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Prólogo 
 
 
 El presente trabajo de tesis tiene como objeto, explicar el fenómeno 

migratorio a partir de una visión integral, es decir, tomando en cuenta los 

elementos más importantes en el ámbito económico, político y socio-cultural que 

derivan de dicho fenómeno. 

 

 A mi parecer, estudiar este movimiento continuo de personas desde México 

y hacia Estados Unidos sin explicarle al lector la vasta extensión de lo que esto 

representa, partiendo de un método deductivo, es decir, de lo general a lo 

particular (del “contexto internacional de la migración” a la “migración de los 

mexicanos a Estados Unidos”); sería tanto como preparar un pastel sin alguno de 

los ingredientes.  

 

 Dicho de otra forma, el fenómeno migratorio no se explica en sí mismo, sino 

a partir del contexto en el que se ubica. 

 

Por lo anterior hemos tomado en cuenta, que la migración no sólo son 

remesas, acuerdos internacionales, modos de vida, etc., sino que es un todo que 

se complementa; de ahí, la vasta extensión del tema. 

 

El interés personal por el fenómeno migratorio, surge como una inquietud al 

nuevo modo de vida que adoptan los inmigrantes en Estados Unidos. Y debido a 

mi experiencia familiar, doy fe de los cambios que se generan al dejar la Patria. He 

sido testigo de las condiciones de vida de los inmigrantes a su llegada, y de su 

asimilación, esto debido a que tías y primos decidieron emigrar desde hace 15 

años y no les fue fácil. De ahí surge el primer acercamiento con el fenómeno 

migratorio y mi total interés en él. 

 

Además, me di a la tarea de hacer un trabajo de campo directamente en 

una comunidad expulsora: Tepatetipa, Hidalgo, en donde ya existe una tradición 
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migratoria a las ciudades de Los Ángeles y Nueva York, en donde las redes 

sociales se han tejido a través del tiempo. 

 

Por otro lado la experiencia adquirida en el barrio mexicano de Santa Ana, 

California, fue muy enriquecedora. En este tipo de estudio de campo, se pueden 

comprobar las causas de la migración, así como la respuesta y el grado de 

asimilación del inmigrante. 

 

Fue fascinante escuchar los relatos del cruce de los indocumentados, 

quienes a pesar de no estar con su familia, de vivir en barrios inseguros, de haber 

sufrido calor y/o frío, hambre y muchas veces vejaciones, etc., siguen en aquel 

país con el propósito de ver cumplidas sus aspiraciones y satisfechas sus 

necesidades. 

 

Mi intención es que a partir del primer capítulo se refleje la retrospectiva y la 

dinámica actual de la migración, hacer un balance con los elementos de 

investigación y compartir mi trabajo de campo, para que al finalizar, el lector tenga 

una idea integral de este fenómeno.  
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Introducción 
 

La migración internacional es una realidad compleja y su dinámica “abraza” 

a todo el mundo, la gente se desplaza inclusive desde lugares lejanos, casi 

siempre con la finalidad de obtener una mejor calidad de vida o incluso para 

preservarla. En este sentido es muy importante establecer que los 

desplazamientos de población están estrechamente vinculados a diversos factores 

socioeconómicos, demográficos y políticos. 

 

Según las Naciones Unidas, en el Reporte Internacional de migración 2002, 

el número total de migrantes internacionales en todo el mundo ascendió a 175 

millones, lo que representa más del doble que hace una generación y cerca del 3 

por ciento de la población mundial.  

 

Muchas de las personas que migran, lo hacen huyendo de la pobreza, de 

los problemas de inestabilidad política y violación de derechos humanos, así como 

las diferencias salariales y laborales entre países. 

 

“Entre los años de 1995 – 2000, las regiones más desarrolladas del mundo 

recibieron cerca de 12 millones de migrantes de las regiones menos desarrolladas, 

un estimado de 2.3 millones de migrantes por año.”1 

 

Como resultado sociológico, la gran mayoría de los migrantes en cualquier 

lugar del mundo, contribuyen de gran manera con los países anfitriones. Aunque 

en muchos casos también generan conflicto y tensión entre los países 

involucrados, siendo utilizados, en muchos casos, como tema de debate político 

entre quienes acusan a los inmigrantes de ser los detonadores de la delincuencia, 

la falta de empleos y de ser pieza clave en los desajustes de la sociedad 

receptora.  

 
                                                 
1 Naciones Unidas. Reporte de Migración Internacional 2002. Nueva York, Departamento de Relaciones 
Económicas y Sociales, 2002. Pág. 2   
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Entre estas discusiones, están el desempleo, la fuga de cerebros, los 

derechos humanos, las remesas que mandan los inmigrantes a sus lugares de 

origen, la integración social y al mismo tiempo la discriminación y xenofobia, el 

tráfico de humanos a través de las fronteras y la seguridad nacional. 

 

Esto ha desembocado en políticas de migración más restrictivas con el 

objetivo de controlar y/o frenar la migración. 

 

Ahora bien, la migración de nuestros mexicanos a Estados Unidos, es un 

fenómeno histórico demasiado complejo, el impacto que tiene se extiende a 

diversas dimensiones, entre ellas, la política, económica, social, cultural y 

demográfica principalmente. Esta área de investigación se ha compuesto y 

conlleva aún y hacia el futuro, grandes desafíos, tanto a nivel teórico como en la 

práctica. 

 

La migración en la frontera norte de México se identifica por una dualidad 

de continuidad y cambios, esto es, el fenómeno migratorio no se detiene pero si se 

transforma. Los cambios que ha tenido han sido dentro de esa continuidad. 

 

Estos cambios que se han registrado, obedecen a factores de peso en 

ambos países, por ejemplo, las crisis económicas mexicanas, la estructura política 

y económica estadounidense, las guerras, el Tratado de Libre Comercio, etc., sin 

embargo, los patrones migratorios continúan a pesar de esas variantes de las que 

hablamos. Sigue habiendo demanda en Estados Unidos y oferta en México de 

mano de obra, siguen tejiéndose las redes sociales que facilitan la llegada y 

asimilación del migrante.  

 

Para visualizar esta dualidad de continuidad y cambios, haré una breve 

semblanza de los periodos migratorios mexicanos más importantes.  
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En el primer periodo, que va desde fines del siglo XIX a la Gran Depresión 

de 1929, se localizan las migraciones de trabajadores que por un lado aceptan irse 

a Estados Unidos de manera temporal, ya fuera por la diferencia salarial, por la 

Revolución Mexicana que en 1910 se vivía en el país, o bien por las mencionadas 

redes sociales que ya se iban formando debido a los mexicanos que decidieron 

seguir viviendo en los territorios perdidos por México en la guerra con Estados 

Unidos. 

 

El segundo periodo se ubica desde 1929 con la Gran Depresión hasta 

1941, este periodo se caracterizó por las deportaciones masivas y la poca 

demanda de trabajo. 

 

El tercer periodo, encierra el Programa Bracero, de 1942 a 1964; en este 

periodo vuelve la demanda laboral debido a la entrada de Estados Unidos en la 

Segunda Guerra Mundial. Este programa lo veremos más adelante en el tercer 

capítulo. 

 

El cuarto periodo, va desde el fin del programa Bracero hasta los años 

ochenta, aquí comienza a darse con más fuerza el asunto de los inmigrantes 

indocumentados y por lo tanto las detenciones y deportaciones.2 

 

Finalmente, hoy en día, podemos decir que a partir de los años ochenta, la 

migración mexicana a Estados Unidos ha tenido cambios importantes y relevantes 

en cuanto a su magnitud, características, perfil del emigrante, permanencia y 

lugares de origen y destino. 

 

Por todo lo anterior, el objetivo concreto de esta investigación es dar a 

conocer en un panorama general, el fenómeno migratorio hasta llegar al caso 

particular de la migración de los mexicanos en la frontera norte de México; a partir 

de ese punto, me dedico a dar respuesta a las preguntas: ¿Por qué la migración?, 

                                                 
2 Paula Leite, Luis Felipe Ramos, Selene Gaspar. Tendencias recientes de la migración México – Estados Unidos. CONAPO, México, 2003. Pág. 99 
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¿quiénes se van?, ¿de dónde se van?, ¿a dónde llegan?, ¿cómo cruzan?, 

¿cuándo y cuanto en tiempo y dinero?, además de visualizar el fenómeno 

migratorio como un asunto económico para ambas naciones y con implicaciones 

sociales, sin descartar lo que conlleva en los patrones culturales; y la puesta en 

marcha de acuerdos migratorios y de legalización de inmigrantes tanto legales 

como indocumentados, así como las políticas restrictivas y las propuestas 

antiinmigrantes.  

 

Mi intención es hacer una llamada de atención a favor de los migrantes 

mexicanos, gente de la más trabajadora que se va de México por diferentes 

factores, el principal, la pobreza. Y finalmente alzar la voz en contra de las 

propuestas xenofóbicas que en fechas recientes y desde siempre a conveniencia, 

el gobierno estadounidense ha pretendido aplicar para cerrar sus puertas a los 

mexicanos con la necesidad y la actitud de trabajar. 

 

Con base en lo anterior, el presente trabajo se sustenta en las siguientes 

hipótesis: 

 

A. Los mexicanos emigran a los Estados Unidos buscando una oportunidad de 

trabajo y así un mejor nivel de vida, aún cuando su fuerza de trabajo se 

establece en términos del mínimo de subsistencia. Las empresas prefieren 

contratar esta mano de obra y así los inmigrantes les “ganan” puestos a los 

ciudadanos. Esto hace que los ciudadanos estadounidenses rechacen su 

presencia y apoyen políticas gubernamentales como la “Propuesta 187”, La 

“Operación Guardián”, o formen grupos antiinmigrantes como “El Minute 

Man Project”, etc... 

 

A1. La situación socioeconómica en México, que deriva en 

delincuencia, desempleo, etc.; la presión monetaria y material, 

muestran una razón que tienen los connacionales para dejar el país. 
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A2. Las tradiciones familiares, convertidas ahora en redes sociales y 

patrones culturales son factores que motivan a muchos mexicanos a 

emigrar a Estados Unidos. 

 

B. Hoy en día la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos ha 

cambiado con respecto a décadas pasadas. El perfil del migrante no es el 

mismo. Más sectores sociales están expuestos a emigrar, ya no son 

mayoría los que se van por temporadas a trabajar la tierra, el campo laboral 

se ha ampliado.  

 

B1. El cruce por la frontera norte ha variado, con la Operación 

Guardián los migrantes han tenido que desviar sus rutas 

tradicionales, con lo que el número de muertes se ha incrementado.  

 

B2. La desintegración familiar es evidente, cada vez es mayor el 

número de migrantes que no regresan a México. Al mismo tiempo, 

las epidemias de enfermedades como el sida se han extendido en las 

comunidades mexicanas. 

 

C. La comunidad mexicana que reside en Estados Unidos es un grupo real de 

poder para ambas naciones.  

 

C1. Por un lado aquí en México, las remesas de los inmigrantes son 

una fuente de ingresos muy importante para el país.  

 

C2. En Estados Unidos la participación electoral de los mexicanos ha 

tenido relevancia, pues forman parte mayoritaria de los grupos 

minoritarios. 

 

Para sustentar lo anterior, me permito hacer en el capítulo 1 “El fenómeno 

migratorio desde el mundo y hacia Estados Unidos”, una reseña de la migración 
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como fenómeno económico, político y social, para dar paso en el punto 1.1 a una 

investigación general sobre la migración mundial, es decir mostrar el contexto 

internacional de este fenómeno para así poder comprender la dimensión que 

abarcan los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos.  

 

En esta primera parte, presento un resumen de las olas migratorias que 

fueron llegando al territorio estadounidense y después doy una breve explicación 

de los grupos de inmigrantes en las diferentes épocas en las que fueron llegando  

a Estados Unidos, y de que manera se fue poblando ese territorio multirracial y 

pluricultural en el cual ahora actúan con intolerancia para con una raza a la que 

consideran inferior.  

 

En el punto 1.2 intenté dar pie a una investigación sobre los principales 

países receptores de mexicanos, pero me encontré con que ninguna dependencia 

tiene ese dato preciso, en general se tienen datos sobre los millones de 

mexicanos que emigran a Estados Unidos, pero no se sabe a ciencia cierta 

cuantos emigran a otros países y que países son estos.  

 

En este punto, hago una investigación breve sobre las políticas de admisión 

que tiene Estados Unidos, y menciono de una manera un poco más profunda, 

dichas políticas en Canadá: las oleadas migratorias, el programa de trabajadores 

temporales y un número aproximado de los mexicanos que se encuentran 

residiendo en ese país. 

 

En el siguiente punto 1.3, después de una breve nota introductoria, se 

procede a mostrar una semblanza de lo que es la comunidad chicana en Estados 

Unidos, y de la gran presión que ejerce en los círculos de la economía y la política 

estadounidense. 
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Continúo con un punto de análoga importancia: la participación electoral de 

los latinos en general, los mexicanos en particular, y el impacto que tienen como 

grupo étnico para las decisiones políticas de nuestro vecino del Norte.  

 

En el capítulo 2 “Los migrantes mexicanos en la actualidad” , se plantea 

esta situación comenzando a responder las preguntas que hacía en el 

planteamiento de mis objetivos, ¿por qué emigran los mexicanos?, cuales son las 

causas socioeconómicas, familiares y culturales.  

 

¿De dónde vienen y hacia dónde van?, se dan a conocer las rutas 

migratorias y los estados expulsores, así como un mapa de regiones; esto debido 

a que los lugares tradicionales de expulsión han cambiado, ahora casi en 

cualquier parte de la república se pueden encontrar comunidades de migrantes. 

 

¿Cómo cruzan tanto los legales como los indocumentados? Usaré estos 

dos términos a lo largo de mi tesis, debido a que según la Declaración de los 

Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho de emigrar a otro país, por lo 

tanto considero que la migración no puede ser “ilegal”, sin embargo, el hecho de 

residir en un país sin la documentación necesaria, lo hace permanecer en efecto 

de dicha manera , pero para no confundir términos, la llamaremos indocumentada.  

 

Aquí se trata de dar una pequeña hojeada del sistema de visas para los que 

desean viajar a Estados Unidos, dependiendo de su calidad migratoria y de las 

necesidades que lleve al viajar a ese país. Por otro lado también se mencionan 

algunas formas que existen para obtener la ciudadanía estadounidense.  

 

En cuanto a la migración indocumentada,  procedo a enlistar las formas de 

paso y los riesgos que conlleva el migrante al cruzar hacia Estados Unidos sin un 

permiso expedido por el gobierno de ese país; el número de muertes que causa 

esta modalidad de cruce y además incluyo parte de la investigación de campo que 

realicé en los Estados Unidos, particularmente en Santa Ana, California; en donde 
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tuve la suerte de entrevistar a una mujer de 27 años que se fue a trabajar por un 

corto periodo de tiempo, así como a un ex pollero que ahora trabaja en una fábrica 

de muebles y cuyo testimonio se encontrará en el apartado de anexos.  

 

¿Cuál es el perfil del emigrante? En este punto, enlisto las características 

del perfil del migrante temporal, las cuales ya no coinciden ahora con los cada vez 

más inmigrantes permanentes. También se pretende dar una pequeña pincelada 

sobre las repercusiones que tiene la migración en las diferentes comunidades, 

tanto rurales como urbanas. Y menciono la ocupación del inmigrante mexicano en 

los Estados Unidos y cuáles son los empleos más socorridos por estos.  

 

Para terminar este capítulo, me enfoco principalmente a los patrones 

culturales y todo lo que esto conlleva; es decir, trato sobre la tradición migratoria, 

los apegos religiosos y las expresiones musicales.  

 

Y siguiendo con los patrones culturales, toco el tema de los medios de 

comunicación, y es que me parece de suma importancia que se hable al respecto, 

ya que me parece que por mucho, son los medios de comunicación quienes dan 

un primer vistazo a muchos candidatos a migrantes para animarlos a irse.  

 

Dentro de este capítulo se desarrolla el tema de las remesas, cuestión 

importantísima para la economía mexicana, ya que debido a esto nuestro país 

ocupa el segundo lugar en recepción de remesas a nivel mundial, y las remesas a 

su vez ocupan el segundo lugar en el PIB después de la industria petrolera. 

 

En el capítulo 3 “Las políticas migratorias en Estados Unidos”, hago una 

breve introducción a manera de antecedentes y en un primer punto conoceremos 

las leyes estadounidenses en materia de inmigración, desde aquellas que 

restringían el paso de la gente, hasta aquellas que convinieron a miles de 

mexicanos indocumentados.  
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Después, explico lo que fue el Programa Bracero que funcionara de 1942 a 

1964, mientras duraba la Segunda Guerra Mundial y detallo el programa de 

regularización IRCA (Acta de Reforma y Control de Inmigración), con el cual 

millones de indocumentados regularizaron su status migratorio y la cual pienso fue 

el detonante para que la migración desde México se desatara hasta el descontrol. 

 

Se nombran las operaciones de control y “Prevención a través de la 

disuasión” y con más detalle explico en que consiste la Operación Guardián, la 

cual ha llevado a los migrantes a lugares más remotos y de difícil acceso.  

 

Por otro lado, en este mismo capítulo pero en el punto 3.2, se podrán 

consultar tres acciones que han tenido algunos grupos antiinmigrantes en Estados 

Unidos. Primeramente,  las características y forma de la Propuesta 187, la cual 

como sabemos no fue aplicada por inconstitucional.  

 

“El Minute Man Project” da muestra del sentimiento racista y antiinmigrante 

que existe en los Estados Unidos. Nuestros migrantes son cazados como 

animales y entregados a la patrulla fronteriza.  

 

Otra de las propuestas para frenar la migración es la propuesta 200 o 

“Protege Arizona Ahora”, es de las más antiinmigrantes de las que ha existido, y 

hago un breve resumen de lo que se propone al implementar esta ley, que 

parecida a la 187, pretende quitar los servicios sociales a los inmigrantes que no 

tengan manera de comprobar que son legales.  Me parece que va en la línea de la 

anticonstitucional Propuesta 187.  

 

Y por último trataré la dinámica actual, desde el año 2000 hasta el primer 

semestre del año 2005, como se podrá apreciar, me enfocaré a las negociaciones 

que han tenido el presidente de México Vicente Fox Quesada, con su homólogo 

estadounidense George W. Bus. Y doy mi punto de vista sobre el fracaso de las 

negociaciones de un nuevo acuerdo migratorio, y los retos que ambos países 
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tienen que aceptar y llevar al cabo para poder acceder a un acuerdo que les traiga 

beneficios a nuestros migrantes y a nuestro vecino país del Norte: Los Estados 

Unidos. 
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Capítulo 1. El fenómeno migratorio desde el mundo y  
hacia Estados Unidos. 

 

La migración internacional tiene un peso decisivo en el plano mundial 

contemporáneo. Las “masas migratorias” que se mueven de un país a otro, llevan 

consigo más que sueños y anhelos, son parte de un proceso muy  complejo e 

interconectado y que involucra aspectos económicos, políticos y socio – 

demográficos.  

 

Estas masas que se mueven por todo el mundo, llevan recursos 

monetarios, estos son dejados tanto en el viaje como en el lugar de destino. 

También generan importantes remesas, producción en el país receptor e 

inevitablemente abandono en su lugar de origen.  

 

Por otro lado, la migración (que como ya sabemos compete a todas las 

naciones involucradas) lleva por “default” acuerdos migratorios o políticas 

restrictivas, las cuales hacen dinámica la relación entre países. Cabe señalar que 

los inmigrantes suelen concentrarse en determinados puntos del país receptor, por 

lo que de alguna manera forman organizaciones y esto hace que tengan un peso 

político importante.  

 

Es necesario mencionar que los bagajes culturales que conlleva la 

migración son parte importante y delicada de la misma, en esto es necesario 

puntualizar que la transferencia de habilidades, costumbres, oficios y técnicas, así 

como el enriquecimiento cultural, es parte del gran potencial que tiene este 

fenómeno social. Asimismo, las comunidades establecidas en el país receptor, son 

un factor muy importante en las redes de apoyo que alientan nuevos flujos de 

inmigrantes. 

 

Este peso económico–político-social que mencioné anteriormente nos lleva 

a pensar que la migración internacional puede tener impactos positivos y 

negativos tanto en los países de origen como en los de destino.   
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La mayoría de los migrantes hacen una contribución significativa a sus 

países receptores y a su vez, traen consigo pérdidas de recursos humanos en su 

lugar de origen y dan lugar a tensiones económicas, políticas y sociales en el lugar 

de destino. 

 

1.1 Contexto Internacional de la Migración 
 

“Una característica fundamental de la gente ha sido su movimiento de lugar 

a lugar. El derecho de moverse fue reconocido globalmente hace más de medio 

siglo con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.”3 

 

Esta Declaración dice en su Artículo 13: 

 

 “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado.  

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país.” 

 Según el Reporte de Migración Internacional de la ONU en el año de 2002, 

un aproximado de 175 millones de personas residen en un país diferente al que 

los vio nacer. Este número es más del doble que en 1975.  

 Aproximadamente, el 60 por ciento de los migrantes se va a residir en 

regiones desarrolladas. Según el Reporte que menciono anteriormente, las cifras 

más numerosas las tiene Europa con 56 millones, le sigue Asia con 50 millones y 

Norteamérica con 41 millones. Me parece importante hacer la apreciación en ésta 

última cifra,  que casi 35 millones se concentran sólo en el territorio 

Estadounidense, casi 6 millones en Canadá y el resto entre Bermuda, Groenlandia 

y Saint Pierre. La ONU tiene enlistado a México en los países de Centroamérica.  

                                                 
3 Naciones Unidas. Op. Cit.  Pág. 1.    



3 

GRÁFICA 1. 
 

FLUJOS DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL E ÍNDICES EN LAS MAYORES ÁREAS MUNDIALES,  
1995-2000 

   

 

             

En la gráfica 1 podemos observar que en el periodo que va de 1995 al año 

2000, las regiones más desarrolladas captaron a un gran número de migrantes, 

aproximadamente 12 millones, según el Reporte de Migración Internacional 2002 

que las Naciones Unidas hacen.  
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Económicas y Sociales, 2002. 



