarse la provisión de fuerza laboral para la agricultura. A 

México le permitió la obtención de ingresos derivados del trabajo en Estados Unidos, lo 

cual mejoró las condiciones familiares a costa de situaciones que hoy en día pueden ser 

revaluadas. Este convenio, sirvió también para que Estados Unidos fuera bosquejando un 

perfil migratorio funcional a sus necesidades económicas: se contrataron hombres, casi 

exclusivamente de origen campesino, en edad productiva por periodos cortos de tiempo 

para desempeñarse en actividades agrícolas. Legalidad, masculinidad, ruralidad, 

temporalidad y salud del flujo migrante fueron las características del perfil migratorio del 

Programa Bracero. Dicho programa fue el detonante de un flujo masivo que, al menos a lo 

largo del siglo XX, se revelaría irreversible y de muy difícil manipulación. La perspectiva 

de la masculinidad es útil para el desarrollo de esta investigación porque nos ayuda a 

comprender que el rol de proveedor fomenta la participación de los hombres en este 

fenómeno. Finalmente la migración llevada a cabo por los entrevistados durante este 

periodo, tuvo impacto en sus vidas porque los llevó a tener un evento trascedente y 

condicionante en su vejez. 
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Capítulo Cuarto. Metodología 
 

Para empezar: ser esclavo de los viles condenados 

que de sus sueños dorados harán una pesadilla  

que a todos los residentes sigue haciendo desgraciados,  

porque viven endrogados de una orilla a otra orilla.  
Zacarías, exbracero zacatecano de 89 años de edad 

 

 

 

En este capítulo se presenta el objetivo del trabajo de tesis, así como el objetivo general, los 

objetivos particulares, hipótesis y características de la población estudiada. La tesis se 

inserta en la investigación de tipo cualitativo, por lo cual se expondrán algunos aspectos de 

la investigación cualitativa, la entrevista como herramienta de análisis, así como la 

importancia de la entrevista a profundidad, la cual permite recuperar narrativas, relatos, 

experiencias y un balance general sobre la vida en la vejez. Se mencionarán datos generales 

de los Proyectos de los que se obtuvieron las entrevistas para este estudio.  

 

4.1 Objetivos del estudio 

 

A partir de la revisión de la literatura sobre migración, el Programa Bracero, masculinidad 

y vejez, se han establecido para esta investigación los siguientes objetivos e hipótesis:  

 

Objetivo general:  

 

Conocer la experiencia migratoria de los adultos mayores migrantes de retorno del 

Programa Bracero (de ahí la legalidad de su situación y ventajas que de ello deriva) y su 

situación actual en la vejez. 

 

Particulares: 

 

1. Indagar de manera general cómo era la vida de los varones en México antes de 

migrar. 
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2. Estudiar a la migración como evento y a los aspectos que se relacionan con este 

evento: el trayecto, ocasiones en las que se fueron a EU y el retorno a México. 

3. Describir la forma de vida de los migrantes durante su estancia en Estados 

Unidos. 

4. Analizar los cambios y consecuencias en la vida de los migrantes una vez que 

retornan a México (en el ámbito familiar, laboral y de salud) y señalar  algunos 

aspectos relevantes adquiridos a partir de la experiencia en Estados Unidos 

(capital social). 

5. Exponer las percepciones que los migrantes braceros tienen sobre la vejez. 

 

Hipótesis: 

 

La migración a Estados Unidos de los varones de Guanajuato y Zacatecas representa una 

experiencia que determina sus condiciones de vida en la vejez y en especial su salud mental 

y física, así como la organización de su vida familiar. Esta situación puede contrastar para 

quienes no han migrado nunca y para las generaciones más jóvenes. 

 

4.2 Aproximación al objeto de estudio 

 

Conforme se ha observado en otros estudios sobre el tema y dadas las características de 

nuestro objeto de estudio, el método cualitativo fue el que ofreció las mejores herramientas 

para el análisis de las entrevistas seleccionadas para llevar a cabo esta investigación, ya que 

la investigación cualitativa maneja atributos, circunstancias o fenómenos y tiende a utilizar 

modelos donde está presente la interpretación, para lograr este tipo de interpretación la 

aproximación microsocial es la más conveniente ya que en su tarea intenta descubrir la 

lógica o sentido de las acciones en el marco de las relaciones sociales y patrones culturales 

aceptados en la práctica cotidiana de un grupo social. Asimismo, en este tipo de 

aproximación se permite plantear el análisis microsocial como un análisis de la unidad de 

toma de decisiones con sentido, o en otras palabras, se trabaja con la información relativa a 

la cotidianeidad de individuos particulares (Jelin, et. al, 1982).  
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Además Jelin (et. al. 1982) indica que la investigación microsocial permite: 

 

* Plantear la generalización y el uso de teoría, al utilizar una serie de conceptos para 

convertir acontecimientos y comportamientos singulares en expresiones específicas y 

complejas de la organización de las relaciones sociales. 

* En el proceso de investigación está presente el quehacer etnográfico que permite observar 

las prácticas de los individuos en las estructuras sociales. 

* El trabajo puede estar concentrado en cada caso o en la construcción de tipos, aquí la 

labor es tomar las manifestaciones de comportamientos como elementos para ser ubicados 

en el marco del sistema de relaciones sociales en el cual cobran sentido. 

 

Finalmente podemos decir que los sociólogos aprehenden situaciones de la realidad 

asumiéndolas en categorías y nociones, llámense conceptos o teorías, o saber del sentido 

común. 

 

Diversos autores definen a el método cualitativo como “una estrategia encaminada a 

generar versiones alternativas o complementarias de la reconstrucción de la realidad” (Vela, 

2001: 64). 

 

Existen muchas técnicas dentro del método cualitativo y no todas son del todo pertinentes 

para nuestro objeto de estudio. De la gama de posibles técnicas a emplear se ha 

seleccionado a la entrevista, porque por medio de ella es permite recuperar información 

sujeto por sujeto, mientras que esta situación no es posible en grupos de enfoque, de 

discusión o mediante entrevistas grupales (Tarrés, 2001).  

 

La entrevista forma parte de las herramientas con las que se cuenta para realizar análisis 

cualitativo y puede ser definida como: “mecanismo controlado donde interactúan dos 

personas: un entrevistado que transmite información, y un entrevistador que la recibe, y 
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entre ellos existe un proceso de intercambio simbólico que retroalimenta ese proceso” 

(Vela, 2001: 66). 

 

Por su parte Bordieu (1999: 533) señala que la entrevista “puede considerarse como una 

forma de ejercicio espiritual que apunta a obtener, mediante el olvido de sí mismo, una 

verdadera conversión de la mirada que dirigimos a los otros en las circunstancias corrientes 

de la vida”.  

 

La entrevista como herramienta en la investigación, tiene ventajas y limitaciones a 

continuación mencionaremos algunas de ellas:  

 

Ventajas: 

 

En el transcurso de una entrevista confluyen las experiencias, sentimientos, subjetividades e 

interpretaciones que cada persona hace de su vida y de la vida social (Vela, 2001). Ello nos 

da entrada al marco interpretativo de cada persona. Lo que a su vez promueve la 

recuperación de los saberes vinculados a la cotidianeidad de los entrevistados, esto incluye 

los conocimientos, valores y creencias del hombre común. Sotolongo (et. al., 2006: 73) 

menciona que el rescate de estos saberes permiten incorporarlos en la construcción 

colectiva del saber contemporáneo al:  

 

*  Reconsiderar el conocimiento aportado por culturas precedentes, o coexistentes, 

no dominantes. 

*  Considerar el espacio común a compartir por personas diferentes, verdaderos 

extraños morales y culturales que conviven y resuelven un conjunto problemas 

comunes. 

*  Permitir el diálogo con otras formas de saber: religiosas y esotéricas, que portan 

valores comunitarios. 
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Limitaciones: 

 

No siempre puede afirmarse con total seguridad el descubrimiento de aspectos claves que 

conduzcan a un conocimiento generalizable (Vela, 2001) pues las “respuestas de los 

entrevistados (…) [son] una coproducción llevada a cabo entre el entrevistador y los 

entrevistados” (Gutiérrez, 2008: 91). Pues el discurso desarrollado entre el entrevistador y 

el entrevistado “intenta ubicarse dentro de una cierta generalidad, a fin de ser aceptado por 

el escucha, buscando, en esa escucha, cualquier signo, el mínimo gesto de aprobación o 

rechazo, para armar o rearmar el discurso” (García, 1997: 37). 

 

Ahora se expondrá de manera breve los diversos tipos de entrevistas posibles, su 

clasificación depende de los niveles de profundidad y libertad con las que se llevan a cabo: 

 

a) Entrevistas estructuradas: El entrevistador realiza al entrevistado una serie de 

preguntas preestablecidas. En este tipo se limita el nivel de profundidad y 

libertad; 

b) Entrevista no estructurada: Se apoya en una conversación más libre, para ello se 

diseña una entrevista flexible donde la secuencia y el tipo de preguntas es más 

abierto, y libre. Aquí encontramos: entrevistas terapéuticas, entrevistas a 

profundidad, entrevista etnográfica clásica; 

c) Entrevista semi-estructurada: En ocasiones es conveniente mezclar la entrevista 

de tipo estructurada y la no estructurada, para que el investigador mantenga una 

conversación enfocada sobre un tema en particular, al mismo tiempo proporciona 

al informante el espacio y la libertad suficiente para definir el contenido de la 

discusión. Entre ellas tenemos: La entrevista enfocada o centrada. 

d) Entrevista grupal: Se realiza con algún grupo de personas que se reúnen con el 

fin de interactuar en una situación de entrevista grupal,  sobre una temática 

particular (focal), que es común y compartida por todos. La discusión es 

generalmente abierta. 
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Para al proyecto “La migración y su impacto en la salud de hombres y mujeres adultos 

mayores: Un estudio comparativo en Texas, California, Illinois y México”, financiado por 

PIMSA, los coordinadores decidieron utilizar la entrevista a profundidad a través de una 

guía semi-estructurada, porque es la que mejor que se ajustaba a la necesidad de explorar 

las experiencias individuales de los migrantes con 50 años y más en Estados Unidos y 

México. 

 

Las entrevistas utilizadas en esta investigación fueron grabadas por parte de los 

entrevistadores, posteriormente se realizó la transcripción de ellas y la codificación de 

acuerdo a “nodos” teóricamente relevantes en la investigación. 

 

Es importante señalar el proceso de transcripción de entrevistas, esta labor tiene ventajas y 

desventajas, por medio de ellas se puede saber el punto de vista de los entrevistados, 

quienes por medio de su discurso dejan entrever su contexto. Sin embargo, solo se limita a 

lo oral que se transforma en escrito dejando fuera del análisis las reacciones gestuales, 

corporales, etc.  

 

Sobre la transcripción Bordieu (1999) menciona: 

 
En la trascripción de la entrevista misma, que somete el discurso oral a una 

transformación decisiva, el título y los subtítulos (siempre tomados de las palabras de 

los entrevistados), y sobre todo el texto que anteponemos al diálogo, tienen la misión 

de dirigir la mirada del lector hacia los rasgos pertinentes que la percepción distraída 

y desarmada dejaría captar. Su función es recordar las condiciones sociales y los 

condicionamientos de los que es producto el autor del discurso, su trayectoria, su 

formación, sus experiencias profesionales, todo lo que se disimula y se revela a la vez 

en el discurso transcripto, pero también en la pronunciación y la entonación, borradas 

por la transcripción, así como el lenguaje del cuerpo –gestos posturas mímicas, 

miradas- y de igual modo en los silencios, los sobreentendidos y los lapsus (Bordieu, 

1999:8). 

 

A pesar de las desventajas que se dan en la transcripción, las entrevistas “están en 

condiciones de ejercer un efecto de revelación, muy en particular sobre quienes comparten 

tal o cual de sus propiedades genéricas con el locutor” (Bordieu, 1999: 541). Desde otra 

perspectiva, y en lo que respecta a esta investigación, las entrevistas de personas adultas 
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mayores permite la obtención de información valiosa y de gran importancia, ya que son una 

forma de rescate de memoria histórica (Montes de Oca, 2008b).  

 

4.3 La guía de entrevista, el análisis a través de Nvivo y datos de los proyectos de los que 

deriva esta investigación 

 

La guía de entrevista elaborada para el proyecto La migración y su impacto en la salud de 

hombres y mujeres adultos mayores: Un estudio comparativo en Texas, California, Illinois 

y México” (financiado por PIMSA), las entrevistas transcritas y seleccionadas, contienen 

las siguientes áreas
17

: 

 

Cuadro 6. Áreas temáticas de la guía de entrevista del Proyecto financiado por PIMSA 

Áreas temáticas Subtemas 

 

 

Historia de vida personal y familiar 

Familia de origen 

Escolaridad 

Antecedentes de salud en la infancia y juventud 

Salud familiar 

Antecedentes laborales 

Formación conyugal y salud reproductiva 

 

 

Historia migratoria a Estados Unidos 

Sobre  la primera migración a Estados Unidos 

Acerca del primer viaje y los riesgos a la salud 

El proceso de adaptación en Estados Unidos 

Actividad laboral y salud 

El tiempo de estancia y la salud 

Las remesas y las redes sociales 

 

Historia de vida sobre el retorno a México 

El retorno y la familia 

Tiempo de permanencia  y la salud 

El retorno y el trabajo en México 

Autoevaluación de la experiencia migratoria 

y la salud 

 

Salud actual y redes de apoyo en la vejez  

Expectativas migratorias en la vejez  

 Fuente: Guía de entrevistas del proyecto financiado por PIMSA 

 

 

                                                           
17

 Es importante subrayar que estas áreas responden a los objetivos del proyecto financiado por PIMSA, para 

la presente investigación solo se retomaron algunas entrevistas y solo la información que corresponde al 

tema aquí analizado. 
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El análisis de la información obtenida en las entrevistas del proyecto financiado por PIMSA 

y del Proyecto Envejecimiento rural en municipios de alta migración en Guanajuato, 

financiado por CONACYT, se han hecho por medio del programa Nvivo.  

 

Nvivo es un software que permite codificar la información obtenida en las entrevistas en 

líneas o bloques de texto según temas o conceptos llamados nodos. Los nodos pueden 

disponerse en árboles o reorganizarse de distintas maneras para un fácil manejo durante el 

proceso de investigación (Wilson, 1996) lo que se traduce en una fácil codificación de 

información. Además, se pueden realizar tablas con datos básicos (a los que se les llama 

atributos) de los entrevistados: edad, estado civil, status migratorio, etc. Ello a su vez 

permite manejar de forma fácil y sencilla información básica de los entrevistados, en pocas 

palabras el “El software de investigación cualitativa como Nvivo ayuda a la gente a 

manejar, dar forma y sentido a información no estructurada”
 
(QSR, 2011).  

 

Ahora, se hará mención de algunos datos sobre los proyectos de donde se obtiene la 

información para la presente tesis: 

 

Proyecto: La migración y su impacto en la vejez de hombres y mujeres: Un estudio 

comparativo de la salud de los migrantes adultos mayores en Texas, California, Illinois y 

México (2008-2011), financiado por PIMSA. 

 

Este estudio es dirigido por La Doctora Verónica Montes de Oca (Instituto de 

Investigaciones Sociales, UNAM) y Rogelio Sáenz (Texas A&M University) y financiado 

por el Programa Migración y Salud (PIMSA) de la Iniciativa de las Américas de la Escuela 

de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. El objetivo del proyecto 

PIMSA es: Conocer los factores sociales relacionados a la migración que condicionan la 

salud y la vejez de los migrantes mexicanos residentes en tres ciudades de Estados Unidos 

(Los Ángeles, Dallas y Chicago ubicadas en los estados de California, Texas e Illinois) y 

los migrantes de retorno en dos estados de la república mexicana (Guanajuato y Zacatecas). 
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El desarrollo de ese Proyecto fue en dos etapas: 

 

1) Se realizó un análisis descriptivo de naturaleza cuantitativa de la Encuesta 

Nacional para Salud y Envejecimiento en sus dos versiones y panel de 

seguimiento (ENASEM, 2001 y 2003) tomando en cuenta como antecedente  la 

relación entre migración y envejecimiento en los dos países. 

2) Al no existir una fuente de información secundaria que vincule ciudades 

expulsoras con ciudades receptoras en materia de migrantes ancianos, se propuso 

realizar un análisis cualitativo mediante entrevistas a profundidad aplicadas a 

hombres y mujeres adultas y adultas mayores con 50 años y más. Las entrevistas 

abordaron la experiencia migratoria y los efectos que se perciben en la salud 

física, mental y bucal, también se ahondó en la perspectiva individual y familiar 

con respecto a la salud, en las estrategias para el cuidado de la salud, factores de 

riesgo conductuales, en el papel de las ocupaciones en el mercado de trabajo 

como una dimensión que condiciona su acceso a servicios de salud así como al 

uso y cuidado de la misma. 

 

Las entrevistas se realizaron en México y Estados Unidos, en ciudades espejo, para el caso 

de México, fueron elegidas comunidades ubicadas en los estados de Guanajuato y 

Zacatecas, mientras que para el caso de Estados Unidos las ciudades seleccionadas fueron 

Los Ángeles, Dallas y Chicago (ubicadas en los estados de California, Texas e Illinois). Las 

ciudades y estados elegidos en México fueron escogidos porque la población migrante de 

Guanajuato y Zacatecas se encuentra en los primeros tres lugares en el índice de intensidad 

migratoria a nivel nacional (ver Anexo 2 y 3).  

 

Esta selección permitirá encontrar efectos en ambos países y evaluar los resultados de 

manera bilateral (Montes de Oca y Saénz, 2008-2011). 
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Proyecto: Envejecimiento rural en municipios de alta migración en Guanajuato (2005-

2011): 

 

El objetivo de este proyecto fue: Evaluar los impactos del envejecimiento demográfico en 

municipios con alto grado de migración en el estado de Guanajuato de manera tal que se 

puedan conformar lineamientos de planeación preventiva para evitar que el envejecimiento 

se convierta en un problema social al ser un importante factor asociado a la pobreza.  

 

Esta investigación fue financiada por los Fondos Segob-CONACYT (Montes de Oca 

2005).  

 

4.4 Factores explicativos y aproximación metodológica  

 

Las condiciones de vida en la vejez están condicionadas por la experiencia migratoria de 

los entrevistados. Es así como ligamos nuestros ejes temáticos: Migración y vejez. En 

cuanto a la masculinidad ella se liga al ser una característica que configuró al perfil del 

migrante. La experiencia migratoria es la variable explicativa de las condiciones de vida y 

estado de salud en la vejez de los varones entrevistados. 

 

En cuanto al análisis de las dimensiones explicativas, en el siguiente cuadro 7 vienen 

resumidos las dimensiones de análisis y categorías18 (nodos) que se construyen para el 

análisis de la información cualitativa recabada y que se retoman para la elaboración de la 

presente investigación. 

Cuadro 7. Cuadro de dimensiones de análisis 

 Cuadro de dimensiones  

Dimensiones Proyecto PIMSA Proyecto Conacyt 

 

 

Vida en México antes de 

migrar 

*Condición de vida antes de migrar 

*Datos de familia y lugar de origen 

*Trabajo. Antecedentes laborales 

en México 

*Salud. Hábitos en México 

 

*Antecedente laborales 

 

*Antecedentes familiares y 

personales 

                                                           
18

 Este es un resumen de las dimensiones o categorías (nodos) de análisis que se relacionan con el objetivo de 

estudio de este trabajo de tesis 
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La migración como evento. 

Trayecto, ocasiones en las 

que se partió a EU 

*Antecedentes migratorios. 

Familiares, personas de la 

comunidad 

*Motivaciones 

*Periodos de migración 

*Trayecto a EU. Riesgos, apoyos 

*Situación migratoria 

 

*Experiencia migratoria 

internacional 

 

*Razones para migrar/no 

migrar 

Vida en EU. Como fue su 

vida en EU 

*Trayectoria laboral en EU 

*Experiencia laboral 

*Salud.  

 

No aplica 

De regreso a México: 

* Cambios y consecuencias 

a partir del retorno 

* Experiencia en EU como 

capital social.  

* Sobre seguridad social y 

jubilación: estrategias y 

vivencias 

 

 

*Retorno a México 

 

*Reflexiones sobre la migración 

 

 

No aplica 

 

Percepciones y calidad de 

vida 

*Condición de vida actualmente. 

(en diversos ámbitos) 

*Percepción de condición de vida 

*Autopercepción de estado de 

salud 

*Autopercepción de calidad 

de vida 

*Condición actual de vida 

*Fuentes de ingreso y gasto 

*Percepción de la vejez 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del proyecto financiado por PIMSA 

 

 

La importancia en este estudio también radica en la recuperación de la memoria histórica de 

una generación que experimentó un proceso de migración regulado entre México y Estados 

Unidos, ya que  

 
La historia, no sólo está escrita en los libros, y no está interpretada únicamente por los 

historiadores; existen muchas otras fuentes a través de documentos, fotografías, así 

como monumentos arquitectónicos que fueron testigos de los eventos que 

trascendieron en nuestra vida social, política y cultural. La historia también está en la 

memoria colectiva e individual de los sujetos que heredaron las historias de sus padres 

y abuelos. La historia es dinámica en esos recuerdos que se transfieren de generación 

en generación y es una fuente oral contenida en la piel y en la memoria de aquellos 

testigos del siglo XX (Montes de Oca, 2008b: 11) 

 

En las entrevistas retomadas para la realización de este proyecto se captó la memoria 

histórica desde la mirada de la vejez, historias y relatos, que por decirlo de algún modo se 

encuentran “en vías de extinción” al menos en lo que se refiere a tener la posibilidad de 

tomarlos de viva voz de quiénes lo vivieron además por medio de estas entrevistas se puede 
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retomar cómo se vivió el evento migratorio y como sus efectos condicionan la vida de los 

entrevistados en su vejez. Esa oportunidad debe aprovecharse y conviene seguir 

realizándose en otros estudios. 

