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INTRODUCCION 

Uno de los aspectos más complejos, ásperos y potencialmente 

intratables de las relaciones entre México y Estados Unidos, dos 

naciones vecinas básicamente amistosas, es la cuestión de la 

mi9rac:ión. 

divisoria 

En nin9una otra parte del mundo, existe una linea 

entre dos naciones de niveles económicos tan 

notablemente diferentes. La combinación de las distintas 

economias, el rápido crecimiento poblac:ional de México y una 

frontera controlada con descuido, han creado un movimiento de 

.emigrantes hacia el Norte, que se ha convertido 

importante para las dos naciones. 

un asunto 

Por su parte, los Estados Unidos parecen enTrentar un 

desequilibrio entre ciertos empleos y la mano de obra nativa 

dentro de los estratos mas bajos del mercado laboral. 

Tradicionalmente, los inmi9rantes aceptan trabajos que son 

rechazados por sus hijos. 

El proceso de desarrollo da lugar que la de 

obra nativa ascienda en la e5c:ala laboral, y ello de lugar, al 

parecer, a que desaparesc:a la mano de obra nacional para 

determinadas ocupaciones locali=adas en los se9mentos mas bajos 

del mercado de trabaJo; esto no ha significado, sin embargo, que 

este tipo de empleos haya desaparecido, y por eso han tenido que 

recurrir a la mano de obra inmigrante para que los desempenen. 



4 

Los Estados unidos han negado a resolver el problema 

contratando mano de obra 1nmi9rante para oc:L1par esos vac:ios, 

aunque sea de manera tempera 1. Sin embargo, dichos vac:ios han 

sido llenados a base de migrantes e~:tranjeros, casi siempre 

indocumentados. Los trabajadores de esta cla5e resultan por lo 

tanto i lega.les en un sentido técnico, aLtnque su ·presencia :;e haya 

pre.ferido ignorar, en muchas ocasiories, por la simple razon de 

que se necesitan absolutamente. 

El proveedor sin duda mas impot"tante de ese tipo de mano de 

obra, que es MéxiC:o, tiene que hacer frente, por su parte, a los 

problemas a que da lugar su ec:onomia dual. Dispone de un sector 

moderno de rápido crecimiento y de sectores claramente 

r@trasados., tanto en las át"'eas rut'ales como en las urbanas. Las 

tasas aceleradas de mi9raci6n rural - urbana y la imposibilidad 

del sector urbano de absorver el tremendo crecimiento de la 

o.f'erta de trabajo han dado por resultado una estructura laboral 

peculiar en los centros urbanos. El sector rural pa.rec::e haber 

llegado la saturación a causa del incontenible crecimiento 

demo9réfico; se caractet•i:a por salarios bajos y presenta 

tasa de productividad laboral decreciente. La población rural 

eHcedente no tiene más salidas 9ue los centros urbanos o bien los 

Estados Unidos. 

Existe por lo tanto un mercado de trabaJo entre los Estados 

Unidos y México que es complementario; una relación simbiótica 

entre mano d~ obra que -Funciona con fluide=., pero por la via 

clandestina. 
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El propósito de este trabajo es pt"esentar un análisis de la 

misración indocumentada mexicana a los Estados Unidos. Para ello 

se parte del sLtpuesto de que el problema puede analizarse 

examinando especif icamente las estructuras del mer'cado de trabajo 

y los dispositivos institucionales de la producción que axisten 

en los dos paises. Asimismo, a través de un modelo matemAtico, 

se tratara de demostrar la hipótesis de 9ue la mi9ración de 

México a Estados Unidos se produce cuando el in9reso promedio de 

México esta por debajo del salario que se puede recibir en los 

Estados Unidos. 

Deseo expresar mi agradecimiento al Dr. Felix Carvallo, Lic. 

Manuel Moreno y M. en C. Lucio Pérez Rodrigue~ por su vali~so 

apoyo de investigación, critica y comentarios de los capitulas 

que conforman este trabajo. Asimismo, a todas aquellas personas 

que. han colaborado en mi Tormación pro-fesional. 



I. ANTECEDENTES HISTORICDS 

En general puede dec: irse <¡Ue en toda Amét'ica Latina se 

presenta el fenómeno mi9ratorio, existiendo Unicamente dos 
<1> 

paises <¡ue actuan como receptores; Vene;:uela y Argentina. En 

todos ellos las migraciones se originan por la desocupación, el 

hambre, las aspiraciones a un mejor nivel de vida y, en menor 

medida, por Tactores politices. 

En los paises donde existe un flujo mi9ratorio hacia otros 

paises, el desplazamiento ocurra básicamente en adultos, en edad 

activa, del sexo masculino 9ue, sin constituir una mano de obra 

caliTicada, reónan las mejores condiciones fisicas para. el 

A pesar de que el fenómeno migratorio se presenta en 9ran 

parte de Lat inoaméric:a, por cuestiones metodológic:as en este 

trabaJo se eligiO lo que respecta"ónicamente a la salida de 

mexicanos hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de 

vida 

En Mé:<ico., las migraciones obedecen princ.ipalment• a una 

causa interna y a otra externa. La primera corresponde al •racaso 

(1) CANTO, Ma. Amparo. La emigración de Mexicanos no documentados 
hacia Estados Unidos, en: REVISTA MEXICANA DEL TRABAJO. Mexico, 
Secretaria del Trabajo y Pre~Social, T:V:- ~eptiembre 
¡q7:; .7• époc¡a. 
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del campo para proveer de sustento a toda la población a9ricola 

y mejorar sus condiciones de vida y la segunda a la vecindad con 

Estados Unidos, cuyo sistema económico tradicionalmente ha 

requer~ido de mano de obra barata 9ue proviene principalmente de 

los inmigrantes. Esto 9uiere decir que, de ambas partes, existe 

una reciproca necesidad aunqL1e los motivos sean diferentes.. Para 

Estados Unidos, se trata de satisTacer una necesidad de mano de 

obra barata ineHistente en el pais y, para México, de dar sal ida 

una mano de obra excedente que podria ser causa de la tensión 

social y econ6mica. 

En una época, México concerto acuerdos con Estados Unidos 

para enviar mano de obra mexicana a l•borar en campos agricolas. 

Si.n embargo, estos convenios de braceros no fueron todo lo 

eTicaces que se hubiese quet"'ido que fueran ni respondieron al 

es~uerzo del gobierno me:dcano por legalizar la situación de 

todos aquellos 9ue saltan, ya que muchas voces ni las condiciones 

laborales, ni los salarios que se prometier•on .fueron cumplidos y 

Mé:~ico l le9ó incluso a protestar por la via diplomática ante el 

gcbierno norteamericano por los abusos de los patrones y de las 

autoridades norteamericanas. Asimismo, dichos convenios tuvieron 

un e+ecto negativo interno; propiciaron la ilegalidad de miles de 

individuos que ansiosos de emigrar, debido a la propaganda que se 

habia hecho a los convenios de braceros,no habian podido hacerlo, 



a 

debido al relativamente reducido mlmero de solicitantes que se 
(2:). 

ac:.eptaban. 

Lo deseable al elaborar politicas migratorias es que éstas 

sean temporales y correspondan solamente a necesidades propias 

de una época critica. Sin embargo, esto es dificil de ~osrar por 

la si9nificaci6n que los inmigrantes tienen, tanto para el pais 

de ot"'i9en como en el pais receptor. Asi, al dar el 9cbierno de 

Estados Unidos por termin~dos los convenios de braceros, no se 

pudo evitar c¡ue los inmigrantes mexicanos si9uier-an afluyendo 

la ~rentera con la·esperanza de poder cruzarla, aunque fuera 

ilegalmente, ya que sabian que se les se9u!a contratando al 
(3). 

margen de la ley. Es precisamente de esta situación que se 

deriva el problema del Tlujo migratorio que existe de México a 

los Estados Unidos. 

Ahora bien, es importante hacer notar lo que para los 

Estados Unidos han significado las corrientes miewatorias a fin 

de comprender mejor el fenómeno migratorio .. 

Jorge Bustamente en su estudio "Espaldas mojadas: materia 

prima para la expansión del capital norteamericano", trata de 

reivindicar la imagen del inmi9rdnte concibiendolo no como un ser 

C2> SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.. Poli ti ca Exterior de 
México. MéHico 1985. S.R.E. 

C3> Item. 
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humano inferior y negativo para la sociedad norteamericana sino 

como un ente productivo, portador de mano de obra . barata, 

responsable, en cierta medida, de la e>:pansión del capitalismo 

gracias a la e:.-:plotac:ión de que ha sido objeto. Sitúa a la 

inmigración irlandesa, como primera gran contribuyente al auge 

de l~ industria y el transporte a la que le toc:6 experimentar, 

antes 9Lte a nin9una otra, la paf.adoja que aün prevalece hasta 

nuestros dias respecto a la inmigración: se le da la bienvenida 
(4). 

como mano de obra barata y socialmente se le discrimina. 

A la migración irlandesa siguió la alemana y para +ines del 

siglo XIX sobrevienen la de los paises ciel este de Europa, asi 

como la italiana y la griega. 

Cambiando el origen de la inmigración y estando los 

irlandeGes y alemanes más cercanos racialmente a los grupos 9ue 

primeramente habian llegado a los Estados Unidos asi como más 

integrados a esa sociedad, los nuevos de discriminación Tueron 

entonces los eslavos y latinos. 

Se considera que la emigración mexicana se inicia como 

resultado de la mengua del número de inmigrAntes chinos y 

japoneses en la agricultura, dado c::¡ue la expedición de la ley de 

(4) BUSTAMANTE, Jor9e A.. Espaldas mojadas: Materia prima para la 
expansión del capital Ncrteamer .. icano. Mé>:ic:o, El Colegio de 
México .. 
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eNc:lusión de 1889 destinada a los chinos, los atentados por parte 

de. la población urbana contra estos mismos, asi como el acuerdo 

de caballeros con Japón de 1907 provocaron la salida de muchos de 
(5). 

ellos. 

Para Gilberto Loyo, la emigr•acion de los me;<ic:anos a Estados 

Unidos comenzó después de 9ue este pais arrebató a México 

parte de sus territorios, atraida por los altos salarios y 

requet .. ida por la agricultura, las c:onstruc:c:iones de .ferrocarriles 

y otras 9r,~mdes obras matet"iales. Este trabajo contribuyó al 

flor-ec:imiento de Tewas, Ari::ona, Cali-fornia y Nuevo Mé>tico. 

De 1908 a 1930 1 segón estadistic:as norteamericanas, 

ingresaron a los Estados Unidos 694 mil 629 integrantes mexicanos 

y salieron 96 mil 739. Estas, sin embargo, son solamente 

cifras aproximadas porque la entrada c:landestina de me>:icanos ya 
(6) 

empezab.'.l a ser importante. 

La emigración Mexic:ana a Estados Unidos re9istr6 su mayor 

.fuerza en la década de los veinte, cuando la inmi9t~ac:i6n total 

qu~ recibio dicho pais redujo agudamente con relación a los 

niveles eHistentes antes de la primera 9uerra mundial. 

(5) DIEZ, Canedo. La misrac10n indocumentada de México a Estados 
Unidos. Un nuevo enfo~ue, Mé~<ico 1984. Ed. Siglo XXI. 

(6) LOYO, Gilberto. Notas preliminares al libro de Manuel Gamio, 
.el inmigrante me}:ic:ano, México UNAM, 1969. 
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En el periodo de 1930 a 1934 se generaron •actores que 

t"'estrtngier"on la entrada de mexicanos a los Estados Unidos .. Las 

autoridades americanas presionaron y organizaron el - regreso de 

decenas de millares de mexicanos para dis~inuir la desocupación y 

ahor-rarse Tondos asistenciales, lo cual explica que en esos arras 

entraron solamente 19 mil 200 personas descendiendo la ci+ra 
<7). 

hasta 8 mil 737 en 1935 - 1939 .. 

Una de las consecuencias internas de la entrada de los 

Estados Unidos a la segunda Guerra Mundial ~ue la conversión del 

trabajador norteamericano en soldado obrero de ar.amento 

bettco, hecho que motivó que muchos de los C&llPOS a9rtcolas 

quedaran sin m•no d• obra para cosecharlos.. Por tal .:>tivo, los 

eranjF.>ros org~nizados del suroeste de lo~ Estados Unidos 

comenzaron a presionar a su gobierno demandando la illllflortaciOn de 

mano de obra mexicana para cultivar los ca.pos y en 1942 se 

estableciO el canj• de notas diplom~tic~s que reg1..-zntaban 1a 

entrada de trab•Jadores meKicanos temporales a Estados Un1dos .. 