4 

Anualmente hay un registro de aproximadamente 2.3 millones de personas 

que emigran a estas regiones, y cabe destacar que más de la mitad, es decir, casi 

1.4 millones de personas emigran a Norteamérica, de los cuales 1.2 millones se 

van exclusivamente a los Estados Unidos. Las cifras indican que Europa se sitúa 

en segunda posición y luego Oceanía, particularmente Australia. 

Según el Censo 2000 de los Estados Unidos de América, aproximadamente 

el 5% de la población emigró de países de América Latina y el Caribe, esto 

significa aproximadamente unos 14.47 millones de personas. 

Las Naciones Unidas, también tienen que ver con cuestiones de Derechos 

Humanos, como son: gente desplazada, refugiados, inmigrantes indocumentados, 

reunificación familiar, etc., así como con la integración de estos a su lugar de 

destino. 

Según datos del Reporte, cerca del 9% de los migrantes en el mundo son 

refugiados4. “En el 2000, el número de refugiados en el mundo fue de 16 millones, 

de los cuales 12 millones están bajo el mandato del Alto Comisionado para 

Refugiados de las Naciones Unidas  y 4 millones bajo el mandato de la Agencia de 

Auxilio y Bienestar de las Naciones Unidas.”5  La mayoría de los refugiados se 

encuentran en Asia y África. Cerca de 3 millones de refugiados se encuentran en 

países desarrollados, En los Estados Unidos habían aproximadamente 508,000 

refugiados en el año 2000.  

En la Gráfica 2, se muestran los 20 países que más inmigración 

internacional registran. Con casi 35 millones, los Estados Unidos recibe el mayor 

número de migrantes, seguido por Rusia con poco más de 13 millones y Alemania 

con más de 7 millones. 

 

                                                 
4 Todas aquellas personas que, debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o a una opinión política, abandonan su país de origen 
y no pueden o no desean acogerse a la protección de ese país. Citado por Edmundo Hernández – Vela. 
Diccionario de Política Internacional. México, Editorial Porrúa, 1999. Pág. 675 
5 Naciones Unidas. Op. Cit. Pág. 4 
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GRÁFICA 2. 
 

PAÍSES CON EL REGISTRO MÁS ALTO DE INMIGRACIÓN INTERNACIONAL , 2000 
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Por lo anterior, algunos de estos países, han tenido que desarrollar políticas 

restrictivas para bajar los niveles de inmigración, tal es el caso de los Estados 

Unidos.  

 

 

1.1.1 Olas migratorias en Estados Unidos 
 

Hagamos una breve remembranza de la historia de Los Estados Unidos de 

América, comenzando en 1492 cuando Cristóbal Colón queriendo llegar al 

continente Asiático y por un error de navegación, llegó a una de las Islas Bahamas 

en el Caribe. A su regreso, contó todo lo que había en este nuevo continente y 

durante los siguientes 40 años los españoles se dedicaron a conquistar los 

territorios del Centro y Sur de América.  

 

Los españoles también fundaron algunas de las primeras colonias 

norteamericanas: San Agustín en Florida (1565), Santa Fe en Nuevo México 

(1609), y San Diego en California (1769). Pero no fueron los únicos, cada 

soberano en Europa se apuró a reclamar para sí un poco de estos territorios, pero 

esto no era posible si no se establecían colonos que vivieran en estas tierras. 

 

Pero como en Norteamérica no encontraron lo que en México, casi nadie se 

quedó ahí, sólo un grupo de ingleses que construyeron una aldea en Jamestown, 

Virginia, quienes llevaban una cédula del Rey Jaime I de Inglaterra, y así fundaron 

la primera colonia inglesa que sobrevivió.  

 

“De los primeros 105 colonos, 73 murieron de hambre y enfermedades en 

los primeros siete meses después de su arribo. Pero la colonia con el tiempo 

creció y prosperó. Los virginianos descubrieron la forma de ganar dinero con el 

cultivo del tabaco, el cual empezaron a enviar a Inglaterra en 1614.”6 

 

                                                 
6 http://usinfo.state.gov/espanol/eua/hist.htm 
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En el lapso de 1607 y 1775 que fue durante la Colonia, la inmigración se 

compuso casi totalmente de ingleses, aunque a su vez llegaron alemanes, 

holandeses y suecos principalmente; y en menor medida franceses y judíos. 

Llegaron negros pero estos fueron forzados. 

 

En esta primera migración, arribaron “puritanos o calvinistas del Este de 

Inglaterra. La segunda, fue la del gran número de sirvientes escriturados, como se 

los llamaba a los del Sur de la isla y de la pequeña migración de la élite 

monárquica que escapó de Inglaterra durante la Guerra Civil (1642-60). La tercera 

fue un desplazamiento de las regiones centrales del norte y de Gales hacia el valle 

del Río Delaware. La cuarta llegó de la frontera con Escocia y Norte de Irlanda a la 

frontera de los Apalaches entre 1718 y 1775.”7 

 

Hasta esta fecha los británicos ejercieron poder en las 13 colonias formadas 

por inmigrantes Europeos, el 4 de julio de 1776 el Congreso de los Estados 

Unidos aceptó la Declaración de Independencia. 

 

Pero bien sabemos que los Estados Unidos del presente no incluyen sólo 

las originales 13 colonias, sino tierras que subsecuentemente fueron compradas o 

conquistadas. A través de ésta expansión territorial, otras personas fueron 

entrando en las fronteras de la república; estas incluían las muchas tribus 

americanas nativas, franceses, hawaianos, mexicanos, puertorriqueños y otros.  

 

Desde 1790, la población creció, y ha habido tres masivas olas de 

inmigración que llegaron a los Estados Unidos provenientes de todo el mundo.  

 

“Durante la primera ola (1841-1890), cerca de 15 millones de inmigrantes 

llegaron: arriba de cuatro millones de alemanes, tres millones de irlandeses y tres 

de británicos (ingleses, escoceses y galeses), y un millón de escandinavos.”8 

                                                 
7 Angela Moyano. EUA: una nación de naciones. México, Instituto Mora, 1993. Pág. 13 
8 Gale Encyclopedia of multicultural America. Detroit, Gale Research Inc., 1995. Vol. 1 Pág. xxii 
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Esta gran ola de inmigrantes, fue resultado de crisis económicas muy 

fuertes, por otra parte en Estados Unidos se iba creando la necesidad de gente 

para expandir la fuerza laboral y hacer más caminos y canales. Esta migración 

incluyó a grandes grupos de irlandeses y alemanes, analfabetas, artesanos y 

refugiados políticos de las revoluciones de 1830 y 1848. 

 

La mayoría se concentraron en Ohio, New York y Pennsylvania. El grueso 

de los inmigrantes seguía siendo ingleses, escoceses, irlandeses, etc., a lo que se 

llamó la vieja inmigración, esto también incluye a los noruegos, a los suecos y a 

los canadienses,  pero se iban sumando nuevas nacionalidades como los 

mexicanos y los chinos en gran cantidad; los checos, polacos, yugoslavos, rusos, 

húngaros, griegos, armenios, portugueses y españoles en pequeños grupos. 

 

Los que sorprendieron por el número de inmigrantes fueron los italianos y 

los japoneses. 

 

“Una segunda ola (1891-1920) trayendo un adicional de 18 millones de 

inmigrantes; cerca de cuatro millones de Italianos, 3.6 millones de astro-húngaros, 

y tres millones de Rusia. Sumando más de dos millones de canadienses, anglos y 

franceses, inmigraron antes de 1920.”9 

 

Las décadas intermedias, de 1920 a 1945, marcaron una pausa en 

inmigración debido a las políticas restrictivas, depresión económica y guerra.  

 

La Post Segunda Guerra Mundial influyó en el número de refugiados, 

seguido por cambios en la política de inmigración en 1965. En total,  

aproximadamente  16 millones -  y sigue en curso - la tercera ola trajo unos cuatro 

millones de mexicanos, otros cuatro millones de Centro y Sudamérica y del 

Caribe, y aproximadamente seis millones de Asia, mientras que cerca del 90% de 

las primeras dos olas se originan de Europa, sólo el 12% de la tercera fue así. 

                                                 
9 Loc. cit. 
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En la tercera ola, Estados Unidos comenzaba a poner algunas excepciones 

para entrar al país. Como lo fue para los asiáticos, quienes sufrieron lo 

inimaginable en la Segunda Guerra Mundial.  

 

Los chinos fueron mejor recibidos que los japoneses por razones tales 

como que los chinos fueron aliados en la guerra y los japoneses no, los chinos se 

han caracterizado por su dócil fuerza de trabajo, etc. Pero a pesar de eso, los 

asiáticos en general crecieron, llámense chinos, japoneses, coreanos y filipinos, 

también llegaron provenientes de la India.  

 

Como los inmigrantes seguían llegando pusieron una ley de cuotas. Ese 

sistema explícitamente favorecía a inmigrantes del norte de Europa, a la vez que 

limitaba severamente la inmigración del sur y este de ese continente, y 

prácticamente prohibía la inmigración asiática. 

 

Los mexicanos aumentan su número en ésta etapa. Con el régimen de 

Fidel Castro, los cubanos comienzan a llegar también, y con ellos muchísima 

gente del Centro y Sur de América. Y de ahí hasta nuestros días en donde la 

mayor cantidad de inmigrantes son hispanos. 

 

Desde mediados de 1960 la inmigración en los Estados Unidos ha sufrido 

tres cambios importantes: 

 

1. La inmigración legal se ha incrementado, principalmente porque se 

permitió la reunificación familiar, 

2. El cambio en el origen nacional de los inmigrantes; durante los años 50, 

el 70% de los inmigrantes eran europeos o canadienses, ahora son 

principalmente asiáticos, latinoamericanos o de países caribeños. 

3. El incremento en la inmigración ilegal, la cual se desató al final del 

Programa Bracero en 1964. 
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Cada una de las tres olas de inmigración inspira una búsqueda muy 

profunda y un intenso debate sobre las consecuencias para los Estados Unidos.  

 

Si la capacidad de la sociedad estadounidense para absorber cerca de 55 

millones de inmigrantes sobre el curso de un siglo y medio es impresionante, es 

también cierto que la historia estadounidense ha sido puntualizada por horribles 

episodios de nativismo y xenofobia. Con la posible excepción de los británicos, es 

difícil encontrar un grupo inmigrante que no haya sido sujeto, en algún grado, de 

prejuicio y discriminación.  

 

Desde sus encuentros más tempranos con los nativos americanos y los 

africanos, los anglo-americanos establecieron su “blancura” como una marca de 

diferencia y superioridad.  

 

El Ley de Naturalización de 1790, por ejemplo, especifica que la ciudadanía 

tendría que estar dispuesta a “cualquier extranjero, siendo este una persona libre y 

blanca.” Por esta provisión no sólo los negros eran inelegibles para la 

naturalización, sino todos aquellos inmigrantes que tuvieran la desgracia de no ser 

“blancos.” Los más “gustados” de los inmigrantes eran del tipo de los anglo-

americanos (por ejemplo los Protestantes británicos), eran más rápidamente 

bienvenidos. 

 

Dado que en este apartado menciono las diferentes oleadas migratorias, 

me gustaría mencionar el caso de los inmigrantes en el Estado de California, en 

donde se ha dado un fenómeno particular que algunos autores llaman “la cuarta 

ola”.  Y es que en dicho estado, flujos continuos y grandes de población han 

llegado a través del océano Pacífico y de la frontera con México incrementando de 

manera sustancial el número de inmigrantes en Estados Unidos.  

 

Se dice que una gran parte de los ciudadanos estadounidenses han salido 

de California para establecerse en otro Estado, y esto da a pensar que una muy 
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buena parte del crecimiento de la población de California es atribuido a los 

inmigrantes.  

 

“Durante los 13 años que van en el periodo de 1970 a 1983, más de un 

millón de Hispanos, Asiáticos y otros nacidos en el extranjero, se establecieron en 

el condado de Los Ángeles, casi la mitad de el flujo total de inmigrantes de el 

Estado de California en este periodo.”10 

 

Habría que hacer mención de que también hubo migración en el interior de 

los Estados Unidos, no sólo desde afuera. La migración europea bajó con la 

Primera Guerra Mundial, fue entonces cuando comenzaron a haber plazas de 

trabajo para la gente de raza negra que vivía en el Sur de Estados Unidos, siguió 

este flujo migratorio interno con las políticas restrictivas impuestas por éste país a 

los inmigrantes extranjeros, con la Gran Depresión y con la Segunda Guerra 

Mundial, en donde, los negros no tenían gran participación así como las mujeres.  

 

Por las razones anteriores, en el Sur de los Estados Unidos  comenzó a 

haber demanda de fuerza de trabajo.  

 

“El fin de la migración de negros desde el Sur creó la necesidad de nuevas 

fuentes de mano de obra barata en nuestros centros urbanos.”11 Entonces, Texas 

y California comenzaron a ser el blanco de trabajo de nuevos migrantes. Esto 

debido a que los residentes del sur y el este de Estados Unidos, se movían a otras 

partes del país para buscar trabajos que requirieran oficios profesionales y 

técnicos. Los trabajos que no los requerían como las labores agrícolas, fueron 

ocupados por negros, y en California primero emplearon asiáticos, más tarde 

mexicanos; esta situación ponía de manifiesto serios problemas de discriminación 

racial. 

 

                                                 
10 Tomas Muller y Thomas J. Espenshade. The fourth wave: California’s newest migrants. Washington, D.C., 
The Urban Institute Press, 1985. Pág.1 
11 Ibídem. Pág. 12 
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Algunos autores consideran que esta “cuarta ola” comenzó a finales de los 

años sesenta y sigue hasta la fecha. Existen tres diferentes tipos de inmigrantes, 

unos son los que entran de manera legal, es decir, con todos los documentos que 

solicitan las autoridades estadounidenses, “los refugiados”; y los “ilegales” o 

“aliens”, llamados así por el gobierno de Estados Unidos al entrar sin documentos. 

 

El comienzo de esta nueva ola, coincide con el fin del Programa Bracero, 

que más adelante veremos en el capítulo tres, pero que admitió a miles de 

inmigrantes mexicanos de manera temporal.  La migración mexicana se vio fuera 

de control, tanto de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses, 

pues la inercia de la economía de ambas naciones así lo provocaba.   

 

“En 1965 el Congreso promulgó una nueva ley de inmigración que por 

primera vez puso límites numéricos a la inmigración a los Estados Unidos desde 

países del hemisferio occidental, efectiva en 1968.”12  

 

Y lo que sucedió después fue que la entrada de inmigrantes cambió en su 

estatus, pues sólo pasó de ser legal a ser ilegal. Por otra parte, esta nueva ley 

incrementó substancialmente la entrada de los inmigrantes Asiáticos, pues estos 

entraban de manera legal conforme a esta ley. 

 

Otras leyes se han promulgado, se han formulado propuestas que se han 

rechazado, finalmente la inmigración legal e ilegal en los Estados Unidos continúa 

hasta nuestros días. Esta “Cuarta ola”, la migración mexicana y asiática en 

California principalmente, sigue su curso. 

 

En la fotografía que se muestra a continuación, se observa la “Estatua de la 

Libertad”, en Nueva York, donde miles de inmigrantes europeos y asiáticos 

llegaron por vez primera al continente Americano. 

 

                                                 
12 Tomas Muller y Thomas J. Espenshade. The fourth wave... Op. Cit.  Pág. 13 
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FOTO 1. 
LA ESTATUA DE LA LIBERTAD: SIMBOLISMO PARA LOS INMIGRANTES. 

 
     Fuente: http://www.caminandosinrumbo.com/eu/ny/liberty 

 

 

1.1.2 Principales grupos inmigrantes en Estados Uni dos 
 

Los Estados Unidos de América son una nación de naciones, como ya bien 

lo titularon Angela Moyano y Estela Baez en su libro E.U.A.: Una nación de 

naciones. La inmigración ha introducido una enorme diversidad de culturas en la 

sociedad americana, muchos se han asimilado, como por ejemplo los europeos, 

sin embargo, grupos como los asiáticos e hispanos que por la fuerza de su cultura 

o la cercanía a su lugar de origen no lo han logrado del todo.  

 

El censo de 1990 reportó un fascinante complejo de orígenes en el pueblo 

norteamericano. Respondiendo a la pregunta: ¿”Cuáles son tus ancestros u origen 

étnico?”, fueron tabulados 215 grupos étnicos. Los más grandes grupos 

reportados fueron, en orden de magnitud, alemán, irlandés, inglés, y afro 

americanos, todos arriba de 20 millones. 

 

Otros grupos reportados arriba de seis millones fueron italianos, mexicanos, 

franceses, polacos, nativos americanos, holandeses y escoceses-irlandeses, 

mientras otros 28 grupos reportaron arriba de un millón cada uno. También 

hicieron presencia pequeños grupos como son: Hmong (que son gente que vive 
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en las montañas de Laos) , maltés, hondureño, nigeriano, y pocos de otros grupos. 

De manera interesante, sólo el 5% se identificó simplemente como americano, y 

menos del 1% como blanco. 

 

Por lo anterior, a continuación resumiré lo esencial de la llegada y 

asimilación de los principales grupos de inmigrantes que llegaron a los Estados 

Unidos en busca de otra forma de vida, tomaré como referencia el reporte de 

orígenes que dio el Censo de 1990 arriba referido, esto para darle un orden de 

acuerdo a su magnitud. 

 

Pues como ya hemos referido, los ingleses en su mayoría fueron los 

primeros en llegar, su arribo y desarrollo los he mencionado con anterioridad. 

Veamos pues a los alemanes. 

 

• Alemanes: 

 

Hubo dos grandes olas migratorias de alemanes, una a principios del siglo 

XVIII y otra a mediados del siglo XIX.  

 

Después de la Guerra de los 30 años (1618-1648) Alemania quedó mal 

tanto política como socialmente, las necesidades de la población eran latentes: 

perseguidos religiosos,  desastres agrícolas, etc., y la propaganda para emigrar a 

los Estados Unidos llegó, así que muchos alemanes se fueron como trabajadores 

“vendidos”, esto era que el capitán del barco los llevaba a Norteamérica con la 

condición de que se los vendería temporalmente a los colonos para trabajar, así 

pagaban su pasaje, se quedaban a trabajar de tres hasta seis años hasta liquidar 

lo que el colono había pagado por ellos al capitán.  Es importante mencionar que 

esta práctica no sólo se hizo con alemanes, sino con todos los europeos de 

aquella época que no podían pagar su pasaje, pues hay que recordar que eran los 

más pobres los que emigraban.  
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Casi todos los alemanes se iban a Pensilvania, pues William Penn, les 

ofrecía tierras allí, entonces se formó la primera colonia alemana en Estados 

Unidos. “Una sociedad conformada en Alemania comisionó a Francis D. Pastorius 

para comprar tierras en la propiedad de William Penn. Adquirió varios terrenos al 

norte de Filadelfia en los que proyectó un poblado que llamó Germantown.”13 

 

Estos primeros alemanes eran disidentes religiosos, fueron los primeros de 

mucha gente que estaba dispuesta a dejar la Alemania fragmentada (la cual 

recordemos que no se unificó sino hasta 1871, cuando la gran corriente migratoria 

había pasado), donde los gobiernos represivos y las guerras frecuentes hicieron la 

vida miserable para los habitantes. 

 

 Llegaron pues al Germantown alrededor de 12 familias que formaron lo que 

sería la primera provincia alemana en las colonias inglesas. Llegaron también 

alemanes que trabajaban el hierro, comenzaron a poblar los Estados de Virginia, 

Nueva Jersey, Maryland, Nueva Inglaterra, Pensilvania y Carolina del Norte; estos 

Estados principalmente Pensilvania prosperaron notablemente, pues los alemanes 

contaban con las herramientas necesarias para sus labores.  

 

Es importante mencionar que esto último lo lograron gracias a que después 

de pagar sus pasajes, los alemanes se iban a trabajar sus propias tierras, y de ahí 

se comenzaban a hacer de sus instrumentos de trabajo. Ser prósperos era la 

característica principal de esas tierras.  

 

“Después de la independencia de Estados Unidos, hombres y mujeres de 

ascendencia alemana fueron a colonizar Kentucky, Tennessee y el nuevo oeste.”14 

 

Los alemanes se concentraban en lo que se llamó “Pensilvania Dutch”, lo 

cual por cierto, es una confusión lingüística, pues ellos se llamaban a sí mismos 

“Deutsch” (que se pronuncia “Doitch” y significa “alemán”) y los que eran de habla 

                                                 
13 Angela Moyano. Op. cit. Pág. 45 
14 Ibídem Pág. 46 



16 

inglesa los conocían como Dutch, ya que no entendían lo anterior. Y hoy en día, 

así se les conoce a los de ascendencia holandesa.  

 

Decía que los alemanes se concentraron en Pensilvania, y esta estaba 

dividida en dos grupos, los luteranos y los no luteranos, que eran de todas las 

demás sectas y religiones, incluyendo la católica. Predominaba más el 

luteranismo, y esto ayudó a los alemanes a mantener su identidad religiosa y su 

cultura. He aquí una prueba de este tipo de asentamientos religiosos: 

 

FOTO 2. 
PARTE DE LA IDENTIDAD RELIGIOSA DE LOS ALEMANES. 