 

4.5 Población estudiada y características de la muestra 

 

Población elegida para el estudio PIMSA y el Proyecto “Envejecimiento rural en 

municipios de alta migración en Guanajuato” fue seleccionada por medio del 

procedimiento “bola de nieve” el cual consiste “en la presentación sucesiva y espontánea de 

nuevos sujetos a partir de la relación con los iniciales” (Amuchástegui, 1996: 145). 

 

Es importante especificar que todas las entrevistas del proyecto PIMSA se realizaron 

cumpliendo lo propuesto por IRB (Institutional Review Board) el cual tiene como propósito 

principal  

 

(…) is to assure, both in advance and by periodic review, that appropriate steps are 

taken to protect the rights and welfare of humans participating as subjects in a 

research study. (…) The chief objectives of every IRB protocol review are to assess the 

ethics of the research and its methods, to promote fully informed and voluntary 

participation by prospective subjects who are themselves capable of making such 

choices (or, if that is not possible, informed permission given by a suitable proxy) and 

to maximize the safety of subjects once they are enrolled in the project.  (Wikipedia, 

s.f.) 

 

Para esta investigación, solo se tomaron en cuenta las entrevistas cumplieran con los 

siguientes criterios de selección: 

 

a) Hombres que hubieran trabajado en el Programa Bracero 

b) Personas mayores de 50 años 

c) Que fueran migrantes, de retorno o de tipo Golondrino
19

 y que estuvieran en 

México al momento de las entrevistas. 

 

                                                           
19

 Concepto obtenido de Montes de Oca (et. al.2008),  para remitirse a los Migrantes Adultos mayores con 

documentación en regla que les permite la entrada y salida a los Estados Unidos sin ningún obstáculo legal  
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Para fines de control, se tomó solo una entrevista realizada en Estados Unidos (el caso de 

un Bracero) y dos realizadas en México, estas últimas que cumplieran con las siguientes 

características: 

 

a) Migrantes que no estuvieron en el Programa Bracero (un migrante golondrino y 

uno de retorno)  

b) Migrantes en un rango de edad que oscilara entre 50 a 60 años 

 

Y de la investigación financiada por CONACyT, también para fines de control, solo fueron 

tomadas tres entrevistas que cumplan con las siguientes características: 

 

a) Que los entrevistados fueran hombres 

b) Personas mayores de 50 años 

c) Que los entrevistados no hubieran migrado a los Estados Unidos 

 

Ello es así porque la idea en análisis cualitativo es obtener una heterogeneidad de casos a 

fin de identificar una variación de situaciones posibles. En contraste con el método 

cuantitativo que busca frecuencias y regularidades. 

 

De ambos proyectos se retomaron un total de 15 entrevistas
20

, 12 de ellas corresponden a 

migrantes del proyecto PIMSA y 3 del proyecto CONACyT, 10 de los entrevistados son 

exbraceros. Los entrevistados seleccionados conforman los siguientes grupos: 

 

a) Migrantes de Retorno: Cinco de los entrevistados entran en esta categoría, cuatro de ellos 

son exbraceros, todos provienen del estado de Guanajuato, sus edades oscilan entre 52 y 

87 años, solo uno no migró durante el Programa Bracero. Durante su estancia en 

territorio estadounidense, todos estos migrantes laboraron en actividades agrícolas 

 

 

                                                           
20

 Para guardar la confidencialidad y anonimato de los entrevistados y siguiendo lo dispuesto por Institutional 

Review Board (IRB) todos los nombres utilizados para referirnos a cada uno de nuestros entrevistados son 

pseudónimos. Para mayor seguridad los nombres de las comunidades se omiten. 
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Cuadro 8.  Migrantes de Retorno 

  Migrantes  de    Retorno   

Entrevistado Edad Estado 

civil 

Lugar de 

Origen 

Lugares 

frecuentados en EU 

Status 

migratorio 

Tipos de trabajo 

en EEUU 

Daniel 87 - Gto_A Colorado, Arizona, 

Texas 

Sin papeles Campo 

Eduardo 75 Casado Gto_A California, Texas Sin papeles Campo, bodega, 

jardinero, leña 

Francisco 70 Casado Gto_A California, Texas, 

Michigan 

- Campo 

Horacio* 52 Casado Gto_B Tampa en Florida y 

Atlanta 

Sin papeles  Campo, 

construcción 

Ismael 75 Casado Gto_B California, Arizona, 

Colorado, Texas 

Sin papeles Campo, tractorista, 

construcción 

* No migró en el programa Bracero 

Gto: Guanajuato 

A: Comunidad A  

B: Comunidad B 

 

 

b) Migrantes Golondrinos: Seis de los entrevistados forman parte de esta categoría, cinco 

de ellos son exbraceros, cuatro son originarios del estado de Zacatecas y dos de ellos 

pertenecen al estado de Guanajuato, sus edades se encuentran entre los 53 y 89 años, 

cinco de estos entrevistados son exbraceros. En este grupo todos cuentan con situación 

migratoria regular lo que les permite viajar entre ambos países. Las actividades 

realizadas por estos migrantes en Estados Unidos fueron en el sector agrícola. 

 

Cuadro 9.  Migrantes de Golondrinos 

  Migrantes  Golondrinos   

Entrevistado Edad Estado 

civil 

Lugar de 

Origen  

Lugares 

frecuentados en 

EU 

Status 

migratorio 

Tipos de trabajo en 

EEUU 

Esteban* 53 Casado Gto_A Idaho, Arizona Con papeles Campo, maquinista, 

construcción 

Héctor 77,76 Casado Gto_A California, Texas Con papeles Campo 

Nicolás 86 Casado Zac_C - Con papeles Campo 

Samuel 75 viudo o 

casado 

Zac_D Texas, California Con papeles Construcción, 

plomería y jardinería 

Víctor 77 ó 

78 

- Zac_D Texas, Salinas, 

Los Ángeles 

Con papeles Campo 

Zacarías 89 - Zac_D Texas, Florida Con papeles Campo, mesero, en 

los ferrocarriles 

* No migró en el programa Bracero 

Gto: Guanajuato 

Zac: Zacatecas 

A: Comunidad A 

C: Comunidad C 

D: Comunidad D 
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c) Migrantes Braceros en Estados Unidos: Uno de los entrevistados forma parte de este 

grupo, es exbracero y originario del estado de Zacatecas, tiene 73 años, en Estado Unidos 

trabajó en actividades agrícolas. 

 

Cuadro 10. Migrantes Braceros que viven en Estados Unidos 

  Braceros   que  viven   en EU   

Entrevistado Edad Estado 

civil 

Lugar de 

Origen  

Lugares 

frecuentados en EU 

Status 

migratorio 

Tipos de trabajo 

en EEUU 

Ángel* 73 Casado Zac Varias ciudades en 

California 

Con papeles Campo, granja de 

gallinas, 

fundidora, 

ferrocarril 

*Este entrevistado vive en el estado de California 

Zac: Zacatecas 
 

 

d) Adultos mayores no migrantes: Tres personas forman parte de esta categoría, todos 

provienen del estado de Guanajuato, sus edades están entre los 68 y 89 años. Ninguno de 

ellos migró a Estados Unidos. En cuanto a las actividades laborales este grupo varía a 

comparación de los demás grupos, pues uno de sus integrantes no realizó actividades 

agrícolas. 

 
Cuadro 11. Adultos mayores no migrantes 

   Adultos Mayores  

Entrevistado Edad Estado 

civil 

Lugar de 

Origen  

Lugares 

frecuentados EU 

Tipos de trabajo en México 

Jaime 89 Viudo Gto Sin migración a 

EU 

Campo 

Patricio 82 Viudo Gto Sin migración a 

EU 

Vendedor, puso un molino y 

muele nixtamal, campo 

Ramón 68 Casado Gto Sin migración a 

EU 

Administrador en embotelladora, 

después en una Comisión 

Gto: Guanajuato 
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Conclusión de capítulo 

 

En este capítulo se han descrito los objetivos e hipótesis de este estudio, en donde se 

plantea el conocer la experiencia migratoria de los migrantes braceros de retorno como 

objetivo principal, para cumplir con ello se ha decidido utilizar el método cualitativo 

porque es el que mejor se amolda para el análisis de la subjetividad de quienes son el objeto 

de estudio de esta investigación. De forma breve también se presentó la estrategia 

metodológica de los proyectos de los que se deriva este trabajo. También se expuso el 

proceso de codificación de las entrevistas de los sujetos seleccionados para esta tesis así 

como las categorías analíticas (nodos) que sirven de eje en la interpretación de las 

narraciones. Finalmente, se describió de manera general a los quince varones elegidos para 

este trabajo, cinco de ellos fueron tomados como grupo de control, sin embargo todos 

tienen como característica común el pertenecer a los estados de Zacatecas o Guanajuato. 
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Capítulo Quinto. Contexto de origen de los casos analizados 
 

Siempre vivir sintiendo eso que llaman estrés,  

el trabajo y los problemas hará que sienta presión,  

pues serán muchos los pagos que debe hacer cada mes  

y no habrá nadie que tenga de sus penas compasión.  
Zacarías, exbracero zacatecano de 89 años de edad 

 

 

Este capítulo tiene el objetivo de ubicar y contextualizar los lugares de origen de los 

entrevistados seleccionados para este trabajo de tesis. Así como presentar algunos datos 

recientes sobre la población, la migración y el envejecimiento en las entidades federativas 

de Guanajuato y Zacatecas, por ello se darán algunos datos generales de esos dos estados de 

la república y de las comunidades de origen de los entrevistados del proyecto. Al final 

haremos mención del caso de los exbraceros que no se les ha devuelto lo aportado para el 

fondo de ahorro creado para ellos durante su participación en el Programa Bracero. 

 

5.1 Guanajuato y Zacatecas algunos datos de origen 

 

Dos de las principales entidades federativas con mayor migración son Zacatecas y 

Guanajuato (ver Anexo 2 y 3). En cada uno la migración se ha comportado de manera 

especial y entre su población se encuentran migrantes del tiempo del Programa Bracero y 

de etapas posteriores a él, algunos de esos migrantes han regresado a vivir su vejez en sus 

lugares de origen. Aquí se presentan algunos datos de ambos estados y las comunidades
21

 

elegidas para el proyecto financiado por PIMSA, ello permitirá conocer las características 

generales de estas zonas, ya que estas son las entidades de origen a las que pertenecen 

nuestros informantes. 

 

 

                                                           
21

 Las descripciones etnográficas  y la mayor parte de la información obtenida acerca de las comunidades de 

estudio del proyecto La migración y su impacto en la vejez de hombres y mujeres: Un estudio comparativo de 

la salud de los migrantes adultos mayores en Texas, California, Illinois y México (financiado por PIMSA) 

fueron proporcionadas por la antropóloga Nadia Santillanes, quien participó en la realización de entrevistas 

para el mismo proyecto. Esta sección cuenta con la aprobación de los coordinadores, así como de la autora 

para su integración es este capítulo. 
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5.1.1 Guanajuato 

 

En el capítulo segundo se delineó de manera general la situación migratoria de todo el país, 

pero ahora nos enfocaremos a las zonas de estudio, en este caso al estado de Guanajuato
22

: 

 

A mediados del siglo XVI se hicieron los primeros descubrimientos mineros en la región 

que hoy conocemos como Guanajuato. Este estado de la república se ubica al norte con 21° 

52', al sur 19° 55' de latitud al este 99° 41', al oeste 102° 09' de longitud oeste y colinda al 

norte con Zacatecas y San Luis Potosí; al este con Querétaro; al sur con Michoacán; al 

oeste con Jalisco (INEGI, 2000) representa el 1.6 % de la superficie del país (INEGI-DGG, 

1999). La historia y economía de este estado se encuentran ligadas a la minería y a las 

actividades agropecuarias. La explotación minera marcó la historia guanajuatense: sus 

yacimientos permitieron el desarrollo de algunas poblaciones alrededor de ellos, con el 

paso del tiempo esas poblaciones demandaron bienes agropecuarios y manufacturas que 

comenzaron a producirse en otras localidades de su territorio, ello, sumado a la riqueza de 

los suelos de Guanajuato, permitió el desarrollo de la agricultura, la cual posterior y 

actualmente sirvió para el desarrollo de la ganadería (para producción cárnica, láctea y 

peletera).  

 

Entre las actividades agrícolas que en la actualidad se siguen llevan a cabo están: el cultivo 

de maíz, sorgo, trigo, cebolla, papa, ajo y fresa. En lo que concierne a las actividades 

económicas secundarias se tiene la industria peletera y del calzado y en lo que respecta a las 

actividades terciarias se encuentra el turismo y los servicios.  

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010), Guanajuato cuenta con 5, 

486, 372 habitantes, de los cuales 2, 639, 425 son hombres mientras 2, 846, 947 son 

mujeres. 

 

                                                           
22

 La mayoría de los datos para la descripción general del estado de Guanajuato fueron obtenidos de la página 

electrónica de kalipedia 
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En general la población en Guanajuato está en crecimiento, sin embargo, el porcentaje de 

su población masculina disminuye poco a poco. 

 

Podemos ver los cambios en la población de hombres y adultos mayores en este estado en 

el siguiente cuadro 12 

 

Cuadro 12. Porcentaje de población masculina y población adulta mayor en el Estado de 

Guanajuato de 1960-2000 

Elaboración propia con datos obtenidos de Lamy Brigitte (2006) 

 

La distribución de población mayor de 60 años es así: 35% en zonas rurales y 65% en 

zonas urbanas (Montes de Oca et. al, 2008). 

 

Según datos del CONAPO, Guanajuato es el tercer lugar a nivel nacional en el índice de 

intensidad migratoria (CONAPO 2002c) (ver Anexo 3 y 4). 

 

De acuerdo con la Encuesta Estatal Para Adultos Mayores-Guanajuato (2004), la principal 

actividad que realizaron las personas con 50 años y más que migraron hacia EUA se centró 

en el sector agrícola (56%) y en el de servicios (15.4%), otros sectores importantes son el 

forestal y la industria. La gran mayoría de los que llegaron a migrar lo hicieron la primera 

vez de manera ilegal (59%), otros legalmente (24.6%) y a través de un programa de trabajo 

(15.3%). De acuerdo con la EEPAM-Gto., (2004) el tiempo promedio para trabajar o vivir 

en EUA fue de seis años. La mayoría de los que migraron regresaron a México 

principalmente por razones familiares (36%), porque se acabó el trabajo (31%), porque no 

le gustó (15%) y para seguir estudiando (8%) o porque lo deportaron (6.6%). De todos los 

que migraron, el 34% tiene familiares en EUA los cuales en promedio registran dos 

familiares radicando en ese país (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2005). 

 

Tipo de dato 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2000 % 

Población  total 1 735 455 100 2 270 370 100 3 006 110 100 3 982 593 100 4 663 032 100 

Población de 65 años y 

más 

64 476 3.7 91 390 4.0 125 088 4.2 172 025 4.3 232 389 5.0 

Población de hombres 867 212 50.0 1 139 123 50.2 1 484 934 49.4 1 926 735 48.4 2 233 321 47.9 



  Página | 100  

 

En lo que respecta al porcentaje de adultos mayores y su relación con el índice de 

intensidad migratoria el siguiente mapa 2., muestra la distribución de esos porcentajes  en el 

territorio de Guanajuatense. 

 

Mapa 2. Guanajuato. Municipios según índice de intensidad migratoria y porcentaje 

de población de 60 años y más, 2000. 

 
Fuente: (Gobierno de Guanajuato, 2005), elaborado con información de INEGI. XII Censo de 

Población y Vivienda, 2000; CONAPO. Índice de intensidad migratoria, 2000, México, 2002 

 

 

En resumen “Guanajuato experimenta una transformación cotidiana derivada de la 

migración, pero también en forma silenciosa y paulatina, un envejecimiento demográfico 

que se deriva de un efecto compuesto por el descenso de la fecundidad y por la migración 

de los guanajuatenses en edad reproductiva” (Montes de Oca et. al, 2008a:61). 

 

Ahora pasemos a revisar las características generales de las comunidades dónde se realizó 

el estudio PIMSA
23

: Comunidad A y Comunidad B 

 

                                                           
23

 Para seguir respetando el IRB (descrito en el capítulo cuarto) en lugar de los nombres de las comunidades 

se hará referencia a ellas por medio de letras: A, B, C y D  
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Comunidad A 

 

La comunidad A forma parte del municipio de Guanajuato, sobre esta comunidad 

Santillanes (2010a) nos menciona que se ubica a 2120 metros de altitud, y se encuentra en 

la región conocida como “Lomas Arribeñas”, la cual pertenece a una cadena montañosa que 

es considerada como una maravilla geológica por la gran variedad de rocas que pueden 

encontrarse allí, así como vetas de enormes dimensiones, aunque la comunidad A no se 

beneficia de ellas por encontrarse cercana a la región de los Altos. El clima de esta 

comunidad es semiseco templado con lluvias en verano, por ello, se ha considerado que 

esta comunidad A se encuentra en la región más seca de Guanajuato.  

 

Al parecer, el trabajo realizado en esta comunidad a lo largo del tiempo ha sido en los 

sectores de la agricultura y la ganadería, sin embargo, estas actividades no han podido 

desarrollarse en grandes extensiones de tierra, debido a la topografía de la zona. Por lo 

anterior, los pobladores de esta comunidad siembran maíz o fríjol, en terrenos de temporal 

y (al igual que en comunidad B) principalmente es para el autoconsumo. Lo anterior nos 

muestra que las actividades económicas en esta comunidad son limitadas, ante ello se han 

optado por dos formas de obtener recursos económicos: a) la tradicional extracción y 

elaboración de carbón, y b) la migración al interior de la república o a Estados Unidos en 

busca de trabajo remunerado. 

 

En algunos ranchos se siembran huertos con frutas para el consumo familiar y los 

habitantes de la comunidad cuentan con algunos animales que pueden sacar a pastar en sus 

terrenos. A partir de su observación en esta comunidad, Santillanes (2010a: 14) señala:  

 

(…) para los entrevistados retirados, jubilados o pensionados, la actividad de llevar a 

pastar al ganado al cerro, también consiste en una actividad de esparcimiento casi 

terapéutica. Este trabajo les permite salir de sus casas y sentirse útiles en el cuidado 

de su patrimonio.  

 

 

La comunidad A es una comunidad de tipo rural, con caminos de terracería, es importante 

este aspecto porque a diferencia de las otras localidades elegidas para el proyecto PIMSA, 

en la comunidad a la que nos referimos solo se ha invertido en la Iglesia y en la plaza frente 
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a ella. En lo que concierne a las viviendas de la población de la comunidad A, las casas 

siguen siendo de muros de adobe y techos de tejas de barro, las mejoras realizadas en las 

viviendas han sido la construcción y/o anexo de nuevos cuartos, pintura de las casas y 

compra de electrodomésticos. 

 

La población de la comunidad A es de 207 habitantes (Pueblosamerica, s.f.a) Según 

versiones de los entrevistados los pobladores que aún se encuentran en la comunidad A 

suelen ser personas de la tercera edad que en algún momento de sus vidas laboraron en 

Estados Unidos, niños y esposas de migrantes que se encuentran trabajando en territorio 

estadounidense. Cuentan los entrevistados y sus familiares que la mayoría de la gente de la 

Comunidad A que se encuentra en Estados Unidos se concentran Idaho, Arizona, Texas o 

Nevada, esto remite a la dispersión de connacionales a lo largo de la nación estadounidense. 

 

Actualmente, los lugareños de la comunidad señalaron que un gran porcentaje de los 

habitantes procedentes de la comunidad A que se encuentran en Estados Unidos trabajan en 

el Estado de Idaho, en labores relacionadas con la cosecha y procesamiento de la papa, pues 

“Idaho ocupa una posición primordial en la industria agrícola nacional, produciendo cerca 

de un tercio de las papas cosechadas en Estados Unidos” (Wikipedia, s.f., “Idaho”).  

 

Comunidad B 

 

La comunidad B también forma parte del municipio de Guanajuato, se ubica en la sierra de 

Santa Rosa, su historia se remonta a casi 400 años de antigüedad, por ello esta comunidad 

ha vivido los diferentes procesos históricos por los que ha pasado el país.  

 

La comunidad B cuenta con vegetación semidesértica, al encontrarse entre cerros y 

montañas esta comunidad cuenta con un relieve poco favorable para el desarrollo de la 

agricultura, por lo que ella (la agricultura) es escasa y va dirigida principalmente al 

autoconsumo que se desarrolla en pequeñas huertas de riego y terrenos de temporal. 
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La comunidad B es integrante de la región Real del Realejo (Jáuregui de Cervantes, 1996, 

citado por Santillanes, 2010a), en esta zona se encontraron yacimientos que permitieron el 

desarrollo del sector minero, lo que a su vez produjo un auge económico para la localidad, 

ello provocó que la localidad fuera un importante centro de atracción de población, así para 

el periodo que va de 1843-1859 se llego a tener una población de 20,000 personas (Jáuregui 

de Cervantes, 1996:11, citado por Santillanes, 2010a).  

 

A pesar de “que la producción minera en la primera época del siglo XX fue casi tan 

cuantiosa como la de mediados del siglo XIX, el aumento de población de acuerdo con el 

censo de 1900 fue apenas de mil personas” (Santillanes, 2010a) debido a que la 

tecnificación de la minería hizo requerir menor cantidad de trabajadores, así que “para el 

año de 1920 el número de habitantes en la Luz había empezado a declinar en forma notoria; 

el poblado contaba entonces con 942 habitantes” (Jáuregui de Cervantes, 1996:149, citado 

por Santillanes, 2010a). Ya para 1940, la población registrada apenas fue de 840 habitantes. 