Tal resl•men.tación no imp idio que el 'fenómeno del J.n•nsrante 

ile9al siguiera existiendo. ~e habta detectado que aparte de la 

olas de trabajadores le9ales que entraban al pats venian 

asimismo, grupos de trabajadores ilegales que sin tener nin9~na 

documentaciOn lograban su in9reso ilegal dentro de los Estados 

Unidos .. · 

(7) ibidem (6) 
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Los convenios de brace.ros de 1942 a 1947 se rigieron por 

acLterdos intergubernamentales.. No obstante de 1948 a 1951, el 

Con9reso norteamericano puso -fin a dichos acuerdos y el gobierno 

de los Estados Unidos dejó de ser el contratista legal, dele9ando 

dicha capacidad a los 9ranjeros.. En vez de convenios rigieron 

·métodos de contratación directa, 9ue -fueron mal vistos por el 

gobierno mexicano pues desprote9ian de derechos laborales a los 

trabajadores meMicanos .. 

En 1951 empieza un nuevo periodo de contratación de braceros 

a solicitud de los propios norteamericanos, dado ~ue la suerra de 

Corea habta dejado a los propietarios sin_ una importante mano de 

obra para cultivar sus campos. En ese aho se garantizan los 

medios neCesarios para 9ue la contr•atación de trabajador•s 

me:.úc.3nos se rija por reglamentos muy precisos que llevan a la 

aprobacion de la ley púb1ica número 78. Dicha ley vigente 14 

a~os, inclu1a .garantias y derechos para todos los braceros, asi 

como una serie de obli9aciones para los empresarios agrtcolas 

nor·teamericanos, pero contenia cierta ambi9uedad discriminatoria: 

pc::>r ejemplo, el minio:otro del trabajo de los Estados Unidos era la 

autoridad competente para c:ontratdr mano de obra agricola 

mexicana y proteger a los trabajadores norteamericanos, 

pt'otrecciOn 9ue no se extendia a los bra.ceros. 
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Los convenios de braceros dur·aron hasta 1964 y -fueron objeto 

de numerosas controver"sias, ya qL1e reunieron g rLtpos muy 

importantes tanto a -favor como en contra. Por• ejemplo., durante su 

existenc:ia las quejas de México por malos tratos a los braceros 

fueron bastante frecuentes.. Los trabajadores si9uieron entrando 

por tres af'ros más en base a un acuerdo establecido directamente 

entre el gobierno de Mé:<ic:o y los granjeros norteamericanos.. El 

departamento del traba Jo estadoun id en se se 1 imitaba a aprobar o 

desaprobar las solicitudes de trabajadores que los 9t"'anjeros le 

hac:ian.. Finalmente en 1968 desaparecen estos acuerdos debido a 

las presiones que diversos grupos ejercieron sobre el gobierno de 

los Estados Unidos, principalmente los sindicatos, empezando una 

época de ilegalidad para la mayoria de los trabajadores agrtcolas 

meHicanos que se marchaban a Estados ~nidos .. 

La enmienda de 1969 al "Inmigration and Naturalizatión Act" 

por medio de la ~ual se rige la entrada y salida de todo 

extranjero en Estados Unidos, establece un limite de 120 inil 

visas de residencia permanente para los paises del Hemis-ferio 

Occidental, entre los cuales se encuentra nuestro pats.. Sin 

embar90 se dice 9ue México se lleva la mayor parte de esta cuota, 

ya que el gobierno Norteamericano cuantiTic:a dentro de esa 
(8). 

categorta a los c:onmL•ters .. 

CB> los c:onmuters son ac:¡uel los trabaJadores Mexicanos que aunque 
posean un permiso para trabajar tert•itot•io Norteamericano 
residen en MéKico 
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En los Estados Unidos se da por supuesto 1:1ue e::isten entre 

c:udtro y doce millones de indocumentados viviendo en ese pais, y 

que casi cinco millones de ellos son me:!ic:anos <la invasión 
(9) 

silenciosa), sin embargo, para poder aceptar este supuesto, 

se tendria que admitir que: 

a> de ser cierta esa cifra, el hecho signiTicaria que el número 

de trabajadores meu.ic:anos indocumentados en los Estados Unidos se 

aproximat"ia a la totalidad de lc:Ja trabajadores negros y de 

migrantes de otros paises del sexo masculino, y 9ue para 1975 se 

estimaban en 5e7 millones y esa circunstancia implicaria que 

seria tan frecuente encontrarse con un trabajador ilegal 

e:<tranjero de cualquier nacionalidad que con trabajadot.. de 

color. 

b> Si fuese cierto que S millones de ilegales estuvieran 

emp_leados los Estados Unidos, del 20 al 25% de la fuerza 

mexicana de trabajo de entre 15 y 59 artes estarla trabajando en 

ese pais, o aproximadamente el 50% de la fuerza de trab&jo 

masculina total entre esas edades. 

e> Adic.ional'mente, de ser ciertas las egtimac1ones que se hacen 

sobre el monto de los fondos que envian esos trabajadores a 

México se estima que son más de 3 mil millones de dólares 

en 1975-, tendriamos que estar también de acuerdo que esas 

remisiones serián tan importantes para la ec.onomia mev.icana como 

(9) lbidem (5) 
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sus exportaciones totales de mercancias, 9ue en 1975 sumaron 

exactamente la misma cantidad <3 mil millones de dólares>. (10> 

En conclusión se puede dec: ir que tan desorbitadas 

a-firmac:iones deben atribuirse a diferentes factores: 

a> A la tremenda demanda de mano de obra no calificada 

~ue e:<iste en el mercado de tt"'abajo del sector secundario en los 

Estados Unidos, y 

b) a la enorme diTerenc:ia que existe entre los salarios de ese 

pais y los de Méttico. 

C10) CORNELIUS W. La mi9raci6n ilegal Mexicana a los Estados 
Unidos: Conclusiones de investigaciones recientes, implicaciones 
politic:as y prioridades de invest19ac:ión. En Foro Internacional, 
El Cole9io de México, Enero-Mar::o 1978. 



II. PRINCIPALES CAUSAS QUE MOTIVAN LA MIGRACION 

DE MEXICO A LOS ESTADOS UNIDOS 

De los factores que están estl""ec:hamente relacionados con el 

problema migratorio podemos mencionar el problema del desempleo y 

el subempleo que a-fectan a gran parte de la población de MéMic:o, 

además de que el ingreso nacional tiene una distribución 

hetereo9enea entre regiones, 

individuos. 

factores de la producción e 

Algunas de las soluciones al problema de la mi9rac:i6n, 

propuestas poi"" investigaciones set~ias, se basan en la evolución y 

perspectivas del crecimiento de México y la situación social del 

trabajador migrante tanto en México como en los Estados Unidos. 

De acuerdo con esto se anal izará el desarrollo económico de 

MéHic:o pat'•a poder comprender las causas de la migración¡ toma de 

este capitulo. 

Desde los óltimos aNos de la decada de los cincuenta hasta 

finales de los sesentas, la economia me~:icana se caracterizó por 

un rápido crecimiento del producto <6.747.. promedio anual), 

estab1lidad en el tipo de cambio y en el nivel de precios (4.22X 

promedio anual> (véase cuadro I y I I>. A pesar de la estabilidad 

de los precios el desequilibrio fue permanente y creciente. Asi 

mientras que el déficit acumulado de la cuenta corriente de la 
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balan~a de pa9Qs sólo Tue de 474.1 millones de dOlares entre 

1940-1955, entre 1956-1970 alcanza una ciTra de S,03S.5 millones 

de dólar"es <véase cuadro III>. 

Cuadro I 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 
DE 1960 

<Millones.de pesos> 

Variación anual 
Al'lo Nivel en porcentaje 

1956 119 306 ó.B 
1957 128 343 7.6 
1958 135 169 5.3 
1959 139 212 3.0 
1960 150 511 8.1 
1961 157 931 4.9 
1962 165 310 4.7 
1963 178 516 a.o 
1964 199 390 11.7 
1965 212 320 6.5 
1966 227 037 6.9 
1967 241 272 6.3 
1968 260 901 8.1 
1969 277 400 6.3 
1970 296 600 6.9 

FUENTE: Guillén Romo Héc:tor. Dri9enes de la crisis en Mé>:ic:o, 
Ed. ERA. 1984. Cuadro VI. 



FUENTE: 

Arre 

1956 
1957 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Guillén 
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CUADRO II 

INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 
(1960 = 100) 

Varia.e: ión anual 
Nivel en porc:entaje 

81.3 7.0 
86.8 6.8 
91.6 S.5 
95.3 4.0 

100.0 4.9 
103.4 3.4 
106.5 3.0 
109.8 3. 1 
116.0 S.6 
118.7 2.3 
123.4 4.0 
127.ó 2 .. 9 
130.0 2.4 
135.1 3 .. 9 
141.2 4.5 

Romo Héc:tor. Orisenes de la crisis en 

c:i t.' Cuadro VII. 
Mé:üc:o, 

Esta época Tue denominada "desar-rollo estabilizador", estuvo 

también caracterizada por la dec:1sion de no modi4icar el tipo de 

cambio con respecto al dolar, 9ue se mantuvo en 12 .. 50 pesos.. La 

estabilidad del tipo de cambio se volviO un verdadero objetivo de 

la. politic:a ec:onóm1c:a, pues se c:reia 9ue esta erá una condición 

necesaria para el progrese económico. 



Ctl.ltllOíll 

HL&lil.l PAGOS .. MEUCO IUSl·U10) 
lULLOMCS Ot DOLJ.l[S 

ltH 1151 UH IHO 1'61 1Hl IHC U&7 uu tU9 1970 

l,•llLHU 0[ Jt[aCHCl.lS 1' 
suuuos -9J.9 -zu.1 -Joo.s .195.l ·l51~9 •lH.J -SC.l.l •UZ.t -411.1 -us,9 
A, [.ODUACID• Dl KUCAltlAS 
-, UUICIDS. uu.1 llS1,I IH7.5 un.•. ll11,I 14&J,4 uu.1 1709.l 1H9.1 na1.t ZZOI.& U1'.I HU.I 

e. UIPOUACID• 0[ JIUCMtlAS 
-, :nvrcro: -1417.& UZD.9 •lSD9.4 ·111l,J -tu1.1 -1101.0 •ZIU.I •UOl.S •l<177,l •l11t.• •JlJl,S .3u1.1 º""·º 

JI,_ (llOIU r O"ISIOIU -ll.& 117,, "·º -••.9 1:.0 -1u., Ztt • .: "·º lOD.l lDt.l •11Z,l ..... 1 

111._con•L "co•ro nazo 1.t,l .u.1 ll,I 

a._ C.OITlL A U.llC".O PL.llO Ul.1 1zs.s lOi,S l,0,J zu.1 Ut.l 111.0 lll,Z JU,O l1i.O uz.1 SOJ,t 

'·- DUCC•D$ UHCIAl.U GE 1110 --

l'J._ :::i!'t~:,:1l~U[llA g~ LA 61.t -u .• -··· 11.9 109.1 JI,, -n.o ,., :n•a •O.t 1'1Zol 

rul•U: CUILL[I, •- Mlct•r. Drf•••U •• h crhh •" ""•h:e. 1111. ctt. c11Ura 111,1 



20 

Durante el desarrollo estab i 1 i::ador fue e 1 sector i1,dustrial 

el que imprimió mayor dinamismo al resto de la econ~m:la: su tasa 

media anual de crecimiento (9Y.) fue superior a la que registro la 

economía en conjunto (6 .. 5%). El patrón de desarrollo industr~ial 

adoptado representó un cambio con respecto al que habta 

prevalecido anteriormente .. La na turale::a del proceso de 

sustitución de importaciones fue despla::ándose medida que 

transcurrió la década de los sesentas, de los bienes de consumo 

-final hacia bienes intermedios y de capital, (ver cuadro IV> .. 

Cuadro IV 

INDICE DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
(1958 1960) 

BIENES DE CONSU~\O 8.9 9.0 66.2 52.0 43 .. 5 

BIENES INTERMEDIOS 32.4 29.2 21 .. 7 29.6 33 .. 2 

BIENES DE CAPITAL 58.7 61.8 12.1 lB.3 23 .. 4 

TOTAL DE MANUFACTURAS 100.0 100.0 100- o 1·00.0 100.0 

FUENTE: Villarreal Rene. ''El desequilibrio externo en la 
industrialización de Mé:<ico (1929 - 1975>. Cuadro No. 21 

Por otra parte, la misma formulac:1on de politic:a econom1c:a 

oriento el crecimiento de la economia. hacia adentro, es decir con 

estimules a la indus·trializac:ión, se 109ró que el mercado interno 

se conviert1era en el pr1nc:1pal motor del crecimiento económico .. 
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e.sta politica de industriali=ac:iOn tuvo dos efectos 

pr·incipales: en primer lugar, las politicas seguidas tuvieron un 

sesgo antieHportador y, ante la escasez de di.visas, in-F laron la 

deuda externa; es decir, el proceso de sustituciOn tle 

importaciones tuvo repercusiones directas e indirectas que 

restaron competitividad internacional a la economia mex1cana. En 

segLmdo término, é:rearon Lma distorsión en el mercado de -factores 

productivos que se tra.dujó un abaratamiento del precio 

relativo del capital con respecto al del trabajo, creando 

c:ondic.1ones que favorecieron la adquisicion de maquinaria y 

equipo que, al desp la=ar mano de obra, . obstacul i:.aron la 

absorción de la. creciente oferta laboral. El proceso de 

sustitución de importac:iones no sólo creo incentivos para crec.er 

hacia adentro, ~uno que también tuvo repercusiones indirec:tas no 

pt'evistas sobre el resto de la economia. 

sec·tor agt'icola. 