 
Esta fotografía fue tomada por la autora en una iglesia católica en un barrio alemán en Santa 

Ana, California. La frase que aparece al fondo: “Lasset die Kinder zu mir kommen”... “Dejad 

que los niños se acerquen a Mí” (03/abril/2004) 

 

Gracias a esto, durante el siglo XVIII, los alemanes sufrieron 

discriminaciones, pues no se asimilaban fácilmente a las costumbres inglesas 

sobre todo. Incuso Benjamín Franklin pensaba que los alemanes eran un peligro, 

pues estaban “inundando” todo. Él escribió en 1751: “¿Porqué los patanes del 

Palatinado (que se llamaban así a los alemanes que provenían de las tierras del 

Rhin) están en nuestras colonias, y juntándose en manada establecen su lenguaje 

y costumbres para excluirnos? ¿Porqué Pensilvania, fundada por Ingleses, se ha 

convertido en Colonia de “Aliens”, quienes pronto serán numerosos y nos 

alemanizarán en lugar de que nosotros los anglicanicemos, y nunca adoptarán 

nuestro lenguaje y costumbres...”15 

                                                 
15 Citado por L. Edward Purcell. Social Issues in American History Series: Immigration. Phoenix, The Oryx 
Press, 1995. Pág. 16 
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Hemos mencionado que las provincias alemanas eran las más prósperas, 

pues bien, el luteranismo tuvo que ver mucho con esa prosperidad. A diferencia de 

otros inmigrantes que celebraban más, gastaban más, etc., los alemanes eran 

ahorradores y tan trabajadores que casi no tenían tiempo para actividades de 

recreación. 

 

“En tiempos de la colonia se sabía que ahí donde el escocés-irlandés  y el 

inglés fracasaban, el alemán prosperaba, quizá como decían entonces porque 

bebía menos y se organizaba mejor. Un viajero inglés escribió: 

 

Son gente perseverante e industriosa, cultivan la tierra con cuidado, sus granjas tienen 

un aire de limpieza y organización raramente vistas en América. Los más respetables 

añaden un dólar a otro y lo guardan con cuidado en un baúl. Aunque estén 

acostumbrados al hábito de esconder sus ganancias, no saben después qué hacer con 

su dinero: los hombres en sus horas libres, beben whisky con agua y montan caballos 

gordos. Las mujeres, de amplios huesos, piel morena y piernas desnudas, no tienen 

gracia ni belleza. Comparten con sus esposos las faenas del campo y trabajan en su 

casa como sirvientas.”16 

 

 Los alemanes fueron y siguen siendo un grupo bastante trabajador, pero en 

el plano intelectual eran los que mayor índice de analfabetismo poseían. 

 

La segunda ola de inmigrantes alemanes fue durante el siglo XIX, llegando 

a territorio estadounidense alrededor de 5 millones. Estos se comenzaron a 

dispersar por todo el país. Siguieron llegando en su mayoría aldeanos, herreros y 

granjeros, pero con la fallida revolución de 1848 también llegaron profesores 

universitarios e intelectuales, con lo que el nivel de analfabetismo entre los 

alemanes inmigrantes descendió. 

 

Estos “nuevos” alemanes lucharon por culturizar el lugar que encontraron, 

pues se dieron a la tarea de fundar periódicos y muchos lucharon en contra de la 

esclavitud.  

                                                 
16 Citado por Angela Moyano. Op. Cit. Pág. 47 
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Los alemanes fueron entonces bienvenidos pues se sabía que eran 

trabajadores, y ninguno de ellos hasta el momento se había convertido  en carga 

para el Estado. “Ellos y los escandinavos eran considerados como los grupos 

estabilizadores de la inmigración del siglo XIX.”17 

 

Después de la unificación Alemana, en 1871, llegaron nuevos tipos de 

inmigrantes alemanes, los artesanos y los trabajadores industriales, que siguieron 

conservando sus tradiciones, lenguaje y costumbres. 

 

• Escoceses – Irlandeses: 

 

Este grupo también fue uno de los que llegó en cantidades muy grandes a 

los Estados Unidos. Comencemos por definir a este grupo, los escoceses – 

irlandeses, fueron en un principio, protestantes llevados a Irlanda (católica) para 

contrarrestar esa corriente. Sin embargo, cuando se perseguía a los calvinistas 

ingleses, también se los perseguía a ellos, se les prohibía entrar al ejército, a la 

marina, no podían tener escuelas calvinistas, tenían restricciones a sus 

manufacturas, etc., todo esto hizo que emigraran a las colonias norteamericanas. 

Esta migración se dio entre 1714 y 1720. “Se estima que antes de la 

Independencia (1776) habían llegado entre 150 y 200,000 escoceses – 

irlandeses...”18 

 

Estos escoceses – irlandeses eran violentos, debido a las persecuciones 

religiosas, estaban acostumbrados a ser indolentes, vigilantes de sus costumbres, 

su percepción del tiempo no era como la de los alemanes por ejemplo, el de 

aprovechar cada instante, sino por el contrario, dejaban pasar el tiempo pues 

según ellos “pasaba lo que tenía que pasar”, esto los hizo ser catalogados como 

perezosos. Para lo único que se reunían era para dictar leyes que debían regir a 

su comunidad. La lealtad a esas leyes y a su comunidad eran lo más preciado.  

 

                                                 
17 Angela Moyano. Op.Cit. Pág. 84 
18 Ibídem. Pág. 27 
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También la libertad era un asunto de importancia, es por eso que no 

estaban muy de acuerdo con la idea de gobierno, impuestos, y todo aquello que 

violentara su libertad. Pero de hecho eran intolerantes pues no aceptaban 

oposición, no reconocían el derecho de estar en desacuerdo. “Parece ser más 

difícil para un escocés – irlandés que para otros hombres, el permitir una 

diferencia honesta de opinión; para él, oponente es sinónimo de enemigo. Es 

grande el número de norteamericanos famosos descendientes de escoceses – 

irlandeses: James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, 

séptimo presidente, Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, etc.”19 

 

• Irlandeses: 

 

Estos, como su nombre lo indica son los que venían de Irlanda solamente, 

no estaban mezclados ni con escoceses, ni con ingleses.  

 

A pesar de que estaban sometidos al gobierno inglés, eran legalmente 

libres, sin embargo, el gobierno inglés controlaba casi todos los aspectos de la 

vida de los irlandeses. Estaban marginados, principalmente por ser católicos en su 

gran mayoría, por lo cual estaban marginados de la participación en la vida 

pública, la cual estaba en manos de los protestantes. 

 

Esto, aunado a una serie de desastres en la cosecha de la papa, (este 

cultivo constituía el 25% de la tierra que se podía arar en el país) dio lugar a la 

emigración de una tercera parte de la población irlandesa hacia los Estados 

Unidos. Esta emigración comenzó a partir de 1820.  

 

Los más pobres no pudieron emigrar, la capa social que le seguía, familias 

enteras emigraron, es en esta migración donde se comienzan a ver  las redes 

sociales, pues con la hambruna en Irlanda, muchos irlandeses establecidos en 

                                                 
19 Ángela Moyano. Op. Cit.  Pág. 29 
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Estados Unidos,  mandaron recursos a familiares y conocidos para que pudieran 

hacer el viaje. 

 

Sin embargo, muchos morían en el intento de llegar a Norteamérica, esto 

debido a las pésimas condiciones del viaje, los barcos no estaban acondicionados 

para llevar carga humana, el lugar era insalubre, muchos viajaban debilitados y 

enfermos, las epidemias de tifo y cólera se los llevaban a un viaje más largo. 

 

“Durante el año de 1847 uno de cada cinco de los inmigrantes irlandeses 

murió durante el viaje o poco después de desembarcar.”20 

 

A su llegada muchos irlandeses estuvieron involucrados en el ejército de 

Estados Unidos, pues fueron reclutados para luchar en la guerra con México. 

Muchos desertaron al no sentir como suya la patria que defendían, y otros se 

unieron mejor al ejército mexicano formando un batallón, llamado “la Compañía de 

San Patricio” (santo patrono de los irlandeses).  La mayoría de ellos perdió la vida 

en batalla, el resto fue hecho prisionero y después sentenciados a muerte por 

deserción y traición. Aunque muchos de ellos no estaban nacionalizados ni 

siquiera familiarizados con los estadounidenses. 

 

Se asentaron principalmente en Massachussets, Nueva York, Pensilvania e 

Illinois. Muy pocos se fueron a las tierras del sur, esto dio por resultado que como 

se fueron hacia los centros industriales fueran considerados como trabajadores no 

calificados y las mujeres sólo servían para las labores domésticas. Su experiencia 

en el cultivo de la papa se perdió en las grandes ciudades. Se enrolaron en 

actividades peligrosas  e insalubres que les provocaron accidentes y epidemias. Y 

precisamente se conocían a las comunidades irlandesas como zonas de 

epidemias, alcoholismo y riñas callejeras.  

 

                                                 
20 Ángela Moyano. Op. Cit. Pág. 91 
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La Iglesia Católica tuvo mucha influencia y expansión en estas 

comunidades, pues los alentaban a reducir el consumo de alcohol y la violencia. 

Además de que durante la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia católica 

estadounidense estuvo controlada por los inmigrantes irlandeses. Gracias a esto, 

la Iglesia se consolidó y fue respetada.  

 

Los irlandeses tuvieron otros problemas, siendo trabajadores de baja 

calificación, comenzaron a competir con los negros y los nuevos inmigrantes 

quienes vendían su fuerza de trabajo a bajo costo.  

Sin embargo, este grupo inmigrante, ha sabido prosperar y con ayuda de la 

Iglesia católica, comenzaron a tener más y mejor educación y ocupado puestos 

importantes.  

 

• Afroamericanos:  

 

Este grupo no llegó como todos los demás, los africanos llegaron a Estados 

Unidos en calidad de esclavos. El Oeste de África fue de donde mayormente se 

abastecieron las colonias para importar esclavos, según la región era el oficio de 

éstos, pues no todos tenían la misma constitución física, dones y conocimientos.  

 

Se dice que los africanos fueron “inmigrantes forzados” pues desde su 

captura siempre pusieron resistencia. “Los esclavos eran llevados en “cuerdas” 

humanas, o sea, atados unos con otros por el cuello, hasta la costa donde eran 

embarcados en una forzosa emigración. Muchos negros, en la creencia de que la 

muerte les permitiría regresar a su lugar de origen, se suicidaban arrojándose por 

la borda o bien languideciendo de hambre hasta morir.”21 

 

Cuando desembarcaban, eran escogidos por los compradores, no 

importando si el esclavo en particular tuviera familia, éstas la mayoría de las veces 

se veían fragmentadas. 

                                                 
21 Ángela Moyano. Op. Cit. Pág. 35 
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La esclavitud fue muy diferente en el norte de los Estados Unidos respecto 

al sur, en el norte principalmente eran comprados para que trabajaran como 

sirvientes domésticos, mientras que en el sur, los esclavos eran parte fundamental 

de la economía de la zona. La sociedad esclavista marcó la línea imaginaria que 

distinguió al negro aculturado de la ciudad, del campesino negro iletrado y celoso 

de su origen y tradiciones culturales.  

 

Fue entonces que se legisló sobre ello, y las leyes que reglamentaron la 

esclavitud se emitieron en 1660 y 1669. Estas leyes eran totalmente 

discriminatorias, pues el anglosajón no distinguía al negro africano, del mulato, 

quien tenía su sangre y también grandes aspiraciones, para ellos sólo había 

negros. 

 

Las leyes que se impusieron fueron principalmente para evitar que los 

esclavos se sublevaran o escaparan y la rigidez de las leyes eran directamente 

proporcionales al número de esclavos, mientras más esclavos eran, más duros 

eran los códigos para someterlos. 

 

Los negros se fueron ganando sus propios espacios poco a poco, primero 

los del norte de Estados Unidos se fueron reproduciendo, naciendo criollos, luego, 

fueron estratificando la sociedad negra por el color de la piel, entre más clara, 

mejor era la posición social de la que se gozaba. Los “amos” blancos, comenzaron 

a brindarles más espacios a los criollos y dejaron que formaran sus iglesias, pues 

en las iglesias de los blancos, los segregaban.  

 

Sin embargo, en estas nuevas iglesias, el pastor era blanco; así podían 

estar pendientes de que no se sublevaran. Hubo algunas iglesias negras que se 

reunían secretamente.  

 

Pero también comenzaron a aparecer los centros de ayuda para los 

africanos, estos  centros los dirigían las comunidades masónicas, y es 

precisamente la logia inglesa la que da mucho apoyo a los afronorteamericanos, 
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esto debido a que la Logia Americana no aceptaba socios negros. La primera 

iglesia que formaron los negros libres del Norte fue la Metodista, así le siguió la 

iglesia Bautista. 

 

Para la guerra de Independencia los negros fueron fundamentales, pues 

Estados Unidos no siempre tuvo un gran ejército, y para cubrir la ocupación 

inglesa sobre todo en los estados del sur se necesitó enlistar a más de 3000 

negros. Se les daba 1000 dólares a los “amos” de los esclavos, de ese dinero a 

los negros no les tocaba nada. Pero si servía con fidelidad y valentía se le daba la 

libertad y 50 dólares. 

 

Después de la Guerra de Independencia, los afronorteamericanos ocuparon 

puestos en el ejército y en la marina, aunque curiosamente, sus rangos eran los 

más bajos.  

 

Cabe señalar que en 1770, un revolucionario llamado Benezet, fundó la 

primera escuela para esclavos, establecida para que éstos, pudieran aprender a 

leer  y escribir, y así actuar en libertad. 

 

Fue entonces como las organizaciones abolicionistas comenzaron a 

trabajar en pro de los africanos y sus descendientes, luchando principalmente por 

la libertad, el derecho a la educación, ejercer su derecho político, etc. 

 

Desde ese entonces, la raza negra en Estados Unidos ha luchado 

incansablemente contra la segregación y la discriminación.  

 

• Asiáticos :  

 

Los asiáticos son un grupo bastante grande de inmigrantes, han sufrido 

para mantenerse vigentes, y pese al rechazo habrá que reconocer que el nivel 

académico que alcanzan es muy benéfico para el país receptor, en este caso 
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Estados Unidos. Los grupos más numerosos de esta raza son: los Chinos y los 

Japoneses. 

 

� Chinos:  

 

“La emigración china comenzó durante la época de la dinastía Ming (1368-

1644) que coincidió con un periodo de decadencia. Fue entonces cuando los 

chinos comenzaron a llegar al continente americano en busca de mejores 

oportunidades económicas... Los chinos comenzaron a llegar en cantidades 

significativas a Norteamérica en 1847, durante la guerra con México, pero sobre 

todo cuando se dio la “fiebre del oro” en California. En una inmensa mayoría 

provenían de la provincia de Cantón. Ésta se encuentra situada al sur de China; 

de hecho los inmigrantes provenían de un distrito específico de dicha provincia: 

Toishan.”22 

 

 Muchos de los chinos que llegaron a Estados Unidos lo hicieron como 

trabajadores bajo contrato. Al desconocer por completo el idioma inglés esos 

recién llegados desempeñaron su trabajo formando cuadrillas supervisadas por 

otro chino que ya dominaba este idioma. 

  

La primera ola de inmigración estuvo compuesta en su mayoría por 

hombres jóvenes; muchos de los cuales no tenían intención de residir en Estados 

Unidos sino que, tras haber reunido la mayor cantidad de dinero posible, 

planeaban regresar a su patria. 

 

Provenían de las clases bajas de la sociedad china; las clases altas no 

tenían ningún interés en emigrar. 

  

Los chinos se enfrentaron a graves problemas para ser integrados a la 

sociedad estadounidense. Había dos razones básicas que lo impedían: no eran 

                                                 
22 Angela Moyano. Op. Cit.  Pág. 72. 
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blancos y no eran cristianos. Además, presentaban una competencia a nivel 

laboral no deseada por los trabajadores blancos. 

  

 Durante el período de la reconstrucción que siguió a la guerra Civil, algunos 

chinos se instalaron en los estados sureños de la costa este. Debido a la crisis 

laboral provocada por la liberación de los esclavos negros, se vio en la mano de 

obra china una posible solución. Grupos de orientales llegaron a Louisiana y 

Mississipi donde sustituyeron a los esclavos en el trabajo de las plantaciones.  

  

 Los chinos trabajaban la misma jornada que los blancos y por menos paga, 

justo como el mexicano. Su estilo de vida se caracterizaba por su fragilidad, y su 

desempeño laboral rebasaba el realizado por los trabajadores norteamericanos. 

Por ejemplo en el sector de la minería “no fue la superioridad sino la inferioridad 

del minero yankee lo que provocó su odio por los chinos”.23 

  

 Los chinos pronto se vieron en las mismas condiciones que los indios, los 

mexicanos y los negros, no siendo reconocidos como iguales a los 

angloamericanos. Entre 1854 y 1874 estuvo vigente una ley que prohibía que los 

chinos testificaran ante la corte contra un hombre blanco. Dicha ley fomentó los 

ataques contra los chinos pues los privó de un recurso legal para defenderse.  

 

 El rechazo de la población por los chinos llevó a la ley de exclusión de 1882 

que prohibió la entrada al país de trabajadores no especializados. Se emitieron 

también otras leyes que exigían la ciudadanía como requisito para solicitud de 

empleo. 

 

 “En 1888 se amplió la ley de exclusión a todas las personas de raza china 

excepto a oficiales de gobierno, maestros, estudiantes, turistas y comerciantes. La 

medida se renovó en 1892. También en 1888 se estableció una ley que prohibía a 

los chinos ausentes del país regresar al mismo. Aquellos que se encontraban en 

                                                 
23 Thomas Dublin. Immigrant Voices. Illinois, University of Illinois, 1993. Pág. 50. 
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viaje de regreso cuando se puso en vigor dicha ley no pudieron entrar a Estados 

Unidos. Estas leyes se extendieron a Hawaii donde los chinos habían tenido una 

buena acogida y formaban el 22% de la población, cuando la isla fue anexada a la 

Unión Americana en 1898.”24 

  

Ese conjunto de restricciones provocó que los chinos ocuparan puestos no 

ambicionados por los demás sectores de la población o que iniciaran negocios 

propios, los cuales se convirtieron en actividades chinas por tradición, como las 

lavanderías y restaurantes.  

 

 En el caso de los restaurantes, “la comida preparada en ellos se volvió 

parte cotidiana del pueblo norteamericano. Platillos inspirados en la gastronomía 

china, aun cuando no legítimamente chinos, pronto fueron del gusto de diferentes 

sectores de la población como el chop suey, chow mein  y el  arroz frito. La 

actividad restaurantera de los chinos hizo que algunos de ellos establecieran 

tiendas de abarrotes para proveer a sus compatriotas de los productos necesarios 

para sus negocios.”25 

  

La presión ejercida sobre los chinos y sus negocios llevó a estos 

inmigrantes a llevar vidas silenciosas, además propició gran cohesión entre ellos, 

la familia, muy importante en la tradición social china, no se estableció en la 

primera ola de inmigración por la escasez de mujeres.  

  

 A finales del siglo XIX la condición de los chinos permanecía sin cambio. 

Las leyes de exclusión seguían vigentes y no habían aumentado sus opciones 

laborales.  

 

 El acceso de los chino-americanos a la educación superior no transformó 

sus oportunidades laborales. A pesar de lo anterior la educación superior continuó 

                                                 
24 Thomas Dublin. Immigrant Voices.Op. Cit.  Pág. 75. 
25 Angela Moyano. Op. Cit.  Pág. 76. 
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siendo vista como la opción más adecuada de integración para los hijos de 

inmigrantes. 

 

 El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial fue de gran importancia 

para la inmigración china - la cual aún estaba excluida - y para los chinos 

radicados en Estados Unidos. Después del bombardeo a Pearl Harbor, Japón se 

convirtió en el enemigo y China en una aliada en el conflicto, esto lo expresó el 

presidente Roosevelt en un discurso de 1943. 

 

 La Segunda Guerra Mundial también brindó a los jóvenes chinos la 

oportunidad de unirse al ejército como ciudadanos estadounidenses. Un total de 

13 499 chino-americanos- el 22% de la población masculina adulta china - se 

enlistó en el ejército. 

  

 El cambio de actitud hacia China fue debido al clamor popular por la 

suspensión de las leyes de exclusión; el conjunto de medidas restrictivas fue 

suspendido en 1945 aunque fue fijado un máximo de inmigración anual. 

  

 La inmigración china ha continuado hasta el presente. En los últimos años 

los chinos se han desenvuelto bien en Estados Unidos. Su ingreso económico 

individual ha sido superior al promedio de los estadounidenses. Han destacado en 

muchas actividades como empresarios, comerciantes y científicos.  

  

Se establecieron principalmente en San Francisco, New York, Boston, 

Philadelphia, Chicago, Los Angeles y Seattle.  

 

Alrededor de los comienzos del siglo XX aproximadamente 80% de la 

población china estaban en los Chinatowns (barrios chinos) en las grandes 

ciudades de Estados Unidos. Esto es un claro ejemplo de la falta de asimilación 

que tuvo este grupo inmigrante y a la vez de la defensa de sus costumbres y 

tradiciones. A continuación se observa una muestra de la cultura china en Estados 

Unidos: 
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FOTO 3. 
BARRIO CHINO 

 
Fotografía tomada por la autora de esta tesis. Entrada al barrio Chino  

en la ciudad de San Francisco, California. (10/abril/2004) 

 

Existen movimientos pro- chinos como: 

• Chinese for Affirmative Action (CAA) 

• Organization of Chinese Americans (OCA) 

• National Association of Chinese Americans (NACA) 

 

Estas organizaciones, al igual que las japonesas que se verán más adelante en 

este mismo subcapítulo, y las mexicanas que veremos en el punto 1.3,  tienen hoy 

en día un peso político importante, pues tratan de que los inmigrantes que militan 

en estos movimientos, sean aceptados en la política de los Estados Unidos y 

tomen decisiones también. 

 

� Japoneses: 

 

Japón estuvo mucho tiempo aislado de la corriente occidental, el año de 

1868 marcó el nacimiento del Japón moderno con el inicio de la restauración Meiji,  

que quería convertir a Japón en una nación industrial. 
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 “Durante los últimos 25 años del siglo XIX, la población japonesa creció en 

un 30%. Esto provocó un movimiento del campo a los centros urbanos en 

búsqueda de mayores opciones económicas. La emigración a otros países se 

convirtió en una posibilidad viable, sobre todo para los jóvenes.”26 

 

La emigración hacia Estados Unidos comenzó a tomar fuerza hacia 1880. 

Muchos de los trabajadores japoneses regresaban a su patria y el dinero que 

habían ganado lo invirtieron, así otros japoneses comenzaron a imitar el ejemplo. 