Ello es reflejo de la dependencia de esta comunidad al sector minero, pues el desarrollo o 

estancamiento de ese sector modifica las dinámicas de la población de esa comunidad. En 

la actualidad se tiene un registro de alrededor de 500 habitantes (Santillanes, 2010a). 

 

Dentro de los testimonios de algunos de los entrevistados durante el trabajo etnográfico, se 

reflejó en la memoria de algunos de ellos, las labores que realizaron en ciertos períodos 

productivos de las minas. Ante ello, Horacio, uno de los entrevistados migrante no bracero, 

señala “desde hace décadas (el trabajo en la mina) agoniza: no hay trabajo y las minas 

están supuestamente agotadas”. 

 

Esto se traduce en desempleo, y en la búsqueda para obtener recursos económicos se opta 

por viajar fuera de la localidad hacia el interior de México o se migra a los Estados Unidos, 

ello con el fin de conseguir ingresos. Dicho dato, que se presentó en muchas de las 

entrevistas, se hace evidente en las trayectorias laborales que mencionan alguna salida del 

municipio para trabajar en los municipios de Guanajuato o León ya sea en el sector de 

servicios o industrial. Sin embargo, aunque existe este precedente, por las entrevistas se 
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puede ver que la salida hacia “el norte” o a Estados Unidos, constituyó con el tiempo el 

principal destino laboral para los habitantes de esta comunidad. (Santillanes, 2010a). 

 

Hoy en día  las fuentes de ingreso de los habitantes de La Luz son: la agricultura, el trabajo 

asalariado en las minas cercanas, el trabajo migratorio en las ciudades del Bajío o donde lo 

encuentren.  Pero día a día se reporta el ingreso de remesas, no solamente por los primeros 

migrantes que comenzaron la ruta en la década de los setenta, sino de sus hijos bajo una 

migración posiblemente indocumentada. (Santillanes, 2010a). 

 

 

5.1.2 Zacatecas  

 

 

Al  igual que Guanajuato, durante el siglo XVI se descubrieron en Zacatecas
24

 importantes 

yacimientos minerales que fueron los que dieron origen a este estado de la república. 

Zacatecas cuenta con 57 municipios, y está ubicado en las coordenadas  al norte25° 09’, al 

sur 21° 04’ de latitud norte; al oeste 104° 19’ de longitud oeste (INEGI, 2000). El estado de 

Zacatecas representa el 3.8% de la superficie del país. Este estado de colinda al Norte con 

Durango y Coahuila; al Este con Coahuila, Nuevo León y San Luis, al Sur con Guanajuato, 

Jalisco y Aguascalientes; al Oeste con Nayarit y Durango (INEGI-DGG, 1999). Durante el 

periodo colonial las actividades de este estado se ligaron a la minería, esa tradición sigue 

hasta el día de hoy, pues en el estado aún operan muchas explotaciones de las que se extrae 

plata, plomo, zinc, oro, cobre y cadmio; además de importantes yacimientos no metálicos 

de caolín, ónix, cantera, wallastonita y cuarzo. La plata es el principal mineral que se extrae 

y permitió el nacimiento de una aristocracia minera y una hermosa capital. La arquitectura 

zacatecana también se vincula con su historia geológica, pues ella está formada por cantera.  

 

Las actividades agropecuarias en el estado (que al igual que Guanajuato, se originaron para 

dar satisfacción a la demanda de las minas coloniales) hoy en día tienen gran importancia, 

                                                           
24

 La mayoría de los datos para la descripción general del estado de Zacatecas fueron obtenidos de la página 

electrónica de kalipedia 
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pues en Zacatecas aún se cultivan frijol, chile, ajo, brócoli, vid, guayaba, durazno y nopal; 

mientras que su ganadería destaca por sus especies de bovino, porcino, caprino, equino y 

avícola. No obstante la importancia de la agricultura y la ganadería zacatecanas, el clima y 

el relieve de la entidad no son nada favorables para una buena parte de sus habitantes. 

Mientras las empresas agrícolas y ganaderas han logrado importantes éxitos gracias a su 

inversión en tecnología, la mayoría de los campesinos y los pequeños ganaderos enfrentan 

serias dificultades económicas, por ello han tenido que emigrar hacia Estados Unidos en 

busca de mejores oportunidades. Por ello en Zacatecas el envío de dinero de estos 

zacatecanos en territorio estadounidense es una de las principales fuentes de recursos de la 

región, a tal grado que el crecimiento de las actividades comerciales en el estado parece 

estar determinado (en buena medida) por los dólares que envían los zacatecanos a sus 

familias. Sin embargo, las características que aparecen como obstáculos para los 

campesinos zacatecanos, se han convertido en importantes atractivos turísticos para el 

estado. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010) Zacatecas cuenta con 1, 490, 

668 habitantes; de ellos, 726, 897 son hombres y 763, 771 son mujeres. 

 

Se puede observar cambios en la población de hombres y adultos mayores en este estado de 

la república durante 1960-2000 en el siguiente cuadro 13. 

 

 
Cuadro 13. Porcentaje de población masculina y población adulta mayor en el Estado de 

Zacatecas de 1960-2000 

Elaboración propia con datos de: COESPO. Breviario Demográfico de la Mujer 1999, INEGI. XII Censo de 

Población y Viviendas. 2000, citado en Universidad Autónoma de Zacatecas 2000 

 

 

Tipo de dato 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2000 % 

Población  total 817 831 100 951 462 100 1 136 830 100 1 276 323 100 1 353 610 100 

Población de 60 años 

y más 

44 162 5.4 58 990 6.2 69 346 6.1 93 171 7.3 119 117 8.8 

Población de 

hombres 

412 803 50.5 475 820 50 561 112 49.4 623 663 48.9 653 583 48.3 
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Según datos del CONAPO (2002c), Zacatecas es el primer lugar a nivel nacional en el 

índice de intensidad migratoria (ver Anexo 3 y 4). La distribución de población es 46.7% 

en zonas rurales y 53.3% en zonas urbanas (Hernández; 1996, citado en Universidad 

Autónoma de Zacatecas, 2000). 

 

Zacatecas sobresale por la fuerte migración de su población hacia el vecino país del Norte,  

historia que comienza en el siglo XIX, fomentado por los altibajos del sector minero, sobre 

todo a la tecnificación experimentada, lo que generó desempleo (Consejo Estatal de 

Población de Zacatecas, 2006).  

 

Para el estado de Zacatecas la emigración  hacia Estados Unidos es de gran importancia, 

pues ha sido clave en su configuración y desarrollo, ya que este estado ocupa el primer 

lugar a nivel nacional en varios ámbitos relacionados con esta temática, el cuadro 14  

muestra ello:  

 

 

Cuadro 14. Lugares que ocupa el Estado de Zacatecas a nivel nacional 

Indicador Valor Lugar Nacional 

Índice de intensidad migratoria 2.58 1° 

Porcentaje de hogares con migrantes 23.3% 1° 

Remesas promedio mensual por hogar 340 

dólares  

1° 

Relación Remesas / PIB 8.2 1° 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Zacatecas, 2005-2010. Citado en (Consejo 

Estatal de Población de Zacatecas, 2006)  

 

 

Para ubicar las zonas de con mayor intensidad migratoria en este estado, el Consejo Estatal 

de Población de Zacatecas (COESPO) realizó una regionalización de la emigración (que 

tiene como destino Estados Unidos) en el interior de Zacatecas. En el mapa 3 se aprecia la 

distribución de la intensidad migratoria en este estado de la república: 
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Mapa 3 Intensidad migratoria de los municipios de Zacatecas 

 

Fuente: Coespo (2006) 

 

 

Ahora serán señalados algunos datos sobre las comunidades C y D 

 

Comunidad  C 

 

La comunidad C forma parte del municipio de Jerez, la región en la que se ubica es 

semiárida, su vegetación está adaptada a un régimen pluvial impredecible y altamente 

variable; variedades locales de pino, roble, acacia, mezquite y palma, junto con nopal, 

maguey y diversas especies de zacate y chaparral, se habla de un paisaje árido. Sólo a lo 

largo del río y los arroyos hay mayor abundancia de vida vegetal y animal, y sólo cerca de 

esta agua, la posibilidad de una agricultura limitada (Nichols 2006: 29; citado por 

Santillanes, 2010a). 
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La comunidad C cuenta con una presa, ello permite que algunos pobladores de la zona 

aprovechen el riego para la siembra de aguacate y de durazno. Este último fruto ha sido el 

de más importancia en la zona, ya que 

 

Desde los años setenta, este producto se desarrolla en el Valle de Jerez, a 20 kilómetros 

de la cabecera municipal, articulando a más de 12 comunidades en las cuales las 

remesas enviadas por los migrantes en aquel momento sirvieron para transitar de la 

producción de maíz y fríjol al durazno, pensando que podría surgir todo un desarrollo 

agroindustrial y regional, que tuviera a la ciudad de Jerez como eje y que a futuro 

permitiera el regreso de cientos de migrantes y su inserción económica en tales 

actividades (García 2006:85; citado por Santillanes, 2010a). 

 

Actualmente la comunidad C cuenta con 458 habitantes (PueblosAmerica, s.f.b), sin 

embargo algunos lugareños de la comunidad mencionaron que habría hasta 12,000 

habitantes, pero el fenómeno de la migración afecta directamente la estructura de la 

población de ese lugar. 

 

El beneficio del cultivo de durazno se limita a pocos productores de la región, pues los 

apoyos dados por parte del gobierno estaban destinados a la agricultura a gran escala, así 

que para complementar sus gastos, las actividades productivas de los rancheros dieron lugar 

a una movilidad estacional entre dos localidades, una destinada a la agricultura y la otra a la 

crianza de ganado (Barragán, 1997; citado por Santillanes, 2010a). 

 

Ello provocó la participación de los habitantes de la comunidad C en el Programa Bracero, 

programa que (como ya hemos visto a lo largo del capítulo tercero) estaba dirigido a 

hombres del medio rural y sobre todo para dar apoyo en las áreas en las que el gobierno no 

estaba canalizando sus inversiones agrícolas, las áreas empobrecidas de los cuatro estados 

del centro-norte, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas (Durand y Arias 2000:65).  

 

Es importante que destaquemos que bajo el Programa Bracero los migrantes jerezanos 

ocuparon un lugar significativo. De esta manera, en los años sesenta y setenta del siglo XX 

ya existía una comunidad de migrantes jerezanos significativa en California, Illinois y 

Texas, además, los aportes de ellos a la economía municipal eran más que evidentes. Esta 

larga historicidad de Jerez en la migración internacional explica que para finales de los años 
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ochenta e inicios de los noventa, ocupara el primer lugar municipal como receptor de 

remesas de Zacatecas, captando el 24 por ciento de las mismas, con 41.4 millones de 

dólares. En 1990 prevalecía todavía un patrón migratorio circular, en el cual los migrantes 

pasaban nueve o diez meses en los Estados Unidos y regresaban dos o tres meses a 

descansar en Jerez. Diez años después, en el 2000, se materializa un cambio cualitativo en 

el patrón migratorio hacia una emigración definitiva y de toda la familia. Lo que se explica 

por la antigüedad de los migrantes, las ventajas otorgadas por la IRCA en 1986, las crisis 

económicas de México y la falta de motivación en los migrantes por construir un proyecto 

económico y de vida en un contexto nacional de alta incertidumbre para ellos. Esta 

situación se refleja en que para 2000, Jerez sólo recibe el 4.7 por ciento de las remesas 

captadas en el estado, siendo rebasado por los municipios de Fresnillo, Río Grande, 

Francisco Murguía y Zacatecas (García 2006: 94; citado por Santillanes, 2010a). 

 

Muchos de los entrevistados expresaron que en su juventud, las labores que podían realizar 

en el campo eran escasas. Lo anterior se debe a que los padres como ejidatarios o  

propietarios, eran los propietarios de la mayor parte del usufructo de las tierras. Así, la 

opción en este caso de los entrevistados, consistía en colaborar en las tierras familiares sin 

poder acumular las ganancias suficientes para lograr un patrimonio. 

 

El estado actual de esta comunidad puede verse reflejado en el siguiente fragmento tomado 

del periódico La Jornada: La comunidad C “(…) no es un pueblo pobre. Todas sus calles, 

menos dos, tienen pavimento y banquetas. Hay riego. Y los viveros de duraznos le dan un 

tono verde que contrasta con la sequedad de los pueblos vecinos. También hay casas de dos 

o más plantas, bien hechecitas, aunque muchas de ellas están solas” (Cano, 2001).  

 

Ello nos refleja que ante la aparente prosperidad de la comunidad se esconde el éxodo 

masivo de sus pobladores al no generarse los empleos necesarios y bien remunerados para 

retener a la población nativa. 

 

Comunidad D 
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La comunidad D es la cabecera municipal del municipio del mismo nombre, se ubica a 85 

kilómetros de la capital del estado. Este municipio se encuentra entre el cañón de 

Tlaltenango, el cual forma parte de la Sierra Madre Occidental. 

 

La región se configuró como un asentamiento español de mentalidad independiente de la 

frontera norte de la Nueva España y en la periferia de la gran economía colonial de la plata. 

Al desarrollarse la región, quedó rodeada por grandes haciendas controladas por mineros, 

mercaderes e instituciones religiosas. A lo largo de la era colonial, del siglo XIX del 

México independiente y hasta la primera década del siglo XX, parece haber logrado 

mantener una relación simbiótica, si bien incomoda, con las haciendas vecinas. Estas 

haciendas eran elementos esenciales de las grandes empresas mineras, proporcionando 

cantera, pieles, animales de carga y el forraje a los distritos mineros de Zacatecas y 

Fresnillo. Durante cerca de 200 años las minas de Zacatecas fueron el eje principal de la 

economía de la plata de la Nueva España y la gente de los del valle se Jerez se aferró al 

borde de este mundo, interactuando con él y dependiendo de él en distintos niveles (Nichols 

2006; citado por Santillanes, 2010a). 

 

La comunidad D es considerada como la región agrícola más productiva del estado, al 

contar con superficie plana, la cual, es propia para la explotación agrícola, además se tienen 

más de cien pozos profundos y algunas presas para riego, desafortunadamente en este 

aspecto se considera que el municipio está paralizado por la incosteabilidad de la 

producción agrícola. Las siembras tradicionales en la región eran de maíz, frijol, trigo y 

cebada, sin embargo en la actualidad  se siembra cada vez en menor cantidad (Santillanes, 

2010a). 

 

Otra parte de la superficie del municipio se compone por algunos cerros, los cuales son 

terrenos con muy poca vegetación; por ello son explotados para la ganadería, pues no existe 

otro recurso para explotar. En el otro extremo del municipio las montañas cuentan con 

diferentes recursos de explotación, en la actualidad se tiene conocimiento de otros recursos 
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naturales que no  son aprovechados: pastizales, bosques con diferente variedad de maderas, 

y minerales como la  cal, la florita y el estaño (Santillanes, 2010a). 

 

Ante la carencia de un trabajo bien remunerado la población de esta región comenzó a 

migrar, así lo evidencian trabajos de la región (Santillanes, 2010a), la migración en esta 

región  inició antes de la revolución mexicana, es decir, a principios del siglo XX.  

 

El cronista del lugar, nos señalaba que las personas que migraban al norte empezaron a 

percibir mejores ingresos que se veían reflejados en la mejora de la vivienda, en la compra 

de tierras y otro tipo de propiedades. Después, las casas reflejaban o hacían pensar a los 

demás pobladores que la alternativa para mejorar la situación económica del lugar era la 

migración. Por ello, la migración hacia los Estados Unidos se convirtió además de una 

opción laboral, a veces en una tradición y un anhelo entre aquéllos que escuchaban las 

historias de los recién llegados (Santillanes, 2010a). 

 

Esta región es similar a otras en donde se nota un despoblamiento de la zona, según datos 

proporcionados por el cronista del lugar, para 1970 se contaba con una población de 5,000 

habitantes en la cabecera municipal, mientras que los últimos registros de población nos 

señalan que se cuenta con 1527 habitantes (PueblosAmerica, s.f.c). Estas cifras nos 

muestran que  “ […] como se vivía en peores condiciones, las familias fueron emigrando 

poco a poco a las ciudades grandes y en su mayoría para los Estados Unidos, desde donde 

han colaborado para que hoy en día tanto la cabecera municipal como las comunidades se 

tengan los servicios [básicos]” (González, 2000) pues los dólares ganados en Estados 

Unidos no solamente mejoraron materialmente las condiciones de las familias relacionadas 

con la migración hacia el vecino país del norte, la comunidad también se vio beneficiada al 

comenzar las grandes cooperaciones económicas para llevar el drenaje, alumbrado y otros 

servicios a la comunidad. De hecho, en esta región es en la que comienza el programa 3 x 

1, ya que fue muy evidente para los gobernantes el beneficio que traía esta inversión de los 

migrantes en las obras públicas y al mejoramiento de los municipios.  
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Para finalizar esta descripción de esta zona, se dará la palabra a uno de los entrevistados, 

exbracero de 89 años con características de migrante golondrino. 

 

Si a Tepetongo llegas algún día, 

contempla su paisaje millonario, 

las siembras de su tierra la garantía, 

los montes, pastizales y el ganado. 

 

(…) Cuantas cosas hermosas mi corazón entierra, 

con los ojos cerrados veo tu topografía, 

los cerros, arroyos, paisajes de mi tierra 

grabados en mi mente como fotografía. 

 

(…)Mi Tepetongo lindo, tus sierras y tus bares, 

tus precosas mujeres fuente de mi inspiración, 

hacen que por las noches, vague mi alma por tus calles 

en donde aunque no quiera dejé mi corazón. 

 
Zacarías, exbracero zacatecano de 89 años de edad 

 

 

5.2 Población, migración y envejecimiento 

 

Guanajuato y Zacatecas han florecido gracias a la riqueza mineral de sus tierras, sin 

embargo, los frutos de ellas no han permitido el desarrollo y estabilidad de su población, 

pues existe un reparto desigual de la riqueza entre la población de estos estados, sobre todo 

en las zonas rurales, de ahí que se tienda a emigrar de esas zonas hacia Estados Unidos, 

teniendo como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los pobladores. 

Quienes deciden emprender ese viaje corren riesgos, los cuales se incrementan al hacerlo en 

calidad de indocumentado, por esa razón generalmente la emigración es efectuada por 

población joven, esto se traduce en un abandono de las comunidades de origen de los 

emigrantes, así las comunidades y pueblos solo habitan los más pequeños y los más viejos.    

Ahora que estamos en la primera parte de este siglo XXI, es notorio que las personas que 

migraron durante el Programa Bracero y un poco después de él, han envejecido, ello nos 

enfrenta o nos lleva a ver que ese sector de la población que retribuyó tanto a la economía 

estadounidense como a la mexicana, ahora tiene que enfrentarse a otro tipo de 

problemáticas, ejemplo de ello es la atención a la salud.  
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Esto nos lleva a reflexionar y hacer un pequeño paréntesis, para mencionar el caso de los 

exbraceros a quienes no se les ha devuelto el 10% cotizado durante las labores como 

braceros. Ante ello el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Facultad de 

Economía de la UNAM, sostiene que el total de dinero que se debe a los ahora exbraceros 

de 1943 a 2008 (más los intereses generados en 65 años) asciende a 5,090, 231, 275, 310. 

67 (cinco billones noventa mil doscientos treinta y un millones doscientos setenta y cinco 

mil trescientos diez pesos con setenta y siete centavos M/N) (Gaspar, 2011), y ante el ello 

el gobierno federal creó el Fideicomiso Fondo de Apoyo para Extrabajadores Migratorios, 

por medio de él, se les pagara en varias exhibiciones la cantidad de 38,000 pesos (Diario 

Crítico, 2001), esto refleja una gran injusticia y muestra que “no sólo se forzó a los 

campesinos mexicanos a una emigración [por] falta de apoyo al sector agrícola, también se 

explotó su fuerza de trabajo en un país que no era el suyo, y por si fuera poco se les despoja 

del dinero que fueron obligados a “ahorrar””  (Gaspar, 2011:31) En el caso de estos 

exbraceros ¿quién debe asumir el costo social de su participación en dicho Programa?, y 

mientras se decide que hacer, todas estas personas deben solventar sin ayuda sus gastos, los 

cuales, a comparación con otros grupos de edad son mayores porque quienes trabajaron 

contratados bajo el Programa Bracero forman parte del grupo de la tercera edad, grupo que 

requiere satisfacer otro tipo de necesidades, principalmente en el ámbito de la salud, en ello 

radica la importancia de contar con acceso a un sistema de seguridad social, para poder 

asumir el costo de haber laborado a lo largo de la vida.  

 

Algo que compartimos con los entrevistados del proyecto financiado por PIMSA, así como 

con los entrevistados del proyecto “Envejecimiento rural en municipios de alta migración 

en Guanajuato” es el paso del tiempo en nuestras vidas, la forma en la que vive el presente 

es muestra o señal de todas las experiencias y vivencias que han ocurrido a lo largo del 

tiempo de vida. Así se observa que los entrevistados, de los proyectos señalados 

anteriormente, se encuentran en diferentes situaciones, pero todas ellas condicionadas por 

lo que han vivido, en otras palabras el estilo de vida, los sucesos y eventos vividos por cada 

uno, han sentado las bases para el tipo de vejez con la que viven los entrevistados, el tipo de 

vida llevada anteriormente condiciona el tipo de vejez que se llega a tener. 
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Si bien es cierto este estudio busca conocer la experiencia migratoria de los ancianos 

seleccionados, no se reduce el análisis a su opinión, también se toma en cuenta el punto de 

vista de personas que aún no se encuentran en esa etapa de la vida y de personas que no han 

migrado. Lo anterior tiene la finalidad ver la importancia de la migración como 

condicionante de la situación actual, es decir cómo y cuanto puede (la migración) influir en 

el curso y calidad de vida de una persona. 