Tal fue el caso del 

El comport."m1~nto del sector a9rapecuar10, apart1r de la 

fase activa de la re.,:orma a9rarl.a que se remonta los anos 

t:re1nt .... s y l le9a hasta la prime1'a mitad de .la década de los 

cincuentas, mostró gran dinamismo y una clara tendenc.1.;o. hacia la 

exportación. Mas aún, durante los últ1mos die: aNos de esta fase 

(1945 - 1955> la tasa de crecimi.ento anual del sector superó 

sorprendentemente la tasa de avance global de la ec:onomia <ver 

cuadro V>. En cambio, a partir de la segunda mitad de los 

cincuenta-;, su comportamiento se revi.erte en 9ran .forma. Hacia 



aW>R> ,.,_ y MEXIC:O: ~OS PtJm..ICA Fmsi.r. 
(~'TAJES) 

A'n; TA.Sh ?-!EDIJ. R:ur.:.. DE~~ 

CXJ>:a"ro 1939 1950 1958 1970 1939-1950 1950-1958 1939-1958 1958-1970 

'l'OTllL 100.0 100.0 ].00.0 l..00.0 24.9 4.8 18.8 14.1 

na'S"l'lU'.l\L 11.59 JO.O 33.76 37.19 36.l s .. ss 25.7 lS 
Fetr61eo y pe~ 10.3 14.0 21.44 17.98 29.l 6.91 23.5 12.48 
Electricidad 1.29 13.0 7.46 13.71 50.5 l.35 30.4 20.07 
Siaerurq1a 2.48 2.45 13.97 
Otras in~ 1.10 J.05 2~.28. 
Mineda 3.0 1.28 4.45 

nn:<E:Sl'AA SCClAL 3.44 10.0 14.15 26.44 25.'0 7.08 21.S 20.5 

TRA~ y a:Hltv."ICA_ 
CIQ<ES 61.BO 40.0 38.43 21.49 20.2 4.5 15.9 8,7 

f'OC'm)~Q 16.74 19.0 11.26 13.22 26 • .5 1.75 16.4 15.6 

It>Ull'OS E lNSrt.U.cia<ES P.NlA 
MJ·IDUSl"RACl.00 Y IEnNSA .'3 1.0 2.38 ]..65 34.0 10.32 30.0 10.8 

Ih'VERSICN PUBLICA I".EODJ\L 100.00 100 .. 0 100.0 100.0 24.6 4.77 18 .. B 14.1 

GClll'.EIN> >UER>L 57.0 42.0 43.0 36.22 21.5 4.9 17.0 12.6 

D.VERSicN DE CIG\NXSKlS Y 
E«RESAS PUBUCl\S PCP. SO:-
'l'O!l<:S 43.0 57 .. 0 57.0 63.78. 26.4 ~-7 20.5 15.2 

11JDn'E: Vil1arrea1. Rafe. El. , a"Htri.9 exte:no en 1a i.n::lustri.al.acl6n ~ ~co (1929-1975) 
Qia.b:o No .. 26 pp. ep 
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finales de la: decada de los sesentas empie:::an a manifestarse una 

serie de problemas que se traducen en un estancamiento casi total 

del sector. La ra::ón mé.s importante de este reza90 pued~ 

sef'talarse en la reorientac:ión de la inversión pública, ~ue se 

desplazó del sector a9ricola al industrial; es decir, una 

decreciente participación de la.; inversiones en obras de fomento 

agropecuario dentro de la cartera de inversión pública total. En 

forma complementaria emergieron otros dos elementos relevantes: 

el primero fue el efecto que tuvo el proceso de sustitución de 

importaci.ones industriales en términos de al zas de costos de los 

insumos a9ric:olas, debido que el cierre de fronteras y la 

restricción de importaciones, obligaron al sec:tor agropecuario a 

abastecerse exclusivamente del mercado interno a precios 

superiores a los externos, con el consecuente incremento en 

el nivel de costos. El segundo, la politica de estabili:acion 

de pt"ecios internos -entre otros los de 9arantia de productos 

a9t"ic:olas- y la orientación del sector a9ric:ola hacia el mercado 

de e::portac:1ón, lo dejaron sujeto al errático y parte 

descendente juego de precios de las materias primas en en met"c:ado 

mundial. Todo ello desemboco en una di5minuc16n de la inversión 

privada en la agricultura que, aunada a la de la pública, 

dete1•minaron una crisis de proporciones alarmantes e hicieron que 

la oferta agricola pasara de una situación de flexibilidad 

p1"oductiva otra de inelast1c1dad; de ser exportadores de 

granos a 1mpot"tado1•es de alimentos. 
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Este desajuste y la ri9ide= de la politic:a -fiscal., 

condujeron a un proceso creciente de endeudamiento externo, pues 

éste se hi=o indispensable para financiar el déficit cuenta 

corriente y sobrellevar la debilidad cr-Onica de las -finanzas 

públicas, Cver cuadro VI). La politica +iscal del desarrollo 

estabilizador estuvó orientada estimular a la inversión 

privada, apoyándose preferentemente impuestos indirectos y en 

aquel1os que graban al -factor trabajo. Al no introducir reformas 

estructurales tales como la 9lobalización del ingreso del 

causante según su naturale;:a, se impidió hacer efectiva la 

progresividad de las tasas para alcanzar simetria en el 

tratamiento de los ingresos de la propiedad y los del trabajo; en 

c:un~ec.:-...h:.:11.:..1.0, 

últimos .. 

CE1llA A tVtS DE ~~t<EO>DE IDllEl>'O su:.... 
TASA DE ""ª' "'""' nttlU\L . .....,,.,.,... 
oax:ummo - .,...,. ....... PC:m'O ....,,, . KNl'O . '°"" . .,,,.,.,.,. 

1971 4 545.8 ... 3 554.4 11.2 991.4 21.B 142.1 16.J 3 86].7 113.7 12.6 
1'72 s 064,6 11.4 4 322.2 85.4 142.4 14.6 198.3 15.8 4 266.J 84.2 12.J 
1973 1 010.4 39.6 5 731.8 Bl.O 1 338.6 19.0 1 OBl.2 15.3 5 '89.2 84.7 14.3 
1974 9 915.0 41.0 1 980.8 80.0 1 994.2 20.0 1 488.0 14.9 8 487.0 85.4 15.3 

'"' 14 449.0 49.8 11 612.0 80.3 2 837.0 19.1 l 550.6 10.7 12 898.4 89.3 18.J 
1976 19 600.2 35.6 15 923.4 81.3 3 616.8 18.1 2 963.8 14.6 16 736.4 85.4 24.7 

PIUE>IO 29.B 81,0 19.0 )4.6 .... 16.2 

""""'' HActar Clll.11'" Jlaro. ori~ de la criaia en ~ 1940-1982. 

La economi.a mostraba dos caracteristica.s imrortante'9: 

insuficiencia. para crear empleos y una clara tendencia hacia el 

desequilibrio externo, acampa.Nada con el creciente déficit de las 

finan=as pllbl icas. Ambas actuaron conJuntamc-nte como 

restricciones al ct·ecim1ento econom1co 1 una porque debilitaba el 

mercado interno -motor de desarrollo-. otra porgue en la medida 
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en que la economia tendia a acelerar su ritmo de actividad. tenia 

un efecto inducido en las importaciones que elevaba el déTicit 

comercial .. 

Es decir .. , dadas las carac:teristic:as estructurales del patrOn 

de desarrollo adoptado y la consecuente incapacidad del sistema 

para generar suTicientes empleos se planteaba un problema de 

capital importancia: para que el mercado de trabajo alcanzara el 

equilibrio se requeria que la economia creciera a una tasa anual 

no menor de 7.5% del PlB pero esto hubiera si9ni~icado aumentar 

el ahorro y la i.nvarsion. De esta manera se originaria que el 

Est"do (por ser muy importante en el desarrollo econOmico del 

pais), recurrier• al endeudamiento interno y externo para cubrir 

el défici~ 9ue esto originaba. 

Precisamente una causa del desequilibrio econOmtco e9 el 

desmesurado aumento en el gasto gubernamental. Este aumento 

del gasto púb1ico por arriba de la capacidad contributiva del 

trabaJador y empresario asl como de la economla de un pais, lleva 

a un gobierno a gastar más de lo que recibe. originando 

crecientes déficits presupuestales que son cubiertos por medio de 

endeudam1ento y emisión de nuevas cantidades de cirCulante o 

creando presiones inflacionarias. Dicha in+lación se refleja en 

un aumento 9eneral de precios que propician en cierta medida que 

los productos sean menos competitivos en el extranJero y que las 

e~portaciones disminuy~n. 
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Al aumentar los precios, la moneda del· pais pierde valor, 

por lo c::¡ue tiene que· devaluarse. 

Cuando el alza inter-na de los precios es mayor 9Lte en los 

paises con quienes se efec:tt..1a gran parte del comercio, los bienes 

comerciables. dejan de ser atractivos en los mer~c:ados e:(tranjeros, 

y con el objeto de abaratarlos y con ello hacerlos atrActivos 

tiene que devaluar nuestt""a moneda con respecto al dólar. 

situación se puede ejempliTicar de la siguiente manera: 

Esta 

Si en 1970., un bien X le costaba un impot"'tador 

norteamericano 100 pesos en México, le si9nific:aba desembolsar 8 

dólares; en 1976 ese mismo bien X ·le costaba 200 pesos, lo que 

si9nificaba para él al tipo de cambio de 12.50 pesos, 16 d6lares 

y producirlo en Estados Unidos le costaba 15 dólares, por lo 

tanto, ya no tiene nin9ún interés en comprar es& bien X en 

México. 

Debido a las alzas de salarios y de costos seria muy diTicil 

que el prodLtC:tor me:dcano redujera sus precios, por lo que el 

único camino que queda es el de dar más pesos por cada dólar 

americ:anq y asi volver más barato el articulo. A 12.50 pesos el 

americano~ tendria que pa.9ar 16 dólares, pero si le damos 20 pesos 

por cada d~lar, y el precio del bien X es de 200 pesos, sólo 

pagará 10 dolares y por lo tanto, volverá a estar interesado en 

ad9uir1r bienes en el met'cado meaicano. 
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Sin embat'!3º_ dado el aumento de la deuda externa y de que 

está c:ontratada en dólares, se se debian 100 dólares a 12.50 

pesos, el importa seria de 1250 pesos, pero si ahora el dólar 

vale 20 pesos; esos 100 dólares serian 2000 pasos. De ahl que se 

hablara de un aumento peli9roso de la deuda externa. 

Existia entonces, una incompatibilidad entre el equi 1 ibrio 

externo y el e9Uilibrio interno. Usualmente cuando se presentaba 

el dilema, se optaba por reducir la tasa de crecimiento a costa 

de aumentar el desempleo y •l subempleo. Este ~ue quizA el error 

más 9rave de este modelo de desarrollo, crear un creciente 

desequilibrio 11n el mercado de trabajo. 

De ttecno se puede aT.1.rmar que una de las in.plicacidnes de 

este desarrollo es la · creciente migraci6n de 

trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos. Este -fenómeno 

ha sido el t"esultado de factores de '"expulsión - atracción", que 

han evolucionado y oper"ado de diversas maneras de acuerdo a las 

contradicciones en las estrate9ias de desarrollo adoptadas. 

El modelo de "desarrollo compartido" cot"responde al gobierno 

de Luis Echeverria Alvares (1970 - 1976). Este proyecto de 

desarrollo incluyó metas para una mejor distribuc.iOn del ingreso .. 

contt"ol de l& inversión eKtranjet"a, y una ingerencia mas amplia 

del estudio de la actividad económica a través del gasto p~biico 
( 1) 

y sus pt"o9ramas de desarrollo. 