Cuando los japoneses llegaron a Estados Unidos, fueron recibidos de una manera 

agradable, ya que eran buenos trabajadores, pero fue esto precisamente lo que 

les hizo tener enemistades con los blancos, pues éstos últimos veían en los 

japoneses un rival de trabajo. 

 

“La hostilidad manifestada por la población estadounidense hacia los chinos 

pronto se extendió a los japoneses y a ambos grupos se los identificó 

popularmente como el peligro amarillo.”27  

 

Dado a estas circunstancias, en Estados Unidos se demandaba cada vez 

más un freno ante la inmigración japonesa. En 1905 se fundó la Liga de Exclusión 

Asiática, para preservar la raza caucásica ante la invasión oriental. 

 

La inmigración japonesa llegó a un fin temporal “debido a las leyes de 1924 

que prohibían la entrada  al país a todas aquellas personas que no pudiesen optar 

por la ciudadanía. Pero los japoneses y el resto de los orientales no podían 

convertirse en ciudadanos por una ley de 1790 que por su raza los consideraba 

inelegibles.”28 

 

                                                 
26 Angela Moyano. Op. Cit.  Pág. 132 
27 Angela Moyano. Op. Cit.Pág. 133 
28 Tricia Knoll. Becoming Americans. Portland, OR., Coast to Coast books, 1982. Pág. 42 
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Los nuevos ciudadanos nacidos en Estados Unidos eran la segunda 

generación o nisei. Fueron progresando económicamente y también recibieron 

educación universitaria lo que los hacía más fuertes en la pelea.  

 

Los años 40 fueron traumáticos para los japoneses - americanos, pues con 

el ataque de los japoneses a Pearl Harbor en 1941, se dio pie a que estos 

ciudadanos estadounidenses con descendencia japonesa fueran vistos con rencor 

y recelo además de desconfianza.  

  

Al necesitar refuerzos, el Ejército norteamericano propuso llamar a los 

jóvenes nisei siempre y cuando respondieran a un doble juramento de fidelidad, 

unos aceptaron gustosos, mientras que otros tantos obviamente no lo hicieron. 

 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, todos se reincorporaron a sus 

actividades cotidianas, aunque esto tuvo un costo material y emocional enorme. 

“Sin embargo, la contienda sirvió apara reforzar la integración nacional de 

los japoneses - americanos. A partir de 1952 los issei pudieron optar por la 

ciudadanía y se fijó una cuota de inmigración de 185 japoneses al año.”29 

 

En la década de los años 80 había 701,000 personas de ascendencia 

japonesa. La tercera generación o sansei no conoció la experiencia de los campos 

de internamiento, sin embargo el espíritu patriótico de esta generación es muy 

fuerte.  

 

Muchos americanos blancos dicen que los japoneses son “la minoría 

modelo” ya que hacen buen trabajo y tienen altos niveles de estudio. 

 

Tienen organizaciones dirigidas por japoneses como son: 

Japan - America Society of Chicago (JASC) 

Japanese American Citizens League 

                                                 
29 Angela Moyano. Op. Cit. Pág. 146. 
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Japan Hour Broadcasting 

Japan Society (JS) 

Nippon Club 

 

• Mexicanos: 

 

 Los mexicanos fueron inmigrantes en su propia tierra, ya que firmado en 

febrero de 1848 el Tratado de Guadalupe – Hidalgo, más de 70,000 mexicanos 

pasaron a ser estadounidenses de manera automática. Si bien cabía la posibilidad 

de regresar a territorio mexicano para aquellos que no querían quedarse en aquel 

territorio recién conquistado, pero pocos se enteraron de eso, los que se movieron 

de aquel lugar, se fueron al territorio de la Mesilla, la cual como sabemos, fue 

vendida a Estados Unidos.  Aproximadamente 2,000 personas pudieron 

repatriarse a México.  

La historia de la inmigración mexicana es distinta a las demás, en primer 

lugar por la cercanía de sus fronteras que ha permitido hasta nuestros días que la 

gente cruce con cierta facilidad y menor gasto que los que llegan de naciones 

lejanas; en segundo lugar por las redes sociales que se han formado a lo largo del 

tiempo entre los dos países; en tercer lugar, como hay tantos mexicanos viviendo 

en Estados Unidos30, la lengua casi no se ha perdido, así como las tradiciones y el 

contacto con México, esto ha resultado en una falta de asimilación con la cultura 

estadounidense; en cuarto y último lugar por los motivos que señalo en el punto 

anterior, los mexicanos muchas veces no llegan para quedarse, sino que trabajan, 

juntan determinada cantidad de dinero y regresan a sus lugares de origen. Según 

la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), en el periodo 

de levantamiento 2001 – 2003, fueron en promedio anual, 437,161 migrantes 

temporales que regresaron de Estados Unidos.31  

 

La migración mexicana es la que más años ha durado, más de cien años. 

                                                 
30 El Censo de los Estados Unidos en el año 2000, reveló un estimado de 4 millones 808 mil inmigrantes 
mexicanos, contando solamente a los indocumentados, la mayoría concentrados en California y Texas. Y 206 
mil 426 inmigrantes que fueron admitidos legalmente en el 2001. 
31 Paula Leite... Op. cit. Pág. 103  
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Ahora bien, los mexicanos en Estados Unidos, han buscado en este país 

oportunidades de trabajo, sin embargo, también son buscados por los 

empleadores. Así pues vemos que son llamados a trabajar las tierras 

estadounidenses, las minas y el ferrocarril, cuando comienzan a poblar el sur y 

necesitan mano de obra barata y capacitada. 

 

Así comenzó a llegar el gran flujo de inmigrantes mexicanos a Estados 

Unidos, esto preocupó al gobierno del presidente Benito Juárez quién ofreció 

tierras a quienes se quisieran regresar, pero casi nadie lo hizo.  

 

En territorio estadounidense se comenzaron a formar grupos de ayuda o 

“clubes” de apoyo mutuo.  

“Cómo ejemplo citaré la formación de la mutua llamada Club Mexicano 

Independiente fundado en Santa Bárbara en 1914 [...], lo curioso del club fue que 

sólo recibía miembros nacidos en México para asegurar que la mutua los 

beneficiara sólo a ellos y previniera la introducción de los que llamaba una cultura 

diluida. La organización ofrecía sus beneficios a los miembros de la clase 

trabajadora. Cada uno recibía, cuando estaba enfermo o accidentado, un salario 

semanal.”32 

 

Además, estas instituciones aseguraban a la persona por muerte y cubrían 

todos los gastos, también les daban servicio de defensa cuando eran acusados de 

manera injusta.  

 

Se cultivaba la tradición mexicana y estas “mutuas” no dejaban perder la 

cultura, por lo que celebraban con gran fervor fiestas como el 16 de septiembre, 5 

de mayo (que hasta ahora se sigue celebrando en grande, yo creo que le dan un 

peso más grande que incluso aquí en México), las posadas decembrinas, etc.   

 

                                                 
32 Ángela Moyano. Op. cit.  Pág. 81 



33 

El Porfiriato lanzó a Estados Unidos miles de inmigrantes, aún cuando se 

volvió a aplicar la ley de “Colonización y baldíos” que permitía la repatriación de 

mexicanos y les daban tierras,  casi nadie regresó, tampoco regresaron ni se 

detuvieron en su emigración con la propaganda en contra que el gobierno de Díaz 

organizó. 

 

Así, los mexicanos se han ido hacia el norte, por la oferta de trabajo en el 

Norte, y la demanda del sur, por los problemas sociales de México a lo largo de su 

historia, (como la Revolución que hizo emigrar tanto a pobres como a ricos), las 

dos Guerras Mundiales que pedían a toda costa la entrada de mexicanos que 

hicieran el trabajo de los que se habían ido a pelear,  aunque cuando regresaban 

exigían sus empleos de nuevo. Los contratistas los quieren, por el bajo costo y la 

gran jornada, pero esto ha traído problemas al inmigrante mexicano.  

En 1925 se creó la Patrulla Fronteriza que ha captado a millones de 

inmigrantes desde entonces. Se han creado leyes antiinmigrantes, operaciones 

para frenar el flujo de indocumentados, etc. Todo eso lo veremos más adelante en 

el Capítulo 3. 

 

Como conclusión de este tema me gustaría citar a Jean de Crevecoeur, 

inmigrante francés de la época de la colonia, quién dio su propia definición del 

estadounidense: 

 

“Son una mezcla de ingleses, escoceses, irlandeses, franceses, holandeses, alemanes y 

suecos. De esta casta promiscua, ha surgido esta raza ahora llamada norteamericana. Deben 

exceptuarse las provincias del este, por ser los descendientes puros de los ingleses [...] ¿Qué es 

entonces el norteamericano, este nuevo hombre? Es o bien un europeo, o el descendiente de un 

europeo, por ende, esa extraña mezcla de sangre que no se encontrará en ningún otro país. Yo 

podría señalarle a una familia cuyo abuelo era inglés, cuya esposa era holandesa, cuyo hijo se 

casó con una francesa, y cuyos cuatro hijos tienen ahora cuatro esposas de diferentes naciones. 

Es norteamericano quién dejando atrás todos sus antiguos principios y modales, recibe nuevos de 

la nueva manera de vivir que ha abrazado, del nuevo gobierno al que obedece y del nuevo rango 

que tiene. Se convierte en norteamericano al ser recibido en el ancho regazo de nuestra gran alma 
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mater. Aquí los individuos de todas las naciones se funden en una nueva raza de hombres cuyos 

esfuerzos y posteridad causarán algún día grandes cambios en el mundo [...]”33 

 

 

1.2 La comunidad mexicana en el extranjero:  
Estados Unidos y Canadá frente a la migración de me xicanos. 

 

“La inmigración siempre ha sido un tema controvertido al interior de las 

sociedades canadiense y estadounidense, a pesar de que ambas naciones se 

consideran como países de inmigrantes.”34 

 

El comienzo de la población en Estados Unidos y Canadá es similar en 

muchos casos, por ejemplo: los primeros inmigrantes fueron los europeos, ahora 

para ambas naciones, la mayor parte de los inmigrantes tanto legales como 

indocumentados, provienen de regiones como Asia y América Latina, aunque el 

destino principal sigue siendo Estados Unidos; ambas naciones le dan peso a la 

reunificación familiar, sin embargo, Estados Unidos ha dado más visas para este 

fin que Canadá, y el factor económico ha tenido más importancia para éste último.  

 

Y así como hay similitud también hay diferencias, como por ejemplo que 

Canadá da mayor importancia al factor económico, al nivel de capacitación y 

calificación de sus inmigrantes, pero la mayor de estas diferencias es la frontera, 

Estados Unidos comparte más de tres mil kilómetros de frontera con México, no 

así Canadá. Debido a esto, hay mayor tensión y fricción en la relación México – 

Estados Unidos. La frontera que éste último tiene con Canadá, mantiene otro 

ritmo. 

 

“Una cantidad mayor de canadienses ha inmigrado a EEUU, que 

estadounidenses a Canadá. A partir de la implementación del TLCAN más del 

90% de la inmigración altamente capacitada desde Canadá a EEUU se ha dado 

                                                 
33 Citado por Ángela Moyano. Op. cit. Pág. 48 
34 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte: propuestas y respuestas. México, CISAN – 
UNAM, 2003. Pág. 13 
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en la categoría temporal que se engloba en las visas TN y “H1B”, (la cuestión de 

las visas las veremos más adelante en el punto 2.2 de este trabajo). La migración  

estadounidense a Canadá tanto permanente como temporal, es muchísimo menor. 

Hacia 1997, EEUU recibió 131,000 canadienses, mientras que Canadá lo hizo 

para 13,330 estadounidenses”35. 

 

A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), se esperaba que aumentaran los empleos y que disminuyera el flujo 

migratorio, lo cual no ha sucedido, ni sucederá mientras continúe la abismal 

diferencia salarial. 

 

En el caso de Estados Unidos, el sistema migratorio de este país antepone 

a los nacionales para la obtención de un empleo, si no hubiera ningún candidato al 

puesto que ofrecen entonces si se puede extender un permiso de trabajo temporal 

a un inmigrante. 

  

Sin embargo, hoy en día, las políticas restrictivas a la migración, tanto legal 

como indocumentada, son mayores y esto es precisamente lo que enfrentan miles 

de nacionales en estos dos países.  

 

Así como ya mencionamos algunas de las situaciones en que Estados 

Unidos y Canadá aceptan una política de “puertas abiertas” a la inmigración, 

veamos pues algunas otras por las cuales esto no se da. Existen grupos de 

opinión, que comúnmente llaman “restriccionistas”, los cuales favorecen las 

políticas de “puertas cerradas” y tienen actitudes antagonistas para con los 

inmigrantes. 

 

Estos grupos pueden tener diferentes ideologías; xenofóbicas, es decir, que 

le tienen fobia a los extranjeros, esto puede suceder por el empleo, por ejemplo, si 

                                                 
35 Mónica Verea. Conferencia Relaciones Migratorias México – EUA. Casa de las Humanidades, UNAM, 8 
de junio de 2004.   
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bien en Estados Unidos dan prioridad al nacional para darle un empleo, y si no hay 

nadie que cubra los requerimientos, pues entonces se contrata a un inmigrante.  

 

Sin embargo, algunos empleadores requieren mano de obra barata para 

hacer rendir su economía y tener mayor competitividad, entonces lo primero que 

hacen en contratar al inmigrante y eso ha causado actitudes xenofóbicas en la 

población. También cuando estos grupos de inmigrantes se agrupan en 

comunidades y les es difícil asimilarse a la cultura local, se da otra versión de la 

xenofobia que es el nativismo, aunque este último me parece que es mucho más 

discriminatorio que la primera. 

 

Esto del nativismo no es para nada que los nativos originales (tribus 

indígenas) estén luchando contra los inmigrantes que llegaron, al contrario, son 

estos, los de origen europeo, los que pretenden conservar esta raza, la blanca. 

Recordemos las leyes de exclusión que se dieron primero, eran dirigidos a los no 

– blancos, y estos eran negros, asiáticos y latinoamericanos.   

 

Los nativistas ven a los extranjeros como una amenaza a su nación y 

consideran superior a su raza que a las demás. Y en sociedades como la 

estadounidense y la canadiense donde existen gran diversidad de razas y étnias, 

es difícil no interactuar, no tener roces ni diferencias. 

 

Existe otro grupo, que es “restriccionista”, que si bien no se opone 

terminantemente a la inmigración, si aboga por su control, por su inmediata 

asimilación y porque los inmigrantes aporten múltiples beneficios a su economía y 

a la sociedad. 
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Estas sociedades son multiculturales36 y así se deberían asumir. Las razas 

y etnias son de mucha importancia en las sociedades, pueden llegar a tener un 

peso importante en las decisiones de estos países. 

 

Las políticas migratorias adoptadas en Estados Unidos, a pesar de que en 

sus orígenes aceptaban extranjeros (principalmente europeos de Gran Bretaña y 

Alemania), se volvió xenofóbica, nativista y restriccionista, recordemos la 

discriminación que han sufrido a lo largo del tiempo, los indígenas, los europeos 

del Este, los asiáticos, los africanos, los latinos en general, los mexicanos en 

particular. 

 

Lo anterior, se da con base en leyes restriccionistas (véase capítulo 3 

Antecedentes), y a la necesidad de emitir visas para la admisión de extranjeros en 

los Estados Unidos, y de esta manera regular y restringir la entrada de los que aún 

no son deseables. 

 

En cuanto a la política migratoria canadiense podemos decir que siempre 

ha estado encaminada a satisfacer las necesidades de las provincias, de las 

empresas y del país en general con miras a resolver los problemas de escasez de 

población y de mano de obra. 

 

Esta política alentó la entrada de inmigrantes de raza blanca a la sombra 

del “white as posible” (es decir, de ser posible, recibir población blanca), de esta 

manera, la legislación canadiense tuvo como fin crear un Canadá blanco; esto 

comenzó en 1911 y terminó en 1919. 

                                                 
36 El término multiculturalismo ha sido usado para describir a una sociedad caracterizada por una 

diversidad de culturas. Religión, lenguaje, vestimenta, tradiciones y valores son algunos de los componentes 
de la cultura y cuando ésta es compartida, forma la base para un “sentido de comunidad” basado en la 
conciencia de un pasado común, podemos hablar de un grupo que posee una etnia. Ahora bien, la etnia no es 
transmitida genéticamente de generación en generación; no cambia con el tiempo. “Raza”, una subcategoría 
de etnia, no es una realidad biológica pero sí una construcción cultural. Mientras en su más íntima forma un 
grupo étnico puede basarse en relaciones cara a cara, una etnia politizada moviliza a sus seguidores más allá 
del círculo de relaciones personales. Junta con aspiraciones de autodeterminación política, la etnia puede 
llegar a ser un verdadero nacionalismo. Gale Encyclopedia of Multicultural America... Op. Cit. Pág. i 
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Con esta política Canadá recibió una gran cantidad de trabajadores 

provenientes de Europa Oriental en el primer cuarto del siglo XX (Polonia, 

Hungría, Checoslovaquia, etc.) 

 

Terminando la Segunda Guerra Mundial, Canadá recibió un nuevo flujo de 

población de la zona mencionada anteriormente, sólo que esta vez el estatus de 

esta gente era de “refugiado”37. 

 

Como el flujo migratorio crecía cada vez más, fue necesario poner reglas de 

acuerdo con las necesidades de cada provincia y de los intereses vitales del país. 

De esta manera bajo la Immigration Regulations de 1967, se produjo un sistema 

de selección conocido como The Canadian Points System, diseñado para 

seleccionar un tipo de migrante según para determinado empleo. Con esto, la 

inmigración multicultural se incrementó sustancialmente. 

 

La política del Canadá blanco permaneció fuerte hasta 1962 pues se 

comienza a dar un debate que terminó en 1967 en la proclamación de la política 

migratoria canadiense, no discriminatoria y universal, esto sucedió porque los 

políticos canadienses deseaban tener una posición coherente con las Naciones 

Unidas y la Commonwealth, además de que así contrarrestaban el separatismo de 

la provincia de Québec con la política del multiculturalismo, que consiste en el 

reconocimiento oficial de los gobiernos tanto federal como provincial, de los 

orígenes étnicos diferentes a la población, poniendo mayor énfasis en la libertad 

cultural, justicia social e igualdad de oportunidades para todos.  

 

Los canadienses pretenden crear un país donde no exista una 

diferenciación entre francófonos y anglófonos, y por lo tanto un lugar donde ambos 

convivan. 

 

                                                 
37 Ver en Glosario. 
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En la década de los setenta, el cambio en la política migratoria fue muy 

notorio al adoptarse la ley de inmigración de 1976, ésta creaba condiciones 

favorables para la inmigración y el refugio, estas condiciones eran principalmente 

que se ponían metas demográficas (recordemos que Canadá es un país que fue 

poblado lentamente, la población de Canadá en el año 2001 llegó a los 31, 

081,900  habitantes 38...) y creó un sistema de inmigración anual, es decir, un plan 

que estudia las necesidades de cada provincia y de la industria, para aceptar 

determinado número de inmigrantes, refugiados, estudiantes, etc.  

 

Según el Censo del 2001, se estimó que 164,200 inmigrantes mayores de 

15 años se establecieron en Canadá como residentes permanentes.  

 

Veamos la siguiente gráfica:  

 

GRÁFICA 3. 
INMIGRANTES RECIENTES EN CANADÁ , 2001 

 

68%

15%

9%
6%

Asia (incluye Medio Oriente) Europa

África Centro, Sudamérica y el Caribe
 

Fuente: http://www.statcan.ca/english/freepub/89-611-XIE/character.htm 

 

 

 

 
                                                 
38 http://www.vancouverenespanol.com/inmigrar.htm 
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Como podemos observar en la gráfica 3, los asiáticos están poblando el 

territorio canadiense, de estos los principales países son: China con 32,300 

nuevos inmigrantes, seguido por la India que suma 25,800 inmigrantes, las 

Filipinas con 11,300 y Paquistán con 8,400. 

 

La ley de inmigración, que ahora se llama “Immigration Act of Canada”, 

señala que a cualquier inmigrante, se le debe conceder el derecho de entrada, 

siempre y cuando satisfaga los criterios de selección y se determine que esa 

persona será capaz de establecerse en Canadá con éxito. Dichos criterios de 

selección se basan en los tres objetivos que guían la Política de Inmigración de 

Canadá. 

 

Estos objetivos son: 

 

1. Reunificación familiar.  

2. Respetar las obligaciones y tradiciones humanitarias del país con 

respecto a los refugiados: según la definición establecida en la 

convención de Naciones Unidas, tienen derecho a recibir 

asistencia durante un año. Con respecto a los desplazados y 

refugiados, Canadá tiene convenciones establecidas para ello, y 

sólo quienes apliquen en algún punto, serán candidatos a 

acogerse a la protección de este país. Canadá siendo miembro 

signatario de la convención de Ginebra de 1951, la ha incorporado 

a sus leyes migratorias.  

3. Promover una fuerte y viable economía en todas las regiones de 

Canadá.  

 

De estos objetivos se derivan los tres tipos de clases de inmigrantes que se 

aceptan en Canadá: 
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• Clase Familiar: como su nombre lo indica, aquí se encuentra la 

familia del inmigrante, como su esposa, hijos dependientes, padres y 

abuelos (asistidos por un ciudadano canadiense) 

 

• Clase Económica: entra en esta categoría, la gente que se va a 

trabajar a Canadá,  como empresarios que demuestren que 

contribuirán a la economía del país, inversionistas, auto empleados 

que vayan a crear un negocio que cree fuentes de empleo, en fin, 

gente que forme parte de la fuerza de trabajo de Canadá. La familia 

del que aplica la solicitud, es admitida por el punto anterior. El criterio 

de selección para la clase económica es el siguiente:  

� Nivel de educación. 

� Experiencia laboral, 

� Proyectos laborales, 

� Conocimiento de las lenguas canadienses y 

� Adaptabilidad. 