 

Conclusión de capítulo 

 

En este capítulo se describieron los estados de Guanajuato y Zacatecas, los cuales forman 

parte de la región tradición migratoria y ocupan los primeros lugares con mayores índices 

de intensidad migratoria en nuestro país. También se presentaron algunas características de 

las comunidades de donde son originarios los sujetos entrevistados, en esos lugares se 

presentan dos casos: 1) el aparente progreso en algunas de esas comunidades de origen en 

realidad ocultan el abandono de su población, debido a la emigración hacia Estados Unidos; 

2) las condiciones de pobreza en las que se mantienen algunas de las comunidades de 

origen muestran que a veces el emigrar a Estados Unidos no significa la mejoría del lugar 

de origen; lo que nos lleva a reflexionar que se requiere de organización y de éxito de los 

emigrantes para que exista una mejora visible. También hay que reflexionar sobre el caso 

de los exbraceros, el cual sigue vigente como una deuda social pues no se les ha devuelto 

sus ahorros hechos durante su participación en el Programa Bracero.  
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Capítulo Sexto. Los braceros: su experiencia migratoria e impacto en la 

vejez 

Y si por mala suerte tiene que ver a los doctores,  

ya sea por algún chequeo o por alguna enfermedad  

si no le hallan nada malo, ellos le darán dolores  

y quedará endrogado por toda la eternidad. 
Zacarías, exbracero zacatecano de 89 años de edad 

 

Este capítulo se enfocará al análisis de la experiencia migratoria de los entrevistados. Los 

principales ejes conductores en este capítulo serán: el estado de salud, actividad laboral y la 

organización familiar, que de acuerdo con la discusión sobre envejecimiento son los más 

significativos en la vida de los migrantes. Analizar el estado de salud nos permitirá ver la 

condición física y mental en la que se encuentran los sujetos de este estudio, y al mismo 

tiempo da cuenta de la ausencia del autocuidado a la salud por parte de los hombres. El 

investigar la actividad laboral permite estudiar el rol de proveedor y el acceso a diferentes 

actividades que fortalecieron o debilitaron su rol familiar. Conocer la organización de la 

vida familiar muestra la formación y dinámica de las familias transnacionales como una 

forma en la que se adaptan no solo quienes migran, sino las personas que están 

involucradas en la vida del migrante. Finalmente, analizar los casos en donde no hubo 

migración o en generaciones más jóvenes darán cuenta de las repercusiones del emigrar o 

no emigrar y mostrará la importancia de emigrar en diferentes momentos históricos. 

 

Para poder analizar la información recolectada a través de las entrevistas se decidió 

clasificarla por etapas en el ciclo de vida, siguiendo este orden y teniendo al evento 

migratorio como eje central, el capítulo se organizó en cinco apartados principales: 

 

1. Vida en México antes de migrar.  

2. La migración como evento. Trayecto, ocasiones en las que se fueron a EU. 

3. Vida en EU. Como fue su vida en  EU. 

4. De regreso en México. 

5. Percepciones de la vejez. 
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El presente análisis se enfoca en migrantes braceros, sin embargo, en algunos momentos se 

mencionarán aspectos en común de todos nuestros entrevistados y a lo largo de este 

capítulo, se recuperarán momentos claves de los testimonios de los entrevistados. 

 

6.1 Vida en México antes de migrar 

 

Todos nuestros entrevistados provienen de comunidades de dos estados de la república: 

Guanajuato y Zacatecas; y coinciden al manifestar que vivieron en dichos lugares las 

primeras etapas de sus vidas. Sin importar si son migrantes o no, la mayoría de los 

entrevistados señalaron que las primeras etapas de su vida, fueron en condiciones de 

pobreza. 

 

En esta sección se describirán las condiciones materiales de vida de los migrantes 

exbraceros antes de migrar a Estados Unidos. 

 

Sobre la ubicación temporal y espacial se puede decir que los entrevistados exbraceros 

nacieron entre 1920 y 1939, los primeros 18 años de vida (la etapa de infancia y juventud) 

están entre 1920 y 1957. Como antecedentes se tiene que la zona en la que se enfoca este 

estudio no se vio beneficiada del reparto agrario y en el caso del estado Guanajuato, este se 

vio seriamente afectado por la guerra cristera.  

 

Las comunidades rurales en las que vivieron los migrantes exbraceros se encontraban en 

malas condiciones, sus habitantes no contaban ni con infraestructura ni con las instancias 

que prestaran servicios básicos, los entrevistados manifestaron que las condiciones 

materiales de vida no eran nada fáciles, ya que formaban parte de familias numerosas, en 

donde las principales actividades para sobrevivir eran las labores agrícolas, lo que a duras 

penas permitía una economía de subsistencia, en donde el trabajo familiar no remunerado, 

por parte de las familias de los entrevistados, era básico para subsistir. Como ejemplo de lo 

anterior Francisco, exbracero del estado de Guanajuato, relata las actividades realizadas 

durante las primeras etapas de su vida: 
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Francisco: (…) Entonces ahora ya no, ahorita ya hace lo que quiere la gente y antes no, la 
pura friega: bueno llegaba uno de trabajar, entonces salíamos, entonces ya no había sol, 
para nosotros no había tiempo, se salía y se metía el sol y nosotros en joda. Y todavía 
quédate ahí con los animales, con la yunta, a darle de comer llegaban hasta las 8 o 9 de la 
noche a echarse un taquillo uno y dormir y a las 5 de la mañana párate de nuevo  a echarle 
de nuevo. Entonces, trabajamos mucho saliendo el sol “traite la yunta”, luego, luego había 
personas que tenían hasta de dos yuntas o sea en la mañana el sol saliendo y por ahí a la 
una se echaban un taco le llevaban un taco la familia y soltaban aquella y ponían a 
producir la otra y hasta que no se miraba. Entonces si se trabajaba, ahora no, somos 
tontos.  
(exbracero de Guanajuato, 70 años, casado) 

 

F r a n c i s c o 
Vive en la comunidad de la Comunidad A, en el Estado de Guanajuato. Está casado, al momento 

de ser entrevistado señaló tener 70 años. Tuvo 6 hermanos y tiene 10 hijos, de los cuales 4 viven en 

Estados Unidos. 

Durante su niñez y juventud Francisco señala que su familia se dedicaba al cultivo y venta de 

diversos alimentos: duraznos, peras, fríjol, maíz y sobre todo cebollas; sus padres, sus tías, sus 

hermanos y él se dedicaban a “manojear” las cebollas. Francisco menciona que desde la edad de 8 

ó 9 años lo que hacía era jugar y trabajar, y que no fue a la escuela de manera formal, él llegó a 

escaparse en algunas ocasiones y aprendió a escribir su nombre, ello fue así porque en su hogar 

todo era “puro trabajar y trabajar”. Francisco señaló su abuelo materno le enseñó a hacer canastas, 

las cuales vendía, pero ese negocio no dejaba más que lo indispensable, así que dejó de venderlas. 

A pesar de trabajar desde edades  tan tempranas, Francisco dice que no recibía un salario, que su 

hermano era quien administraba el dinero, fue hasta la edad de 17 años, cuando se casó, que 

comenzó a recibir un pago por su trabajo. Estuvo jugando beisbol de manera constante, llegaron a 

pagarle como 50 o 100 pesos por partido (además de que le era entregado el uniforme y equipo 

para ello). 

Francisco señala que en México desde los 17 ó 18 años comenzó a tomar y fumar, cuando fue a  

Estados Unidos también tomaba y fumaba mucho, durante 10 años (cuando él tenía entre 40 y 50 

años) dejó de tomar y de fumar.  

También señala que comenzó a migrar a Estados Unidos en 1944 o 1945 a la edad de 18 ó 19 años, 

se fue “contratado
25

” con varia gente de su comunidad, y dejó de ir en la década de 1960, cuando 

ya dejó de haber contrataciones. Durante su participación en el Programa Bracero, Francisco 

estuvo trabajando en el campo, en varios tipos de cultivos: espárragos, zanahoria, algodón, etc. Ya 

como a los 35 años terminaron las contrataciones del Programa Bracero y comenzó a irse de ilegal. 

Dejó de ir a Estados Unidos en 1985. 

Al momento de la entrevista Francisco señaló que no ha tomado ni fumado desde hacía 7 u 8 años 

atrás, también señaló que no había podido invertir como quisiera el dinero ganado en Estados 

Unidos porque se lo gastaba en comprar cervezas. No obstante en México alcanzó a comprar 

algunos animales. Ahora se dedica a cultivar en su tierra y a cuidar a sus animales. 

 

                                                           
25

 Los entrevistados utilizan la palabra “contratado” como sinónimo “bracero”, es decir, con ese término se 

refieren a su participación en el Programa Bracero 
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Las condiciones materiales de vida en estas etapas de la vida de los entrevistados, marcaban 

una infancia de escasez y pobreza. El satisfacer sus necesidades elementales y las de sus 

familias, fue lo que les asignó el desempeñar diferentes tipos de actividades y los llevó a 

laborar desde muy jóvenes. Las primeras etapas de nuestros entrevistados se desarrollaban 

entre las labores agrícolas y ayudar a la familia con la manutención, en estas etapas 

tempranas de la vida de los exbraceros se les inculcó la importancia de la colaboración 

familiar en el trabajo para satisfacer sus necesidades, es donde se presenta trabajo no 

remunerado. Sin embargo, en algunos casos se les asignaba un sueldo, es en ellos donde 

podemos ver la gestación del rol proveedor por parte de los hombres. 

Las condiciones de vida y el tratar de cumplir el rol de proveedor se convierten en los 

elementos de mayor peso para impulsar la incorporación de los entrevistados al Programa 

Bracero. Eduardo, exbracero del estado de Guanajuato, nos cuenta un poco de ello: 

 

Eduardo: (…) en el 55 que fui no estaba casado, tenía a mi madre todavía, tenía 2 
hermanas y un hermano que mantener, tenía que mantenerlo. Yo era el mayor, no, 2 
hermanos: Martín y Bruno y esta Caro, no… Nina y Esperanza, 4, mi mamá, 5.  
(exbracero de Guanajuato, 75 años casado) 
 

 

E d u a r d o 
Eduardo vive en la Comunidad A, en Guanajuato, al momento de la entrevista contaba con 75 años 

cumplidos, es el hijo mayor de una familia donde no había padre de familia, él no fue a la escuela. 

Eduardo señala como principal motivación para migrar el mantener a su mamá y a sus hermanos, 

dos mujeres y dos hombres. Está casado  y tuvo 15 hijos, de los cuales solo quedan vivos 8. Antes 

de migrar a los Estados Unidos durante su niñez y juventud se dedicó a sembrar y hacer carbón. 

Desde 1955 se fue de bracero a los Estados Unidos hasta que “se acabaron las contrataciones”, fue 

contratado como bracero en Irapuato, Guanajuato, y una vez en los Estados Unidos estuvo 

trabajando en diversos tipos de cultivos: en algodón, jitomate, lechuga, uva.  

Una vez terminado el Programa bracero regresó a México, y después volvió a ir de manera 

indocumentada a los Estados Unidos en 1994, permaneció allá durante 11 años, aunque señala que 

durante esos años regresó en una ocasión a México y su estancia no fue mayor a 3 ó 4 meses, en 

esos años Eduardo trabajó en una bodega donde cortan leña y después estuvo trabajando de 

jardinero.  

En sus estadías en los Estados Unidos, Eduardo tuvo varios accidentes laborales: cuando fue de 

bracero al cargar un costal se pegó con una puerta, en otra ocasión dice que se “maleo” y le dio 

algo muy parecido a una pulmonía, durante el trabajo de la leña tuvo un accidente con las hachas 

con las que cortan la madera y con ellas se cortó en uno de los dedos de su mano.  

Eduardo menciona que la mayoría de sus hijos tienen papeles para ingresar y salir de Estados 
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Unidos o en todo caso, se encuentran realizando los trámites necesarios para ello.  

En la actualidad, don Eduardo cuida a sus animales en la comunidad en la que vive. No tiene 

papeles para entrar y salir de manera legal a ese país, menciona que en una ocasión fue a los 

Estados Unidos y que en Calexico le recogieron una mica que estuvo utilizando durante el 

Programa Bracero. Además él es uno de los tantos migrantes a los que se les descontó el 10% de su 

salario para el fondo de ahorro y no se le ha devuelto nada de ese fondo. 

 

Aquí se hará un breve paréntesis para mencionar la influencia que tenía sobre los 

entrevistados el éxito de otros migrantes, “la migración hacia los EEUU se convirtió 

además de una opción laboral, a veces en una tradición y un anhelo entre aquéllos que 

escuchaban las historias de los recién llegados”(Santillanes, 2010a). Con su narración 

Samuel, exbracero zacatecano, da cuenta de cómo se construye en el imaginario de la 

comunidad el viaje al norte cada vez a más temprana edad: 

 
Samuel: Porque yo desde que tenía 16 años yo me quería ir. Porque siempre ahí en esa 
esquina se sentaban muchos hombres en las tardes, como esas horas *…+ yo ahí llegaba, 
salía de trabajar, aquí trabajaba, esa casa desde aquí *…+ ahí cruzando la otra calle 
trabajaba cuidando los animales, dándoles de comer. Y nada más salía y me iba ahí a la 
esquina a oír, pero esos me corrían, yo quería aprender y a mí me gustaba porque oía las 
pláticas de Estados Unidos y yo siempre estaba pensando en ir a Estados Unidos, ese era 
mi pensamiento, en cuanto  yo creciera (…) 
(exbracero de Zacatecas, 75 años) 

 

S a m u e l 
Don Samuel tiene 75 años y es de originario de la comunidad D, Zacatecas. Señala que solo 

estudió hasta cuarto de primaria porque en su comunidad no había más escuela. Asimismo dijo que 

en México su familia se dedicaba al campo y que él también estuvo trabajando en el campo aunque 

no le gustó, por ello después migró a otras ciudades de nuestro país para trabajar, entre ellas 

Tijuana, Ciudad Juárez y la Ciudad de México, en este último lugar fue donde permaneció más 

tiempo y laboró en varios tipos de trabajos: repartiendo gas, en una tortillería, también vendió ropa, 

estuvo en labores de construcción. Señala que en Estados Unidos hay muchos migrantes mexicanos 

trabajando. Don Samuel migró a Estados Unidos  de manera legal e ilegal, las primeras veces fue 

durante el programa Bracero, desde 1955, hasta que terminó el Programa y en esos años se dedicó 

a la actividad agrícola en cultivos de cebolla, apio, espárrago, algodón, etc.; durante la década del 

setenta migró de ilegal y fue deportado varias veces, después en el 80 volvió a irse de manera 

ilegal y ya no fue deportado, logró conseguir trabajo en diversos sectores: en construcción, en 

plomería y jardinería. Don Samuel consiguió su residencia permanente en 1988 por medio de la 

amnistía, regresó a México desde el 2007. Y desde 2007 nuestro entrevistado dice que ya no tiene 

ninguna actividad laboral. 
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Otra forma para percatarnos del poco o nulo acceso a diversos servicios e instalaciones en 

las comunidades de origen de los entrevistados exbraceros fue el grado de estudios que los 

entrevistados dijeron haber obtenido en México, lo cual se vio influido por dos factores: 

 

1) Las condiciones de vida y apoyo de los padres para estudiar. Entre mayor fue la 

necesidad de apoyo por parte del núcleo familiar para efectuar las actividades familiares 

que permitieran su sobrevivencia, menor fue el apoyo brindado por parte de los padres para 

que sus hijos asistieran a la escuela. Francisco, exbracero guanajuatense, nos cuenta su 

experiencia: 

 
Francisco: No, todos a trabajar, todo mundo a trabajar allá, no hay que escuela, no, vamos 
a trabajar todos ¿verdad? (…) 
(exbracero guanajuatense, 70 años, casado) 

 

 

2) El acceso a la educación. En las comunidades de origen de los entrevistados se 

contaba con escasos apoyos, pocos profesores y en algunos casos solo se impartían clases 

hasta cuarto año de primaria, Samuel, exbracero del estado de Zacatecas, nos menciona: 

 
Samuel: Y yo no era para aprender rapidito, nomás que no tuve, aquí no había escuela, 
nada mas había primero, segundo, tercero y cuarto, se acababa la escuela y no había más. 
Ni terminar la primaria porque eran dos maestros, la maestra tenía, entonces, le decían 
párvulo al kinder, párvulo, primero y segundo, y el maestro tenía tercero y cuarto. Era 
todo lo que había. 
(exbracero zacatecano, 75 años) 

 

 

Siguiendo con el tema de la educación, al mismo tiempo se tienen que “El bajo nivel de 

educación en las actuales generaciones de edades avanzadas refleja la mayor sobrevivencia 

de las generaciones nacidas antes de la década de 1940 y que no experimentaron la 

universalización de educación en el país” (Gomes da Conceiçao, 2001: 13), ello también se 

contempla en los entrevistados no migrantes, Patricio da cuenta de ello: 

 
Patricio: Yo fui a la escuela, por supuesto que sí. 
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 
Patricio: Unos tres años. 
(no migrante guanajuatense, 89 años) 
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P a t r i c i o 
Nació en 1922, es viudo. Tuvo un hermano y una hermana; tiene 6 hijos, estudió hasta tercer año 

de primaria. Durante su infancia, juventud y algunos años de la etapa adulta, Patricio se dedicó a 

cultivar en sus tierras y a la venta de hierbas, en varios poblados, en la década de 1960 también fue 

delegado durante 3 años, a la edad de 30 año se casó y dejó de vender en diversos poblados, 

Patricio también señala que fue introductor de ganado. Señala que no migró porque no quiso y 

porque “en México también hay dinero, moviéndose, si.” En la actualidad tiene un molino y él se 

dedica a moler el nixtamal, aunque también vende maíz que cultiva en sus tierras. 

 

 

Ahora se analizará el estado de salud de los entrevistados exbraceros. Ellos no señalaron 

tener problemas graves de salud en la etapa pre-migratoria, ello puede ser por no tener una 

cultura del autocuidado de la salud pues “los varones aprenden a usar el cuerpo como una 

herramienta, minimizando su cuidado e incluso calificando cualquier atención hacia el 

mismo como una muestra de debilidad y de fragilidad” (Figueroa, 2009). Solo Horacio y 

Héctor señalaron haber tenido problemas de salud fuertes durante esa etapa de su vida, 

sobre todo Héctor porque desde joven padece asma. 

 

El no declarar el haber padecido enfermedades graves en las primeras etapas de la vida 

también se puede relacionar con el hecho de contar con un difícil acceso a los servicios de 

salud en las comunidades de origen, pudiera ser que a falta de chequeos médicos los 

entrevistados no supieran si presentaban alguna enfermedad. Como ejemplo del poco 

acceso a los servicios de salud Ismael, exbracero del estado de Guanajuato, y su esposa nos 

comentan: 

 
Entrevistadora: Y cuándo era chico, ¿no venían doctores? 
Esposa de Ismael: No 
Ismael: Noo 
Esposa de Ismael: No había nada 
Ismael: Ni había profesores 
Esposa de Ismael: Aquí, con perdón tuyo, aquí para ir uno (…) como las puercas, a lo que 
diera: si se moría, se moría (…) a lo que hubiera, que feo ¿verdad? 
(exbracero guanajuatense, 75 años, casado) 
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I s m a e l 
Es originario de la Comunidad A, Guanajuato, nació en 1934, está casado y al ser entrevistado dijo 

tener 75 años. Él y su familia son originarios de la Comunidad A, fueron 9 de familia (contando a 

sus padres), pero al momento de la entrevista, varios de sus hermanos ya habían fallecido. Don 

Isma se casó a la edad de  22 años y tuvo 8 hijos. Ismael fuma desde hace muchos años, de hecho 

desde antes de casarse, y menciona que es un vicio que no ha podido dejar. Comenzó a trabajar 

desde muy joven, a la edad de 9 años, con su tío con quien aprendió a sembrar y a utilizar la yunta, 

además de recibir como pago 50 centavos por día trabajado; después, estuvo trabajando con su 

padre en la siembra, en hacer carbón y leña.  

En 1954 hizo su servicio militar y al año siguiente se fue a Chicago de Bracero, desde que 

comenzó a contratarse como bracero, cada año se fue de “contratado” a los Estados Unidos, sus 

traslados eran pagados por quienes lo contrataban, llegó a irse con familiares y personas de la 

comunidad, en una de esas ocasiones se “desertó”, pero como ello no quedó registrado pudo 

alistarse en las siguientes ocasiones. Al finalizar el Programa Bracero se fue de mojado a los 

Estados Unidos en 1965, regresó a México ese mismo año y dejó de ir a los Estados Unidos, hasta 

el año de 1987, a la edad de 53 años, volvió a viajar a Estados Unidos. Durante los años que 

permaneció en México Ismael se dedicaba a la siembra y hacer carbón. Desde 1987 hasta el 

incidente de las torres gemelas en 2001, don Isma iba cada año a laborar a los Estados Unidos, para 

ello llegaba a “endrogarse
26

”, para poder solventar los gastos de sus viajes, en estos viajes Ismael 

señaló que llegó a ganar más que cuando iba de contratado y en los trabajos que tuvo de mojado 

sufrió un accidente donde se cortó un dedo. Ismael no fue a la escuela en México, aprendió a leer y 

a escribir por su cuenta, en Estados Unidos tomó algunas clases para aprender inglés, aunque él no 

lo consideraba necesario porque los mayordomos hablan español. 

Gracias al hecho de haber trabajado en Estados Unidos, don Ismael juntó dinero para comprar 

terrenos en México, además señaló que aprendió mucho al migrar. 