<1> SOLIS, Leopoldo. Alternativas para el desarrollo. 
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Por otro la.do, durante el periodo de 19~7-1982 los proyec:tos 

dEi desarrollo se caracterizaron pot" tratar de sobreponerse a la 

crisis económica experimentada en 1976-1977. A partir de 1978 

gracias a la riqueza petrolera, los planes de desarrollo 

integrales tt"ans-formaron el perfil económico de México. Como 

c:aracter1stic:as de esta etapa están las políticas encaminadas 

racionalizar la indu~trializac:ión nacional, politicas tendientes 

a fomentar el desarrollo agric:ola y un interés en considerar a la 

seneración de empleos como uno da los rectores del plan de 
(2) 

desarrollo. 

El impacto de estos modelos de crecimiento en la mi9rac16n de 

los trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos ha sido 

decisivo. En el desarrollo estabili::ador las estrategias 

seguidas tuvieron un éi:ito relativo. En términos l""eales el PIB 

c:reció de 83 3C14 millones de pesos en 1950 a 296 600 mi llenes de 

pesos en 1970, (1960 = 100). Su tasa promedio de c:rec1miento 

anual de estas dos décadas Tue de 6. 6%; l.9ualmente, la industria, 

9ue se constituyó en el sector más dinámico, creció alrededor de 

9.(.)% anual. 

Sin embat"go surgieron o bien se agravaron varios problemas 

estructurales (como son el crec:im1ento de la deuda externa y, la 

distorsión en el mercado de factores productivos 9ue· abarataron 

el precio relativo del capital con respecto al del trabajo), 9ue 

<2> ORTIZ, Ed9ar, CI980) Desarrollo ec:onómic:o. México UNAM. 
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se Tueron ac:en'tuando a través de los arios, y que provocaron 

determinado momento que se optara por reducir la tasa de 

crecimiento de la economia, aún a costa, dado el patrón de 

desarrollo, del aumento del desempleo y subempleo. 

Estos hechos a-fectaron a todos los sectores económ1cos. El 

secto1~ a9ropecuar10, por ejemplo, en términos de intercambio con 

el sector industrial se vio gravemente a-fectado y aún más de dió 

una tendencia de mayor deterioro debido la poliitica de 

estab1l1=ación de los precios internos que se implementó 

ri9idamente al sector a9ropecuario. 

vió obl19ado a proveer~e sólo del 

Además de que este sector se 

mercado interno, debido al 

protec.c1on1smo, a precios superiores a los internacionales. 

Mientras ·9ue por otro lado, la produc:ciOn de este sector estaba 

orien'tada hac:i.a el merc:ado de e>~portación io que le dejó SUJeto a 

la inestabilidad de los precios de las mat.erias primas en los 

mercados internacionales. 

Con e~cepciOn del sector industrial el crecimiento de los 

demas sectores de la economia tambi.én fueron irregulares y con 

desequi l i.br1as. Es"t.o traduj6 en un desarrollo desigual ':I 

polari=ante. Sus principales sintomas Tueron: a> una acentuación 

de la concent;raciOn de la riqueza en ciertos grupos sociales y la 

consi9u1ente mar91nalizaciOn de otros. b) Un desarrollo regional 

eXtremadamente des"i<;¡ual con la conc:entrac:ión de la actividad 

económica en el Distrito Federal. Monterrey y Guadalajara. c> El 
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desarrollo dese9uilibrado de la industria y el campo, y dl el 

desempleo provocado por los pratrones de desarrollo basado en 

tecnologia avan=ada .. 

Este crecimiento desigual de~inió ciertas condiciones 

estt"'uc tura les de "expul=ion - atracción" que alentaron las 

migraciones de trabajadores hacia los Estados Unidos .. A nivel 

inter~no basicamente se desarrollaron los +actores de e::puls10n: 

desempleo,. inequidad social y separación de los medios 

tradiconales de vida. Con.firmó, también los factores de 

atracción que existan en los Estados Urndos: oportunidades de 

trabajo, salarios mas altos que los existentes en Mé>:ico, y una 

mistic:a ideológico - cultural sobre un alto estandar de vida en 

el que es posible satisfacer las necesidades mAs escenciales. 

Estos factores de atrccc:.ion, a la fecha han cobraoo más 

importancia que en décadas antet"•iores debido a que la brecha en 

niveles de desarrollo y dependencia ec:onomico cultural con 

respecto a los Estados Unidos se han in~ensificado marcadamente. 

Por" ott"'o lado, la distr1buc16n del ingr-eso no sOlo es menos 

eqLtitativa en México que en los Estados Unidos.. sino que ha 

tendido a deteriorarse. 

Ahora bien, una forma de e}lplicar la desigual distribución 

del in9reso en México es por medio de información sobre el valer 

a'3re9ado y otros indicadores de cada entidad -federativa de 
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México. El cuadr"'o nómero VI 1 nos muestt"'a dicha informac:iOn 1 es 

decir, contiene algunos indicadores que ilustran ciertas 

asociac.1ones entre la distribución 9eografica. y la sectorial. 

Geo9raficamente el valor agregado <el ingreso pagado a los 

factot•es productivos del pais y del exter·ior y del gobierno> se 

distribuye como indican los números de la columna '5 de cuadro 

antes citado. 

En todos los estados del pais se observa una proporción de 

población activa a9ricola elevada, y en muchos casos sucede lo 

mismo con la población dedicada a actividades terciarias. En 

todos se observa que el monto por hombre ocupado de los biene5 

producidos por la agricultura es sist~máticamente menor que el 

correspondiente al sector industrial (columna 7 y S>. Se ve 

también que en la mayoria de los estados donde el valor agregado 

por habitan te es mayor (e.o lumna 5) otro tanto sucede con el 

valor a9re9ado industrial por persona <columna 81. Por otra 

parte, los estados que contribuyen más con el producto interno 

nacional son les de mayor población (columna 4). 

En la columna q del cuadt"O aparece la relac:1on entre los 

valores a9re9ados, agricola e industrial por persona activa. 

Esta t"elac.10n mide el monto de le que produce la población activa 

d.9f"icola, por cada peso ~ue produce la población activa 

1ndustrial. Por eJempla, en el estado de NLtevo LeOn la poblaciOn 



OmIR) VII a;,giones geoecf:aa:U.cas de ?-lixi.co 

Porciento de Contri Pm Contrib. ProCi.x::. proiucti~- prarodio "de 
Pcblaci6n en el sector b:ci6ñ por tota1 aculada agrope- das in:luat:ri ~~s de esc::e 

pri=rio OOcundario te=ia:rio al. Ph"\ habitante por hal::>itante c-..iaria al - 7 /8 laridad. 

3 6 7 8 9 10 

tquascal..iente 36.9 21.3 34.l .42 3,009 2,425 4,937 13, 749 .37 3.0 
Baja Cal.ifomi.a 22.9 24.8 45.S 3.02 B,021 4,045 22,363 30,548 • 74 3.5 
Baja call.f.. Ten' 34.S 18.0 42.2 .31 6,659 1,195 17, 770 26,847 .65 3.4 
QlnplChB 45.8 18.0 29.3 .45 4,431 2,061. 9,803 15,871 .62 2.7 
Cbahuila 29.6 28.l 36.0 3.58. 6,701 4, 705 ll,650 39,563 .29 3.5 
O:.lima . 43.8 14.S 33.4 .35 3,553 4,166 13,368 15,655 .e1 2.8 
Oú.apas 72.8 7.S· 14.S 1.37 2,032 2,126 5,163 25, 795 .20 l.5 
aúhualu.>a 36.4 20.0 36.6 3.08 4,128 3,204 12,050 25, 795 .47 3.2 
Distrito Federal 2.2 36.7 57.1 35.53 11, 716 4,855 5,186 31,619 .ll 5.0 
Durango SS.O lS.3 22.9 l.24 2,908 2,067 7, 763 25,505 .30 2.8 
Qlanajuato 49.0 22.7 21.7 2.30· 2,284 l,998 3,841 15, 704 .24 1.9. 
GJerrero 62.2 ll.6 19.3 1.27 1,811 . 2,071 4,574 9,396 .49 1.6 
Hidal<JO 61.3 15.8 17.3 .94 1,666 1,571 2, 795 18,273 .15 2.0 
Jalisco 34.l 27.3 32.6 5.03 3,509 1,107 7, 793 16,088 .48 2.8 
tl;xico 30.3 32.5 30.1 5.25 4,560 1,494 3,738 42,210 .09 "2.7 
Michooc&i 59.0 14.3 19.2 1.97 l,824 1,388 4,622 14,192 .32 1.9 

. R>relos 43.0 18.4 30.l .69 2,846 1,610 4,198 18,802 .22 2.8 
Nayarit 59.4 ll.l 23.3 .66 2,834 1,241 B,524 l!>,336 -~· 2.6 
a.evo I.el5n 17.3 37.5 40.4 6.61 9,531 1, 993 7,897 45,257 -.17 4.1 
oaxaca 71.6 ll.l 12.0 1.17 1,216 l,2.:09 2,S9B 9,202 .28 1.7 
Puebla 56.0 17.5 21.7 2.44 2,176 1,104 2,698 18, 773 .14 2.3 
()ueréta:ro 53.5 ll.9 30.4 .49 2,.a6 3,028 3,354 20,207 .17 2.0 
Quintana ltx> 53.5 ll.9 30.5 .07 1.,835 1,oa9 S,299 5, 785 .92 2.1 
San "1is potosi 53.5 17.4 23.2 1.37 2,201 1,427 3,567 19,497 .18 2.2 
sinaloa 51.3 13.3 28.9 2.66 5,344 5,168 ll,121 33,317 .34 2.8 
SQncra 38.S 17.6 38.3 J;88 7,725 3,131 25,932 35,861 .72 3.4 
Taba= 59.l 12.8 21.3 1.06 3,635 9,447 4,659 50,840 .00 2.2 
'l'amaulipoa 33.l 22.8 38.7 3.57 5,749 6,891 10,494 37,570 .28 3.3 
T1axcal.a 54.4 21.1 ~ 18.6 .23 1,164 l,OBS 2,283 9,072 .25 2.7 

"""'acruz 53.l 16.9 24.4 7.03 4,521 3,94.0 7,409 41,364 .18 2.3 
Yucat!.ñ 55.l 14.4 24.4 1.12 3,121 2,043 6,042 28,248 .22 2.5 
Zacatecas 64.l 13.6 16.8 .82 1,716 1,031 5,272 12,579 .42 2.2 

J!UN'D:: Ge>lllis -1.. "La econ::m:ta desigual.., CXN1Cn". (1982) p¡>. 193 
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activa agricola genera 17 centavos por· cada peso generado por la 

mano de obra industrial. Ademas en este estado el número medie 

de aMos de escolaridad es elevado (4.1>. Los estados con menor 

escolaridad ·promedio tienen también el menor valor a9 ... a9ado per 

ca.pita promedio y una proporción de poblac:iOn activa agricola 

mayor. 

Ahora bien, si asociamos la brecha entre las productividades 

.oa13ropecuarias e industriales con la proporcion de la pablacion en 

cada sector, se puede hacer la siguiente interpretac:ion: si por 

ejemplo, Oaxaca por cada peso producido por el 11.1% de la 

poblacion otro 71.6Y. d~ esta produce solamente 28 centavos C11.1% 

~e re-Fiere la poblaciOn activa industrial y el 71 .. 6'%. la 

población agrtcola) esto signi~ica que en Oa~aca 71.b'l. de la 

poblacion se dedica a una actividad que proporciona mucho menos 

ingreso 9ue la otra. 

Por lo tanto, es claro que la distribución del ingreso de 

los estados se re+leja en ~orm~ directa en la di+erencia de 

productividades, salvo por algunos es~ados de la frontera Norte, 

donde aparentemente la distribución del ingreso es mas uniforme. 

De este modo, en términos generales no es el nivel 9lobal 

(promedio> de productividad lo que determina la distribución del 

insreso sino c1e1·to equilibrio en los sectores. 
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Los estados má.s ricos tienen un producto ·per cápita 

aproximadamente 4 veces mayor que los pobres Y. en varios de los 

mas pobres la brecha de productividades es elevada. Esto se 

observa claramente en estados como: Chiapas, Oa:tac:a,. Guerrero, 

Michoac:an y otros. Esta es tal ve: la causa principal de los 

movimientos mi9ratorios que se han observado en el pais y ademas 

de que los estados pobres que tienen una mala distribución del 

ingreso son iletrados. 

Es indudable que la agricultura y ciertas actividades 

terciarias se han convertido en un negocio menos lucrativo que 

las a~tividades industriales. Estas ú1timas, requieren un 9rado 

de c:apitali::ac1ón y c:alificac10n de la -Fuerza de trabajo mayores .. 