 

• Refugiados: pueden ser admitidos por asistencia del gobierno o por 

instituciones privadas, o bien, por admisión después de determinar 

su estatus de refugiado luego de arribar a Canadá pidiendo refugio 

con u temor bien fundado, o siendo perseguido por razones de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o político, etc. 

Todo esto establecido en la Convención de Refugiados con base en 

la Convención de Ginebra de 1951. 

 

Sin embargo, esta ley de inmigración, también tiene sus restricciones, y 

estas se aplican a quienes atenten contra la salud pública, quienes hayan 

cometido ofensas criminales serias tales como “espionaje, instigación a la 

subversión de cualquier gobierno, terrorismo, estar involucrado en actos violentos 

que atenten contra la seguridad de los canadienses, cometer crímenes de guerra 

o lesa humanidad, haber estado preso dentro o fuera de Canadá, estar 

involucrado en el crimen organizado, ser un peligro para la seguridad y la salud 
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públicas, que no sea capaz de mantenerse económicamente a si mismo y a sus 

dependientes, por representarse de manera falsa, si sus acompañantes son 

inadmisibles, etc.”39 

 

Como vemos, en lo que se refiere a su política de refugiados, Canadá ha 

buscado apegarse a los tratados ratificados por el país y en este sentido ha 

recibido tres grandes oleadas de refugiados que fueron: 

 

• Húngaros (1956 – 57) 

• Checoslovacos (1968 – 69) 

• Chilenos (1973 – 74) 

En particular de Latinoamérica, Canadá ha recibido cuatro principales 

oleadas compuestas por: 

  

1. Oleada de latinoamericanos de ascendencia europea, esto debido a la 

expansión industrial de Canadá en los años setenta. 

2. Oleada de andinos, compuesta por ecuatorianos y colombianos. 

3. Oleada del Cono Sur, compuesta por argentinos, uruguayos y chilenos 

que huyen de las dictaduras de sus países. 

4. Oleada de América Central, compuesta por nicaragüenses, 

salvadoreños y guatemaltecos que huyen de la guerra. 

 

En cuanto a la migración mexicana,  en general, este es un tema que no 

tiene los componentes de confrontación encontrados en la migración hacia los 

Estados Unidos, debido a que en este caso no existe la inmigración ilegal, por 

varias razones, entre ellas, la lejanía y que el componente mexicano está 

integrado por trabajadores calificados principalmente y por trabajadores agrícolas 

que entran en el “Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos en 

Canadá”, creado en 1974. Las condiciones de este acuerdo son40: 

                                                 
39 Frank N. Marrocco y Henry M. Goslett. Immigration Act of Canada. Toronto, Editorial Carswell, 2003. 
Págs. 32-36 
40 http://www.naalc.org/spanish/pdf/migrant_workers_spanish.pdf 
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a) Las jornadas de trabajo no deberán exceder de ocho horas diarias, ni 

cuarenta semanales. 

b) El salario debe ser pagado semanalmente de acuerdo con lo que se 

pagaría a un trabajador canadiense por el mismo trabajo. 

c) El alojamiento deberá ser gratuito, adecuado, así como su alimentación. 

d) El transporte de ida y vuelta será pagado por el empleador. 

e) El pago de compensación a trabajadores se hará por heridas personales 

sufridas o enfermedades contraídas como resultado de su trabajo. 

f) Se les dará seguro de gastos médicos, atención hospitalaria y beneficios 

de fallecimiento. 

g) Se les hará un contrato mínimo de seis semanas y máximo de ocho 

meses. 

 

Según el Consulado General de México en Toronto, cuando este programa 

comenzó, fueron aproximadamente 200 los mexicanos que se unieron a éste, para 

el año 2000 eran más de 9,000 los trabajadores que se encontraban en dicho 

programa. 

  

“Alrededor del 80% de los trabajadores del Programa llegan a la provincia 

de Ontario, 15% a Québec y 5% a Manitoba y Alberta. También existen 

trabajadoras en el Programa, aun cuando su participación numérica es poco 

significativa”41. 

 

Los principales estados de la República Mexicana que aportan inmigrantes 

a Canadá son:  

 

• Guanajuato, que aporta ¼ de los inmigrantes mexicanos. 

• Tlaxcala, 18.5% 

• Estado de México 13.6% 

 

                                                 
41 http://www.consulmex.com/esp/programadetrabajadoresagricolas.asp 
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De acuerdo con estadísticas que maneja la Embajada de Canadá en 

México, en el año 2003, entraron 1,754 mexicanos dentro de las tres categorías 

mencionadas con anterioridad, de los cuales 779 eran de clase familiar, 184 

refugiados y 791 de la clase económica. Por otra parte, 3,386 estudiantes de 

origen mexicano se encontraba estudiando en ese mismo año. 

 

 

1.3 Dimensión política de la migración de mexicanos  hacia 
Estados Unidos. 

 

La comunidad latina en Estados Unidos es muy numerosa, y por lo tanto 

muy importante para las decisiones de este país. Un caso a destacar es en 

Florida, los votantes cubanos representan aproximadamente, más del cincuenta 

por ciento de la población en Miami, así que cada que hay elecciones, salen a 

votar, preferentemente por los suyos.  

 

El poder político de los cubanoamericanos sin duda se hace sentir hasta 

Washington, como sabemos, el voto de Florida en las elecciones presidenciales 

del 2000 fue muy importante y decisiva para que el presidente George W. Bush 

obtuviera el triunfo. 

 

Este es sólo un ejemplo de la importancia política que tienen las “minorías” 

cuando comienzan a dejar de serlo. Si los mexicanos en California y Texas 

hicieran lo mismo, seguramente ya hubieran cambiado el rumbo de la historia en 

ese país. Pero aún falta camino por recorrer en este sentido.  

 

Por lo tanto creo que la población latina, en particular la mexicana, debe 

asumir que una mejoría en su calidad de vida está estrechamente vinculada con 

su participación plena en las decisiones de aquel país. 

 

 



45 

1.3.1 Breve semblanza de la comunidad chicana en Es tados Unidos. 
  

 En el subcapítulo 1.1 ya vemos como fue que los mexicanos comenzaron a 

poblar los territorios ahora estadounidenses, recordemos pues que de 1846 a 

1848, México pierde la mitad de su territorio, y éste es conquistado por Estados 

Unidos, por lo tanto, los mexicanos que poblaban ya estas tierras pasan a ser  de 

otro país.  

 

Desde entonces los mexicanos comenzaron a formar parte de la fuerza 

laboral de los Estados Unidos, y también de la explotación. 

 

El primer paso para mantener estos territorios dominados, es imponer las 

normas, leyes e instituciones anglosajonas. Comienzan así a “educar” al pueblo 

mexicano  bajo un proceso de socialización en el que se exaltaba los valores y 

héroes anglosajones y se denigraba la cultura mexicana, les fue más fácil dominar  

distorsionando la historia a su conveniencia. Fácilmente se puede deducir que si a 

un niño se le dice que su raza es cruel, el niño no querrá ser parte de ella, por el 

contrario querrá estar del lado de “los buenos”. 

 

Debido a esto, los mexicanos y su cultura siempre han sido perseguidos, y 

por lo tanto, siempre han ofrecido resistencia.  

 

“En el contexto de esas guerrillas de resistencia los anglos forjaron la 

leyenda negra del “Mexican Bandit”. Desde los orígenes del cine de Hollywood 

hasta las manifestaciones más recientes de la “producción de entretenimientos” en 

los Estados Unidos, el “Mexican Bandit” aparece estereotipando la antítesis del 

modelo ideal anglosajón.”42 

 

La respuesta del trabajador mexicano a esta discriminación y segregación, 

ha sido formar organizaciones con base en el nacionalismo mexicano. Una de 

                                                 
42 Simposio Cultural Chicano. Los Chicanos: experiencias socioculturales y educativas de una minoría en los 
Estados Unidos. México, UNAM, 1980. Pág.15  
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estas organizaciones tempranas para frenar la opresión del gobierno yanqui, 

concluyó con el Plan de San Diego, con esto, se llegó a pensar en la 

independencia de esos territorios y en su proclamación como República 

independiente. Lo cual fue frenado por los estadounidenses con más represión.  

 

En 1848, cuando México fue despojado por Estados Unidos de sus 

territorios del Norte, surgió un personaje mexicano, rebelde, que simbolizó la 

resistencia ante el invasor angloestadounidense y la lucha por la dignidad en 

peligro de perderse. Éste fue Juan Nepomuceno Cortina, a quien las autoridades 

estadounidenses llamaron "bandido" y el pueblo mexicano consideró héroe.  

 

En 1859 Cortina organizó un ejército cuyo objetivo era garantizar la 

igualdad de los mexicanos en Texas. Cuando llegaba a difundir las propiedades 

de un mexicano el grito de batalla era: "¡Mueran los gringos! iViva Cortina!" 

 

En ese año, defendió a un trabajador del rancho de su madre, de un 

alguacil del lugar que lo estaba maltratando, después de esto se levantó en armas, 

finalmente fue derrotado por las tropas militares de los Estados Unidos.  

 

Ejemplos como los anteriores,  se ven a lo largo del tiempo en estos 

territorios antes mexicanos, es por eso que pienso que el Movimiento Chicano43 no 

es un fenómeno social reciente, sino que tiene su inicio desde el momento en el 

que los mexicanos comenzaron a ser inmigrantes en su propia tierra. 

 

Comenzando en los albores de los años 60 y terminando a finales de los 

70, un gran número de organizaciones e individuos aparecieron en las 

comunidades México-americanas a través de  todo Estados Unidos, promoviendo 

cambios políticos y sociales y una versión de ayuda y solidaridad racial. Este 

                                                 
43 Chicano viene de la palabra “mexicano” sin la primera sílaba.  
Abreviación de mexicano, actualmente con significación de nacionalismo étnico y activismo. Glosario del 
libro de Matt S. Meier y Feliciano Rivera. Los Chicanos: una historia de los mexicano-americanos. México, 
Editorial Diana, 1976. Pág. 8. 
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activismo social fue conocido como el Movimiento Chicano, el cual fue el 

movimiento social de mexicanos más profundo en los Estados Unidos. 

 

El término “Chicano” tiene una connotación eminentemente política, y lleva 

consigo la idea de estar en pie de lucha en contra de la opresión de los “anglos”. 

 

“En ésta década encontramos, en el ambiente urbano – estudiantil, a 

MECHA (Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán). En el ambiente urbano de los 

barrios populares, a los Boinas Cafés (Brown Berets). En el ambiente más 

complejo de las luchas políticas urbanas con sentido étnico, encontramos al grupo 

Cruzada por la Justicia, en Denver, o al Partido Raza Unida en Texas, o a la 

MAPA (Mexicana American Political Association), en California. En el medio de las 

luchas sindicales, el sindicato de César Chávez (United Fram Workers Organizing 

Committee) o, en el rural de Nuevo México, un movimiento de reivindicación de 

derechos sobre la tierra, como el grupo Alianza de los Pueblos de Reyes López 

Tijerina.”44   

 

Para la Primera Guerra Mundial, el número de trabajadores mexicanos 

había aumentado, con la regulación a la inmigración europea y asiática, los 

mexicanos comenzaron a poblar otras partes del territorio estadounidense. Pero 

para la Gran Depresión, muchos mexicanos fueron despedidos y deportados. “Se 

calcula en medio millón el número de migrantes mexicanos deportados de Estados 

Unidos.”45 

 

“Quizás el desarrollo más notorio en el periodo anterior a la Primera Guerra 

Mundial, fue la participación amplia de los trabajadores mexicanos en 

organizaciones radicales: El Partido Liberal Mexicano (PLM), los Trabajadores 

Industriales del mundo (IWW) y El Partido Socialista. Fue a través del Partido 

Liberal Mexicano que los mexicanos contribuyeron a la Revolución y organizaron 

                                                 
44 Simposio Cultural Chicano. Op. Cit Pág. 21 
45 Jorge Durand y Douglas S. Massey. “Clandestinos: migración México-Estados Unidos en los albores del 
siglo XXI. México, Grupo Editorial Miguel A. Porrúa,2003. Pág. 12 
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grupos de trabajo, y que participaron organizando actividades radicales del PLM. 

Pero esta historia es bien conocida en México. El PLM era una organización 

mexicana de vanguardia internacional de revolucionarios; hasta la fecha es el 

único precedente entre los mexicanos en Estados Unidos.”46 

 

 

Así pues, vemos que el Movimiento Chicano, es parte de la lucha de los 

mexicanos contra la opresión y discriminación de la población de descendencia 

anglosajona en aquel país, es un movimiento de concientización política, los 

chicanos usan su identidad (o su etnia) a su favor, y por lo mismo se promueven 

en lugar de esconderse. Se procura una re-socialización, a partir de los valores y 

cultura mexicanas.  

 

“Este nacionalismo Chicano se enfocó en el enaltecimiento de las virtudes 

de ser un Mexicano en los Estados Unidos, el cual ha sobrevivido discriminación y 

marginalización y se defendió políticamente y de otras maneras.”47 

 

Los grupos militantes chicanos, son mecanismos colectivos de defensa y de 

ataque que la comunidad México-estadounidense usa para combatir el racismo, la 

discriminación, la pobreza y la segregación, y para definirse a si mismos política e 

históricamente. Estos grupos se ven a si mismos como una comunidad con un 

pasado y  con un futuro. 

 

El Movimiento Chicano tuvo un orgullo similar al de otros grupos de 

liberación, como el de las mujeres, los Afroamericanos, los jóvenes y otros que se 

rebelaron en los años 60.  

 

Entre 1966 y 1974 el Movimiento Chicano tuvo un auge impresionante, en 

esta época, el pueblo mexicano radicado en Estados Unidos, despertó 

                                                 
46 Simposio Cultural Chicano. Op. Cit. Pág. 38 
47 Ignacio M. García. Chicanismo: the forging of a Militant Ethos among Mexican Americans. Tucson, The 
University of Arizona Press, 1997. Pág. 5 
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políticamente, ejerció una militancia sin precedente, y abogó en pro del cambio 

social y la lucha para que los mexicanos pudieran acceder al poder.  

 

El "Chicanismo" como ya he mencionado, fue el impulso ideológico que 

surgió del "renacimiento cultural" impulsado por un orgullo "nacionalista" basado 

en la cultura, herencia e historia mexicana, y que se identificó como Chicano. 

Durante estos años florecieron el activismo, un liderazgo y diversas 

organizaciones que lograron cambios en términos de educación, política y orden 

laboral, ya he mencionado las distintas organizaciones que se formaron y sus 

líderes. 

 

Estos líderes dejaron atrás la apatía y el servilismo con una fuerte política 

de protesta y con una militancia que engendró la era política más dinámica en la 

historia del pueblo mexicano en EU.  

 

El PRU ahora PNLRU (Partido Nacional La Raza Unida) desafió durante los 

años 70 la hegemonía de demócratas y republicanos. Nunca en la historia de EU 

se había organizado un partido étnico de semejante tamaño y fuerza.48 

 

A pesar de los impedimentos, los activistas se rebelaron contra los partidos 

dominantes. Limitado por obstáculos legales, políticos y financieros, el PNLRU 

cosechó éxitos en las urnas y fue capaz de elegir a varios candidatos. Aunque 

declinó a fines de los años 70, dejó una herencia de lucha por un mayor poder 

político para los mexicanos y el resto de los latinos radicados en Estados Unidos.  

 

Aún ahora este partido sigue luchando por dar a los mexicanos una mejor 

calidad de vida, a grandes rasgos, su plataforma consiste en varios puntos: 

soberanía, empleo, medio ambiente, familia, educación, salud, comunidad, 

derechos humanos, impuestos, militarización, reforma electoral, inmigración, etc. 

Su sede se encuentra en San Fernando, California. 

                                                 
48 Hoy en día, diversos grupos de inmigrantes en Estados Unidos como los asiáticos y otros grupos latinos, 
han establecido asociaciones de identidad. 
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Desde los años 80 hasta al presente, los latinos han desarrollado su campo 

en la política y aunque no ha habido un movimiento semejante al Chicano, los 

latinos han continuado su lucha. Sin embargo, en los años 90, los latinos 

(particularmente los mexicanos) han sufrido ataques por parte de la población 

estadounidense, en especial de los anglosajones.  

 

Hoy en día, la situación de los indocumentados es peligrosa. Los ataques 

racistas dirigidos contra ellos varían pero siempre están, por ejemplo: en 

California, la Propuesta 187, la operación guardián, etc., (que analizaremos más 

adelante en el capítulo 3), y quienes han votado para hacer realidad estas leyes, 

aprobaron las tres propuestas, que son una reacción a la transformación 

demográfica.  

 

Durante los años 90, políticos como Pete Wilson utilizaron a los latinos 

como "chivos expiatorios" para dar una explicación de la situación económica del 

país. También hubo agrupaciones racistas  que hicieron de los mexicanos el 

blanco de sus ataques. La premisa básica que dirige gran parte de la política 

racista es que los blancos están perdiendo el control de su país y sus fronteras.  

 

Ahora bien, con excepción de la comunidad cubana, los latinos en general, 

no tienen impacto en la política ni en la sociedad estadounidense, hay escasez de 

líderes y organizaciones con poder y un proyecto para el futuro. Pocas veces los 

latinos tienen una visión común y sólo algunos activistas y políticos saben 

respecto a la forma en que funciona el sistema para llevar a cabo cambios en pro 

de su raza.  

 

“El racismo ha sido la causa de la falta de representación política chicana 

en el país y debe ser erradicado, esto se logrará cuando el chicano tenga 

independencia nacional y pueda controlar sus instituciones políticas, económicas y 
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sociales; por ahora él ya no está dispuesto a seguir aceptando el sistema anglo 

que lo ha controlado.”49 

 

Pese a esto, pocos representan los intereses del pueblo. Esto se nota en 

otra paradoja; aunque hay latinos que han reemplazado a los políticos 

anglosajones y de otros grupos étnicos, los problemas continúan, pues no 

solamente son los votados los que llevan responsabilidad, sino también los 

votantes. Recordemos que los cubanos de Florida fueron gran peso en la elección 

de George W. Bush a la presidencia, y los mexicanos en California para la de 

Arnold Schwarzenneger en la elección de gobernador, quien por cierto, disminuyó 

el presupuesto a la educación en dicho estado. Suena paradójico, pero quienes 

han representado los intereses del pueblo latino (mexicano en particular) no han 

quedado dentro de la representación y esto gracias a los votantes latinos. 

 

Lo grave de la situación se hace más notoria en el sector de menos 

recursos. La falta de educación y el abandono escolar adquieren proporciones 

críticas. Por ejemplo, solo el 8% de los latinos cuenta con licenciatura, comparado 

con el 43% de los asiáticos, el 33% de los anglosajones y el 24% de los 

afroamericanos. Sin efectuar los cambios necesarios, la crisis educativa se 

intensificará.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Sylvia Gorodezky. Arte Chicano como cultura de protesta. México, CISEUA, 1993. Pág. 31  
50 Del 21 al 24 de agosto de 2004, se llevó a cabo una reunión organizada por la SEP y el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, en donde uno de los puntos que se tocaron fue precisamente la educación de los 
indocumentados en Estados Unidos, esto concluyó en la opción de cursar el bachillerato por internet, en 
español  para que la mayor parte de los mexicanos radicados allá tengan mayor preparación educativa. 
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CUADRO 1. 
PORCENTAJES EN EDUCACIÓN. 

 
MÁS GRADUADOS DE HIGHSCHOOL EN 2003 

MUJERES BLANCAS 

HOMBRES ASIÁTICOS 

HOMBRES BLANCOS 

MUJERES ASIÁTICAS 

MUJERES NEGRAS 

HOMBRES NEGROS 

MUJERES HISPANAS 

HOMBRES HISPANOS 

84.7% 

83.9% 

83.4% 

82.2% 

74.2% 

71.7% 

54.8% 

52.7% 

Fuente: The Almanac of American Education 2005. Edited by Deirdre A. Gaquin and Katherine A. Debrandt. 

Bernan Press, Lanham, 2005. 

 

 

 

MÁS GRADUADOS DE COLLEGE EN 2003 

HOMBRES ASIÁTICOS 

MUJERES ASIÁTICAS 

HOMBRES BLANCOS 

MUJERES BLANCAS 

MUJERES NEGRAS  

HOMBRES NEGROS 

MUJERES HISPANAS 

HOMBRES HISPANOS 

44.2% 

40.2% 

27.7% 

24.8% 

15.1% 

13.3% 

9.4% 

8.9% 

Fuente: The Almanac of American Education 2005. Edited by Deirdre A. Gaquin and Katherine A. Debrandt. 

Bernan Press, Lanham, 2005. 

 

El racismo llega también a las instituciones educativas, se restringe la 

entrada a la universidad, ya que es precisamente con la educación como el 

chicano puede romper esa estructura de clases que condena a los mexicanos a la 

explotación.   
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Esta crisis de los latinos, en particular de los mexicanos, toma proporciones 

descomunales, especialmente si se incluyen los diferentes problemas sociales 

como las pandillas, con ello,  la delincuencia y el crimen; las drogas, el 

alcoholismo, la desnutrición, etc. 

 

Y es aquí donde el chicano viene a “salvar” esta mala imagen que tiene sólo 

la mínima parte de los mexicanos en Estados Unidos, pues la gran mayoría son 

gente de la más trabajadora que se va de México.   

 

Así como el PNLRU, UMAS (por sus siglas en inglés United Mexican 

American Students), también existe la LULAC (League of United Latin American 

Citizens), PASSO (Political American Spanish Speaking Association), CMAA 

(Council of Mexican American Affairs), etc.; todos las organizaciones de chicanos 

tienen como objetivo primordial enfatizar la raza mexicana, y buscar nuevas 

oportunidades para los suyos en Estados Unidos, así como la igualdad por ser 

nacionales de aquel país, conservando su identidad y su cultura. 