 

Los entrevistados exbraceros solo señalaron haber padecido de enfermedades no graves, 

como gripa, dolores de estómago o de cabeza, y a falta de médicos, clínicas o centros de 

salud, recurrieron a diferentes modalidades para tratar sus padecimientos: la 

automedicación o el uso de medicina tradicional, ambas modalidades eran administradas 

por las mamás o cuidadoras de los entrevistados. 

 

Las condiciones de vida antes de migrar por parte de los entrevistados  no eran las mejores, 

varios de ellos consideran que vivían en pobreza, la cual, hasta hoy en día sigue siendo la 

manifestación del medio rural en México, y solo es una muestra de las carencias y 

deficiencias del sistema económico en el que vivimos. Es indignante que a varias décadas 

de la distancia, las condiciones del medio rural mexicano sigan siendo así. 

                                                           
26

 Con endrogarse el entrevistado se refiere a la adquisición de deudas para solventar gastos 
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6.2 La migración como evento. Trayecto y ocasiones en las que se fueron a EU 

 

Es importante señalar que las migraciones de parte de los entrevistados braceros son a partir 

de la década de 1940. 

 

Como ya fue indicado en el capítulo quinto, la zona de estudio de esta investigación se 

integra por estados de la república con tradición migratoria, el hecho de que alguno(s) de 

los entrevistados tenga antecedentes de ello confirma la tradición migratoria en esa zona, 

Ismael comentó el caso de su papá: 

 
Ismael: Él (su papá) fue una vez a Texas, hace muchos años, fue de mojado, en ese 
entonces no lo echaban a uno a fuera, hasta le arreglaban papeles, pero, estaría unos 2 
meses, yo creo, y fue todo y no volvió a ir 
(exbracero guanajuatense, 75 años, casado) 

 

Toda migración conlleva un trayecto del lugar de origen al lugar de destino y el migrar de 

un país a otro no es la excepción, ello se puede hacer en calidad de legal (al cumplir con 

requisitos previamente establecidos por parte de ambos países) o indocumentado (al no 

cumplir con los requerimientos establecidos por el país de origen y el país receptor), al 

mismo tiempo “el estatus legal o ilegal delimita más momentos en el tiempo que 

características distintivas de las poblaciones y las cifras de uno y otro grupo pueden variar 

notablemente según la política del gobierno” (Calavita, 2006: 189). Quienes migraron 

contratados bajo el Programa Bracero lo hicieron bajo el status legal, si bien pudieron 

correr riesgos en sus trayectos hacia Estados Unidos, la magnitud de estos riesgos son 

mucho menores al compararse con los vividos por quienes migraron de manera 

indocumentada, retomaremos este último punto al final de este apartado. 

 

Como se revisó en los capítulos segundo y tercero, el Programa Bracero permitió que 

varios mexicanos migraran Estados Unidos de manera legal, para poder hacerlo, los 

braceros debían trasladarse a los centros de contratación, cumplir con ciertos requisitos y 
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llevar a cabo los trámites requeridos, además de ser parte de revisiones para ser aceptados 

como braceros, sobre las revisiones, Francisco relató: 

 
Francisco: Cuando me fui allá en Estados Unidos (…) ¿se imagina? Entonces, en esos 
tiempos entrábamos miles de braceros y como dios nos echó al mundo, ahí no había 
distinción que te miraba el uno, al otro; ahí un relajo que hasta se paraba la cosa esa le 
daba otro en las nalgas a otro en las sentaderas y todo se ensuciaba ¿verdad? y ahí va el 
otro al otro, era un susto y ahí encuerado lo revisaba los doctores que no tuviera 
almorranas que no tuvieran enfermo de ninguna parte, y si estás enfermo “tu apártate”, 
“los buenos para acá y los malos para acá” y ahí están. Y los curaban 15 días y a los 15 días 
ya estaban buenos, órale, para adentro vamos a trabajar. 
(exbracero guanajuatense, 70 años, casado) 

 

Además de tener que trasladarse a los centros de contratación, y someterse a revisiones, los 

candidatos para ser braceros pasaban por un proceso de exclusión al ser admitida solo gente 

joven, al respecto Ismael contó: 

 
Ismael: Pues era gente más o menos joven, porque él tenía 40 años ya no pasaba de 
bracero, era pura gente joven el que pasaba de los 40 ya no lo dejaban pasar, pura gente 
joven. 

 

La contratación de gente joven puede explicarse en que ellos (los jóvenes) además de 

representar mano de obra que se encuentra en el momento óptimo para realizar labores, 

“(…) se mueven con mayor facilidad que los trabajadores de más edad (…) esto tiene 

sentido económico cuando se reconoce que los costes de tales migraciones son una 

inversión humana” (Schultz, 1972: 19). 

 

Ahora se resaltaran algunos aspectos del trayecto de los entrevistados hacia Estados 

Unidos, para el caso de los exbraceros se destacaran los costos y riesgos que sufrieron 

mientras emigraron bajo el Programa Bracero, se hará mención de los riesgos cuando se 

hacía de manera indocumentada durante la vigencia del Programa. Posteriormente se 

señalará, con fines comparativos, los riesgos en quienes lo hicieron tanto de manera ilegal  

como en los años posteriores al Programa Bracero. 
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Como se especificó en el capítulo tercero, los gastos de transporte, alimentación y 

hospedaje desde el lugar de origen hasta los Estados Unidos, así como el retorno, serían 

pagados por el empleador, los exbraceros entrevistados señalaron que efectivamente los 

gastos para laborar hacia los Estados Unidos eran pagados por los contratistas, lo mismo 

que las comidas y vivienda.  

 

Sobre los riesgos que corrían quienes migraron como contratados bajo en el Programa 

Bracero fueron por dos razones principalmente:  

1) La manera en que se migró. Esto engloba tanto el medio de transporte (las 

condiciones en que se encontraba) así como el número de personas que se trasladaban en 

los viajes. Ismael relató: 

 
Ismael: (…) nos echaron en el tren por allá pasamos por Dolores Hidalgo hasta Piedras 
Negras (…)  Y ya de ahí nos transportaron en trailer, en acuerdo del dueño los trailers que 
tenía el gobierno americano se llamaba Timoteo Salinas, tenía muchos trailers y esa vez 
nosotros le rompimos la lona al trailer porque estaba caliente, ya, y le gritábamos que se 
parará pa' que quitara la lona o que agarrará poquito aire, no entendió y un señor que 
vivía, que era compadre mío llevaba una navajita y yo que le digo "presta la navaja" 
adelante que le abre una ventana, no, ¡pues entró el airazo! con la velocidad del tren 
Entrevistadora: Y al rato, se van muriendo de frío 
Ismael: Un desgarradero que quedó tirada en el camino la lona 
(exbracero guanajuatense, 75 años) 

 

2) Migración en período bélico. El Programa Bracero se llevó a cabo en periodos 

bélicos, ello representaba posibles ataques a los medios de transporte que llevaban consigo 

a los braceros, el testimonio de Zacarías, exbracero del estado de Zacatecas, es ejemplo de 

ello: 

Zacarías: En la plena Segunda Guerra Mundial. Caminábamos nomás  de noche ya de los 
Ángeles para allá, de los Ángeles todavía hasta que oscureció, ya cuando se hizo noche 
entonces nos fuimos con las luces del tren apagadas, prohibido encender un cerillo, o el 
que fumara sin que se viera la luz, si lo quería hacer, fuera debajo de un asiento. Porque 
tenían miedo de un sabotaje con los ataques japoneses. El siguiente día llegamos a 
Sacramento y ahí nos estuvimos hasta la noche también salimos. Y yo fui a dar a Oregón 
(exbracero zacatecano, 89 años, casado) 

 

Z a c a r í a s 
Zacarías es de la Comunidad D, al momento de la entrevista dijo tener 89 años, comenzó a trabajar 

en el campo a la edad de 12 años, estudió hasta cuarto año de primaria, a pesar de ello hoy es un 
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buen escritor ya que es autodidacta. En México estuvo trabajando de secretario del presidente 

municipal, se encargaba de los procesos relacionados con el agua a finales de la década del sesenta, 

durante la década del ochenta escribía sobre política para un periódico local. Zacarías migró a 

Estados Unidos de manera legal e ilegal durante la época del Programa Bracero, como bracero, él 

recuerda con exactitud que cruzó por primera vez la frontera“(…) el domingo 9 de abril de 1944 a 

las 3 de la tarde, era el primer domingo de feria de aquí de Jerez,  crucé por Nogales, Sonora, en 

plena guerra, en la plena Segunda Guerra Mundial.” Como bracero estuvo trabajando en el 

ferrocarril y en el campo y como indocumentado trabajó de mesero. Una vez finalizado el 

Programa Bracero emigró de manera legal, trabajó en restaurantes y en el campo. Durante uno de 

sus trabajos sufrió un accidente. 

En lo que concierne a la situación migratoria de él y sus familiares, Zacarías dice que él y su 

familia estuvieron en calidad de inmigrantes ilegales algún tiempo y arregló sus papeles con la 

amnistía, de hecho, él y sus hijos cuentan con sus papeles de ciudadanos en Estados Unidos, con 

excepción de su esposa que cuenta solo con residencia. 

 

 

La migración durante el Programa Bracero, fue de tal magnitud en aquellos años, que la 

oferta de mano de obra superó a los lugares ofrecidos (contrataciones, en términos de los 

entrevistados) por el programa antes mencionado. Ante ello se dio un incremento de la 

migración ilegal, para contrarrestarla el gobierno norteamericano implementó diversas 

medidas, en su entrevista Zacarías destacó: 

 
Zacarías: En abril del 54, metieron eso, de varios presos que metieron ahí, contra las 
espaldas mojadas, pero ahí no éramos espaldas mojadas, ahí éramos alambres porque ahí 
no cruzábamos el rió, las espaldas mojadas están acá por Texas. 
(exbracero zacatecano, 89 años, casado) 

 

Zacarías se refiere a la Operación Espaldas Mojadas creada “(…) con el fin de detener y 

deportar a todos aquellos mexicanos que trataban de cruzar la frontera de manera ilegal 

entre México y Estados Unidos y deportar aquellos mexicanos que estuviesen de manera 

ilegal en algún sector agropecuario e industrial” (Hernández y Salado, 2004), esta 

operación se aplicó en 1954, y es un ejemplo de las medidas que llegó a tomar el gobierno 

estadounidense para frenar la migración indocumentada hacia su país durante la vigencia 

del Programa Bracero. 

 

La política migratoria aplicada en el Programa Bracero, configuró un patrón migratorio 

cuyas características principales eran: legalidad, masculinidad, ruralidad y temporalidad del 
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flujo migrante (eso lo fue señalado en el capítulo tercero de este trabajo). En otras palabras, 

el Programa Bracero facilitó y estimuló la migración temporal y un perfil masculino 

migratorio que estuvo presente hasta la aplicación de IRCA, con el la entrada de IRCA se 

dieron cambios en ese patrón migratorio. El cuadro 15  ejemplifica la circularidad del 

fenómeno. 

Cuadro 15. Migraciones de los entrevistados por décadas de 1940-2000 

Entrevistado 
Primera 

migración a EU 

Década 

1940 
Década 1950 Década 1960 

Década 

1970 
Década 1980 Década 1990 

Del 2000 hasta 

la fecha de la 

entrevista 

Ángel 1957 - 

En el 57 y 

varias veces 

más 

Varias veces y 

vive en EU 

desde 1968 

- - - - 

Daniel - - 
Primera y 

varias veces 
- - 

En esa década 

fue la última 

vez 

- - 

Eduardo 1955 - 
Primera y 

varias veces 

Fue hasta que 

terminaron las 

contrataciones 

- - 

Se fue en 

1994 regresó 

una vez 

Desde 94 duró 11 

años, regresó 1 

vez 

Esteban 
1973, Phoenix, 

Arizona 
- - - 

Primera y 

varias 

veces 

Varias veces Varias veces - 

Francisco 

Señaló q 

1944,pero tal vez 

fue 1958 

Tal vez fue 

la primera y 

varias veces 

Tal vez fue la 

primera y 

varias veces 

Varias veces - 

Probablemente 

en 1985 fue la 

última vez 

- - 

Héctor 
Probablemente 

en 1955 
- 

Probablemen

te. desde 

1955, varias 

veces 

Varias veces, 

hasta que acabo 

el Programa 

Bracero 

- - - 
En 2006 y 2007, 

visitó a su familia 

Horacio 

Tenía 42 años, 

probable 

migración en 

1999 

- - - - - Primera vez Segunda vez 

Ismael 1955 a Chicago - 
Primera y 

varias veces 

Varias hasta 

1965 
No fue 

Desde 1987, 

varias veces 
Varias veces hasta el 2001 

Nicolás 1944 Primera vez varias veces 
varias hasta el 

68 

A partir del 

72, varias 

veces 

- - - 

Samuel 1955 - Primera vez - 

1976, 

varias 

veces 

1988 

Regresaba a 

ver a la 

familia 

Regresó en 2007 

Víctor 
Señaló que en el 

programa bracero 
- 

Probablemen

te en el 54 

fue 1ra vez 

- - - - 
Regresó en Julio  

de 2009 

Zacarías 
9 de Abril de 

1943 

Primera y 

varias veces 
- 

Probablemente 

regresó 1962 se 

quedó 10 años 

- - - - 

Fuente: Elaboración propia con datos de los entrevistados del proyecto financiado por PIMSA 
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La migración después de finalizado el Programa Bracero se ubica en un periodo en el cual 

no quedó regulada la situación de los braceros, quienes se incorporaron a las olas de 

migración indocumentada hacia Estados Unidos. Se puede decir que se dio el paso de un 

programa oficial a “uno extraoficial basado en la circulación de trabajadores 

indocumentados entre 1965 y 1985” (Massey, 2006:99). Los riegos al migrar son mucho 

mayores que al hacerlo de manera ilegal, al respecto Héctor, exbracero del estado de 

Guanajuato, mencionó: 

 
Héctor: (…) nos fuimos hasta que se acabaron los braceros, ya después, todavía me fui una 
vez yo de mojado, (...) no me pareció, porque no está uno seguro, de la noche a la mañana 
pueden agarrarlo y no vive uno tranquilo, pues. 
(exbracero guanajuatense, 76 ó 77 años) 

 

H é c t o r 
Procedente de la comunidad A, en su entrevista no especificó si su edad era de 76 ó 77 años, tuvo 7 

hermanos (3 han muerto), está casado y tiene 9 hijos (3 hombres y 6 mujeres). Comenzó a trabajar 

desde los 9 años, ayudaba a su padre a cuidar a los animales, a hacer carbón y tabiques (tejas) y a 

preparar la milpa para la cosecha. De niño padeció asma. En cuanto cumplió los 18 años se fue a 

Estados Unidos como bracero, generalmente estuvo trabajando en California o en Texas, en 

actividades agrícolas. Héctor señala que no tuvo problemas de vicio, que durante sus estancias en 

Estado Unidos vio como mucha gente se dejaba llevar por el vicio y no podía juntar dinero para 

enviar a sus familias a México. Después de finalizado el Programa Bracero se fue un año como 

indocumentado a los Estados Unidos, como le pareció una experiencia riesgosa, decidió no volver 

a irse así. Por ello después estuvo trabajando en un hotel en Guanajuato, eso fue desde 1967. Fue 

durante el 2007 a Estados Unidos a visitar a sus familiares, pues tiene a casi todos sus hijos por 

allá. En la actualidad se dedica a la actividad agrícola, vive con su esposa, una hija y una nieta. 

 

Al migrar de manera indocumentada el apoyo de las redes adquiere un gran peso pues se 

convierte fundamental para encontrar empleo, esto se facilita cuando los migrantes “se 

establecen en el lugar de destino, [pues] se genera un proceso de canalización que facilita la 

llegada de más familiares y la constitución de una red de favores afianzada en las relaciones 

de tipo familiar, de paisanaje o barrial.” (Sandoval, 2007:19). Para ejemplificar lo anterior 

Ismael detalló en su entrevista: 

 
Entrevistadora: 65, y ¿a dónde se fue de mojado? 
Ismael: Arizona 
Entrevistadora: Y esa ¿cómo fue?, ¿cuál es la diferencia? 
Ismael: No pues este, fui yéndome de mojado y le conviene estarse uno ahí… no se vaya a 
ir con otros rancheros, con otra compañía 



  Página | 129  

 

Entrevistadora: Entonces, ¿si sabía a dónde llegar, pues? 
Ismael: (…) había unos muchachos que, uno de ellos ya trabajaba ahí, y nos fuimos un 
hermano de ellos un compadre mío y yo, juntos 
Entrevistadora: ¿Ellos eran de aquí?  
Ismael: Si, llegamos allí a ese rancho, y ahí nos estuvimos en el… algodón, hacían las pacas 
de algodón y ahí estuvimos 
(exbracero guanajuatense, 75 años, casado) 

 

Después de esta etapa, con la entrada de IRCA en 1986, la migración hacia Estados Unidos 

tuvo mayor control, porque por medio de ella se autorizaron mayores recursos y la 

expansión de la Patrulla Fronteriza a un mayor número de zonas en los Estados Unidos.  

La creación y aplicación de IRCA tiene como antecedentes lo ocurrido en la década de 

1980, con la apertura comercial en la que se dan  

 

(…) grandes cambios en la economía política norteamericana. Primero, México y los 

Estados Unidos se aproximaron económicamente. En 1986, México firmó el Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT, en sus siglas en inglés) y se unió al Acuerdo 

de Comercio Norteamericano (NAFTA, en sus siglas en inglés). Los cambios económicos 

estructurales desencadenados en México como resultado de la transición desde la 

industrialización por sustitución de las importaciones al neoliberalismo expandieron la 

migración a los EE.UU. a nuevas regiones que hasta entonces no habían participado en 

los flujos comerciales internacionales, donde los hogares usaban la migración como 

herramienta de adaptación a los cambios económicos que  se producían (Massey, 2006: 

99) 

 

Todos esos cambios se suman a la aplicación de IRCA (como ya fue señalado en el capítulo 

segundo) lo cual tuvo tres consecuencias: la legalización de un sector de la población 

trabajadora, la institucionalización de la frontera para dificultar el libre tránsito y la 

deportación sistemática de trabajadores migrantes que no tuvieron sus documentos en regla, 

este última consecuencia se vio reflejada en un control migratorio estricto al aumentar el 

número de oficiales y presupuesto a la Patrulla fronteriza, la creación de operaciones contra 

los migrantes como la Operación Blockade, la Operación Gatekeeper, lo que produjo un 

endurecimiento en la vigilancia fronteriza que  

 

(…) desvió a los inmigrantes a regiones más remotas de la frontera y a nuevos destinos 

por todos los Estados Unidos. También triplicó los costes del tráfico y los riesgos de 

morir durante la travesía de la frontera. Estos nuevos costes y riesgos hicieron que los 

inmigrantes indocumentados que en el pasado habían entrado y salido repetidas veces 

permanecieran en los Estados Unidos, y el efecto neto fue, por tanto, transformar lo 

que había sido un flujo circular de trabajadores de sexo masculino del México 

occidental a tres Estados de los EE.UU. en una población de familias de todas las 

partes de México viviendo en cincuenta Estados de los EE.UU.  (Massey, 2006: 100) 
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Lo anterior se vio reflejado en las formas de emigrar y en los riesgos que significa hacerlo 

en calidad de indocumentado, Verea (2003) resalta que eso ha tenido como consecuencia 

un aumento importante en las acusaciones por disparos, violaciones, golpizas, asesinatos 

aparentemente perpetrados por la Patrulla Fronteriza. 

Con fin comparativo y para dar cuenta de la inmigración indocumentada se recupera el 

testimonio de Horacio, migrante no bracero, quien relata uno de sus trayectos: 

 
Horacio: (…) batallamos mucho pa' poder pasar… la primera vez que fui no batallé mucho 
pa' poder pasar… no, pero con él sí, llegamos y ya, ya íbamos en Texas… en camioneta allí 
apachurrados como le digo, total que ya íbamos en Texas… ya, ya casi… cuando nos 
agarró la policía y no pos, normalmente dicen que la policía no,  no regresa a la gente, 
pero, lo que pasa es que le empezamos a dar mal la información, nos habían dicho que 
dijieramos que ya estábamos allá y que íbamos pal trabajo, pero no, empezaron a 
tartamudear a dar mal la información a los policías… que (…)  le hablaron a la migra, ya 
nos agarró, nos llevaron a la cárcel de allá, y nos regresaron y nos aventaron hasta acá a 
Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo, para ir otra vez a Agua Prieta(…) Entonces, (…) no, pues 
no, vamos otra vez, (…)  duramos días que nos agarraban y  nos regresaban  
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo duró en la frontera? 
Horacio: Eh, bueno… pues duramos como tres semanas (…) “vamos a hacer el último 
intento”. Pos hora pues, (…) para esto un día antes nos habían agarrado y uno de los de la 
misma migra nos dijo “miren, fíjense (…) les voy a dar un consejo: aviéntense hoy en la 
noche, yo descanso”, dice “yo… miren, ese es mi trabajo… estar aquí vigilando, yo no 
puedo hacerme tonto y dejarlos pasar,  pero hoy descanso y yo sé bien que si yo no 
vengo, la van a hacer, porque mientras yo venga, yo ya sé que hay business. Entonces, hoy 
tienen la oportunidad,  ¿no?”. No pues haber… resulta que ese día llovió (…) bueno ahí 
vamos,  no pues si pasamos,  nos levantó la camioneta y ahí vamos… no pues llegamos 
allá donde… llegamos y ya que bájese (…) 
(Guanajuatense migrante no exbracero, 52 años, casado) 

 

 

H o r a c i o 
Es de la comunidad B, en Guanajuato, al momento de la entrevista dijo tener 52 años. Don Horacio 

está casado y tiene 9 hijos, 4 de ellos están en Estados Unidos y 5 en México, pero solo 3 de ellos 

viven con él. Estudió hasta cuarto año de primaria porque ya no había más en su comunidad. 