En Mé:ac:o, el proceso de crecimiento de industrialización se 

in ic iO con una fuerza de trabajo en el m~jor de los casos 

C:Cllific:ada para actividades a9ricolaS, sin experiencia ni 

conocimientos tecnológicos para la industria. Sin embar!30 la 

politica de crecimiento del pais fue orientada hacia la 

industriali::acion e incluso Tue un proceso que resulto costoso e 

inequitativo. Se estructuro un sistema educativo en gran escala 

para fomentar a la fuer:a de trabajo 1•equerida por la planta 

industr1al, y tambl.en el reparto de los servicios educativa~ fue 

desigual. No fue posible incorporar a toda la poblacion a las 

actividades .nodernas, y el sistema de financiamiento de la 

educac1 ="~· sirnpl.;rr.¿nce repartió l.3s oportunidaoes; educat1va<z> haci.:i 

la poblac1on con pos1bil1dades econOm1cas para rec1b1rlas. La 



alfQbeti;::ación y el entt~enamiento se pr-opa9aron principalmente en 

lqs medios urbanos y se destinaron a satisfacer la demanda de 

Tuer=.a de trabajo industrial y los set"vic:ios profesionale:. 

Estas circunstancias empeoraron la distribución del ingreso. Una 

que el sector de la poblacion recib10 servicios educativos a 

su favor, quedó además en una posicion estre>.tégica más -favorable 

para recibir ingreso por partida doble y tuvieron además el sesgo 

de -Favorecet" casi e:-:clusivamente a los sectores urbanos y los 

servicios de los medios urbanos. 

Dicha si l:Ltat::l.ón no ha me.1orado mucho, por el contrario el 

desempleo y subempleo ha crecido con gran rápidez y por lo tanto 

en -flujo migratorio hac:ia los Esi;a.dos Unidos a. pesar de las 

medidas que se han tomado en el mencionado pais c:omo lo es la 

11 Ley Simpson - Rodino", la cual tiene como objetivo pt""incipal 

detener y por ende disminuir el número de mi9rantes trabajando en 
(3' 

aque 1 pais. 

Cabe hacerse p1~egun tas tales la mayot·ia da lo~ 

mi~rantes mexicanos a Estados Unidos son tempor<'lles o 

permanentes?, Cual es la relación entre la migración interna de 

Me:nco y la emi9racion de Estado~ Un1Cus"?, Porque va en aumanto 

la corriente de emigrant~s a Estados Unidos?, Cuales son los 

pacrones estacionales y geograficos precisos de la em113rac1on?, 

l3) Este tenia ser~ amFliado en el capitulo 111 
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Existe una tendencia a que la emigraci6n aumente cuando los 

mexicanos desempleados encuentran trabajo en su pais de ori9en y 

puedan ahorrar dinero suficiente para cubrir los costos de 

transporte de transporte ilegal Ccoyotes> para emigrar a 

Estados Unidos?, Cuales son los Tactores clave que in~luyen en la 

decis1on de emi9rar? 

En esta investigación no se intenta contestar todas las 

pt~eguntas anteriores, pues además cuenta con buenas 

estimaciones del número de trabajadores mexicanos que emigran 

Estados Unidos. Sin embargo sa reconoce la necesidad de contar 

con mejores dato& y reali:ar mas investigaciones centradas en la 

naturaleza del proceso migratorio. Sin una mejor co•J)rensión de 

estos problemas no se pueden presentar recCHhendaciones de 

politica ~ue sean útiles. En el siguiente capttulc se hará 

analisis descriptivo de las politicas mi9ratorias que en cierta 

medida influyen en la decisión de emigrar. En términos concretos 

se tratará lo relacionado a la ley más reciente: "La ley Simpson 

- Rod1no". 



111. LA LEY SIMPSON - ROOINO V SUS IMPLICACIONES 

EN 11EXICO 

ANTECEDENTES 

Durante·su historia como pais independiente, Estados Unidos 

se ha considerado como una naciOn de inmigrantes; debido a que ha 

recibido .al mayor numero da inmigrantes que cLtalquier otro p~is 

del mundo. Estos inmigrantes han llegado de muy diversos paises, 

de ah t que en lugares como los Angeles o Nueva York se encuentren 

barrios de inmigrantes provenientes de China, Japon, Corea, Las 

·Filipinas, Vietnam, La India, Italia, Polonia, Hun9ria, Grecia, 

La URSS, Cuba, El Salvador, H~iti, República Dominicana, Jamaica, 

Colombia y México por mencionar solo los grupos mas importüntes 
(1) 

que arribaron este si9lo. 

Sin embargo los Estados Un1dos no siempre ha recibido a 

estos inmigrantes con los "brazos abiertos": ca.si siempre los ha 

r~r: ib ido con ambivalencia y frecuentemente con host1l1dad 

abierta. 

tlJ K. s. Bar·bGr·a. {1984>. La Lay 51mp5on - Rod1no: Un Analis1s 
.iuridico. UNAM. 
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En el primer siglo de vida independiente Estados Unidos no 

tuvo politica.s sobre inmi9raciOn, las En·tidades Federativas 

promovian la inmigración ofreciendo tierras, dinero u otros 

incentivos a los inmigt-antes~ Cuando ;l 9obieno federal adopto 

medidas sobre 1nmi9rac:ión a finales del siglo pasado se tomo una 
(2) 

actidud racista para con todos los inmigrantes. 

Particularmente, en el caso de México, es importante 

mencionar gue se ha dado un flujo creciente de mexicanos hacia el 

Norte desde que Estados Unidos empez6 a ejercer soberania sobre 

el territorio que ahora es su suroeste y que anteriormente 

c:onsti.tuia la parte norte de los Estad.os Unidos Mexicanos. 

Entre 1090 y 1920 hubo una expansión vertiginosa de la 

a9ricultura en Estados Unidos; ante esto los agricultores en 

Estados Unidos enviaron engancahadores a México para buscar mano 

de obra; iniciandose asi la emigración en masa de trabajadores 

mexicanos hacia Estados Unidos. Por ser alentados los 

trabajadores mexicanos y a la inversa por constituir México un 

suministro de mano de obra, a Tinales de los aNos 20's~ los 

trabajadores mexicanos se hablan convertido en una instituciOn 

permanente y esencial para el crecimiento y el éxito de los 

imperios económicos del sudoeste norteamericano. 

<2> Esta ley fue adoptada en 1882. Su finalidad era prohibir la 
inmigración de chinos y después se e~:tendio a los demas paises. 
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En este c:ontexto es importante set"lalar que en nivel 

local y nac:ional, las instituciones de la sociedad mantenian "en 
(3) 

su lugat· al trabajador mexicano", es decir: se aseguraban de que 

fueran cubiertas las necesidades norteamericanas de .ñano de obra, 

las menos satisfactorias, más dificiles y a largo plazo las más 

peligrosas. 

Este problema se agravó durante la depresión de 1929; esta 

c:r1s1s económica agudi=o sentimiento antimexicano. Los 

mexicanos +ueron set"lalados como contribuyentes de los males 

econ6micos y sociales del pais; en estas circunstancias la 

comunidad menicana en Estados Unidos trató de organi::arse y 

luchar contra el racismo 9ue existía en contra de ellos. Este 

recha;:o ha afectado empleos, salari.os, cultura, modos de vivi.r, 

relacicnes familiares y la politica misma. De hecho,. el 

sentimiento antimexic:ano debe también al crecimiento 

demo9rafico de la comunidad mexicana en ac:::tuel pais; Jesus Beltran 

Va=que:: asegura que con gran rapidez se esta convirtiendo la 
(4) 

minoria más grande de los Estados Unidos .. 

Las estimaciones actuales oscilan entre 7 y 10 millones de 

personas de origen ine:-:: icano que V"iven permanentemente al Norte 

de la frontera 

C3) MACIEL, David .. (1984>. La clase obrera en la historia de 
México. Al Norte del R10 Bravo <pasado inmediato> <1930-1981) .. 
Ed. S. XXI. 

(41 En 1978, el 58% de los hispanos pertenec1an al grupo 
mexicano.. Se ostima que para 1990 la poblac1on de habla hispana 
representara e.L 2(1% del total de los habit.antes de E.U. En el 
FINANCIERO, 24 de Junio de 1987. 
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Las tendencias demográficas indican que este incremento 

continuará, y para esto hay tres -factores que lo explican: 

* a) Entre los chicanos hay una proporc10n sustancialmente mayor 

de jovenes que entre las poblaciones no hispanas 9 (la 

juventud está en relación con el crecimiento futuro. 

b> Las -familias hispanas tienden a ser mas grandes. 

e) La creciente migración legal e ilegal de México. 

Entre otras razones existentes para explicar la mi9raciOn 

estan la elevada inflacion, la devaluación del peso mexicano 

desde 1976 y la constante desde 1982; el creciente desempleo, la. 

industriali:aciOn y mecani~ación a consecuencia del 

desplaza~iento de los trabajadores de las zonas tradicionales de 

emplea, asi como el crecimiento demo9rá+ico 9ue contrib~yeron can 

la emigración indocumentada hacia el pais del Norte. 

En menor proporción, las or9anizaciones chicanas han logrado 

para los mexicanos residentes en Estados Unidos, posibilidades 

de educación, empleos, derechos civiles y politices, pero 

pesar del esfuerzo, éstas no han logrado superar totalmente la 

discriminaciOn, el desempleo y subempleo, la pobreza y 

general la constante marginacion que ni los continuos convenios 

entre México y Estados Unldos sobre inml9rantes han ~uperado. 

* El termino chicano y mel<icano se emplean como sinon1mos en este 
trabajo. 
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Los expertos consideran que el pel 19ro m
0
ás ominoso al que se 

en"frentan todos los trabajadores ilegales y en este caso los 

me:ac:anos es la persecución y deportac:4.6n masiva de trabajadores 

indocumentados. Reflejo fiel de la hostilidad de Estados Unidos 

hacia las personas de origen me::ic:ano y su falta de c:olabor-ac: ion 

en la defensa de los intereses de la clase obrera su conjunto. 

PROCESO LEGISLATIVO DE LA LEY SIMPSON ROCINO 

La ley de refor-ma y c:ontr-ol migratoria de 1986., mejor 

conocida como la ley Simpson -rodino, es una reforma a la actual 

ley orsanic:a sobre la materia: . La Ley de InmigraciOn )' 

Naturall izac:ión, <LIN>. 

Esta ley data desde 1952, de hecho, desde ese entonces se ha 

modif1cado en tres oc:ac:iones: 

a) En 196:5 se reformo para eliminar las cuotas disc:rim1natorias 

y autor-izando ma:dmo de 20,ó(IO visas por" cada pais del 

mundo a excepción de los paises de América Latina. 

b) La segunda reforma fue en el ano de 1976 gener-alizando en 

20,000 el número de visas, incluso para América Latina. 

e:> La tercera reforma se realizo en 1980, por medio de la cual 

alteraron las ci1sposic1ones respecto la admis10n de 

refugiados. 
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La ley Simpson Rodino constituye entonces la cuarta reforma 

importante. Esta tiene como antecedente el proceso le9islativo 

que se llevo a cabo en la década de los s_etenta. Entre 1971 y 

1977, el problema de los indocumentados llamó la atención de los 

medios masivos de comunicación, algunos hablaban de "millones de 

indocumentados", otros de "una invasión silenciosa", algunos de 

''la horda morena''• El Servicio de Inmigración y Naturalización 

(SIN), estimó que el numero de indocumentados oscilaba entre ó y 

12 millo~es, en general la situación de los indocumentados llamó 

la atención de todo el pais. 

En estas circunstancias, el diputado Peter Rodino presento 

varios proyecto~ de ley que pretendían regular la presencia de 

los · indoc:u·ment:ados en su pais. Do& de sus proyectos Tueron 

aprobados por la camara de representantes, sin embargo, por 

diTerentes circunstancias no lle9aron al c9noc:imiento del senado. 

En 1977 el presidente James Carter, por su parte propuso un 

plan sobre inmi9raciOn 9ue re9ulara asi mismo las relaciones 

entre inmi9rantes y el pais norteamericano. Este proyecto 

Trac:asó por diversos motivos. Ante es~o, el presidente, propus6 

la con-formación de una comisión 9ue estudiaria la sLtuaciOn. 

Esta comisión laboró entre 1977 y 1980 convocando audiencias, 

asi9nado estudios y con-formando Ter.os para presentar discursos 

del tema. 
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La comisión no tuvo el éHito que se esperaba; en mar•:::o de 

1900 arribarón a las playas de Florida más de 100,C•OC> cubanos. 

Este hecho siS:nifico.para los norteamericanos un ejemplo mas de 

la perdida de control de las fronteras originando descontento 

general en toda la población. 