 

En cuanto al arte chicano, éste puede ser profesional o popular, anónimo o 

de renombre,  lo cierto es que en cualquier forma, “el artista chicano quiere 

conocer el sentido de su existencia, investigar su historia, orientar su vida en el 

presente y proyectarla al futuro. Los artistas chicanos son herederos de un gran 

legado cultural y el conocimiento de este patrimonio sirve para que se comprendan 

a ellos mismos y para poder ordenar con mayor sinceridad sus pensamientos 

estéticos.”51  

 

Hay que reconocer que al artista chicano le sobreviene una presión 

tremenda, pues se encuentra atrapado entre dos mundos, por un lado sus raíces, 

mexicanas, de labranza, de tradiciones y cultura milenaria; y por otro lado, el 

primer mundo, donde reina la tecnología, donde se encuentra inmerso la mayor 

parte de su vida. 

                                                 
51 Sylvia Gorodezky. Op. Cit. Pág. 35 
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 Y en esta lucha, el nacionalismo del chicano sale a relucir, pues éste 

normalmente es de la clase trabajadora, o estudiante y alguna vez se dio cuenta 

de la discriminación que sufrían los de su raza, por lo que tiene que decirle “NO” al 

anglo y sus costumbres, al no querer ser dominado y decide aceptar su pasado y 

cultura.  

 

 Y por otra parte existe el ciudadano norteamericano de ascendencia 

mexicana, que está perfectamente adaptado, aceptado y asimilado en la cultura 

estadounidense, que ha aceptado la “nueva patria” que le acogió.  

 
 
1.3.2 La participación electoral y el peso político  de los mexicanos en 
el exterior. El caso de los Estados Unidos. 

 

Como mencioné con anterioridad, el peso político de los mexicanos, podría 

llegar a ser decisivo si tan sólo se tuviera esa convicción. Oportunidades las ha 

habido, recordemos las recientes votaciones para elegir gobernador en California, 

sin embargo, no hubo éxito, el inmigrante austriaco Arnold Schwarzenegger ganó 

la contienda a Cruz Bustamante con el 48% de los votos (3.608.797 sufragios), 

mientras que Bustamante logró el 32%  (2.395.237 sufragios). 

 

Se tiene el potencial humano para lograr tener representantes en el 

gobierno estadounidense, prueba de ello fue la victoria de la congresista Loretta 

Sánchez de ascendencia mexicana al republicano Bod Dornan en California, lo 

cual por cierto estuvo empañado por el escándalo de Bill Clinton y Mónica 

Lewinsky y la inminente guerra con Irak en 1998. Dornan no aceptó su derrota tan 

fácilmente, pero por más revisiones que hicieron, finalmente Loretta Sánchez 

ganó. Y no conforme con eso, la mexico-americana  se reeligió. Entre las cosas 

que conforman su agenda legislativa se incluye: educación, seguridad pública, 

reducción del crimen, desarrollo económico y la protección de los ciudadanos de la 

tercera edad. 
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Otro claro ejemplo lo tenemos recientemente, el 18 de mayo de 2005, 

Antonio Villaraigosa, ganó las elecciones para la alcaldía de Los Ángeles a su 

contraparte James Hahn.  De esta manera Villaraigosa se convirtió en el primer 

mexicano en 133 años, en poder ocupar dicho puesto. Con una plataforma en 

donde se enfoca principalmente a la educación pública, la seguridad y las 

relaciones con la policía, el 30 de junio de este año comenzó con la tarea más 

difícil: gobernar. 

 

“A la vez, Villaraigosa, hijo de inmigrantes mexicanos, se convierte casi 

automáticamente en el contrincante directo del gobernador Arnold 

Schwarzenegger en el ring político del estado, y casi por definición se vuelve 

figura clave en contrarrestar la ola antiinmigrante no sólo en California, sino en el 

ámbito nacional.”52 

 

En un caso como este, vemos que los latinos (mexicanos en su mayoría), 

pueden lograr una diferencia en el futuro de su comunidad y de la vida de Estados 

Unidos, pero la reticencia de los mexicanos a aprender el inglés, la gran cantidad 

de solicitudes de ciudadanía que no han tenido éxito y por otra parte los millones 

de indocumentados que no tienen derecho al voto, hace que este sueño por tener 

representación de peso en el gobierno esté aún muy lejano. 

 

Sin embargo, tenemos otras alternativas para alcanzar representación en la 

Cámara, por ejemplo, los miles de mexicanos de segunda generación que ya son 

ciudadanos y que podrían ejercer un voto a favor de los connacionales que se 

postulan para senadores o gobernadores.  

 

“Otro grupo clave son los jóvenes  hispanos, muchos de ellos hijos de 

migrantes, que nacieron en Estados Unidos. Cifras del Censo muestran que entre 

                                                 
52 http://www.jornada.unam.mx/2005/may05/050519/029n1mun.php 
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2000 y 2004, casi dos millones de jóvenes hispanos se harán adultos, y el 85 por 

ciento de los latinos entre 14 y 17 años ya son ciudadanos.”53 

 

La pregunta es ¿cómo van a hacer para que esta gente acuda a las urnas a 

votar? Ahora varios grupos chicanos entre ellos LULAC y  el PNLRU están 

haciendo campañas para empadronar minorías y concientizarlas para que 

participen en las elecciones estadounidenses.  

 

Los mexicanos (y los latinos en general) tienen un largo camino que 

recorrer para convertirse en una fuerza política de peso. Su participación ha sido 

limitada por el bajo nivel en educación, cultura cívica, ingresos y por las políticas 

restrictivas que frenan el acceso a la ciudadanía y por lo tanto al derecho de votar. 

                                                 
53 José López Zamorano. Poder Latino: ¿serán los latinos la nueva fuerza política?. The CQ Researcher en 
español. Volumen 1, número 24. 3 de septiembre de 2004. Páginas: 559 – 582  
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Capítulo 2. Los migrantes mexicanos en la actualida d 
 

De acuerdo con los hallazgos más recientes, entramos a una nueva etapa 

de la migración, en la que se distinguen los siguientes cambios: en primer lugar, 

se ha detectado la incorporación de nuevas áreas de origen de la migración como 

son las zonas urbanas intermedias e incluso las metrópolis. Lo anterior obedece 

según algunos estudiosos del tema cómo Jorge Durand, Mónica Verea, etc., al 

estancamiento de los empleos en México tanto rurales como urbanos.  

 

En segundo lugar, se ha encontrado que hay otra composición del flujo 

migratorio, pues se nota una mayor migración de población con niveles de 

calificación más altos - que van de técnicos hasta profesionistas - y se ha 

incrementado la participación de las mujeres, las que a su vez tienden a formar un 

grupo específico, uno de los rasgos de este grupo es que una buena proporción 

son solteras, los niveles de educación que presentan son mayores al de los 

hombres, así como su participación en los mercados de trabajo urbanos, en 

California especialmente. 

 

En los años sesenta, la migración mexicana se caracterizaba por ser un 

flujo circular, es decir, hombres (principalmente) se iban a los Estados Unidos a 

trabajar temporalmente en la agricultura, después de seis a ocho meses 

regresaban. Pasado un tiempo, entre cuatro y seis meses reiniciaba el ciclo. 

 

La emigración también ha provocado altos niveles de desintegración 

familiar, producto del distanciamiento o -en ciertos casos- por causa de la 

infidelidad por parte de alguno de los cónyuges. "En esta región es muy común 

encontrar casos de mujeres que fueron abandonadas por sus maridos. Esto 

genera inestabilidad emocional tanto en la mujer como en los hijos (...)”54 

 

                                                 
54 Gustavo López. La casa dividida. Un estudio de caso sobre la migración a Estados Unidos en un pueblo 
michoacano. AMEP, México, 1986. Pág. 14. 
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Además, el regreso de algunos emigrantes estimula el contagio de 

enfermedades de tipo venéreo (entre ellas el SIDA) y fomenta un nivel de 

transculturación que pone en crisis los valores morales y religiosos de la 

población. Esto último lo revisaremos con un poco más de profundidad en el punto 

2.4.1 

 

¿Quiénes se van? 

 

Hasta hace algunos años, predominaba la gente de escasos recursos, 

muchos de ellos se dedicaban a labores agrícolas. Son personas que 

normalmente emigraban por temporadas; sin embargo, con el paso del tiempo lo 

hacen en forma permanente. Esto ha cambiado, hoy en día, es común ver tanto a 

gente del interior de la República como de la ciudad y las labores se han 

diversificado respecto al perfil tradicional, además de la agricultura, los servicios y 

la manufactura también son demanda y como esta ocupación no requiere de una 

temporada pues la migración se torna más permanente. 

 

Entonces ahora el mercado de trabajo en Estados Unidos requiere un gran 

volumen de migrantes calificados o no, y esto hace que los salarios sean mucho 

más mal remunerados y los nacionales de aquel país no los acepten. 

 

La situación se ha tornado preocupante, pues ahora muchos jóvenes (tanto 

hombres como mujeres) prefieren desertar del colegio para irse en busca de los 

dólares. 

 

 

2.1 ¿Por qué emigran los mexicanos? 
 

La   migración es un fenómeno importante y ha adquirido mayor relevancia 

en México, pues siendo vecino de la máxima potencia, los flujos migratorios tanto 

legales como indocumentados se han acrecentado. 



 59

 

Los factores de expulsión en México están muy ligados con los problemas 

económicos, debido a los bajos salarios y el desempleo creciente, esto por señalar 

los factores más comunes. Sin embargo, en los últimos años, el problema de la 

inseguridad pública, la violencia y el deseo de mejorar sus condiciones de vida 

han tomado importancia y es así como esto se ha convertido en un motivo más 

para emigrar. El "american dream" significa para los trabajadores migratorios un 

ascenso social muy difícil de obtener en su país de origen, ya sea éste México o 

cualquier país de Centroamérica o Sudamérica. 

 

Sin lugar a dudas, el modo de vida estadounidense y las características de 

su población, son de esencial importancia para el tema, pues es también la 

demanda de mano de obra lo que atrae a mexicanos que sin oportunidades reales 

de trabajo en su lugar de origen, se van en busca de este “sueño americano”. 

 

Son muchos los estudios realizados de las causas de la migración55 desde 

nuestro país, de la magnitud del fenómeno, de las cambiantes características de 

los migrantes y del impacto que causan los flujos migratorios para los propios 

migrantes, para los estados expulsores y para las entidades en las que convergen. 

De este modo, “el tema se ha convertido en asunto de alta prioridad y en objeto de 

discusión dentro de los foros de muy diversa índole”.56  

 

Como ya hemos visto, ninguna de las olas migratorias hacia Estados 

Unidos ha durado más de cien años, más que la ola mexicana; y la cantidad de 

mexicanos que ha recibido aquel país no la supera otro país. Es por eso que 

resulta muy importante para ambos gobiernos poner manos a la obra y darle 

seguimiento y “solución” a este fenómeno. 

 

                                                 
55 Para una mayor consulta véase el libro de Jorge Durand y Douglas S. Massey. Op. Cit. Capítulo 2 
56 Consejo Nacional de Población. Migración internacional en las fronteras Norte y Sur de México.  Pág. I 
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“La experiencia de la migración al norte se remonta, de hecho, al siglo 

pasado y dio lugar, en el presente a un convenio bilateral base del llamado 

Programa Bracero (1942 - 1964) y que, durante cerca de 20 años, permitió la 

movilización de grandes contingentes de campesinos mexicanos hacia Estados 

Unidos, con el propósito de coadyuvar a la realización de tareas de carácter 

eminentemente agrícola”.57  

  

Esto quedó dentro del contexto bilateral México – Estados Unidos, pues 

este Programa, dio lugar a que miles de mexicanos emigraran de manera 

temporal, en grandes contingentes de campesinos o braceros mexicanos a 

Estados Unidos, hasta 1964. Este programa lo analizaremos más adelante en el 

capítulo 3.  

  

 Entonces, la migración de México hacia los Estados Unidos, se trata de un 

fenómeno que tiene grandes raíces en algunas regiones de México y que tiene su 

origen en las amplias posibilidades que parece ofrecer el mercado de trabajo de 

nuestro vecino del Norte, en comparación con las oportunidades laborales y las 

condiciones económicas y sociales que tiene nuestro país. 

 

Este fenómeno del que hablamos comprende una vasta porción del 

territorio nacional. El flujo migratorio está sujeto a variaciones temporales acordes 

a las condiciones imperantes en ambos países, pues las condiciones y estructuras 

de estos, están íntimamente relacionadas con el problema de la migración. Es 

decir, que las condiciones del país emisor favorecen la expulsión, al mismo tiempo 

que las del país receptor atraen.  

 

 

 

                                                 
57 Lourdes Arizpe. Campesinado y migración. México 1985. Pág. 67 
Aunque es a bien actualizar la fecha, y es ahora a casi dos siglos que de se tiene conocimiento de la migración 
de mexicanos a los Estados Unidos de América. 
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2.1.1 Situación Socioeconómica, familiar y cultural  
 

“La migración de mexicanos a Estados Unidos, con y sin documentos, a lo 

largo de toda su historia se debe principalmente a las condiciones y estructuras 

económicas de ambos países.”58  

  

Estas condiciones ya no son las mismas, han tenido cambios que no han 

favorecido al freno de la migración hacia los Estados Unidos de América, ya que 

pareciera que, el flujo migratorio escapara de nuestro país para saciar los 

requerimientos del mercado de trabajo de Estados Unidos. 

 

Del lado mexicano, esto se explica por el alto índice de desempleo o en 

todo caso, los salarios bajos, de la pobreza que aqueja a una gran parte del país, 

además de las redes sociales que durante muchas décadas se han ido tejiendo 

entre los dos países. Del lado norteamericano, es principalmente la demanda de 

mano de obra barata y a mi parecer el factor determinante es la diferencia entre 

salarios.  

 

Hay razones de peso para pensar que muchos de los migrantes sí tienen un 

trabajo en México,  pues el costo de la migración es bastante considerable según 

un ex pollero que radica en Santa Ana, California al cual entrevisté, los polleros 

actualmente cobran entre 1500 y 2000 dólares por cruzar a un migrante.  

 

Entonces tomemos en cuenta que este tiene que pagar al “pollero”, pagar 

su ración de comida y, en el caso de tener éxito al cruzar, sostenerse mientras 

encuentra empleo. Ese dinero lo obtienen generalmente de una paga de trabajo 

en México, pero los salarios y el modo de vida son más atractivos allá. Y los 

medios de comunicación hacen labor especial en esto, lo que también veremos 

más adelante en el punto 2.4  

                                                 
58 Manuel García y Mónica Verea. México y Estados Unidos frente a la migración de los indocumentados. 
UNAM - Porrúa, México, 1988. Pp. 56 
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Algunos estudios han detectado que casi todos los estados expulsores 

presentan condiciones de atraso y marginación, lo cual da como resultado casi 

siempre que esto sea un factor determinante en el rechazo migratorio.  

 

De este modo y tomando las metáforas de Jorge Durand 59, la migración 

parece ser como una válvula de escape a la difícil situación económica que 

enfrenta México.  

 

Y es que con la política económica neoliberal, impulsada para enfrentar la 

crisis económica del país desde la década de los ochenta, no se han generado los 

empleos suficientes ni el ingreso que la población demanda, así como de elevar 

sus niveles de vida. 

 

De este modo, el peso de este modelo político – económico, ha recaído en 

los más pobres. Así, miles de mexicanos se han visto forzados a emigrar a los 

Estados Unidos en busca de trabajo, de mejores salarios y niveles de vida para 

ellos y sus familias; esto da hasta cierto punto seguridad económica, misma que 

no se encuentra fácilmente en México. Para 1996, se habían deportado casi 14 

millones de mexicanos. En ese año, las expulsiones fueron las más altas que se 

hayan realizado en los años ochenta y noventa, ya que esta cifra ascendió a 

1,600,000 personas; este número incluye a 30,000 menores de edad, según datos 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es bueno percatarse del contexto 

político y económico que vivía México en esas fechas, pues el país sufría las 

consecuencias del “error de diciembre”. 

 

 Consideremos la existencia de otros factores de expulsión, como son la 

tradición migratoria de algunas entidades; la existencia de redes sociales, como lo 

son las familias que viven en Estados Unidos, las amistades, los conocidos, etc., 

que facilitan la migración; el ciclo económico de las familias, etc.  

                                                 
59 Jorge Durand. Más allá de la línea. Patrones migratorios entre México y Estados Unidos. Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1994.  
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Gracias a estas "redes" el migrante tiene la posibilidad de reducir los gastos 

propios de la emigración, como son el transporte local, la renta de una vivienda, 

comida, en fin, el soporte económico mientras el inmigrante encuentra un trabajo. 

Son cada vez más las localidades que encuentran redes sociales en Estados 

Unidos. Es conocido, el caso de los poblanos en Nueva York, quienes han dejado 

atrás, padres, esposa, hijos, todo y poco a poco han hecho un caminito – me 

imagino como el de las hormigas – y ahora cada generación se va a esta parte de 

Estados Unidos a trabajar; y es seguro que encuentra lugar para vivir y trabajar. 

 

“Un hecho reconocido es, entonces, que este tipo de comunidades se 

distinguen porque no ofrecen alternativas de desarrollo para la población local en 

términos de empleo, educación y demás indicadores de bienestar. Además se ha 

señalado que esta situación se ha agudizado por la crisis económica nacional”.60 

El caso que yo conozco es sólo uno de los tantos que existen en nuestro 

país, y que nos puede referir algunas particularidades de la migración en esta 

zona. Este lugar está en el Estado de Hidalgo, en la sierra se encuentra una 

pequeña población que se llama Tepatetipa. Este pueblo conoce bien el círculo 

migratorio.  

 

 

 

 

 

                                                 
60 Jorge Durand. Más allá de la línea Op. Cit. Pág. 9 
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FOTO 4. 
VISTA DE LA ENTRADA AL PUEBLO DE TEPATETIPA, HIDALGO. 

 

Los hombres (jóvenes) principalmente se van, hacia California. Mientras las 

mujeres y los hombres más viejos se quedan a sembrar en “La Vega”, que es un 

terreno muy amplio, el cual trabajan más o menos 5 pueblos enclavados en el 

Valle de Mextitlán. El acceso al Municipio de Metztitlán, es por la carretera federal 

número 105, desviándose en el kilómetro 60 y en el Puente de Venados, a 84 

kilómetros de la ciudad de Pachuca y se encuentra a una altitud de 1,320 metros 

sobre el nivel del mar. De ahí se toman caminos rurales y de terracería para llegar 

a Tepatetipa que está enclavado en la sierra. 

FOTO 5. 
“L A VEGA”, LUGAR EN DONDE LOS LUGAREÑOS SIEMBRAN 

 
Fotos tomadas por la autora de esta tesis. 



 65

Pues bien, en Tepatetipa cómo en los pueblos del Valle y en muchísimas 

localidades de muchos otros pueblos de cualquier Estado de la República 

Mexicana, los hombres y algunas mujeres se van a trabajar a Estados Unidos y 

regresan para la fiesta del pueblo, la mayoría llega con “troca” y todos con dinero 

para dejarle a sus padres y para cooperar con el pueblo. En este pueblo en 

particular, se organizan para restaurar la Iglesia, la cual data más o menos del año 

1555 y es de las más antiguas de México. Por lo que el INAH se encarga de 

restaurarla. Sin embargo, hay cosas que esta institución no atiende a pesar de las 

quejas del pueblo, entonces ellos, se cooperan para pagar su restauración, suena 

increíble pero así es. Y a lo que voy es que los que se van a Estados Unidos 

pagan las cantidades fuertes de dinero, si por ejemplo la restauración de un santo 

cuesta $5000 por una mano, los emigrantes dan $10000 para que se arregle 

completo.  

 

Este pueblo no es paupérrimo como lo son algunos otros en otras partes de 

la República Mexicana, e inclusive en el mismo estado de Hidalgo, pero si tiene 

serias carencias económicas. Es por eso que la gente ha emigrado tanto a 

Estados Unidos como a la Ciudad de México para buscar mejores condiciones de 

vida. Y se nota bien quienes son los que se van, pues sus casas parecen distintas 

a las de los que se rehúsan a irse del pueblo. 

 

En términos generales se puede decir que el gobierno mexicano, ha 

encarado el movimiento migratorio de una manera más simple: libre tránsito y no 

intervención. Por su parte, el gobierno estadounidense ha manejado principios 

legales y sistemas de control fronterizo para moderar el flujo de inmigrantes, esto 

para contar con mano de obra “temporal”, disponible y deportable; saben donde 

está la veta que pueden explotar.  
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2.1.2 Estados expulsores y rutas migratorias 
 

En el mapa que se presenta se incluyen las rutas que utilizan los 

emigrantes desde su lugar de origen en los principales estados expulsores. 

MAPA 1. 
RUTAS MIGRATORIAS 

 
Fuente: http://www.oncetv-ipn.net/migrantes/mapas/stats3.htm  

De la Revista Letras Libres. Mayo, 2000. Pág. 49 

 

“Entidades de la República tradicionalmente expulsoras de migrantes como 

Michoacán, Oaxaca y Zacatecas aparecen en el cuadro que aquí se muestra 

(…)”61 y se unen muchas otras que no eran tradicionalmente de migrantes, tal es 

el caso de los estados de la zona central del país y del sureste. Se puede observar 

que los destinos principales de los emigrantes son: California, Texas, Arizona y 

Nuevo México. Sin embargo, últimamente se concentran en otros lugares como 

Chicago y Nueva York. 

                                                 
61 Margarita Campuzano. La migración a Estados Unidos. Revista Letras Libres. Año II, núm. 17. Mayo, 
2000. Pág. 48-50. 
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“Durante la última década, la migración a estados como Nueva York, 

Carolina del Norte y del Sur, Georgia, Nueva Jersey, e incluso Kentucky, ha 

aumentado enormemente. La población de origen mexicano en la ciudad de 

Nueva York aumentó de unos cuarenta mil habitantes en 1980, a cien mil en 1990 

y a unos trescientos mil en el 2000.”62 

 

Rutas de viaje del migrante: 

 - California (San Diego, Santa Ana, Los Ángeles, San José, San                               

Francisco, Sacramento) 

  - Colorado 

  - Arizona (Phoenix, Tucson) 

- Tijuana - Nuevo México (Santa Fe, Albuquerque) 

  - Illinois (Chicago) 

  - Nueva York 

  - Florida 

 

MAPA 2. 
DESTINO DE MIGRANTES DESDE TIJUANA, BC. 