Durante su infancia iba a la escuela y en sus ratos libres ayudaba a su papá a cuidar a sus animales, 

menciona que si bien con sus padres y hermanos vivía pobre, tenía una vida más sana, con 

alimentos más sanos, sin tantos químicos y que tenían mayor actividad física; también señala que 

se tenía mucho mayor respeto que en la actualidad, asimismo menciona que en la época en la que 

él era niño su familia y en general la gente de por ahí trabajaba muchísimo y que ahora se vive con 

muchas comodidades, entre ellas se encuentra el hecho de contar con agua de la llave. Don Horacio 

y su familia se dedicaron al sector de  minero.  
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Es a la edad de 18 años cuando nuestro entrevistado comenzó a trabajar en la mina y empezó a 

recibir un sueldo, empezó con un puesto de velador en el que duró 2 años, después durante 16 ó 18 

años estuvo trabajando en el área de almacén, sus hermanos y su padre también trabajaban en la 

mina. Horacio dice que el trabajo en la mina es muy peligroso por los gases que salen de la mina, 

por los materiales que se utilizan, como los explosivos.  

Don Horacio no participó en el Programa Bracero pues migró hasta 1993 ó 1994, convencido por 

uno de sus hijos que desde joven fue a trabajar a Estados Unidos, y que posteriormente lo 

convenció para que hiciera lo mismo. Don Horacio emigró dos veces (en la primera solo y en la 

segunda con otro de sus hijos) y en ambas fue de manera ilegal, durante los trayectos tuvo algunas 

dificultades. En sus estancias en el vecino país del Norte, Don Horacio se dedicó a varios tipos de 

labores entre ellas la jardinería y en el ramo de la construcción. 

Para Horacio el momento del retorno es de gran importancia, por todas las emociones encontradas 

que sintió en aquellos momentos: volver con los suyos, volver al terruño 

 

En resumen la aplicación de IRCA afectó a los entrevistados migrantes en varias formas:  

 

a) Por medio de la amnistía 7 (6 braceros y 1 no bracero) de los 12 entrevistados 

migrantes (10 braceros y 2 no braceros) lograron regularizar su condición 

migratoria. 

 

b) Quienes no lograron regularizar su situación tuvieron dos opciones:  

1. Seguir migrando de manera ilegal, poniendo en juego su vida, alargando sus 

estancias en los Estados Unidos. 

2. Dejar de migrar. Ya sea en espera de poder regularizar su situación por medio de 

familiares que se encuentran de manera legal o dejar de hacerlo por temor a los 

riegos de migrar en esa condición o no contar con los recursos económicos para 

ello. 

 

 

El retorno a México  

 

Como bien se puntualizó en el capítulo tercero y en una parte de este apartado, bajo el 

Programa Bracero los contratistas estaban obligados a pagar el retorno de los braceros hasta 

sus comunidades de origen, sin embargo, el retorno solo era cubierto hasta pasando la 

frontera, ello nos indica incumplimiento en parte del convenio, Eduardo relató: 
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Eduardo: (…) nos echaron pa'ca, hasta Hermosillo 
Entrevistadora: Sonora 
Eduardo: Hasta allí era el pasaje ya de allí pa'ca pagaba uno, hasta ahí. Y ahí nos 
levantaron en Empalme, Sonora 
(exbracero guanajuatense, 75 años, casado) 

 

De manera general, los migrantes comentaron que el trayecto de retorno a México podía 

presentarse de dos maneras: 

 

1) Se hacía de manera voluntaria, ya sea por la voluntad de regresar o por el término 

de la contratación. 

2) El inmigrante era regresado a territorio nacional a la fuerza, o en otras palabras 

era deportado. Esto podía conllevar un gran riesgo, ya que, a raíz del reforzamiento de la 

vigilancia de la frontera a partir de la aplicación de IIRIRA
27

 (Ilegal Inmigration Reform 

and Inmigrant Responsability) se ha incrementado la violencia en ella y por ende se han 

dado más violaciones a los derechos humanos de los migrantes durante el trayecto y 

estancia en territorio estadounidense. En caso de ser devuelto a territorio mexicano, el 

volver a intentar ingresar a territorio estadounidense implica mayor gasto y exposición de la 

vida.  

 

En este sentido los exbraceros no sufrieron los riesgos de estar como inmigrante 

indocumentado en el territorio estadounidense. 

 

6.3 Vida en Estados Unidos. Cómo fue su vida en territorio estadounidense 

 

Una vez que se logra el llegar a Estados Unidos con éxito se comienza una etapa de la vida 

de los migrantes entrevistados que gira en torno a la actividad laboral, así las jornadas de 

trabajo y los accidentes laborales tienen un gran peso en la configuración de la forma de 

vida de los migrantes seleccionados. 

                                                           
27

 El propósito de esta legislación, aplicada en 1996, es: “controlar la inmigración ilegal (…) [para ello se 

estableció] reforzar los controles para vigilar la frontera; incrementar sanciones al tráfico de inmigrantes y 

castigar a quienes falsifican documentos; inspeccionar, aprehender, detener y deportar a extranjeros 

inadmisibles; y establecer nuevas restricciones a empleadores” (Verea, 2000: 31) 
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Se espera que al viajar a otro país en donde el idioma oficial sea diferente al del país de 

origen, traiga consigo problemas para quienes lo hacen, pero nuestros entrevistados 

migrantes braceros no señalaron problema con ello, ya que los lugares donde laboraron 

contaban con personal que hablaba en su idioma. Sin embargo, hubo quienes como en el 

caso de Héctor recurrieron al autoaprendizaje, para por lo menos saber lo básico del inglés: 

 
Héctor: No. Allá siempre que llegaba de contratado compraba mi diccionario y buscaba las 
palabras más usuales, pues así que en el trabajo: que la pala, que una cosa y a veces me 
las aprendía, pero muy poquito 
(exbracero guanajuatense, 76 ó 77 años) 

 

Los exbraceros entrevistados señalaron que durante el Programa Bracero, la vivienda y la 

alimentación se daba en los lugares de trabajo, en algunos casos se les llegó a descontar 

parte de su salario para ese fin, además aquí sale a relucir los descuentos que se les hizo a 

los migrantes para su fondo de ahorro, en su testimonio, Eduardo, hace mención de esa 

situación: 

 
Eduardo: Antes ¿a poco nos pagaban?, yo llegue en el 55 al norte, yo ganaba la hora 65 
centavos, nos quitaban 6 pesos, sacábamos por semana veintitantos pesos, nos quedaba 
muy poquito, nos quitaban del lonche, 6 pesos y el número de seguro 3 pesos y el dinero 
¿dónde está?…cuando íbamos contratados íbamos asegurados y pos uno que no lo ocupa 
de todas formas nos quitaban los tres pesos 
 
Eduardo: (…) Para eso es, eso es lo importante, yo pensaba que era para darnos dinero del 
que nos quitaron del seguro, en cada cheque nos quitan dinero y ¿dónde está ese dinero? 
(exbracero guanajuatense, 75 años, casado) 

 

En el capítulo quinto, se señaló el costo social no pagado a los braceros, en la actualidad se 

ha creado un fideicomiso 2106, para exbraceros, en el que se estableció dar pagos por la 

cantidad de 38 mil pesos (Diario Crítico, 2011), como forma de retribución del pago del 

fondo de ahorro que tenían los braceros, a quienes se les descontó el 10% de sus salarios 

para ese fin. Esto es una injusticia, como mencionamos en el capítulo tercero, en el lado 

estadounidense no se devolvió la totalidad del dinero ahorrado, y mientras que del lado 

mexicano los encargados de administrar el dinero no lo devolvieron. Esto refleja el nivel de 

corrupción que se ha tenido en México desde hace varias décadas 
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El apoyo de redes no fue considerado fundamental para los exbraceros entrevistados,  pues 

en sus testimonios nos señalan que en el Programa ya se tenía organizado los puntos de 

llegada y de contratación así como las actividades en las que el migrante bracero iría a 

desempeñarse. En el capítulo tercero, se indicó que la mayoría de las actividades para las 

que fueron contratados los braceros eran para llevarse a cabo en el sector agrícola, y un 

pequeño porcentaje en el sector ferrocarrilero, los entrevistados exbraceros confirman eso 

en las entrevistas, sin embargo, también dejaron ver que a pesar de tener los contratos y 

salarios preestablecidos con los contratantes,  en ocasiones tuvieron que desertar. El bracero 

tomaba esa decisión cuando la retribución por su trabajo no satisfacía sus requerimientos 

mínimos, Ismael narró: 

 
Ismael: Si, una vez si me deserté yo de aquí de Texas 
Entrevistadora: ¿Por qué? ¿Cuándo fue? 
Ismael: No, no me acuerdo... cuando… pos no… puras plumita y no juntaba uno pa' 
comer y vivíamos como aquí, en el río pasaba la vía del tren 
Entrevistadora: Ajá 
Ismael:... aquí... no gano... voy a desertar (…) 
(exbracero guanajuatense, 75 años, casado) 

 

En lo que concierne a las condiciones de trabajo, los exbraceros entrevistados señalan que 

los contratistas les tenían viviendas, y en caso de que estuvieran retiradas los trasladaban al 

lugar del trabajo. Por otra parte, en lo que concierne a las jornadas laborales, los exbraceros 

contaron que llegaron a laborar por 12 horas, Francisco comentó su experiencia: 

 
Francisco: Ahí donde yo caí en Estados Unidos salíamos a las 6 de mañana y llegábamos  
hasta las 5 o 6 de la tarde, eran 11 o 12 diarias, ahí nada mas llegaba usted y vamos a 
bañarnos y del baño vamos hacer de comer o a veces que nos aguardaban ellos en el 
comedor y listo, temprano a las 5 de la mañana está sonando la campana órale el que no 
llega pronto a comer se queda sin comer, pero vamos a darle. 
(exbracero guanajuatense, 75 años, casado) 

 

Siguiendo con las actividades laborales, en ocasiones hasta en estado de ebriedad llegaron a 

trabajar los braceros, si bien esto puede ser considerado como poco compromiso con el 

trabajo por parte de los braceros, en realidad nos muestra un grado de explotación alto, al 

mismo tiempo de irresponsabilidad por parte de los empleadores, porque al dejar en manos 
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de alguien en esas condiciones el manejo de equipos o aparatos pone en riesgo tanto la 

seguridad del trabajador como la del personal que labora cerca de él, Ismael nos mencionó: 

Ismael: (…) pues nosotros nos pusimos pedos, éramos bastante perversos al cabo que 
no iba a trabajar, no comimos, ni dormimos, pero si nos pusimos bien pedos, bien 
pedos 
Entrevistadora: Y al día siguiente los pusieron 
Ismael: No, y en la mañana, el domingo. Me asomé, y que voy viendo la camioneta del 
administrador que se fue pa' tras donde estaban los tractores y "¡ya valió!" dije yo (…) 
nomás de que ellos sabían, que aunque yo anduviera pedo no les hacía un trabajo 
malhecho (…) 
(exbracero guanajuatense, 75 años, casado) 

 

Es importante destacar que el consumo de estas sustancias ya había iniciado cuando los 

migrantes entrevistados vivían en México. El testimonio de Ismael nos refleja que el 

consumo de bebidas embriagantes por parte braceros, lo cual coincide con otros estudios 

que advierten que: 

 
(…) casi la totalidad de los braceros consumía bebidas alcohólicas; solamente el 7.33% 

bebía, frecuentemente agua. Esto se debe a que el alcohol tiene propiedades que en 

ciertos casos complementan la alimentación, cuando es insuficiente. Pero también se 

debe a que actúa como estimulante del organismo y lo hace reaccionar al cansancio y 

la fatiga. Esta es la causa principal por la que casi todos los braceros recurrían al 

consuno del alcohol. El trabajo que desempeñaban era rudo, muy pesado y lo 

realizaban durante largas jornadas, bajo el acicate de ganar unos dólares más en 

horas extras (Martínez, 1948: 188 y 189). 
 

Además de lo ya señalado, en ocasiones el consumo de alcohol y tabaco se llegó a convertir 

en un mal hábito entre los migrantes, mal hábito en tanto que el consumo en exceso de esas 

sustancias puede afectar la salud de los entrevistados, y les impedía el ahorro, envió o 

inversión de su dinero en México. 

 

Durante las jornadas de trabajo los migrantes braceros estuvieron expuestos a diversos 

riesgos, algunos de ellos tuvieron accidentes laborales, Ángel, migrante bracero zacatecano 

que actualmente vive en Estados Unidos,  nos cuenta: 

 

Ángel: (…) cometieron el error de meter a la gente a piscar en una huerta que la rocían con 
insecticida para la plaga. Entonces yo me enfermé por una semana, me estaba 
envenenando 
Entrevistadora: ¿Lo atendieron?  
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Ángel: Me atendieron. Pero el problema es que no me querían atender, porque no había 
presión de otras personas, de esto está mal o algo, pero como tenía yo unos hermanos, 
otro hermano más chico, otros dos y ya le dijeron a  la asociación y le dijo o lo llevas a 
curar o lo llevo yo, entonces fue cuando hicieron caso, me llevaron pero me estaba 
envenenando 
(exbracero radicado en Estados Unidos, 73 años, casado) 

 

Á n g e l 
Ángel tiene 73 años, es originario del estado de Zacatecas. Está casado y actualmente vive en el 

Estado de California, en Estados Unidos.  

En México, antes de migrar, el padre de Ángel contaba con dos casas, un molino y billares. Él y su 

familia se criaron muy saludables en el cerro. Tuvo 14 hermanos, las principales actividades eran 

la ganadería y la agricultura. Solo estudió hasta sexto de primaria porque al irse sus hermanos a 

trabajar, él se quedó como uno de los mayores y tuvo que ayudar en las actividades familiares: en 

la siembra de maíz y fríjol, así como en el molino que tenía su padre, quien le pagaba por ello. 

Ángel se casó a los 27 años y tuvo 7 hijos uno de ellos murió desde muy pequeño. 

Ángel emigró a Estados Unidos con dos de sus hermanos, en el año de 1957 a la edad de 17 años 

se fue por primera vez a los Estados Unidos, estuvo yendo como bracero y trabajaba en el sector 

agrícola, cultivando jitomates y diversas hortalizas, hasta que se terminó el Programa Bracero. 

Después regresó a México durante un tiempo estuvo trabajando en Guadalajara en agricultura y 

moliendo. Años después regresó a los Estados Unidos y se dedicó a diversas actividades: en una 

granja de gallinas, en una fundidora y en el sector ferrocarrilero. Tuvo diversos percances en sus 

trabajos, en la pizca se envenenó con insecticida, en la fundidora tuvo varios accidentes en uno de 

ellos se cortó el dedo gordo del pie, en otro se cortó muy cerca del ojo, además por ese accidente lo 

tuvieron que operar de la rodilla derecha y de tres discos del cuello. A parte de las secuelas que 

tuvieron esos accidentes en su estado de salud, don Ángel duró 9 años peleando legalmente para 

que se le indemnizase.  

Actualmente Ángel vive en Estados Unidos desde 1968, y ya para 1973 pudo llevar a su familia a 

vivir con él, en 1988 obtuvo la ciudadanía. Actualmente vive de sus rentas y menciona que no 

desea regresar a México porque “allá no hay futuro”. 

 

Problemas como el anterior, requerían de atención inmediata, sin embargo no se les 

atendían hasta que se ejercía presión por parte del bracero accidentado y sus compañeros, 

aquí había descuido por parte de los empleadores al no procurar la salud de sus 

trabajadores. Problemas como las caídas, o golpes sufridos durante las actividades 

laborales, repercuten el día de hoy en la vida de nuestros entrevistados, sin embargo, era 

difícil enterarnos de ello, porque la mayoría de los entrevistados solo señalaban problemas 

graves,  como ya se señaló en el primer apartado de este capítulo, esto puede ser porque los 

hombres tienden a minimizar cualquier atención su cuerpo ya que ello puede considerarse 

como fragilidad o debilidad.  
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A manera de comparación, y regresando al tema de las actividades labores, los 

entrevistados migrantes no braceros señalan que entre las actividades a las que se dedicaron 

tenían relación con el ramo de la construcción, jardinería, etc. Esto confirma que una vez 

finalizado el Programa Bracero, y sobre todo a partir de la década del ochenta, comienza a 

darse una diversificación de las actividades de los migrantes 

 

Dos puntos importantes que no se tenían contemplados en esta investigación y que se dejan 

ver en las opiniones de los entrevistados son: 

 

1) La discriminación, explotación y engaño entre los propios mexicanos, sobre este 

punto, Samuel, exbracero, opinó: 

 
Samuel: Lo peor  es que los mismos mexicanos van en contra de uno, eso es lo peor 
porque hay migrantes que están necesitados. Siempre están vivas, porque de que íbamos 
de contratados había uno ahí en el centro de California y casi nos pateaba, que tiene el 
pelo chino porque tenía, parecía cepillo de dientes y casi nos quería patear y era 
mexicano, nomás que nacido allá. Si pero mala esa gente, mala, mucha gente así es. 
(exbracero zacatecano, 75 años) 
 

 

2) La poca organización de los trabajadores, para exigir mejores pagos, cumplimiento 

de contratos así como mejores condiciones de trabajo, Héctor contó: 

 
Héctor: No, no me gustaba hacer huelgas, allá la gente, a veces los contratados 
querían que hiciéramos huelgas para que nos pagaran mejor y yo nunca hice huelga, a 
veces también parrandeaban, pero a mí me valía, no quería hacer huelga 
(exbracero guanajuatense, 76 ó 77 años, casado) 

 

Aquí sale a relucir que no hubo una organización fuerte por parte de los trabajadores 

mexicanos braceros, además de que se deja entrever que en algunas ocasiones esas huelgas 

en realidad no buscaban la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores. Claro, 

hay que enfatizar que esto no es aplicable a todos los casos de exbraceros, pues solo 

contamos con unos cuantos testimonios, pero como bien señalamos en el capítulo cuarto, 

esta es una de las limitaciones de este tipo de investigaciones. 
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Es pertinente mencionar, a manera de comparación, que actualmente en las contrataciones 

labores “se pondera la calidad migratoria por encima de capacidad del candidato para un 

trabajo específico” (Verea, 2000: 35). Esto es mucho más difícil para los inmigrantes 

indocumentados, quienes además de enfrentar un ambiente hostil en el que no pueden 

obtener la mínima protección y sin tener la posibilidad de utilizar los servicios sociales, por 

las reglamentaciones y reformas hechas en los últimos años a la legislación estadounidense 

en materia de migración. Esto sale a relucir, porque los exbraceros entrevistados en el 

aspecto laboral no sufrieron discriminación en tal magnitud. 

 

6.4 De regreso a México. Vida en México después de migrar 

 

6.4.1 Cambios y consecuencias a partir del retorno 

 

Entre los cambios en las vidas de los entrevistados tenemos que el estado de salud fue de 

los principales, ello se debe a las actividades que llevaron a cabo en los Estados Unidos, los 

hábitos que cada uno de ellos tiene y por el efecto que el paso del tiempo tiene en los 

cuerpos de los entrevistados. 

 

La reflexión de la experiencia migratoria, permite evaluar los cambios y consecuencias que 

los entrevistados migrantes tuvieron gracias a la migración. Ismael señaló: 

 
Ismael: Si, pues le sufrimos y trabajamos pero algo compramos, un pedacito de tierra, pa' 
tener propiedad no hay ejido, puros pequeños propietarios, aquí algunos tienen mucho, 
otros tenemos poquito y así de todo 
(exbracero guanajuatense, 75 años, casado) 

 

Una de las principales consecuencias que manifiestan los entrevistados migrantes, es que a 

partir de su actividad laboral en los Estados Unidos, pudieron ahorrar lo necesario para 

adquirir terrenos, la mayoría logró eso. 
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Las actividades que los exbraceros entrevistados realizan en México siguen teniendo como 

eje el campo o la actividad agrícola, algunos lo hacen para obtener un ingreso para 

sobrevivir, pero otros deciden seguir dedicados en las actividades agrícolas porque:  

 

A veces sienten que estorban en sus casas y no se sienten útiles, por eso prefieren 

volver por largos períodos y trabajar en alguna huerta en el interior de sus casas, 

trabajar en los ranchos, arreglar sus casas, y mantenerse ocupados. Además, resiente 

mucho la cuestión de que no puedan laborar como hicieron la mayor parte de sus 

vidas (Santillanes, 2010a). 