A pesar de las circunstancias., pat•a 1981 la comisiOn selecta 

entre9ó su último informe al nuevo presidente: Ronald Rea9an. La 

propuesta del in.forme no -fue aceptada, en su lugar el presidente 

dio a conocer una propuesta alternativa: "el plan Reagan", el 

cual propone: 

a) Sanciones a empleadores de extranjeros indocumentados, y 

b> pr~gramas para" trabajadores temporales. 

A este programa no se le dio importancia y finalmente fue 

olvidado. 

El .senador Alan Simpson se intet"eSO en el asunto. Este 

retomó las propuestas anteriores. Para 1982 copatrocino con el 

~iputado Ma::;:oli el proyecto "Simpson - Mazzoli", apuntando los 

si9u1entes aspectos: 

a) Sanciones a empleadores, 

o> Un programa de legalización y cambio de sistema de visas para 

1nm1C)t"antes. 
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Al presentarse este proyec:to en el pleno del congreso no 

tuvo el exito qL1e esperaba, nuevament:e reglamentar 

oficialmente la e~tancia y entrada de indocumentados no se logro. 

El inter•és por parte del senador S1mpson y el diputado 

Ma::.::ol i se mantuvó permanente y por su parte cada uno de el los 

insistio en presentar el pt"oyccto en sus c:amaras .. Entre 1981 y 

1984 pasaron p.or diversos bisicitudes hasta 9ue finalmente . en 

1984 quedó aprobada, pero diiirió en aspectos importantes entre 

la camara de diputados y de senadores. Cuando esto sucede se 

abre proceso de unificación a través de una comisión 

bicameral. ESte proceso paso nuevamente por dos fracasos pero no 

resultaron sin sentido, la versión ~ltima fue aprobada por el 

senado en mayo de 1985 y concluida en forma de versión uni-ficada 

y con c:arac:ter de ley el 6 de noviembre del mismo al"fo la 

firma del presidente Rea9an y con el nombre de Simpson - Rodino 
. (5) 

(debido a la copatrocinación del diputado Rocino>. 

A continuación se anexa el contenido de esta ley. 

CONTENIDO 

L.:i.~ principales medidas de la ley Simp5on - Rod1no son: 

1.- Rigurosa aplicación de las leyes de inmigración existentes~ 

sobre todo lo relacionado directamente con las cuotas 

laborales fijadas para cada pais .. 
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2.- Elaboreción y promul9acion de una ley 9ue castigue los 

empleadores de mano de obra ilegal, con multas de hasta 500 

mil dolares por cada indocumentado que contraten. 

3. - Inicio de un pra9rama eHperimental de trabajadores 

temporales, el cLlal permitirla la entrada de hasta 50 mil 

mes:icanos al a~o. 

4.- Dtor9amiento de condiciOn legal a trabajadores indocumentados 

que se internaron en los estados Unidos 5 a~os antes del 

pt"imero de enero de 1982. 

En términos generales estas son las lineas que propone la 

ley Simpson - Rodino• permite la legal izaci6n o regularización de 

la cantidad migratoria de indocumentados que esten en diTerentes 

situaciones. 

Sin embargo solamente una peque~a parte de la población 

indocumentada cumplió con el requisito de ser residente en los 

Estados Unidos 5 al'1os antes del primero de enero de 1982; incluso 

algunos de los que si cumplen el tiempo no cuentan con pruebas 

que acrediten su estancia en a9uel pais .. 

Se considera que estas medidas tendran e.orno resultado el 

recrudecimiento de la discriminación~ Un ejemplo de ello son las 

sane.iones a empleadores que a+ectan a los indocumentados en los 

siguientes aspectos: 
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a) algunos perderan sus empleos y, 

b> se incrementaran las violaciones a sus derechos laborales. 

Es importante se~alar que los tribunales norteamericanos han 

reconocido los derechos de los trabajadores indocumentados, a 

pesar de el lo, las violac: iones de los derechos son frecuentes 

debido, principalmente, a que el trabajador indocumentado las 

desconoce teme ac:udir la justicia para denunciarla·s, 

convirtiendosa en victima facil da estas practicas. 

La mencionada ley se puso en marcha el dia 5 de maya de 1987 

cau&ando diferentes transtornos; temores entre los a-fectados 

·<Gobierno de México, empleados y empleadores> .. 

De hecho, se esperaban deportaciones masivas y aunque a la 

fecha no se han dado muchos de los trabajadores han regresado por 

su propia voluntad y otros han sido despedidos para no adquirir 

problemas con la migra, aun cuando probablemente cali~icaran para 

la amnistia. 

Asimismo, se pueden detectar efectos ideol09icos que pueden 

da"t" lugar a una situación tan grave como la expulsi.On directa de 

indocumentados, desalentar a inmigrant;es potenciales t"educ.iendo 

su numero asi como aumentar la presión del desempleo en algunas 

areas de MéHic.o. 
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Se puede reconocer que las organizaciones sindicales urbanas 

y rurales asi como los movimientos de las minorias raciales de 

lado y otro de la Trontera estan fac:ilitahdo un conocimiento 

amplio y profundo de las condiciones de explotación y se9re9acion 

social 

legales 

la que estan sometidos los trabajadores inmigt"Untes 

ilegales; asi como la signiTicaciOn de la nueva ley en 

virtud de ta violaciOn de los derechos humanos .. 

En este sentido, se puede afirmar que la crisis nuestro 

pais se agravara al no encontrarse en posibilidades de dar 

empleo, ingreso, vivienda y servicios en general a todas estas 

personas, sobre todo a los menos cal1+icados y que dificilmente 

poseen ingresos y/o ahorros que les permita desarrollar alguna 

actividad que las asegure la subsistencia o CL\brir sus 

necesidades basicas. Es evidente 9ue se aumentaran las presiones 

en el aspecto económico y social de nuestro pais. 

La severa crisis que vive México con su secuela de desempleo 

y miseria será agudizada con el retorno de indocumentados quienes 

demandaran empleos y servicios~ lo cual formará mAs explosiva la 

situación social para. ser controlada por el gobierno me;(icano. 

Los repatriados que fundamentalmente sai'ieron de zonas rurales 

(estados de Zacatecas, GuanaJuato, Jalisco, Michoacan, Chihuahua, 

MU.evo Leon, San Luis Potosi, Durango, etc.) di-ficilmente podrén 

volver a ellas, debido principalmente a los problemas que les 

hicieron emi.grar. A su r"e9reso se dirigiran a las ~;p"andes ur"bes, 

entre ell.;'ls la Ciudad de Mé:<ico, en busca de empleos agudizando 

los problemas 9ue en ella se viven. 
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Es importante sef"'falar que los indocumentados me:-:icanos son 

una .fuente importante de divisas, o bien, · que envian a sus 

familias para que se mantengan o las que traen consigo e.acta vez 

que regresan al pais. La Secretaria de Turismo calcula que 

ingresan al pais anualmente :: mil mi llenes de dólares, aunque 
•:6) 

datos estadounidenses afirman que estos in9re5os son superiores. 

Resulta sin9niTic:ativo que la reducción dt"a5tic:a de estas 

divl.sas sera un set"io reves para la maltrecha ec:onomia meatcBna, 

carente de divisas para importar lo que la planta productiva 

requiere para su funcionamiento; las divisas obtenidas a través 

del comercio internacional, en buena medida, regresan a las arcas 

de los bancos imperial is tas en forma de interes de la deuda 

e:.: terna .. 

Se con<;:adera 9ue la m19racion es una val·1ula de escapt: .a las 

presiones que el e:<ceso de mano de obra ejerce :;obre una demc:i.nda 
(7) 

insuficiente. 

Por su parte, el sector oficial me~icano expresa cierta 

preocuación por la salida de sus trabaJadores, pero esta solo se 

traduce en términoE de una defens:i de los derechos hL1manos de 

los me::icanos en territorios e:.(tr.:1njeros. 

(6} NAVA, Va:::que:: Telesforo. C1987) El regreso de los 
lndocumentados.En per1odic:o UNO MAS UNO. México, D.F. (17 de mayo 
de 1987) 

C7) MORALES, Patril::ia. <1982). Indocument:ados rlex1c.:\nos. Mexic:l'3, 
D.F. Ed~ Gr1Jillvo 
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Esta ac:ti tud esta determinada por las necesidades mismas del 

pais; sin olvidar las necesidades que de mano de obra tienen los 

Estados Unidos. 

Considero '::IUe el proceso de le9al1zación de trabajadores 

miqratorios en los EsTctdos Unidos es un -filtro ,.anejado de 

acuerdo a los intereses del SIN, debido a que solo una minoria 

109r.::.ra la amnistia por dos razones fundamentales: la -falta de 

pruebas para comprobar su estancia en aquel pats o por el elevado 

costo de tramitaci9n, que asciende hasta a 150 dólares por 

solicitante, 

traducción, 

(este servicio incluye servicio de in~or91ación, 

formulación de cuestionarios o~iciales, ta-a de 

fotcsr•fias y copias fotostaticas entre otros requisitos>ª 

De hecho tal situación ya provocó que el SIN se enfrente 

un problema de descon+ianza 9eneralizada ante la ya mencionada 

ley, ya que el calculo inici~l Para que el SIN autofinanciara el 

proceso de legalizaciOn de millones de indocumentados, ha 

desvanecido ante la ausenc1~ masiva de solic1tantes. 

La Agencia Federal calculaba que se presentarian pronted10 

8 mil indocumentados diariamente., para. 9aranti:?ar que se c:ubriet"'a 

el costo de 125 millones de dólares invertidos en la 1nstal.acion 

de los centr·os de legalización. Sin embargo. en el primer mes de 

iniciado el programa solo recaudaron 3_ millones de dolares ~ue 

corresponden a cerca de 20 mil solicitudes, lo cual indica 
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incosteabilidad en la fase inicial de dicho programa. De 

acuerdo a esta cifra el SIN no recuperó siquiera el costo de la 
(8) 

publicidad que ascendio a mas de 10 millon.es de dólares. 

Estos hechos muestran que los indocumentados no se acogieron 

la amnistia, debido a que al observar las limitaciones y 

ries9os de la amnistia, renunciaban a los derechos concedidos por 

la ley; probablemente también a la ~alta de conTianza de los 

inmigrantes con respecto a las autoridades que al emitir mensajes 

-frecuentemente se traducen en amenazas a sus intereses; además 

de no recib1r bene~icios de los programas ~ederales de asistencia 

pUblica, es decir, aún cuando estan obligado~ a pagar impuestos 

no pueden participar en los pr.ogra.mas que se financian con estos 

mism6s impuestos. 

Con relaciOn al fracaso de la ley de amnistia., el 5 de mayo 

de 1988 (fecha en que concluye el periodo de esta> solo se 

presentar-en 1.8 mi.llenes de solicitudes., lo cual demustra la 

f~lta de operatividad en los mecanismos de la ley Simpson 
(9) 

Rodino. 

El fracaso, asimismo, se hizo evidente por los esperados 

sintomas de inflación, carestia de productos y falta de personas; 

(8) VIGUERAS, Carlos. (1987> Indocumentados. En Revista PROCESO. 
No.553. Junio. 

(9) VlZCAINO., ROBERTO <1988>. Menos del 50% de ilegales pidi6 
amnistia. _En el EHcelsior. (6 de mayo de 1988> 
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asi como la ola de protestas por parte de duehos de fabricas, 

campesinos, rancheros, propietarios de hot•les, restauranteros, 

etc:., qu-ienes lograron que el Senado e~tadounidense retrasará la 

aplicación de sanciones a empleadores hasta el primero de 
(10) 

octubre, es decir 3 meses después. 

Por ejemplo, los Angeles, Cal., la compartia Fashion · 

Sportwear, (dedicada a la manu-factura de ropa deportiva), el 

mes de Julio de 1987 despidiO a l:SO empleados al ponerse en 
( 1!) 

visor la ley, significando perdidas de 50 mil dolares. 

En las reaiones a9ric:olas la situac:iOn se agravó alln más. Se 

considera que alcanzó a dos tercios del desempleo. Por ejemplo 

en Oregon se e~tima 9ue esta situaci6n les haria perder una 

cuarta parte de la producción de ve9etales. 

El 16 de Junio de 1987 el Dallas Times Herald emitió un 

desplegado en el que afirma 9ue el Departamento de Ag1~1cultura de 

Washington y otros productores locales declaran enfrentar el 

problema laboral más grave en les lll timos 25 arres afectando 

cosechas de c:ere~as, fresas y la cosecha de man:anas esperada 

durante el oto~o, valuada en 450 millones de dolares. 