 

 
Fuente: http://www.oncetv-ipn.net/migrantes/mapas/stats3.htm  

De la Revista Letras Libres. Mayo, 2000. Pág. 49 

 

                                                 
62 Robert Smith. “Al Este de Aztlán”. Revista Letras Libres. Año IV, núm. 46. Págs. 33-38 
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   - California 

- Arizona 

- Ciudad Juárez - Colorado 

- Nuevo México 

- Texas 

 

 

 

MAPA 3. 
DESTINO DE MIGRANTES DESDE CIUDAD JUÁREZ, CHI. 

 

 
Fuente: http://www.oncetv-ipn.net/migrantes/mapas/stats3.htm  

De la Revista Letras Libres. Mayo, 2000. Pág. 49 
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-Texas (Dallas, Houston, Corpus Christi, San        

Antonio) 

- Nuevo Laredo y Piedras Negras     - Florida 

      - Nueva York 

 

MAPA 4. 
DESTINO DE MIGRANTES DESDE NUEVO LAREDO, TAMPS. Y PIEDRAS NEGRAS, COAH. 

 

 
Fuente: http://www.oncetv-ipn.net/migrantes/mapas/stats3.htm  

De la Revista Letras Libres. Mayo, 2000. Pág. 49 

 

La región occidental (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas) juega un papel muy importante en la 

migración, pues es de ahí de donde han salido la mayor parte de los migrantes 

hacia los Estados Unidos de América. 

“Destaca por su volumen y continuidad, los estados de Jalisco y Michoacán. 

Un hecho suficientemente documentado es que los migrantes han provenido 

principalmente de las áreas rurales y semiurbanas”.63 Y es la agricultura su 

actividad económica principal. 

 

                                                 
63 Consejo Nacional de Población. Op. cit. Pág. 8. 
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CUADRO 2. 
ENTIDADES EXPULSORAS Y POBLACIÓN EMIGRANTE SEGÚN SEXO

64 

  Entidad federativa Total Hombres Mujeres 

Estados Unidos Mexicanos  1 569 157 1 181 755 387 402 

Aguascalientes 25 766 21 713 4 053 

Baja California 22 613 13 645 8 968 

Baja California Sur 2 360 1 646 714 

Campeche 2 192 1 677 515 

Coahuila de Zaragoza 21 581 15 275 6 306 

Colima 12 581 8 835 3 746 

Chiapas 9 275 7 461 1 814 

Chihuahua 49 722 32 125 17 597 

Distrito Federal 59 368 38 957 20 411 

Durango 42 307 30 871 11 436 

Guanajuato 163 338 136 750 26 588 

Guerrero 73 215 52 706 20 509 

Hidalgo 60 817 50 320 10 497 

Jalisco 170 793 122 747 48 046 

México 127 425 97 245 30 180 

Michoacán de Ocampo 165 502 128 034 37 468 

Morelos 44 426 31 525 12 901 

Nayarit 25 303 18 529 6 774 

Nuevo León 33 066 20 919 12 147 

Oaxaca 55 839 43 251 12 588 

Puebla 69 775 53 453 16 322 

Querétaro de Arteaga 24 682 21 634 3 048 

Quintana Roo 2 496 1 581 915 

San Luis Potosí 61 757 48 299 13 458 

Sinaloa 34 662 24 138 10 524 

Sonora 13 676 8 596 5 080 

Tabasco 3 597 2 804 793 

Tamaulipas 32 665 21 415 11 250 

Tlaxcala 8 541 6 645 1 896 

Veracruz de Ignacio de la Llave 78 347 62 046 16 301 

Yucatán 5 839 4 644 1 195 

Zacatecas 65 631 52 269 13 362 

FUENTE:  INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos de la muestra censal. 
  

                                                 
64 http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob67&c=3244 
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Al respecto y según datos del DIF, los menores que emigran hacia Estados 

Unidos ocupan  rutas de acceso como Piedras Negras, Tijuana y Ciudad Juárez, 

además de que de 1997 al mes de julio del 2000, el Instituto Nacional de 

Migración recibió y atendió a 260 mil menores de edad, 67% niños y 33% niñas. 

A nivel de regiones, el Consejo Nacional de Población divide al país en diez 

áreas geográficas, y destaca sólo cinco como las principales expulsoras de mano 

de obra, en términos absolutos, a los Estados Unidos: 

• “Región Centro-Pacífico: Incluye las entidades de Colima, Jalisco y 

Michoacán; esta región aporta aproximadamente el 22% de los 

trabajadores migratorios. 

• Región Noreste: Ocupa el segundo lugar, con 20.1% de los migrantes, y 

considera las entidades de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, 

Sonora y Nayarit. 

• Región Norte: Ocupa el tercer lugar e incluye a los estados de Chihuahua y 

Durango. Representa el 19.2% de los trabajadores migrantes. 

• Región Centro: Ocupa el cuarto lugar con alrededor del 12.7% de los 

inmigrantes e incluye los estados de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, 

Morelos, Puebla, Tlaxcala y México. 

• Región Pacífico-Sur: Ocupa el quinto lugar, con el 8.4% de los migrantes, 

comprende los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.”65 

Sin embargo, me parece importante señalar también las regiones que aunque 

no expulsan una cantidad considerable de migrantes, si son importantes para 

mencionar. Entonces, consideremos las áreas geográficas como lo hace Jorge 

Durand en su libro mencionado “Clandestinos: Migración México – Estados Unidos 

en los albores del siglo XXI”. Ahí se mencionan las regiones: histórica, fronteriza, 

central y sureste.  

 

                                                 
65 http://www.conapo.gob.mx 



 72

MAPA 5. 
REGIONES EXPULSORAS DE MIGRANTES 

 

 

• La región Histórica: 

Es aquella comprendida por los estados de la República Mexicana que 

tienen tradición migratoria, es decir, los estados del occidente del país. A 

ésta zona la conforman los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit y Colima. En 

el mapa la podemos distinguir con el color rojo. 

“De los nueve estados que conforman la región histórica,  cinco, que son los 

que tienen mayor población – Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Durango y 

Zacatecas – figuran en todas las estadísticas migratorias, es decir, son de 

Mapa realizado por la autora de esta tesis con datos de Durand 
Jorge y Douglas S. Massey. “Clandestinos: Migración México –
Estados Unidos en los albores del siglo XXI”. México, Grupo 
Editorial Porrúa – Universidad Autónoma de Zacatecas, 2003. 
210 páginas. 
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los que se han reportado migrantes de manera permanente a lo largo de los 

últimos 100 años”.66 

La situación no ha cambiado mucho, a pesar de que el perfil del emigrante 

ha cambiado y los lugares de origen también, Jalisco, Michoacán y 

Guanajuato siguen conservando los tres primeros lugares en cuanto a 

principales estados expulsores según el censo del 2000. Según estos 

datos, uno de cada tres migrantes proviene de ésta región. 

Por último en cuanto a esta región me parece importante mencionar tres 

rasgos fundamentales de esta región que maneja Jorge Durand:67 

antigüedad, por la experiencia migratoria que tiene esta región desde 

finales del siglo XIX; dimensión, haciendo  alusión a la gran cantidad de 

migrantes que llegan en forma masiva a los Estados Unidos y condición 

legal, que nos remite a que los migrantes de esta región tienen los mayores 

índices de legalidad. 

• Región Fronteriza: 

Como su nombre lo indica, esta región refiere a los seis estados que tienen 

frontera con Estados Unidos, estos países son: Tamaulipas, Nuevo León, 

Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, aunque Baja California Sur 

y Sinaloa no sean estados fronterizos, se relacionan tanto migratoria como 

geográficamente con estos. En el mapa la podemos distinguir de color 

verde. 

Como podemos observar en el mapa, esta región comprende casi la mitad 

del territorio nacional (47.2 por ciento) y en ella habita la quinta parte del 

total de la población del país, la cual goza de un cierto nivel de bienestar, 

que a su vez influye para que algunos emigrantes desistan en su intento de 

cruzar “al otro lado”. 

                                                 
66 Jorge Durand. Clandestinos: migración México – Estados Unidos... Pág. 72 
67 Ibídem. Pág. 77 
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Esta región atrae flujos migratorios del interior del país; las ciudades 

fronterizas son tomadas como trampolín para pasar a Estados Unidos, en 

estas ciudades el  migrante hace escala, busca y encuentra al pollero, etc.; 

finalmente entra a aquel país, pero muchas veces es deportado y regresa a 

la ciudad fronteriza, ya sea a trabajar o a esperar un giro para volver a 

intentar el cruce o definitivamente para quedarse a vivir ahí, es por eso que 

las ciudades de la franja fronteriza han crecido en los últimos años, “por 

ejemplo, en 1930 el municipio de Tijuana tenía 11 mil habitantes, mientras 

que en 2000 superó 1,100,000.”68 

Es difícil cifrar un número exacto de personas originarias de esta región que 

emigran hacia Estados Unidos, debido a las condiciones anteriores, pero 

hay comunidades en el interior de estos estados que tienen tradición 

migratoria como los de la región histórica.  

Sin embargo,  no se puede calificar de igual manera la migración de esta 

región con la histórica, pues no se cuenta con las mismas características 

(antigüedad, legalización, etc) y si cuenta con otras más, como por ejemplo 

el asunto del narcotráfico, la relación entre ciudades fronterizas de uno y 

otro lado de la “línea”, el comercio y las maquiladoras, los llamados 

“commuters” que son los migrantes transfronterizos que tienen un carácter 

legar y son intermitentes, pues van y vienen por semanas o meses. 

• Región Central 

Esta región está compuesta por estados pequeños, por el Distrito Federal, 

Guerrero, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro y 

Tlaxcala. En el mapa la podemos distinguir de color amarillo. 

La dinámica de esta región es muy particular, pues a partir de los años 

cuarenta el Distrito Federal ha acogido gente de todos los rincones de la 

República Mexicana. Esto da lugar a que sea la región más poblada del 
                                                 
68 Jorge Durand. Clandestinos: migración México – Estados Unidos...Op. Cit.  Pág. 79 
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país, pues alberga dos quintas partes del total de la población, aunque 

representa el 13.1 por ciento del territorio nacional. 

En esta región se pueden comparar lo más moderno con lo más atrasado, 

la Ciudad de México y sus avances, con la miseria de los pueblos 

enclavados en la Sierra de Hidalgo, Oaxaca o Guerrero. 

La migración internacional no tuvo tanto auge como las zonas anteriores, 

sin embargo, con el Programa Bracero, los estados que componen esta 

región central, se fueron incorporando a la dinámica migratoria. Y al término 

de dicho programa, ya había suficientes redes sociales como para que el 

flujo siguiera su curso de manera indocumentada.  

Además, se han incorporado a la migración internacional, los habitantes de 

la Ciudad de México, que por ser esta el punto central del movimiento en el 

país, la migración era hacia el interior y no hacia fuera. Parece ser este un 

motivo por el cual la capital del país carece de empleos y por lo que los 

estados de esta región  han cambiado el destino de su migración, del 

Distrito Federal al norte del país y se ha ido consolidando este flujo. 

• Región Sureste 

Esta región está compuesta por los estados de Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, estados que forman parte 

del sur y sureste del país. Rodeada por el golfo de México, el Océano 

Pacífico y el mar Caribe, este territorio representa sólo el 15.90 por ciento 

del total del territorio nacional y al igual que la región central, el sureste está 

lleno de contrastes, por una parte las paradisíacas playas de Quintana Roo, 

frente a la pobreza extrema de los indígenas chiapanecos. Y en el mapa la 

distinguimos de color púrpura. 

No obstante, el sureste como ya hemos mencionado, no es una región que 

tradicionalmente emigre al norte. En el censo de 1980, el estudio mostró 
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que emigraron al norte sólo el 0.65 por ciento del total del flujo emigrante, y 

para el censo del 2000 la cifra subió a 7.09 por ciento, es decir, que en 

veinte años subió 6.44 por ciento.  

Vemos que la cifra subió considerablemente, esto se debió a un despunte 

en los casos de emigración en el estado de Veracruz, con todo y eso, no 

llega a las cifras mencionadas para las demás regiones, sin embargo, el 

caso de Veracruz podría repetirse con otros estados de esta región si la 

situación de pobreza no les da otra opción. 

Existen varias razones por las cuales esta región no ha tenido gran 

participación en la dinámica migratoria hacia Estados Unidos, una de ellas 

de gran peso es la lejanía geográfica con la frontera norte, otra razón es 

que el “reclutamiento” durante el Programa Bracero no tuvo mucho auge 

como en las regiones tradicionales, además, esta región, tiene los índices 

más altos en cuanto a marginación, una gran parte de la población en esta 

área se ve afectada por la pobreza extrema y recordemos que emigrar a 

Estados Unidos implica un costo monetario bastante considerable. 

Sin embargo, los pocos emigrantes de esta zona, ya han tejido sus redes 

sociales, se sabe de una comunidad yucateca en La Misión, San Francisco; 

“como en muchos otros lugares, el origen se remonta al tiempo de los 

braceros y a la iniciativa de un migrante de quedarse a vivir en San 

Francisco y poner un restaurante de comida yucateca. Este migrante 

emprendedor empezó a llamar a sus paisanos del poblado maya de 

Oxkutzcab, para que lo ayudaran a trabajar en el restaurante.”69 

Poco a poco esta región se irá incorporando al flujo migratorio, pues las 

condiciones que ya hemos mencionado más otras como la guerrilla en 

Chiapas, las nuevas políticas agrarias para la producción de azúcar y café, 

el reciente reclutamiento legal y clandestino para trabajar en Estados 

                                                 
69 Jorge Durand. Clandestinos: migración México – Estados Unidos... Op. Cit. Pág. 90 
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Unidos, etc., harán que los habitantes de la región sureste eleven los 

porcentajes de emigración al país del norte.  

Como hemos podido observar, ningún estado escapa al fenómeno 

migratorio, si bien es cierto que la región tradicional sigue ocupando el primer 

lugar en cuanto a expulsión de emigrantes, también es cierto que los estados que 

no tenían ninguna tradición migratoria como Veracruz, se han sumado a esta ola y 

en este caso, ya se sitúa entre los primeros 10 lugares.  

 
2.2 Tipos de migración de México a Estados Unidos 
 

2.2.1 Legal 
 

 “La política migratoria estadounidense estipula mecanismos de admisión 

bien definidos, bajo las categorías de inmigrantes y no inmigrantes, con el fin de 

que ingresen ciertos extranjeros en forma temporal o definitiva.”70  

 

Los inmigrantes son aquellas personas que entran a Estados Unidos y son 

aceptados en forma permanente, y las categorías de aceptación son, que van en 

primer lugar por empleo, en segundo lugar son parientes cercanos, y en tercer 

lugar son asilados o refugiados, “tan sólo el 16% de los inmigrantes que llegan a 

los EEUU como inmigrantes tienen como objetivo un empleo, el 8% son asilados y 

refugiados, y los demás son aceptados por ser parientes inmediatos de los 

inmigrantes.”71   

 

Los No inmigrantes son los que entran a ese país con un propósito definido 

y de manera temporal. Dentro de los no inmigrantes entran los estudiantes, los 

comerciantes, los turistas, los inversionistas y los trabajadores temporales. Existen 

varias vías por las que un mexicano puede entrar y permanecer legalmente a 

Estados Unidos, esas vías son las siguientes: 

                                                 
70 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte... Pág. 123 
71 Mónica Verea. Conferencia Relaciones Migratorias México – EUA...  
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1. Visa 

Las visas se extienden para los considerados como No Inmigrantes. En el 

año 2002 recibieron 96,368 visas los mexicanos, que constituyeron el 15% 

de las visas emitidas a todos lados del mundo, si esto lo comparamos con 

1998, en 1998 recibieron 51,000 visas o sea el 11.6% en el término de 4 

años se duplicó y eso fue por la gran demanda de los trabajadores 

temporales. Existen diferentes tipos de visas para ingresar a Estados 

Unidos. Veamos el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 3. 
DIFERENTES TIPOS DE VISAS BAJO LA CATEGORÍA NO INMIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS 

 

Categoría Descripción 
A Diplomáticos de carrera 
B Visitantes por placer y por negocios. 
C Individuos en tránsito 
D Miembros de transporte aéreo, marítimo y ferroviario. 
E Comerciantes e inversionistas bajo ciertos tratados internacionales. 

Disponible para extranjeros de países que son signatarios de un tratado 
comercial con EU, empleados por compañías extranjeras que están 
invirtiendo cantidades significativas de dinero (E1) o que están 
comprometidos con negociaciones comerciales importantes (E2). 

F Estudiantes 
G Organismos internacionales 
H Trabajadores temporales especializados y de baja capacitación.  
I Representantes de medios de comunicación 
J Visitantes con un intercambio específico de estudio o entrenamiento. Puede 

ser admitido por un año con posibilidad de una extensión de seis meses. 
K Prometidos (as) e hijos de ciudadanos americanos 
L Transferencias intra compañías internacionales. Permite a las compañías 

internacionales transferir personal clave a su oficina estadounidense, 
subsidiaria o afiliada en EU hasta por cinco años. La ley de Inmigración de 
1990 establece que esta visa se puede otorgar hasta por siete años en una 
posición ejecutiva o de alta dirección. 

M Estudiantes no académicos 
N  Padres e hijos de inmigrantes especiales 
O Trabajadores con capacidades extraordinarias. Diseñada para trabajadores 

en el área de ciencias, artes, educación, negocios o atletas. 
P Artistas y atletas. 
Q Participantes en intercambio cultural. 
R Religiosos. 

TC Trabajadores profesionales bajo el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. 
TN Trabajadores profesionales bajo el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. 
Fuente: Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte: propuestas y respuestas.  

México, CISAN-UNAM, 2003.  
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� También existen las visas “Visa Waiver Program” la cual 

consiste en un acuerdo entre Estados Unidos y otros países 

designados (28 países) para internarse en el país por turismo 

o negocios no más de 30 días (sin visa). 

� Lotería (Diversity Program).- Es una categoría especial de 

visas de inmigrante, en la que participan ciertos solicitantes de 

países cuyos ciudadanos se encuentran ya en EU , pero en un 

número muy reducido. 

 

Las visas en donde los mexicanos participan más son en las “H” hay 

“H1B”, “H2A” y “H2B”, las cuales consisten en lo siguiente: 

 

• H-1B: esta visa se otorga a los profesionistas y trabajadores 

altamente capacitados y especializados, se les puede contratar 

hasta por un periodo de seis años; esta visa, hace hincapié en la 

temporalidad del inmigrante, pues la condición es que sea 

extranjero con residencia en otro país y que no esté dispuesto a 

abandonarla. El total de visas de este tipo en el 2001, fueron de 

384,191; de las cuales 14,423 se destinaron a los mexicanos. 

• H-2A: tanto este tipo de visa como el H-2B se iniciaron durante la 

segunda guerra mundial, cuando a los Estados Unidos les hacía 

falta mano de obra. La visa H-2A es para los trabajadores 

agrícolas solamente, y se daba por un periodo de once meses 

como máximo y se podía renovar por otro tanto. Los agricultores 

que quieran contratar inmigrantes para trabajar sus tierras, 

primero deberán agotar la posibilidad de que un estadounidense 

obtenga el puesto dándole el más alto de los salarios siguientes: 

salario mínimo, sueldo predominante o el Adverse Effect Wage 

Rate (AEWR). Sin embargo, es bien sabido que los nacionales de 

aquel país no aceptan fácilmente un salario tan bajo como los 

inmigrantes y por eso los empleadores prefieren contratar 
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indocumentados pues además el trámite no resulta tan 

engorroso. En el año 2001 el total fue de 27,695 visas, de las 

cuales los mexicanos obtuvieron 21,569. 

• H-2B: esta visa se otorga a los trabajadores temporales no 

agrícolas, es decir, los que trabajan en el área de servicios de 

baja capacitación principalmente. En el 2001 se extendieron 

72,387 visas de este tipo, y los mexicanos tuvieron un total de 

41,852 visas, que son más de la mitad.  

 

Como podemos observar, las visas del tipo “H”, son las más solicitadas y 

aceptadas por los mexicanos, sin embargo, las del tipo “H-2A” y “H-2B” 

mayoritariamente son dadas a los mexicanos, no así las que son destinadas a 

profesionistas y trabajadores altamente capacitados, según Mónica Verea72, los 

Filipinos eran hasta 1995, los que obtenían la mayor cantidad de estas visas, pero 

en estadísticas de 1999, se observa que los hindúes han aumentado su cifra. 

 

2. Matrimonio con Estadounidense 

 

Casarse con un ciudadano estadounidense, ha sido otra manera de obtener 

la ciudadanía, la manera más rápida para esto, desde México,  es mediante una 

petición de prometida(o) (Forma I-129F) y visa K la cual puede presentar en 

cualquiera de los cuatro Centros de Servicio en los Estados Unidos. Si ya se ha 

contraído el matrimonio, la forma I-130 puede ser presentada en cualquiera de los 

cuatro Centros de Servicio en los Estados Unidos.  

 

Es muy importante que la futura(o) cónyuge no intente entrar con una visa 

B-1/B-2 (de turista o negocios) si su intención es residir permanentemente en los 

Estados Unidos. El intentar hacer eso puede resultar en el que la/el cónyuge sea 

                                                 
72 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte... Pág. 131 
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rechazada(o) cuando intente entrar al país y sea regresada(o) en el siguiente 

vuelo disponible. 73 

 

Hoy en día, existe mucha gente que usa el matrimonio con un(a) 

estadounidense para obtener su ciudadanía. Se encuentran de manera ilegal en 

Estados Unidos, se casan, cuando ya obtienen su ciudadanía se divorcian. 

Muchos estadounidenses han entrado en este juego pues les cobran determinada 

cantidad de dinero por casarse. El Servicio de Inmigración y Naturalización, ha 

detectado estos casos y ahora es un poco más complicado, pues hacen 

investigaciones más profundas y van a la casa de la pareja para corroborar que en 

efecto vivan juntos, duerman, coman, etc. 