 

 

Lo cual nos muestra inicio a la etapa de cesantía la cual puede ser entendida como un 

acontecimiento que marca el inicio de la vejez en la percepción de uno mismo y en la de los 

demás (Padilla, 2005), Samuel habla sobre su sentir: 

 

Samuel: (…) me vine porque allá no tenía trabajo. Como ya estaba mayor, ya no me 
quieren dar trabajo. Entonces dije, me voy al pueblo, llego, consigo un pedazo de tierra, 
me pongo a sembrar, a hacer algo y con lo poquito que tenga si no consigo  tierra pongo 
un comercio porque también aquí, como 7 años trabajé en una tienda. Y yo sé más o 
menos lo que es el comercio y todo. Pero ya me enfermé y ya no, no  hice nada. Pero si, si 
tengo todavía con que, si me compongo trabajo, sino ahí que mis hijos se queden con lo 
que tengo, poquito aunque sea (…). 
(exbraero zacatecano, 75 años) 

 

6.4.2 Experiencia en Estados Unidos como capital social 

 

El trabajo y la experiencia de los migrantes mexicanos son importantes como capital social, 

tanto para quienes contratan, como para los que son contratados. En lo que respecta a los 

contratantes varios autores (Cornelius, 1989, citado por Canales, 1999:14) plantean la 

existencia de cierta “selectividad” en la inserción laboral de los trabajadores mexicanos, al 

centrarlos en sectores como la agricultura, construcción, servicios de mantenimiento, 

servicio doméstico y restaurantes, así como en ocupaciones de baja calificación y mal 

remunerados. Ello se ve con los entrevistados migrantes exbraceros, pues todos contaban 

con experiencia en el sector agrícola, ello, por parte de los empleadores, se traduce en un 

ahorro, pues no fue necesaria la inversión en enseñanza para preparar a los migrantes 

entrevistados en estas cuestiones. 
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En lo que se refiere a ir a laborar a los Estados Unidos, para los entrevistados migrantes 

significó un doble proceso:  

 

1) Aplicación de los conocimientos, habilidades y atributos adquiridos en su vida en 

México antes de migrar y,  

 

2) Un enriquecimiento en tanto experiencia laboral como en vivencias. Significó la 

posibilidad de conocer otras regiones, personas e incrementar los conocimientos y 

habilidades e ingresos. 

 

Esto se presentó para quienes migraron en el programa bracero, como para quienes lo han 

hecho después de él, a manera de ejemplo es el testimonio de Esteban, migrante no bracero 

del estado de Guanajuato: 

Esteban: (…) y si me dicen, ahí está la maquinaría, pues en dos o tres días aprendo, pero 
pues mucha gente luego no te da chance, son muy orgullosos, para qué te enseño, mejor 
yo lo hago, pero mucha gente si te da chance de que aprendas. 
(Guanajuatense migrante no exbracero, 53 años, casado) 

 

E s t e b a n 
Esteban procede de la comunidad A, en la entrevista dijo tener 53 años, está casado y tiene 6 hijos 

(4 mujeres y 2 hombres). Él no fue migrante bracero, en la actualidad trabaja de manera temporal 

en los Estados unidos, ha tenido problemas de salud, los cuáles controla con medicamento y 

medicina tradicional. En México consume muchos frijoles y cerveza.  

Esteban comenzó su migración hacia los Estados Unidos en 1973 a la edad de 18 años, de manera 

ilegal, en actividades de riego, en la primera ocasión iba con su cuñado, pero fue regresado por la 

migra, después volvió a Estados Unidos y estuvo laborando en el sector de la construcción y es 

cuando realizó las actividades laborales más difíciles de su vida, también Esteban dice que trabajó 

horas extras sin chistar porque “el amor al dinero te hace echarle ganas, sino pues ahí te quedas”. 

Esteban siguió trabajando en los Estados Unidos y por medio de la amnistía y con apoyo de una 

hermana que él tenía allá, logró regularizar su si situación migratoria. Así don Esteban viaja a 

ambos lados de la frontera sin ningún problema legal. 

 

Si bien, los emigrantes mexicanos en Estados Unidos adquieren mayor experiencia en 

diversos ámbitos, ello no evita que su ausencia en territorio mexicano produzca una pérdida 

de saberes y capital humano a favor de la economía estadounidense (Dijk, 2006:50). 
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6.4.3 Sobre la seguridad social y la jubilación: estrategias, vivencias, salud y familia 

 

Si bien el encontrarse en la vejez influye en el estado físico, esto se complica o puede tener 

mayores repercusiones si a lo largo de nuestras vidas no tenemos el cuidado necesario con 

nuestra salud, Héctor narró como influyó el no cuidar su salud de joven: 

 
Héctor: Si. A aparte que le digo, porque fuimos, para calentarnos…que nos mojábamos, 
estaba lloviendo, hacíamos lumbre se nos secaba, después. Y aquí también de chicos, pos 
nos mojábamos más (…) y nos mojábamos y nos secábamos la ropa ahí con el sol… el 
friecito no lo siente uno, pero ya entrando a una edad, pienso yo que ya viene todo lo que 
tiene uno 
(exbracero, 76 ó 77 años, casado) 

Es importante recordar que los entrevistados migrantes exbraceros se encuentran en la 

vejez, el encontrarse en esta etapa de la vida, implica tener una salud más frágil, por ello 

contar con acceso a un sistema de seguridad social se convierte en algo prioritario. Este 

punto hace necesario que nos remitamos a los sistemas de seguridad social mexicano y 

estadounidense, para lo cual brevemente se proporcionara un poco de información sobre la 

seguridad social en general, y después mencionaremos a los sistemas de seguridad social 

mexicano y estadounidense:  

 

En cuanto a los programas de seguridad social tenemos que 

(…) en su concepción moderna surgieron en Alemania durante el gobierno de 

Bismark (…) cuando se instituyó el seguro obligatorio contra invalidez y vejez (…) En 

la América Latina, los programas de seguridad social empezaron a aparecer a 

principios del siglo XX, primero como leyes contra accidentes de trabajo y 

posteriormente como programas de pensiones, principalmente en Argentina, Brasil, 

Chile, Cuba y Uruguay con una estructura por lo general fragmentaria, 

generalizándose después a otros países de la región (Solís y Villagómez,1999:14). 

 

Y aunque es difícil manejar una definición, coincidimos en manejar la utilizada por la 

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (Solís y Villagómez, 1999), donde la 

seguridad social  

(…) puede interpretarse como la protección que la sociedad proporciona a sus 

miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas 

y sociales que de otra manera derivarían en la desaparición o en una fuerte reducción 

de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte, así como la protección 

en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos (Solís y 

Villagómez,1999:17). 
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Con el fin de contextualizarnos se hará mención de algunos datos y diferencias entre los 

sistemas de seguridad en México y en Estados Unidos. En el caso mexicano, los programas 

de seguridad social: 

 

(…) surgieron a principios  del siglo [XX] de modo aislado en algunas legislaciones 

estatales (…) Durante el segundo decenio de este siglo [XX] estas reglamentaciones, 

encaminadas hacia una protección contra accidentes y enfermedades laborales, se 

extendieron durante los gobiernos de Madero y Carranza quedando incluso plasmadas, 

aunque de manera vaga, en la Constitución de 1917. Una discusión más sistemática que 

buscaba generalizar a toda la población estos beneficios tienen lugar durante el 

gobierno de Obregón, pero es sólo en el gobierno de Cárdenas que se plantea un 

proyecto más amplio de seguridad social, que forma parte de la creación del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en la administración del presidente Ávila Camacho (Solís y 

Villagómez, 1999:14). 

 

Para formar parte de los sistemas públicos de seguridad más importantes del país: IMSS o 

ISSSTE, es requisito indispensable formar parte del sector formal de la economía, el migrar 

en la etapa laboral provoca que al menos en México los migrantes entrevistados no formen 

directamente
28

 parte de alguno de estos sistemas.  

Mientras que en el caso estadounidense los sistemas de seguridad pública principales son 

Medicaid y Medicare, estos sistemas fueron articulados a partir de la década de 1960,  ese  

 

(…) tardío avance de los norteamericanos en el tema de la seguridad social 

posiblemente haya sido consecuencia de que en este país se anteponen los principios 

del liberalismo, cuyos códigos sociales imponen valores como el individualismo, la 

protección a la propiedad privada y la necesidad de una intervención mínima del 

Estado (Santillanes, 2010b). 

  

El sistema de salud estadounidense descansa principalmente en la seguridad privada
29

, la 

cual se obtiene, mayoritariamente, a través del empleo; laborar en actividades poco 

calificadas y de baja remuneración explica que se dé una reducida cobertura de salud de los 

inmigrantes mexicanos, las cuales, por lo general, no incluyen la prestación de beneficios 

por parte del empleador. (Santillanes, 2009). Es importante señalar lo anterior, para 

entender que si en ocasiones en el lugar de origen no se puede acceder a sistemas de salud, 

la condición de migrantes puede complicarlo mucho más. 

                                                           
28

 Los entrevistados pueden formar parte de la seguridad social en nuestro país, si sus hijos están afiliados a 

un sistema de seguridad social y los señalan como dependientes económicos. 
29

 A partir de la reforma propuesta por el presidente Obama, algunas cosas cambiarán en el sistema de 

seguridad social en los Estados Unidos, pero para los fines de esta investigación no será retomada. 
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Siguiendo con esta investigación se debe destacar que los entrevistados golondrinos y 

Ángel, migrante bracero que vive en  los Estados Unidos, cuentan con seguridad social en 

los Estados Unidos, de hecho se encuentran pensionados, sin embargo tres de los 

exbraceros entrevistados señalaron no tener sistema de seguridad social estadounidense ni 

mexicano
30

: Ismael, Eduardo y Daniel, ello provoca que se encuentren en un estado de 

vulnerabilidad social, el cual podemos entender como una “predisposición a descender en 

cierto nivel de bienestar a causa de una configuración negativa de atributos que actúan 

contra el logro de beneficios” (Pantoja, 2010: 22) Desgraciadamente estos adultos mayores 

tienen que seguir laborando para satisfacer sus necesidades, lo cual se complica ya que su 

estado de salud no está en condiciones óptimas. A pesar de lo anterior, Ismael, Eduardo y 

Daniel cuentan con el apoyo de sus hijos, lo que nos muestra la importancia de las redes 

familiares de apoyo, entendiendo por ellas “las relaciones personales que se establecen en 

el interior del hogar o fuera de él a partir de lazos de parentesco” (Montes de Oca, et. al., 

2008: 45) para las personas que se encuentran en la vejez. 

 

D a n i e l 
Al momento de la entrevista Daniel dijo tener 87 años, y ser originario de la Comunidad A, tiene 7 

hijos (3 de ellos hombres y 4 son mujeres). Él ha sido emigrante legal e indocumentado, en el 

periodo del programa bracero fue tanto de contratado como migrante indocumentado. Señala que 

fue en la década de 1950 cuando él comenzó a migrar a Estados Unidos, al principio fue de ilegal y 

después se fue contratado como bracero; al trabajar como bracero, Daniel se dedicó al campo, 

hacia renovaciones de contrato con las asociaciones creadas para ello. En 1980 fue la última vez 

que migró a los Estados Unidos.  

En la actualidad Daniel no cuenta con papeles que le permitan la libre entrada a los Estados 

Unidos, 6 de sus 7 hijos cuentan con situación migratoria regular. Daniel manifestó que le gustaría 

arreglar su situación migratoria para poder irse con sus hijos. 

 

Así, entre las estrategias con las que los entrevistados pueden sobrellevar sus condiciones 

de vida se encuentran seguir laborando y contar con las redes de apoyo familiar, ya sea por 

                                                           
30

 Solo nos referimos a contar con seguridad social de manera directa, por parte de los hijos puede que si 

tengan acceso a ella, pero queremos recalcar que a pesar de haber laborado de manera legal, ahora estos 

adultos mayores no se les proporciona la seguridad social por parte del gobierno para el cual trabajaron 
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parte de los hijos que viven con ellos o cerca de ellos, o el apoyo de sus esposas, estas 

estrategias son las que les permiten salir adelante a estos migrantes. 

 

Todos los entrevistados exbraceros cuentan con familia en ambos lados de la frontera, ello 

muestra las consecuencias de la transnacionalidad en la vida de los migrantes:  “(…) 

fragmentación de las unidades familiares y la dispersión de los espacios residenciales” 

(Montes de Oca, et. al, 2008a: 31), así que uno de los cambios en la vida de los 

entrevistados se refleja en la organización familiar lo que nos remite a las familias 

transnacionales, las cuales son “resultado de una adaptación, que pone de manifiesto su 

capacidad de ser flexibles ante las condiciones imperantes” (Montes de Oca, et. al, 2008a: 

33).  

 

V í c t o r 
Don Víctor es de la comunidad D, tiene 77 ó 78 años. El padre de Don Víctor trabajaba en el sector 

minero. Víctor comenzó a emigrar a Estados Unidos durante el Programa Bracero, menciona que 

tenía que ahorrar para ir a la Ciudad de México para irse de contratado. Señala que tiene a su 

familia en Estados Unidos y él logró arreglar su situación migratoria, por ello el es un migrante de  

tipo golondrino. Señala que fue bueno en su vida migrar a los Estados Unidos  

 

El contar con familia transnacional puede afectar la decisión de regresar a México, así que 

5 de los 6 los entrevistados braceros que pudieron regularizar su situación migratoria son de 

tipo golondrino, y pasan temporadas en México y en Estados Unidos, ello también se ve 

influido por contrataciones temporales desarrolladas durante el Programa Bracero. 

 

Solo Ángel optó por no regresar a México, y sobre ello comentó: 

 
Entrevistadora: ¿piensa algún día regresar a México definitivamente? 
Ángel: no porque automáticamente yo nunca dije me voy y no me gusta quedar mal, y 
mi familia no me quiere seguir, y si estuvieran chicos si me comprometía a cumplir y 
tengo un hermano que se fue con su familia y duro 3 años allá y ya se regreso 
Entrevistadora: ¿y usted no le gustaría vivir en Zacatecas? 
Ángel: No 
Entrevistadora: ¿y sus familiares quieren ir a Zacatecas? 
Ángel: No, allá no hay futuro, tengo una hermana más chica que yo y otra más grande, y 
entonces saben que aquí se atiende mejor a la gente que allá. 
(exbracero radicado en Estados Unidos, 73 años, casado) 
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En el fragmento anterior, se distingue que a pesar de las pocas posibilidades que Ángel ve 

en México para poder mejorar sus condiciones de vida, él por lo menos se planteó la idea 

del retorno a México, pero ante el proyecto de vida que tiene su familia al haberse criado en 

los Estados Unidos, Ángel optó por quedarse en el territorio estadounidense, ello además de 

mostrar adaptabilidad de su parte también “implica un reconocimiento de que el hombre 

también tiene que enfrentarse a nuevas reglas del juego al interior del grupo familiar que lo 

obligan a redefinir su propia identidad de género”  (Espinosa, 1998: 325).  

 

Es importante señalar el estado de salud de todos los entrevistados seleccionados para este 

estudio, ello permitirá comparar si la migración influye en el estado de salud actual. A 

manera de comparación en el siguiente cuadro 16 tenemos un breve listado de 

padecimientos por etapa de vida de todos los entrevistados seleccionados para este trabajo: 

migrantes braceros, migrantes no braceros y no migrantes 

 

Cuadro 16. Historial del estado de salud de los entrevistados 

Entrevistado Enfermedades en 

niñez y juventud 

Enfermedades adulto Enfermedades o problemas en salud, en 

la actualidad (o en la vejez) 

Daniel  En México: Se cayó como a los 45 años al 

estar cortando capulín. 

Un toro lo corno. 

 

Ángel 

 En Estados Unidos: En una ocasión, al estar 

en la pizca de naranja, el cultivo tenía 

insecticida, y nadie avisó que no debían 

meter a los trabajadores, Ángel estaba en el 

cultivo cuando casi se envenena por el 

insecticida. Después tuvo accidente en que se 

cortó el dedo gordo del pie y su pie quedó 

sensible. Tuvo un problema y se cortó muy 

cerca del ojo, también le operaron los 

tendones de la rodilla. Tuvo un choque y fue 

al psiquiatra a que le tratara las secuelas. En 

otra ocasión se le reventó el esófago. 

Estrés, problemas en el corazón y en los 

pulmones. 

Eduardo  En Estados Unidos: Le dio pulmonía estando 

en actividades laborales, dice que en aquella 

ocasión se "maleó", que estuvo trabajando 

todo el día (durante ese día se sentía mal), al 

final se tomó una cerveza y se empezó a 

sentir peor, tuvieron que llevarlo al pueblo 

más cercano a que lo atendieran, perdió el 

conocimiento como 3 ó 5 horas. 

También durante su jornada de trabajo se 

resbaló y se lastimó la “rabadilla”. 

En Estados Unidos: Al trabajar con 

hachas, se cortó su dedo.  

En México: En su pueblo, se cayó de un 

burro y se lastimó las costillas.  

Presenta dolores en la espalda. 
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* Entrevistados no migrantes 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas de los proyectos PIMSA y CONACyT 

 

 

El cuadro 16, da cuenta de que en la actualidad la mayoría de los entrevistados se 

encuentran enfermos, algunos manifestaron que tuvieron problemas de salud al tener 

Esteban  En México: Un día se le botó un diente al 

comer una quesadilla. Tuvo sobrepeso. 

Se puso malo de la cintura, estuvo a punto 

de darle gota. De repente gripas. 

Francisco En México: Tuvo una 

fuerte gripa como a los 

12 años. 

Tomaba mucho. Comenzó a tener un dolor, 

un doctor en México le dijo que ya no tomara 

y le dio medicamento. 

Problema en vista, dolor de pies,  en 

rodillas (debido a su actividad laboral y 

por practicar deportes) y problema con una 

muela. 

Héctor En México: Comenzó a 

padecer de asma como a 

los 12 ó 14 años y se le 

quitó. 

En Estados Unidos: el asma quiso retornar, 

después de andar de cargando vegetales. 

Sentía dolor en las rodillas, Héctor argumentó 

que ello era así porque en ocasiones en su 

trabajo tenía que estar cuidando que en 

temporadas de lluvia no se fuera a bordear el 

agua acumulada y arruinará los cultivos, 

entonces se mojaba y lo resentía. 

Depresión, dolor en rodillas y cintura, 

problemas en la próstata. 

Horacio En México dice que le 

iba a dar una 

enfermedad que le 

llaman "algereciado" se 

presentó cuando después 

de comer salió a correr y 

menciona que le pegó un 

aire y que se desmayó. 

Lo estuvieron curando 

después de ello. Eso le 

ocurrió como a los 6 u 8 

años. 

 Problemas auditivos y con sus pulmones, 

debido a las actividades laborales en las 

que se desempeñó. 

Ismael  En México: Se cortó accidentalmente la 

mano con una guaparra. 

En Estados Unidos: Durante la primera vez 

que se fue a los Estados Unidos se enfermó 

del estómago. 

Dolor en estómago y cabeza. 

Nicolás  En Estados Unidos: Por trabajar a bajas 

temperaturas y en ambientes húmedos, 

presenta dolores en rodillas y pies. 

Problemas de presión, en las rodillas y 

piernas, además reumas, sobre estas 

últimas el entrevistado señala que se 

derivan de su antigua actividad laboral. 

Samuel  En México: En el Distrito Federal dijo que se 

intoxicó por el smog. 

En Estados Unidos: Un día orinó sangre.  

Le diagnosticaron un linfoma. 

Víctor    

Zacarías  En México: Se fracturó un pie y tuvo que 

usar muletas por 6 meses. 

 

Patricio*   Le duele el pie desde 5 años antes al 

momento de la entrevista. 

Jaime*   No manifestó estar enfermo. 

Ramón*  Presentó como a los 48 años una úlcera 

duodenal. 

Tiene una úlcera duodenal. 
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accidentes laborales y en algunos casos es notorio que sus malestares provienen por el tipo 

de actividad laboral en la que se despeñaron a lo largo de sus vida, cabe destacar que 

quienes no migraron presentan un mejor estado de salud en comparación con los que 

migraron. 

 

Es importante destacar que en ocasiones es difícil llevar un historial médico certero de los 

entrevistados, ya que los hombres evitan hacer comentarios que reflejen que su estado de 

salud no ha sido óptimo, solo lo admiten cuando padecen enfermedades graves, o cuando 

alguien (un familiar o conocido) los “delata”. 

 

6.5 Percepciones de la vejez en los migrantes 

 

Se hace referencia a la percepción de la vejez por parte de nuestros entrevistados al 

referirse a su capacidad de seguir laborando y en su estado de salud, se retomarán  

testimonios de los exbraceros, migrantes no braceros y no migrantes, porque consideramos 

que estas tendencias se presentan tanto en quienes emigraron bajo el Programa Bracero, en 

las generaciones de emigrantes de menor edad así como quienes no han participado en la 

migración hacia Estados Unidos.  

 

La vida de los entrevistados ha girado en torno a su una actividad laboral ya que en el 

modelo hegemónico de la masculinidad la demostración de la masculinidad se expresa en la 

“(…) capacidad como proveedor, es decir en su aptitud para sostener económicamente a su 

familia. Un varón adulto sin trabajo se sentirá socialmente devaluado como hombre” 

(Fuller 2001 citado por Ramos, 2005:7), ante ello tenemos la opinión de Nicolás, migrante 

bracero:  

 

Nicolás: Ya de todos modos ¿cuál trabajo?, no me ocupan en ninguna parte ¿pa' qué? ni 
trabajo (…) con las piernas así como estoy, no hago casi nada, por ahí salgo, ahorita llegué 
de llevarles algo (…) perro para darles comer, pero no, no hago nada (…) los muchachos 
son los que por ahí se ocupan de lo que hay 
(exbracero zacatecano, 86 años, casado) 
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N i c o l á s 
Nicolás proviene de la al momento de la Comunidad C y en su entrevista señaló tener 86 años y 

estar casado. En México antes de migrar trabajó en el campo. Después estuvo trabajando en las 

alfombras. Él se fue de bracero en 1944, durante 1950  y 1951 estuvo trabajando en condición de 

ilegal en Estados Unidos, después en 1955 estuvo trabajando de nueva cuenta Programa Bracero. 

Cuando se fue contratado de manera legal, Don Nicolás trabajó en labores agrícolas, mientras que 

cuando se iba de ilegal, laboró en el sector de la construcción. Logró obtener sus papeles de 

residencia. 

 

 

Podemos ver en el discurso de Nicolás como reflexiona sobre sí mismo y se autoevalúa al 

señalar que “no lo ocupan en ninguna parte”, aquí se aprecia como “la cesantía cobra un 

significado especial para quienes, como los hombres, han construido su identidad 

masculina en el ámbito laboral, ubicado en la esfera de lo público, en su rol fundamental de 

proveedor” (Ramos, 2005:19). 