(10) DALLAS, Times Herald. t1987), Crisis en el campo en Estados 
Unidos .. Periodico El Financiero .. 

tl 1) item. 
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Es ºclaro 9ue la mencionada ley ha afectado 

sec'tores. 

d1versos 

Ct.1ando se puso en vigor, funcionarios mex1canos declar'aron· 

estar pt"eparados para recibir los indocumentados que 

regresaran. La realidad es 9ue con lo único 9ue se encontraran es 

con desempleo, pobreza, aislamiento social, sobrepoblación y el 

peligro inminente de que las tierras laborales se pulverizen aun 

más, pues resulta imposible que con la. crisis mexicana se pueda 

dar empleo a miles de depor·tados. La realidad nos mueetra que !111' 

ft"ac:asa en la tarea de crear un millón de empleos anuales para 

satisfacer la demanda de trabajo de sus habitantes. Se considera 

una mejor opción confiar en la tnfo'rmal valvula de se9ur-idad que 

proporciona el éxodo de jovenes adultos hac1a el Norte donde hay 

qu1:o?a mayor probabilidad de encontrar empleo y mejores salarios 

con respecto a los de nuestro pais. 

Ahora bién, de acuerdo con lo anterior. es claro que el 

fenomeno migratorio de México a Estados Unidos tiene raices 

históricas muy proTundas. Es un fenómeno muy complejo y por lo 

tanto., ni la ley Simpson - Rodino o cualquier otra medida 

unilateral de los Estados Unidos puede poner fin " esta 

situación. No se puede caer en la idea de considerar .. la 

migración como un problema, ya que obedece a un desequ1librio del 

mercado de trabajo en donde Estados Unidos Y Mé>:ico se 

complementan en un sentido laboral. 
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En el siguiente capitulo se ·intentará desarrollar un modelo 

de mi9rac.ión internac:ional; se estimaré. através de regresiones, 

pretendiendo adelantar nuestra comprensión de el porque emigran 

los trabajadores,. es decir. de acuerdo a datos no teorices síno 

r"escatando ind1cadcrres de diversas fuentes que Ciaran una mejor 

idea de los +actores que determinan las decisiones de estas 

personas. 



11 O D E L D 

S O B R E 11 l B R A C l O N 



Al PRESENTACION TEORICA 

En los capitules anteriores se ha venido desarrollando un 

análisis de las causas que motivan a los trabajadores mexicanos a 

emigrar los estados unidos. En dicho análisis se han 

considerado, principalmente factores económicos <diferencial de 

salarios, tasas de desempleo, etc>, pará. explicar el fenomeno 

migratorio. En este capitulo se utilizará un modelo matematico 

que corrobot~e, de acuerdo a datos cuantificables, las causas que 

provocan la migración. 

Inicialmente, se uti 1 iz'at"'a un modelo general de "push-pull" 
e 1 i 

explicada por E. S. Lee. Est~ modelo explica a la migración 

como debida a tres tipos de factores, lo!I Tactores que tienen 

efecto de ''Jalar'' al migrante ~l punto de destino ¿omo serian por 

ejemplo salarios más altos, servic:io médico al alcance de mas 

per.sonas, escuelas mejores, corriente electrica, fac i 1 id ad es de 

transportF.!, etc.; los -factores 9ue tienen como e-fecto ''empujar" 

al migrante a emigrar desde el lu9ar de origen, como serian bajos 

salat•ios, alto nivel de pobre~a, bajo nivel de asistencia medie~, 

tierra· in-fértil o de baja productividad, etc., y por *in los 

-factores "inter-ferentes", que existen entre los dos Rxtremos de 

l'a migración, el lugar de origen y el de destino, que serian 

-factores como altos costos de transporte entre los dos extremos, 

9randes distancias entre los dos lugares, etc. 

Cl) E.S. Le~ <1982>. "A theory o-f mi9ration" on Andrade Max 
Gabriel 01 ivl.er: Un acercamiento a los determinantes de la 

·migración. Tesis para obtener el Titulo de Lic. en Economia. ITAM 
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Claramente hay tambien -factores de atracción en el lugar de 

origen, si es el campo, por ejemplo en horario de trabajo 

di Teren te, 

t"'el igiosos 

si ·tienen 

muy - fuertes, 

familiares, hay la::os c::ulturales y 

etc., mientras el sector de destino 

también tiene ciertos factores de repulsion como son el smo9 1 

rentas mas altas, costos de transporte mas altos, etc. Esto 

significa que los -factores econOmicos no son los Unicos c¡ue 

explican la mi9ración, sino que entran una serie de Tactores que 

di-ficilmente pueden ser medibles. 

Por su parte Lee e:~pl1ca a la migración cama un movimiento 

en la poblacion ori.ginado por desequilibrio economice entr·e 

areas; adamas implica psicolo9ia social en cuanto que el migrante 

se enft•enta a un proceso de tomar decisiones antes de miqrar. Es 

claro sin embargo que las variables económicas juegan un papel 

muy importante en la migración, en cuanto la migración es una 

manera de mejorar la situación actual del migrante, lo cual, 

entre otras cosas, implica un aumento de 1n9resos, aúnque no es 

lo único importante en la toma de decisiones. 

En Lee podemos ver 9ue· la migración es un fenómeno de 

desequilibrio. La existencia de un lugar de origen y de uno de 

destino, los cualias tienen entre otras cosas, salarios 

di oferentes, impl 1ca una s1 tuación de desequilibrio general. 
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Mex1c:o tiene la c:arac:teristic:a de ser pa!s con una 

estructura ec:onOmic:a.dual. Coexisten un sector industrial pe9uef'10 

y relativamente eficiente que generalmente se enc:Ltentra en las 

ciudades, y un gran sector agric:ola con un alto nivel de pobre~a 

que es relativamente ineficiente. Este problema se puede 

claramente en que pa1•a datos de 1980, el Distrito Federal, el 

21.93·1. de la población gana menos de 3,61(1 pesos mensuales, 

mientras que en el Estado de México es el 66.91'l... La distancia 

entre estos dos estados es nula. En Oaxac:a el 1.06% de la 
C2) 

población total 9ana menos de 3,610 pesos mensuales. 

Claramente esta situación puede generar, y de hecho genera, 

mi9rac:iOn de sectores predominantemente a9ricolas hacia sectores 

predominantemente industriales, como seria el caso de los Estados 

Unidos. 

Viendo el problema unicamente desde un punto de vista 

económico. la existencia de dos o mas sectores desiguales en la 

economia tiene como consecuencia la existencia de un di-ferencial 

de salarios lo cual 9ener-á a su vez, migración. Manejando el 

modelo de desequilibrio general de Lee, el diferencial de 

salarios genera movi.m1entos en el factor trabaJo, decir 

migraciOn que tendera a disminuir o qui.zas a desaparecer cuando 

<2> lnTormaciór1 extra1da de Goll~s Manuel <1982>. ''La economia 
decsigual. Empleo y d1stribuciOn en 11é:{l.C0 11 CDNACYT. Me:..:. 
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se i9ualen los salarios, si se supone per-Fecta movilidad de 

-Factores, por lo t~nto, la migración se puede caracteri~ar por 

ser un -Fenómeno de desequi l ibr10. 

Desde el punto de vista económico ~ueda claro que al 

desaparecer el difGrencial de salarios cesará la migración 

causada por razones económicas. Por desgracia esto no es 

suficiente para afirmar que no haya migración en lo absoluto ya 

que todavia estan los factores no económicos. Sin embargo, en 

esta investi9ación se pretende llegar a una aproximacion de la 

realidad migratoria, través del uso de factor•es econOm1cos · 

principalmente, como son los salarios, la inflación y la tasa de 

desempleo en los Estados Unidos. 

Ahora bien, de acuerdo a la impor·tancia 9ue se ha venido 

dando a los factores económicos a lo largo de esta investi9acion, 

se tratara de probar, a través de un modelo, que ~on precisamente 

estos determinantes económicos los que e:<plic:an la mi9racion. 

Esto es: mientras las diferencias de ingreso y la probabilidad de 

encontrar empleo en los Estados Unidos continue y, aún mas 

ac:entue, al flujo m19ratorio hacia ese pais continuara a un ritmo 

creciente. 
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BI EL MODELO 

En el presente capitulo se intenta desarrollar.un modelo de 

migracion internacional y estimar empiricamente las regresiones 

con la esperanza de adelantar en la comprensión del porqu~ 

emigra la gente y qué -factores aofectan las decisiones migratorias 

de los individuos. 

Nuestro marco teorice lo proporciona el modelo de mi9racion 
<3) 

desarrollado por Micha.el Todaro respecto de la migración interna 

en los paises en desarrollo. Toda.ro postula que la mi9racian 

tiene lugar como consecuencia de las diferencias entre la ciudad 

y el campo acerca de las percepciones reales., donde las 

percepciones esperadas ré~lejan tanto la diferencia salaria· 

real como la probabilidad de obtener un buen empleo en el sector 

urbano. Cuanto más elevada sea esta diferencia en salarios, o 

mayor la probabilidad de obtener oc:upac:ión en el sector urbano., o 

ambas cosas, será más probable que la persona emigre al sector 

urbano. Se supone qt.le las expectativas del emi9rante son 

simétricas con respecto salarios y la probabilidad de 

ocupacion en el pais de origen y en el de destino; la importancia 

de estas opc1ones la conforman lr~s oportuni.dades económicas 

relativas en los dos paises. EspeciTicamente, el costo de 

opor·tunidad para permanecer en su casa es el ingreso esperaao en 

el pais de destino 

(3) TODARO, M. P. <1970). "Mi9ration, Unemployement and 
Development: a two sector analisis", En American Ec:onom1c: Rev1ew .. 
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El empuje y la atracción, en cuanto la mi9rac1on 

internacional, no supone un c:omportamiento racional por parte del 

emigrante individual, en tanto 9ue un modelo de comportamiento 

supone que las personas aumentan al máximo sus e;<pectativas de 

percepciones al tomar la decisión de emigrar. 

En el presente capitulo utilizamos un modelo de 

comportamiento (de una ecuación) para 

mexicana a Estados Unidos. La estimacion es a traves del 

análisis de regresión multiple, pues se tienen mas de dos 

vat"iables explicativas o independientes en el modelo. Esto 

considet"ando que son diversas variables las que afectan la 

desición y por ende el número de emigrantes. 

Las limitaciones de los datos demuestran ser un problema 

inevitable para esta investigacion. La dificultad mas ovbia es 

la falta de mediciones exactas del nt.:1mero de trabajadores 

mexicanos no documentados en los Estados Unidos; ademas de que en 

el pais ne se cuenta con un departamento o dependencia o4icial 

encargado de la captura de estadistic.as sobre el asunto. Otros 

datos los que no cuenta. en particular para análisis 

de series cronológicas, son cifras sobre tasas de salario 

pl'•omedio en Estados Unidos para los inmiqrantes y emigrantes 

mexicanos, informaciOn que par·a este tipo· de esttJd1os hace 

indispensc3ble. En el cuadro 1 de este capitulo se definen la3 

varid.bles empleadci.s en las re9resiones. 



SIMBOLO 

YEUt 

YMEXt 

DEU 

TID 
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DEFINICION 

Ingreso esperado por el migrante 
en el a~o t en los Estados 

Ingreso esperado por el mi9rante 
en el a~o t en México 

Tasa de desempleo en Estados 
Unidos. 

Tasas de Inmigrantes. 

INPC.Mex Indice Nacional de Precios al 
Consumidor de México 

INPC .. EU Indice Nacional de Pt"ecios al 
Consumidor de E5tados Unidos 

PIB.A PIB Asric:ola de México. 

FUENTE 

Econom~c: Report oT 
the president .. 
Trasmitted to the 
Con9ress. Varios 
at'tos .. 

Comision Nacional 
de los Sa.larios 
Mínimos. Varios 
artes .. 

Montly Bulletin o~ 
Statistic:s. 
Naciones Unidas. 
1970 - 1984 

Indicadores de la 
Migración en México 
INEGI. 1995 

Indicadores dP-1 
Banco de México 
1970 - 1984 

Economic Report of 
the President .. 
Trasmitted to the 
Con~res. 1970-1984 .. 

Sistema de Cuentas 
Nacionales de 
Mó::ic:o. 1970-1984. 
INEGI. 

La hipotesis c¡ue se presenta es: la probabilidad de ~ue un 

mexicano em19re a Estados Unidos esta en Tunción de su ganancia 

esperada. con la emigración. La ganancia esperada se determina en 

parte por las diTerenc:ias entre Estados Unidos y Mé~-tico respecto 

del ingreso t•eal esperado. Teót•icamente, el m1grante potencial 

compara el valor actual del ln8reso esperado real en Estados 
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Unidos con el vci.lor actual del ingreso real esperado en MéKico a 

fin de calcular su ganancia esperada. Como es dificil observar la 

percepción que el migrante tiene del valor actual del ingreso 

esperado real. se utili;::aran los salarios actuales en los dos 

paises como sustitutos de las ganancias reales para determinar la 

ganancia esperada. 

La ganancia espera.da para el migrante en potencia también 

determina por la probabilidad de ocupacion en Estados Unidos en 

comnparación con la de f'-lé:.:ic:o. Siguiendo el método de Todaro se 

considera 9ue el mi 9rante ! lega a E. U.. y se une a una gran 

cantidad de desempleados y subempleados mi9rantes mexicanos que 

ya han entrado al mercado de trabajo de Estados Unidos. La 

pt"'obabilidad de recibir el salario real del mercado 

norteamericano guarda una relacion inversa con el nivel de 

desocupación vigente en el vec:1no pais del Norte; de manera 

similar, la pr•obabilidild de roc:ibir el salario real en México 

8L1arda una relación inversa con el nivel mexicano de 

desoc:upac:ion. 

ec:uac:ion: 

C:s tos SLIPLl'ES tos e::presan en la siguiente 

TID Bo + B OY + B DEU ( l) 

donde: 

DV VEU - YMEX 

OY Diferencia de salarios. 

YEU YEU/INPC.EU 

YMEX YMEX/ !NF·c. Mex. 
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El periódo analizado es de 1970 a 1984 y los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

Resultados con diferencias de acuerdo a la si9uiente ecuación: 

TIDD = Bo + B DVD + B DELIO 

No. de observaciones 179 
Variable dependiente TIDO 
Media ·cte la variable dependiente 861.7709 

Variable 
Independiente 

e 
DVD 

DELIO 

R cuadrada 
R cuadrada ajustada 

Coe-ficiente 
estimado 

865.03378 
0.1307021 

-1.0592742 

Suma de cuadrados de los residuales 
Error Standar de la Re9resion 
Estadistica F 

Error 
estandar 

624.98923 
0.1307021 
2.6196595 

0.001992 
-0.009349 

1.200+10 
824~.261 
0.175636 

TIDD Diferencia de la tasa de mi9racion 

DVD Diferencia del diferencial de salarios 

<2) 

Estadistica 
t 

1.3840779 
o.4002273 

--0.4043557 

DELIO Diferencia de la tasa de desempleo en Estados Unidos-

TIDD TID - TID<-1> 

DVD DV - DV<-ll 

DELIO DELI - DELI <-1> 

A Pr11nera vista se puede observar que los resultados 

presentados son muy buenos ya que no se cuanta con un buen 

aJuste., ademds de que los valot·es oe lo=> cue-fi.::ientQs no son 
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Resultados con retrasos distribuidos: 

TIO DY<-1> + DEU<-1) 

No. de Observaciones 177 
Variable dependiente TID 
Media de la variable dependiente 88303.57 

Variable 
independiente 

CoeTiciente 
estimado 

Error 
estandar 

(3) 

Estadistica 
t 

================================================================= 
DV (-1) 

DEU <-1> 

R cuadrada 
R cuadrada aJustada 

26 .. 224791 
0.2325603 

Suma de cuadrados residuales 
Error estandar de la re9resiOn 
Estadistica F 

11.740342 
2.6424606 

0.964251 
0.963840 
1.190+10 
8266.194 
2346 .. 643 

2 .. 2337332 
0.0880087 

Como se puede observar, en los resultados de esta re9resion 

el ajuste es bastante bueno, pero el coeTiciente de la variable 

OEU no es signi~icativo. 

Resultados con logaritmos 

LTIO = Bo + B LDY + B LDEU (4) 

================================~=======================~======== 
No. de Observaciones 180 
Vat~iable dependiente LTID 
Media de la variable depend1~nte !1.=1993 
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Vat~iab le Ccef ic. iente Error Estadistica 
independiente estimado estan'dar t 
================================================================= 

e 
LOY 

LOEU 

R cuadrada 
R cuadrada ajustada 

-2.0891956 
0.2103381 
1.3039360 

Suma de cuadrada de los residuales 
.Error estandar de la regresión 
Estadistica F 

Resultados de la ecuación (1) 

0.7766408 
0.0425024 
0.0997177 

ú.699521 
0.645561 
22.59994 
0.357328 
168.0112193 

D = Bo + B OV + B DEU 

No. de Observaciones 180 
Variable dependiente TID 
Media de la variable dependiente 87245.87 

Variable 
ind.ependiente 

e 
DY 

OEU 

R cuadrada 
R c.uadrada ajustada 

Coeficiente 
estimado 

-17256.908 
1. 4467888 
13.305960 

Suma de CL1adrados de los residuales 
Errar estandar de la t~egresion 

Error 
estandar 

6168.7304 
0.1908481 
0.9430134 

0.718872 
0.715696 
9. 740+10 
23455.03 

-2.6900289 
4. 94B05Ct8 
13.(196333 

Estadistica 
t 

-2.7974814 
7.5809305 
14.194878 

En las ecuaciones (1) y <4> el ~juste es bastante bueno, 

ademas de 'lue los valores de los coeficientes son 

signiTicativos. 
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En la ecuación (l> los signos son correctos, este es, 

acordes con las expectativas a priori. El coe~iciente de DY 

tiene .. 1 signo positivo esperado y estadísticamente 

signi-ficativo. A un incremento del 1~ en la ganancia esperada, 

manteniendo constante DEU, conduce a un incremento de 1.4 de TID. 

Estos .re$ulta.dos son c:onsruentes c:on la hipótesis.. de que la 

mi9rac:1ón de Me:<l.CO d. Estados Unidos responde a las di.ferencias 

de ingreso esperado entre los des paises. 

El c:oefic:iente de OEU, al igual que el anterior, tiene el 

signo pos1tivo esperado y también es estadistic:amente 

sisnii'icativo; de manera que, a un increme"nto del t'X. en el 

desempleo de Estados Unidos, manteniendo const•nta a DV, conduce 

a un incremento de 13.3 en la probabilidad de emigrar~ ya 9ue al 

aumentar el desempleo, a los patrones no les conviene contratar 

mano de obra a un prec·io elevado• por lo que contratan emí9rante$ 

a bajos salarios. 

Ahora bien, víendo las estadisticas (t) dadas, se puede 

observar C1Ue la regl.a empit•ic:.a 9t.te dice: si la ra:::ón Ct) es mayot~ 

que 2 entonces el coe+iciente es signiTicativc. Se satis.fa.ce 

para dos de los coe-ficientes; lo mismo ocurre con el nivel de 

signif"íca:cion con.junta (estadistica F> •. 9ue nos arroJ,:l un nivel 

de significaciOn muy bueno. 
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Por otro lado. se observa en los resultados, que se obtuvo 

un grado de ajuste -favorable (R cuadrada), ld cual nos indica que 

TID es e:<plic:ada en un 71.S'l.. por DY y DEU. 

Considerese en el análisis de los resultados que esta parte 

se la investigac:ion es un ejer-c:icio de pronóstico en donde la 

disponibilidad de los datos no fue facil, además de 9L\e no puede 

considerarse que sean mediciones exactas. 

Se puede considerar que los hal la=sos son consecuentes con 

la teoria de Todaro, en la cual postula que la mi9rac:ion procede 

en respuesta a las diTerencias de ingreso y la probabilidad de 

obt~ner empleo, en este caso en los Estados Unidos. 

Resultariü. interesante y mas aun, necesario se9uir 

reali:ando investigaciones sobre migt"'ación internacional .. Pero 

esto se facil1taria si hubiera datos más realistas y mas exactos 

tanto del nómero de inmigrantes en los paises receptores y de los 

salarios de los inmigrantes en los mismos. 



Y. CONCLUSIONES 

El analisis desarrollado en esta investigación se presentó 

con el objeto de comprender, más de fondo, el -fenómeno 

mi9ratorio, es decir, cuales son las causas que lo producen. 

Através de dicho análisis pudo observar que es 

~enomeno muy complejo que involucra a dos naciones: México y los 

Estados Unidos, en donde el primero actua como -fuente proveedora 

de mano de obra y el segundo como receptor de la misma, y aunque 

se ve como un problema, sobre todo en los Estados Unidos, 

se pL1ede afirmar ctue es feneficioso para ambos paises. Para 

México porque proporciona oportunidades de empleo los 

desemp laados y subemp leados, ademAs de proveer de divisas atr~avés 

de las remisiones enviadas ! levadas casa por los 

trabajadores. Por su parte, para los Estados Unidos porque 

permiten llenar los huecos existentes del mercado de -fuer:a de 

trabajo un minimo costo y sobre todo, por9ue esto ayuda a 

mantener altas tasas de crecimiento; más aun,. -facilita la 

movilidad de la -fuerza de trabajo domestica al ocupar los 

tr·abajos de baja remuneración y de bajo presti9io dado el punto 

de vist~ de los norteamericanos. 
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Por otro laoo, en este trabajo, se pudo observar que el 

incremento de la migración se debe a la desigual distribuc:ion del 

ingreso en Mél<ico; esto es, la migrac:ion obedece a una diferencia 

de in9resos: entre mayor sea el salario en los Estados Unidos y 

tambien mayor la probabilidad de encontrar empleo en aquel pais, 

los trabajadores tenderán a emigrar hacia el país del Norte, cada 

ve:, en mayor numero. 

Este en-foque de diTerenc:ia de ingt"'esos permite ampliar el 

conocimiento sobre 1os -f-actores que explican la migrac:icn de 

México Estados Unidos, al mismo tiempo que sugieren la 

necesidad de estudiar mas a fondo el fenOmeno migratorio, no 

centrando su atencion en asuntos demográficos, o de problemas 

dcmest1c:os, par parte de cada uno de los dos paises, sino como un 

asunto que les confiere a ambos, en donde se propongan soluciones 

conjLintas. economic:as y, sobre todo, .tratados laborales 

bilaterdles. eliminando elementos discriminatorios que limiten la 

formulación de lo antes menciona.do. 

Por otro lado, se considera que la ley de inmigración es una 

medida unilateral muy drástica que priva, a los trabajadores 9ue 

emigran a los Estados Unidos, de muchas necesidades e ilusiones. 

Pero no hay c:iue descartar el hecho de que si los Estados Unidos 

cabo los lineamientos de sus leyes de 
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inmigración sus efectos set•ian ter1~ibles para Mé:;ico, ya que., 

como se dijo anteriormente. no cuenta con una planta productiva 

capaz de satisfacer las demandas de empleo existentes en el pais. 

Se cree que es necesario buscar soluciones bilaterales que 

sean justas y duraderas. Planes conjuntos de desarrollo 

industrial y a9t•icola que beneficien a aquellos trabajadores c:tue 

con su participacion directa en el proceso productivo permitan un 

mejor desarrollo econOmic:o del pais. 

México, por su parte, ayudarla a la solución de la migrac16n 

hacia el pais vecino, si se mejoraran los salarios en el campo 

mexi¿ano 

mi9rac1ón, 

bien si se desarrollaran objetives alternativos de 

es decir, si se buscaran formas de desarrollo 

ec:onomico que fueran atractivas a sus propias necesidades, pero 

sobre todo s1 se dejara de ver este fenómeno c:omo una soluciOn 

sus problemas pol iticos, económicos y demo9ráficos. No hay ~ue 

olvidar que los Estados Unidos ven el e:<.odo de meKicanos su 

territorio como un problema grave y no como algo que les ha 

bene.,:ic1ado dLu"'ante muchos arios. 

Otra soluciOn serla d1sminu1r la dependencia econOm1ca y 

tec:.noloCJica de los Estados Unidos. asi como una mayor 

d1vers1-t1cac10n del comerc:10 e}~l:e.r1or que l leva1-1a al pais 



71 

estabilizar su economia y planificar a.si su desarrollo. El 

desat"'rol lo 

imperativos 

de una tecnolo9ia propia permitiría 

de progreso se real icen tomando 

disponibilidad y crecimiento de sus recursos humanos. 

que los 

cuenta la 

Considero sobre todo que el gobierno me:~1cano debe disminuir 

su deficit presupuestal que tantos problemas trae consi90, debido 

a que detiene el desarrollo económico del pais. 

Qui;:a algunas de las proposiciones resulten imposibles o no 

viablP-s pero existe una realidad muy cruda: existen miles de 

meHicanos que emiqran para sobrevivir y mejorar cond1ción 

económica y su situación no debe pasar por alto, sobre todo, si 

en el pais al que llegan no se les da trato digno, si 

economica y socialmente se les mar91na a pesar de contribuir al 

desarrollo de ese pais. 

Por Ultimo, es importante recalcar la necesidad de contar 

con medie.iones más e:-,actas del número de trabajadores no 

docLtmentados en los E<;ltados Un idos, asi como de los da.tos sobre 

las tasas de salario promedio en los Estados Unidos para los 

trabajadores gue entran a este pais de manera ilegal a trabajar, 

y que esto perm1tiria explicar de manera más real y precisa el 

fenomeno migratorio. 
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