 

Además de dejar de ser proveedores, en los adultos mayores “(…) la imposibilidad que 

tienen de seguir cumpliendo con los roles de género que la sociedad les impone (…) les 

afecta su bienestar emocional” (Pantoja, 2010: 93), ello trae como consecuencia social su 

desvalorización (Ramos, 2005), Horacio, migrante no exbracero, narró su triste experiencia: 

 

Horacio: "bueno señor, pero, usted no tiene seguro porque no quiere", le digo “¿por 
qué?”, dice "porque usted todavía puede trabajar", le digo “po's si  (a la persona que me 
dijo  eso) le digo si, yo no digo que no, yo si puedo trabajar pero le digo ¿sabe usted donde 
yo vivo?”, "no pues ¿dónde vive?", y ya le dije en Mineral de la Luz, y sabe usted para 
agarrar un trabajito un en Guanajuato, a lo mejor si lo encuentro, con los albañiles, o no sé 
por ahí, le digo, pero lo que vengo a ganar aquí casi me lo gasto en ir y venir diario, le digo 
entonces ¿cuál es mi beneficio?, esa es una; la otra, que, qué bueno que encuentre, que 
aquí me dieran, pero ahorita yo, por ejemplo aquí en la misma mina, porque hay una 
mina, (…) duré algunas veces yendo y me daban muchas esperanzas de trabajo (…)tanto 
fue que una vez me hablaron ya muy seguros de que ya estaba el trabajo, y (…)me dicen 
que si había una vacante pero me dijieron que si sabía computadoras, les dije "pues a 
duras penas la se prender y apagar, porque, pues no señor", (…)me desecharon. Entonces 
yo les dije eso, a las personas (…) les digo "ustedes lo ven bien fácil, porque ustedes, que 
bueno que tienen su trabajito pero va a llegar el día que les va a pasar lo mismo y de mi se 
van a acordar" porque ellas, si se les hacía bien fácil no es que usted si puede trabajar, yo 
no digo que no, si puedo trabajar, pero ya los patrones no lo quieren a uno, las trabas son 
esas: a uno le ven la edad, ¿cuántos años tienes? no que pues 50, por decir algo,  le dicen 
“ok, si me sirves, todavía me puedes trabajar, pero a lo mejor nada más  trabajar unos 
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cinco años o diez máximo y de ahí en adelante yo ya voy a empezar a batallar contigo, 
porque ya no me vas a dar el rendimiento que yo quiero como trabajador”. Entonces ya le 
ponen a uno las trabas y ya no le dan (…) 
(Guanajuatense migrante no exbracero, 52 años, casado) 

 

En el fragmento anterior es notoria la importancia de poder cumplir con el rol de proveedor 

ya que se vuelve fundamental en la vida de los entrevistados, y el no poder cumplir con ese 

rol provoca que algunos de los entrevistados consideren que entran en una etapa de cesantía 

y en ellos se presentan sentimientos de desvalorización e inutilidad. Esto se relaciona con 

una concepción negativa de la vejez. 

 

Pero todo depende también de la actitud con que se afronten las etapas de la vida, Jaime, 

entrevistado no migrante es un claro ejemplo de ello, al mencionar su punto de vista: 

 
Jaime: Me siento joven porque me siento con todo el ánimo de la vida, con todo el 
valor, con toda la voluntad para compartir las palabras con todos los que vienen a mí 

(Guanajuatense no migrante, 95 años, viudo,) 

 

Jaime 
Nació en 1915 en el estado de Guanajuato, tuvo 4 hermanos (2 hombres y 2 mujeres), solo queda 

vivo él. Jaime es viudo, tiene 3 hijastras y 1 hija. 

A los doce años quedó huérfano de padre y a los trece años comenzó a trabajar en labores agrícolas 

y desde esa edad empezó a organizarse para comprar terrenos, animales, casas. No fue a la escuela, 

sin embargo aprendió a leer y a escribir por su cuenta. 

En lo que concierne a la migración a los Estados Unidos, Jaime dice que “la buena solución del 

género humano es trabajar en su propia tierra porque si no hacemos algo en nuestra propia tierra 

pues en otra es difícil”.  Una de sus hijas y uno de sus nietos se fueron a los Estados Unidos.  

Jaime ha vivido muchas cosas en este país, tiene mucha fe dice que eso le da sentido a su 

existencia. En la actualidad se dedica a cultivar su parcela y a cuidar a sus animales. 

 

 

Así que “…la juventud o la vejez no existen; es una abstracción. Lo que en existe realmente 

son personas que viven en unas condiciones determinadas y en un momento concreto de su 

ciclo vital”  (Josep M. Piera, 2005: 110). El cómo se vivió durante las etapas previas a la 

vejez nos permitirá llegar a tener un buena calidad de vida en la vejez. 
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Conclusión de capítulo 

 

La calidad de vida que se puede llegar a tener en la vejez de cada persona se ve influida por 

la forma en que vivió cada uno. Destacan las experiencias y vivencias recuperadas en este 

capítulo, porque ayudan a reconstruir la historia dándole voz a los sujetos, quienes a partir 

de la migración como evento sus vidas tienen la posibilidad de reflexionar a partir de su 

propia historia, posibilidad que nos brindan al permitirnos recuperar sus testimonios. 

Resalta la masculinidad como una característica importante en esta investigación, porque 

ella fue un factor característico de la etapa migratoria de la mayoría de los entrevistados, 

además fue un punto fundamental en la configuración del perfil de migrante “formal” o 

legal, ya que era el requisito explícito para emigrar en el Programa Bracero, (programa que 

desde mi punto de vista, fue el que configuró el perfil del migrante durante más 20 años de 

la segunda mitad del siglo XX,  hasta la aplicación del IRCA). Al mismo tiempo se pudo 

entrever que la configuración de las familias de los entrevistados cambió a raíz de la 

migración, convirtiéndolas en familias transnacionales. Por último se puede decir que la 

importancia de la migración en la vejez de los entrevistados radica en el significado que la 

migración representa en el curso de vida de un individuo, al ser configurador de algunos 

ámbitos y condiciones de vida de una persona. La relación con la masculinidad se 

encuentra en tres aspectos: 1) Se dio como característica que configuró el perfil del 

migrante, 2) fue motivada por el cumplimiento del rol de proveedor y 3) la ausencia o el 

poco autocuidado de la salud se presenta como consecuencia de la actividad laboral, la falta 

de seguridad social y como una característica de lo masculino como signo de fuerza. Lo 

anterior se presentó en los relatos de los entrevistados. 
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Conclusiones  
 

(…) no seas tonto, empieza a usar la cabeza,  

y si suerte mala o buena te trajo a este país,  

trabaja, junta dinero y termina con la pobreza,  

luego, regresa a tu tierra y solo allí estarás feliz. 
Zacarías, exbracero zacatecano de 89 años de edad 

 

Para entender fenómeno migratorio, no debe perderse de vista el hecho de que millones de 

relatos individuales hacen de las migraciones un fenómeno global: múltiples son las causas, 

las manifestaciones y los efectos de la migración, ello muestra la complejidad del fenómeno 

y ante ello existen varias temáticas y perspectivas, cada una dará respuesta a un pequeño 

porcentaje de la realidad y todas en su conjunto son importantes para analizar la situación 

de nuestro país en la actualidad.  

 

Por ello, en esta tesis se eligió la teoría de la transnacionalidad, ya que esta se presenta 

como característica en las actividades y vidas de los exbraceros entrevistados, que dividen 

sus vidas en dos territorios y a partir de ella configuran sus experiencias y dinámica 

familiar; se optó por utilizar la perspectiva de la masculinidad para dar cuenta del porque de 

la emigración de los exbraceros, dándole mayor peso a la satisfacción del rol de proveedor, 

pero sin olvidar que en el cumplimiento del modelo hegemónico de la masculinidad se 

descuidan ámbitos importantes en la vida de un individuo, ejemplo de ello es la salud (para 

mostrar fortaleza) y se llega a dar mayor énfasis a la actividad laboral; y por último fue 

necesario tomar en cuenta a la vejez en tanto que permite analizar la condición actual de los 

exbraceros, ya que ahora son ancianos. Con el acercamiento del impacto de la migración en 

sus vidas conocemos las repercusiones de este programa en sus vidas, así como sus 

necesidades y exigencias. 

 

Entre México y Estados Unidos se ha configurado una tradición migratoria con cuatro 

características: historicidad, vecindad, masividad y carácter laboral. Si bien esas fueron y 

son las constantes en el flujo migratorio hoy en día, hay que resaltar que en el transcurso 

del siglo XX se presentaron diferentes patrones, antes del Programa Bracero la emigración 

mexicana con destino hacia Estados Unidos se caracterizó por ser familiar, de larga estancia 
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y de dudosa situación legal; a partir de la aplicación del Programa Bracero la legalidad, 

masculinidad, ruralidad y temporalidad del flujo migrante fueron las características básicas 

de la emigración mexicana, también contar con buena salud surgió como condición 

indispensable para ser admitido bajo el Programa. La importancia y ventaja del Programa 

Bracero radica en que además de brindar la oportunidad de conseguir empleo a un sector 

cuantioso, pobre y desempleado de la población (por las ineficiencias del sistema), 

configuró el patrón migratorio de una buena parte del Siglo XX, si bien es cierto que 

durante la vigencia del Programa Bracero también se presentó inmigración indocumentada 

y se dieron violaciones a los contratos establecidos, lo que destaca es la implementación 

formal del perfil del migrante. A partir de la cancelación del Programa Bracero y con la 

posterior aplicación de IRCA este patrón migratorio ha cambiado y en la actualidad 

emigran diversos sectores de la población mexicana, tanto de zonas urbanas como rurales. 

 

Quienes emigraron a Estados Unidos hace más de cuarenta años, bajo el Programa Bracero, 

ahora se encuentran en la etapa que conocemos como vejez, acercarse a sus experiencias ha 

permitido identificar, describir y conocer el impacto de la migración en sus vidas, este fue 

el propósito y principal contribución de este trabajo de investigación; en general en los 

casos analizados en este texto muestran que la migración tuvo impacto positivo en las vidas 

de los entrevistados, porque permitió conseguir un ingreso a población del sector rural 

(sector más abandonado en este país) que probablemente no hubiera mejorado su calidad de 

vida al quedarse en México, a su vez el ir a laborar a Estados Unidos permitió el ahorro, e 

inversión, así como el incremento del capital social de los exbraceros. Sin embargo, no se 

debe olvidar que estos son unos cuantos casos y que el peso de emigrar con calidad de legal 

hace muy diferente la experiencia migratoria en comparación con quienes emigran en 

calidad de indocumentados.  

 

En México se refleja el fenómeno de la emigración hacia Estados Unidos de varias formas: 

una de ellas muestra por un lado que si bien hay ingresos extras por parte de los emigrantes 

(hay un enriquecimiento económico y en capital social); por otro lado muestra que este 

enriquecimiento repercute de manera negativa en otros aspectos de la vida del migrante: 
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abandono de la comunidad y sobre todo de la familia, este es un punto en el que faltó 

profundizar en esta investigación, pero es importante que se siga investigando acerca de él, 

y sobre todo sobre la posibilidad de no emigrar y tener una vida digna en el país de origen. 

Lo importante será crear las condiciones necesarias para evitar la emigración de la 

población.  

 

El modelo económico imperante y las condiciones actuales en nuestro país, han provocado 

un aumento en la emigración, no obstante esta se ve contrarrestada por las más difíciles e 

infranqueables medidas de seguridad y sanciones aplicadas por el gobierno estadounidense 

para frenar los contingentes de inmigrantes indocumentados.   

 

México es un país en desarrollo, los sujetos que habitan en él buscan mejorar sus 

condiciones de vida, en el caso de los hombres, se espera que ellos cumplan el rol de 

proveedor y por ello comienzan a emigrar. Al fomentarse el cumplimiento del rol de 

proveedor por parte de los varones provocó, la emigración de varios de ellos durante la 

aplicación del Programa Bracero, estos varones con el paso de los años han envejecido y se 

encuentran en la etapa conocida como vejez, etapa en la que se producen cambios, entre las 

transformaciones positivas generadas en esa etapa se encuentra la acumulación de 

conocimientos y experiencias, y por medio de las entrevistas fue posible rescatarlos; y por 

otra parte ver qué necesidades y exigencias requieren estos exbraceros, aquí se ubican los 

cambios negativos: el desgaste del estado de salud, y el no estar afiliado a algún sistema de 

seguridad social agrava la situación de este sector de la población. No obstante, en los casos 

de quienes no cuentan con sistema de seguridad social se dejó entrever el apoyo de redes 

familiares como estrategia para salir adelante antes esas dificultades.  

 

En los últimos años, a consecuencia de la precarización de los salarios, se ha provocado la 

incorporación de la mujer en el ámbito laboral, esto a su vez modifica el cumplimiento de 

rol de proveedor, ya que los hombres dejan de ser vistos como los únicos proveedores de la 

familia, aquí se da una transformación de la masculinidad, en la que el rol de proveedor 
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deja de estar en manos de los hombres, este es otra línea en la cual se puede seguir 

investigando. 

 

Esta investigación se enfocó en estudiar a los varones, ya que fueron los migrantes que se 

encontraron en México al momento del levantamiento de las entrevistas y debido a ello se 

eligió ligar el tema de la masculinidad, sin embargo hay que enfatizar que el análisis desde 

una perspectiva de género puede englobar tanto a hombres como mujeres, ya que el género 

trastoca varios ámbitos de la vida de todos nosotros, esferas como salud, laboral, familiar, 

etc. Esto nos lleva a plantear otras preguntas para posteriores análisis, ¿qué pasa con las 

adultas mayores migrantes?, ¿en qué condiciones de vida se encuentran?, ¿en qué roles, 

antes considerados como masculinos, han incursionado? 

 

La vejez es un proceso inevitable para quien vive varios años, la forma en que se vive en 

otras etapas de la vida puede sentar las bases para tener una buena calidad de vida en la 

vejez, por esa razón, proponer desde ahora métodos y temáticas en torno a ello, ayudará a 

pensar, crear y tener lo necesario para enfrentar de forma exitosa esa etapa de la vida.  

 

El analizar la situación de personas como los entrevistados, que proceden de regiones con 

mayor tradición migratoria a los Estados Unidos, permitirá posteriores análisis de la 

situación en la que se pueden ver los emigrantes de poblados con reciente historia 

migratoria, estados como Veracruz y Chiapas. 

 

Si bien es cierto que los entrevistados migrantes mencionan que emigraron por voluntad o 

aventura, no debemos olvidar que ellos son muestra de las ineficiencias del sistema 

económico en el que vivimos, ellos no se verían obligados o tentados a migrar (o no con la 

misma intensidad) si pudieran tener una buena calidad de vida en nuestro país. El ir a 

laborar a Estados Unidos no debe ser vista como la única opción para mejorar las 

condiciones de vida; la capacidad y fuerza transformadora de cada individuo y la 

organización social se presentan como la alternativa a la migración, lo que nos hace 

referencia al derecho de no migrar. Sin embargo, mientras vivamos bajo el sistema 
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económico que impera, habrá migración, que como hemos visto a lo largo de las últimas 

décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, se seguirá extendiendo a otros sectores de 

la población. 

 

Las injusticias o malos tratos vividos por parte de los exbraceros, ya pasaron, ante ello solo 

se puede exigir justicia (y velar porque ello no se repita), esto nos lleva a ver con sorpresa, 

agrado y admiración que sean estos ancianos quienes conformen un nuevo movimiento 

social que busca tratar de resolver las problemáticas que los aquejan ahora, porque la edad 

de estos personajes los convierte en grupo con una carrera contra el tiempo, porque es una 

realidad los exbraceros que sobreviven hoy se están muriendo. Sus experiencias y 

problemáticas deben ser analizadas y apoyadas por las demás instancias de la sociedad, 

para la creación o mejora de políticas públicas.  

 

Con ello vemos que la condición actual de los exbraceros es un tema para futuros análisis, 

la riqueza de esta temática para posteriores estudios es muy rica, pues se tiene la 

oportunidad de recuperar de viva voz los sucesos ocurridos durante la aplicación del 

Programa Bracero, así como las consecuencias originadas una vez finalizado el Programa. 

Este tipo de historia (la recuperada mediante vía oral) puede aportar más significados de los 

sucesos que los acontecimientos mismos. Otra de las ventajas de esta recuperación de la 

memoria histórica es reflejar realidades no estadísticas. 

 

Además, con los sobrevivientes exbraceros, este tema puede ser abordado tanto en territorio 

mexicano como estadounidense, se pueden analizar las condiciones en las que se 

encuentran y los problemas o ventajas derivadas de su actividad como braceros.  

Algo que se debe recordar como deuda social, es el trabajo realizado por parte de los 

braceros, trabajo que sirvió para el desarrollo de un país extranjero y sus remesas para el 

desarrollo del nuestro, todo ese trabajo se les debe retribuir, hay que velar que ello se 

cumpla. 
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Con esta tesis traté de cubrir varios aspectos de la experiencia migratoria (la vida de los 

migrantes en México antes de emigrar, el trayecto y las ocasiones en las que se fueron a 

Estados Unidos, la vida de los braceros en Estados Unidos; el retorno a México y las 

percepciones de la vejez de los sujetos entrevistados); sin embargo, estoy consciente de las 

carencias de esta investigación, por ejemplo no profundicé en mayores temáticas planteadas 

en los testimonios de los mismos exbraceros, pero espero que ello de pie a otros estudios de 

este tipo, en donde el rescate de la memoria histórica permita indagar más sobre algunas 

áreas en la vida de los exbraceros. También en esta tesis resalta el hecho de cumplir con 

una función universitaria: Aterrizar el estudio a la realidad y apoyar la creación y mejora de 

políticas públicas.  

 

Por último es importante tener en cuenta que el día de hoy muchos ancianos migrantes (no 

solo los entrevistados) tienen varios problemas de salud, económicos, etc., esto nos lleva a 

reflexionar sobre qué pasará con todos los migrantes jóvenes que el día de hoy van en busca 

de trabajo a Estados Unidos, ellos, si no comienzan a planear su vejez, el día en que lleguen 

a ser viejos probablemente tendrán una mala calidad de vida durante ella (su vejez). 
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Anexos 
 

 

Anexo 1.  Estadísticas migratorias por región 1925-2000 
 

 

 

 

Estadísticas migratorias por región 1925-2000 (parte1) 

Región 

 

Foerster 

(1925) 

Gamio 

(1926) 

Braceros 

(1962) 

Com. 

Int. 

(1974) 

CENIET 

(1978) 

CONAPO 

(1984) 

Censo 

(1980) 

Región fronteriza 28.73 22.00 23.93 21.30 26.10 28.10 15.11 

Región central 4.20 6.50 12.88 7.60 9.20 18.13 11.04 

Región sureste 0.48 0.50 0.95   0.94 0.65 

Región histórica 66.58 71.00 62.21 67.20 63.00 52.50 73.20 

Total 99.99 100.00 99.97 96.10 98.30 99.67 100.00 

Fuente: (Durand y Massey, 2003) 

 

 

 

Estadísticas migratorias por región 1925-2000 (parte2) 

Región IRCA 

(1987) a 

IRCA 

(1987) b 

EMIF 

(1994) a 

EMIF 

(1994) b 

ENADID 

(1993) 

Remesas 

(1995) 

Remesas 

(2000) 

Censo 

(2000) 

Región 

fronteriza 

20.50 26.50 29.57 21.27 19.51 10.50 21.87 10.83 

Región central 13.80 16.00 16.70 18.72 20.73 32.90 27.44 31.73 

Región sureste 1.40 1.20 2.60 2.26 2.28 3.20 6.00 7.09 

Región 

histórica 

63.30 55.20 51.10 57.46 56.66 53.00 44.69 50.35 

Total 99.00 98.90 99.97 99.71 99.18 99.60 100.00 100.00 

Fuente: (Durand y Massey, 2003) 
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Anexo 2. Índice de intensidad Migratoria por entidad federativa 

 

 

Entidad federativa Índice de intensidad 

migratoria 

Grado de intensidad 

migratoria 

Zacatecas 2.58352 Muy alto 

Michoacán 2.0595 Muy alto 

Guanajuato 1.36569 Muy alto 

Nayarit 1.27041 Muy alto 

Durango 1.09 Muy alto 

Aguascalientes 1.03883 Alto 

Jalisco 0.88785 Alto 

Colima 0.8026 Alto 

San Luis Potosí 0.67344 Alto 

Morelos 0.51921 Alto 

Guerrero 0.42772 Alto 

Hidalgo 0.397 Alto 

Chihuahua -0.00082 Medio 

Baja California -0.00104 Medio 

Querétaro -0.04158 Medio 

Oaxaca -0.26377 Medio 

Sinaloa -0.2662 Medio 

Puebla -0.42263 Medio 

Tamaulipas -0.42994 Medio 

Coahuila -0.47955 Medio 

Sonora -0.63929 Bajo 

Nuevo León -0.6663 Bajo 

Veracruz -0.70717 Bajo 

Tlaxcala -0.73806 Bajo 

México -0.74732 Bajo 

Baja California Sur -0.86423 Bajo 

Distrito Federal -0.90984 Muy bajo 

Yucatán -1.08207 Muy bajo 

Quintana Roo -1.14632 Muy bajo 

Campeche -1.19328 Muy bajo 

Chiapas -1.24572 Muy bajo 

Tabasco -1.27065 Muy bajo 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo General de 

Población y Vivienda 2000. Citado en CONAPO, 2002c  
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Anexo 3. Mapa de Índice de intensidad migratoria por entidad federativa 

 

 

 

Obtenido de Macías (2003) con fuente de CONAPO. Estimaciones del Consejo Nacional de Población, 2001. 
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