 

3. Por nacimiento 

 

La política migratoria estadounidense se basa en el principio de “Ius Soli” es 

decir que si una persona nace en el suelo del país que haya nacido se convierte 

automáticamente en ciudadano del país; en contraposición por ejemplo los 

europeos utilizan el principio de “Ius Sanguini”, es decir, son países etnicistas que 

consideran ( y están orgullosos de ello), que la herencia sanguínea es la única que 

te puede dar la nacionalidad de su país. Francia por ejemplo, es muy celoso de 

recibir migrantes que no hayan nacido en su suelo, mientras que EEUU, Australia 

y Canadá son países que han dado la bienvenida a migrantes y que en el caso de 

Estados Unidos, por el sólo hecho de haber nacido en su territorio se convierten 

en estadounidenses. 

 

4. Por naturalización 

La naturalización es un proceso por el cual la ciudadanía estadounidense es 

conferida a un ciudadano extranjero o a un nacional después de que el o ella 

cumplieron con los requerimientos establecidos por el Congreso en el Ley de 

                                                 
73 www.usembassy-mexico.gov/sinsinfo.html 
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Inmigración y Naturalización. Los requerimientos administrativos generales 

incluyen: 

• Un periodo de residencia continua y presencia física en los Estados Unidos. 

(mínimo 5 años) 

• Residencia en un distrito particular antes de el cumplimiento. 

• Tener habilidad para leer, escribir y hablar el idioma inglés. 

• Tener conocimiento y entendimiento de la historia de Estados Unidos y su 

gobierno. 

• Buen carácter moral.   

• Acatar los principios de la Constitución de Estados Unidos y, 

• Tener disposición favorable a los Estados Unidos 74 

 

5. Refugiados y asilados       

 

Son quienes buscan residir en Estados Unidos para evitar persecución en 

su país de origen. Los refugiados en particular, solicitan  ser admitidos mientras 

están fuera de Estados Unidos. Un año después de su llegada, son elegibles para 

solicitar su residencia permanente, o bien pueden permanecer indefinidamente 

como refugiados o exiliados mientras no violen la ley.  

 

1. Bajo palabra 

 

Individuo cuyas circunstancias lo hacen inadmisible, pero que puede ser 

autorizado a permanecer por corto tiempo, debiendo abandonar el país a la mayor 

brevedad posible. 

 

 

 

 

                                                 
74 http://uscis.gov/graphics/services/natz/index.htm 
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2.2.2 Indocumentada 
 

Una clasificación viene del gobierno norteamericano, el cual hace una 

distinción entre: 

1. Las personas que entran sin visa (son llamados EWI’s “Enter 

Without Inspection)”;  

2. Las personas que entran con visa legal, pero que exceden el 

tiempo de la visa y, 

3. Similar a la anterior, las personas que teniendo visa infringen la 

ley, como por ejemplo las personas que entran con visa de turista 

y obtienen un trabajo en los Estados Unidos. 

 

El cruce por la frontera Norte 
 
Quienes deciden irse a probar suerte utilizan dos vías para ingresar en 

Estados Unidos. "Algunos se van con visa de turista y luego se quedan trabajando 
en forma ilegal; otros se van de México, burlando los puestos fronterizos y entran 
como ‘mojados' o ilegales".75  

 
FOTO 6. 

FRONTERA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA CON CALIFORNIA , ESTADOS UNIDOS. 

 
Foto proporcionada por Juan Carlos González S.  

                                                 
75 Gustavo López. Op. cit.  Pág. 29. 
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El acto de emigrar implica una serie de requisitos, procedimientos y riesgos 

que, en el peor de los casos, ponen en juego la vida y la dignidad de quienes se 

marchan en "busca de una mejor vida". 

 

“A diferencia de la migración interna, la internacional implica mayores 

costos y riesgos. Pero estos disminuyen o se incrementan notablemente de 

acuerdo con la situación legal del viajero. Para un emigrante con documentos en 

regla, el costo se mide por la distancia a recorrer y el riesgo prácticamente 

desaparece. Para un indocumentado, el cálculo del costo es muy difícil de 

determinar por los riesgos que supone pasar la frontera subrepticiamente, 

conseguir trabajo en esas condiciones y asumir la eventualidad de una 

deportación.”76  

 

Formas de ingreso:  

� Solicitar visa de turista para Estados Unidos.  

 

Para esto se necesita: 

 

• concertar una cita llamando, con pasaporte en mano, al teléfono de la 

Embajada de los Estados Unidos de América, ya que le dieron la cita, 

deberá cumplir con lo siguiente: 

• Traer consigo un recibo del Banco Banamex indicando que ya pagó la 

cuota de $1,150.00 pesos (ajustable según el tipo de cambio) por costos de 

trámite. 

• Presentar su pasaporte mexicano con vigencia mínima de seis meses.  

• Llenar la forma de solicitud de visa de preferencia por Internet en la misma 

computadora; si no es posible también se puede llenar cuando vaya a hacer 

su trámite a la Embajada.  

• Llenar la solicitud suplementaria si es varón entre los 16 y 45 años de edad 

ya sea cuando venga a hacer su trámite a la Embajada, o puede bajar esta 

                                                 
76 Jorge Durand. Más allá de la línea. Op.cit. Pág. 168  
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solicitud complementaria de este mismo sitio y llenarla por anticipado en la 

misma computadora.  

• En caso de pérdida o robo de su visa anterior, acta del Ministerio Público. 

 

� Entrar "mojado" o ilegal por la frontera entre México y Estados Unidos.77  

  

Riesgos de los "mojados":  

 

Antes de cruzar: 

 

• Mientras intentan cruzar la frontera, pueden ser víctimas de robo o 

estafa, asesinato, violación o algún otro tipo de maltrato físico. Algunos 

inmigrantes en el Estado de California a quienes entrevisté, cruzaron por 

“el cerro”, y decían que mientras caminaban, veían ropa interior de 

mujer por todo el camino, y que cuando veían que otro grupo se 

acercaba tomaban piedras, pues si bien se podía tratar de otro grupo de 

migrantes, también podía tratarse de asaltantes.  

 

• Aquí haré un pequeño paréntesis para mencionar que los Grupos Beta 

de Protección a migrantes, tienen por objeto la protección y defensa de 

sus derechos humanos, proporcionándoles asesoría jurídica y asistencia 

social; así como de su integridad física y patrimonial, con independencia 

de su nacionalidad y de su condición de documentados o 

indocumentados, además de que orientan al migrante sobre los riesgos 

a los que se enfrentan al cruzar la frontera por lugares peligrosos. Estos 

grupos además de que van al rescate y salvamento de migrantes en el 

momento, también tienen torres de ayuda, en donde hay sombra y agua 

mientras esperan a ser rescatados. 

 

 

                                                 
77 Ver en Anexo I el testimonio de Arturo “M”,  un ex pollero inmigrante en los Estados Unidos. 
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Durante el cruce:  

 

• Si logran cruzar a territorio estadounidense, pueden ser detenidos por la 

policía y llevados a la cárcel. La Patrulla Fronteriza o los  Agentes de 

Inmigración, son los encargados del arresto de inmigrantes ilegales. La 

Frontera México-Estados Unidos está cubierta por 9 sectores de la 

Patrulla Fronteriza.  

• Una vez detenida, la persona puede ser removida de diferentes formas: 

 

� La  Deportación: es un  procedimiento que se aplica cuando la persona es 

culpable de violar las leyes de inmigración u otras leyes estatales o 

federales y ya ha permanecido en el país por un tiempo. 

� La Exclusión: aplica cuando la persona apenas va a ingresar  a territorio 

estadounidense y se puede apelar por medio de una comparecencia de 

exclusión. 

� La salida voluntaria: esta se permite cuando el inmigrante es capturado en 

el intento de entrar a los Estados Unidos y acepta que cometía un acto 

ilegal, pide salir por su voluntad pagando los gastos de la deportación. El 

individuo tiene la oportunidad de ingresar posteriormente de forma legal y 

sin castigo, siempre y cuando cumpla con los requisitos que pide la 

embajada de Estados Unidos para tramitar una visa.78 

 

Las remociones anteriores, pueden conllevar posibles multas, prisión hasta por 

diez años, o prohibición de entrada hasta por veinte años. 

 

Sin embargo, tanto los inmigrantes legales como ilegales, al recibir orden de 

presentación ante Inmigración o al ser detenidos,  pueden solicitar al Presidente 

de los Estados Unidos o al Gobernador del Estado, perdón por la falta cometida, 

para evitar la deportación o bien para no tener antecedentes penales en su 

historial. 

                                                 
78 http://uscis.gov/graphics/shared/statistics/yearbook/2003/2003ENFtext.pdf    
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Se establece esperar un mínimo de 5 años antes de iniciar el proceso ante la 

“Office of the Pardon Attoney” del Departamento de Justicia de  Estados Unidos.  

 

Los casos que normalmente no alcanzan clemencia, son los relacionados con: 

o Posesión o uso de drogas  

o Posesión de armas 

o Traición o sedición  

o Violencia doméstica 

 

La clemencia solicitada, puede tener diversas formas: 

o Perdón absoluto  

o Conmutación de la sentencia  

o Eliminación de la multa impuesta  

o Suspensión temporal 

 

Por ejemplo, en el año 2001, el Presidente Clinton recibió 1, 169 peticiones en 

general, de las cuales aprobó 258. 

 

• Los emigrantes pueden incluso encontrar la muerte en el camino al 

sueño americano. La Secretaría de Relaciones Exteriores en su página 

de internet, muestra algunos mapas con estadísticas de muerte según 

los Estados de la República de donde eran originarios los emigrantes. 
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GRÁFICA 4. 
 

 
Fuente: http://www.sre.gob.mx/laredo/mapa-mex_desc03.htm 

 

 

Después de cruzar: 

 

• Si no son atrapados por las autoridades, encaran la eventualidad de no 

conseguir un buen trabajo.  

• No basta con obtener un empleo, pues a menudo, el inmigrante ilegal 

puede ser víctima de explotación laboral.  

 

Dramas de la emigración 

 

La emigración puede tener dos caras. A unos les ha sonreído la suerte; 

otros, en cambio, han visto su sueño transformarse en pesadilla. Es por eso que 

muchos de los migrantes, una vez que son deportados, no lo vuelven a intentar. 

 

Conozco el caso particular de una señorita “X” en California, ella, de quien 

no revelo su nombre por respeto y petición, era estudiante y se fue a los Estados 

Unidos. Ella entró con visa de turista, iba de vacaciones, su tía (que ya radicaba 
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allá hacía 10 años) le ofreció quedarse a trabajar una temporada. Le consiguió 

trabajo en una fábrica en la cual  hacían propaganda para distintas marcas 

comerciales. 

FOTO 7. 
FÁBRICA DE MANUFACTURAS. 

 
Foto tomada por la autora en Garden Grove, California. 15 abril 2004. 

 

Trabajaba con otro nombre, (de esta manera mucha gente obtiene un 

“permiso” para trabajar, pues hay inmigrantes nacionalizados estadounidenses 

que mueren en su país natal y sus familiares negocian su ciudadanía, vendiendo a 

alguien la identificación y por lo tanto el nombre), y ahí, comenzó a darse cuenta 

de la realidad que encaran muchos inmigrantes ilegales y otros que ya eran 

naturalizados estadounidenses. 

 

Me dijo que la gran mayoría de las mujeres trabajaban juntas, de todas las 

edades, la menor tenía un año menos que ella, pero todas sin excepción tenían 

cuando menos dos hijos. Y ese era el tema de conversación, los hijos. 

 

Finalmente, como demostró agilidad y destreza, la pasaron a otra área, la 

serigrafía, ahí había gente más joven, algunos estadounidenses de nacimiento, 

otros naturalizados, todos legales, y su actitud era totalmente diferente.  
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Pasó a otra área (de almacenamiento), y ahí estaba prácticamente sola, 

sólo los supervisores llegaban, todos ellos eran nacionalizados. En esa área 

sucedió que se comenzó a hacer amiga de los supervisores, y uno de ellos, le 

propuso matrimonio, el argumento principal que este hombre le daba, era que le 

iba a arreglar sus papeles, pero que no se regresara para México y que se casara 

con él. Como ya había comentado líneas arriba, mucha gente hace esto para 

obtener la ciudadanía estadounidense.  

 

Ella, quien sólo iba de vacaciones y ya está en México concluyendo sus 

estudios, no aceptó dicha propuesta. 

 

A excepción del área de mujeres, todos los demás trabajadores eran 

legales, de origen latino, la mayor parte mexicanos que poco a poco alcanzaron su 

ciudadanía y tenían un trabajo seguro y estable. Las mujeres eran ilegales, casi 

todas habían ocupado el mismo truco que ella, habían sido contratadas por una 

empresa contratista y esta mandaba gente “con papeles” a la empresa, la cual no 

tenía manera de comprobar el estatus legal de la gente que trabajaba ahí. Por un 

lado era una forma de “lavarse las manos” si el SIN79 llegaba a inspeccionar. 

 

 

2.3 Perfil del emigrante 
 

El perfil tradicional, ya no corresponde con el de ahora, algunos de estos 

cambios de la migración a EE.UU. son: 

 

• El gradual desgaste de los mecanismos de circularidad del fenómeno. 

Este hecho se expresa en una estancia más larga de los migrantes en el vecino 

país del norte o bien el establecimiento de su residencia permanente en EE.UU. 

 

                                                 
79 Servicio de Inmigración y Naturalización.  
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• Una creciente diversificación regional del flujo. El origen geográfico de los 

migrantes se ha extendido más allá de las tierras tradicionales de emigración. Eso 

no significa que en dichas áreas tendió a disminuir el flujo, sino que se incrementó 

en otras. Actualmente se originan grandes corrientes migratorias en entidades 

que en el pasado no se contaban entre las de tradición migratoria, como Morelos, 

Puebla, Veracruz, Hidalgo, el Estado de México y el D.F. y zonas conurbanas. 

 

• Una mayor diversificación ocupacional y sectorial de los migrantes tanto 

en México como en los Estados Unidos. En la actualidad, los migrantes que 

desempeñan una ocupación agrícola ya no son mayoritarios ni en su lugar de 

origen ni de destino. 

Una cada vez más notoria presencia de migrantes procedentes de zonas urbanas. 

Existe evidencia de que los grandes centros urbanos, como la zona metropolitana 

de la Ciudad de México, y algunas ciudades intermedias, además de absorber a 

los migrantes internos procedentes de las áreas rurales y de pequeñas  

localidades del país, están sirviendo de plataforma para la migración a los Estados 

Unidos.80 

 

 

LA MIGRACIÓN TEMPORAL. 

 

El Perfil sociodemográfico de esta población emigrante, corresponde en algunos 

puntos al que tradicionalmente se tenía, sin embargo en este perfil ya se pueden 

ver nuevos patrones migratorios: 

 

“Sexo, edad y escolaridad 

 

• El flujo de migrantes temporales que regresan de Estados Unidos se caracteriza 

por su conformación predominantemente masculina (97 por ciento).  

 

                                                 
80 http://www.conapo.gob.mx/mig_int/03.htm 
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• En el periodo 2001-2003 poco más de 53 por ciento de los migrantes 

temporales eran adultos jóvenes, se encontraban entre las edades de 25 a 34 

años, a diferencia de 35 por ciento que eran en el periodo 1993-1997.  

 

• Se ha presentado un decremento en el flujo de población migrante de edades 

de entre 12 a 24 años, al pasar de 29% en 1993-1997 a 19% en el periodo 

2001-2003.  

 

• Tanto en 1993-1997 y 2001-2003 la mayoría de migrantes temporales que 

regresaron del vecino país del norte contaban con estudios de secundaria o 

más (34% y 50% respectivamente).  

 

Situación laboral 

 

• Durante el periodo 1993-1997, un promedio anual de aproximadamente 464 mil 

migrantes temporales cruzaron la frontera hacia Estados Unidos por motivos 

laborales, ésta cifra descendió ligeramente (437 mil) entre 2001-2003.  

 

• Se observa un incremento de los migrantes temporales que se trasladaron 

Estados Unidos sin autorización para trabajar. Entre los periodos 1993-1997 y 

2001-2003 aumentaron su participación de 51 a 79 por ciento.  

 

• En los periodos que se hace referencia no ha variado el monto de migrantes 

mexicanos temporales que estuvieron laborando en Estados Unidos (86 por 

ciento).  

 

• El número de migrantes temporales que se incorporan al sector servicios es 

cada vez mayor, pasando de 27% en 1993-1997 a 40% en 2001-2003. En 

contraste con la inserción laboral al sector primario, el cual ha disminuido de 

44% a 20% en los mismos periodos.  
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Origen y destino 

 

• Los datos de 1993-1997 y 2001-2003 señalan que la región tradicional sigue 

siendo la principal expulsora de migrantes -53% para el primer periodo y 35% 

para el segundo-, aunque vea disminuida su importancia relativa para 2001-

2003, conjuntamente con la región norte (16%), en beneficio de las regiones 

sur-sureste (32%) y de la región centro (17%).  

 

• Los integrantes del flujo de migrantes temporales que regresan de Estados 

Unidos han dejado de ser predominantemente rurales y en los últimos años 

ganó importancia la participación de quienes provienen de las áreas urbanas 

del país y de algunos centros metropolitanos (alrededor de 57% en 1993-1997 y 

de 53% en 2001-2003).  

 

• Los estados de destino en la Unión Americana conservan la tendencia del 

patrón migratorio tradicional hasta finales de la década de los ochenta, en 

relación a la primacía de dos estados: California y Texas. Sin embargo entre los 

periodos 1993-1997 y 2001-2003, se observa una inversión respecto de dichos 

patrones en cuanto al lugar de preferencia, con el predominio de Texas (39% y 

30%) sobre California (32% y 24%).  

 

Circularidad de la migración  

 

• El refuerzo del control fronterizo de los últimos años ha contribuido en el 

desgaste de los patrones de circularidad de la migración temporal, debido a que 

los migrantes tienden a prolongar su estancia en Estados Unidos: entre 1993-

1997 y 2001-2003 la estancia promedio aumentó de 5.5 a 12.2 meses.  

 

• Continuamente se integran al flujo migratorio personas sin experiencia 

migratoria, de tal forma que su participación pasó de 29 a 72 por ciento entre 
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1993-1997 y 2001-2003. Lo anterior, corrobora el desgaste de los mecanismos 

de circularidad migratoria.  

 

• El número de migrantes indocumentados que contrata los servicios de un 

"pollero" para cruzar a Estados Unidos, se ha incrementado de 15 a 41 por 

ciento, entre 1993-1997 y 2001-2003.”81  

 

 Hoy en día existen corrientes migratorias que deciden establecer su 

residencia en Estados Unidos, es decir, ha cambiado el flujo laboral de carácter 

temporal. 

 

PERFIL DEL EMIGRANTE RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS: 

“Sexo, edad y escolaridad  

•  Entre los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos predomina la 

presencia masculina (54% del total), existiendo 116 hombres por cada 100 

mujeres, sin embargo, cada vez se incorpora un mayor número de mujeres, 

debido a las políticas de reunificación familiar derivadas de la aplicación de la Ley 

de reforma y Control de la Inmigración (IRCA por sus siglas en inglés) de 1986.  

•  La mayor parte de los mexicanos son jóvenes en edad productiva, siendo la 

edad promedio de 34 años, esto es dos años inferior en dos años a la edad 

promedio de la población nativa. Así, 87 por ciento de los inmigrantes mexicanos 

se encuentra en el rango 15 a 64 años de edad, con los evidentes impactos para 

el mercado laboral estadounidense y en franco contraste con la población nativa 

cuya proporción apenas alcanza 65 por ciento.  

•  Los migrantes mexicanos se distinguen por sus niveles relativamente bajos de 

escolaridad. La proporción de población con un nivel menor o igual a once grados 

es cercano a dos tercios (61%), mientras entre la población nativa es inferior a un 

quinto (17%). Evidentemente, el menor nivel educativo de los mexicanos 
                                                 
81 http://www.conapo.gog.mx/mig_int/0301.htm 
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determina su ocupación en empleos de baja especialización y de menores 

ingresos.  

Condiciones  

•  Sólo uno de cada cinco migrantes de origen mexicano tiene la ciudadanía 

estadounidense (22%); entre las mujeres el porcentaje con ciudadanía es de 24 

por ciento y para los hombres de 21.  

•  Siete de cada diez mexicanos residen en un hogar con cuatro o más miembros. 

El mayor hacinamiento de los mexicanos evidencia -además de la mayor 

permanencia en el hogar de los hijos y una estructura de edad más joven- la 

precariedad de los mexicanos y la necesidad de compartir la vivienda con sus 

familiares o amigos.  

•  Poco más de la mitad de mexicanos en Estados Unidos (5.4 millones) carece de 

todo tipo de cobertura de salud, situación que contrasta ampliamente con el resto 

de los inmigrantes y la población nativa cuyos porcentajes son 25 y 13 por ciento 

respectivamente.  

•  Actualmente se estima que existen en Estados Unidos 35 millones de pobres, de 

los cuales 5.8 millones son inmigrantes. Alrededor de 2.6 millones de los 

mexicanos residentes en la unión americana se encuentra en situación de 

pobreza, siendo la incidencia mayor en las mujeres que en los hombres (29% 

y22% respectivamente).  

Destino  

•  A pesar de que la migración mexicana se está expandiendo por casi toda la 

Unión Americana, su importancia en los estados de California y Texas sigue 

siendo particularmente significativa, debido a que concentraron respectivamente, 

39 y 23 por ciento del total de los mexicanos.  
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Ocupación  

•  En 2003, 69% de los mexicanos en Estados Unidos correspondían a la 

Población Económicamente Activa, de los cuales 62% eran ocupados.  

•  En 2003, 15 por ciento de la población ocupada en Estados Unidos era 

inmigrante y de ella 28 por ciento (5.8 millones) era mexicana. Más de dos de 

cada tres mexicanos ocupados son del sexo masculino, constituyen un grupo 

relativamente joven cuya edad promedio es de 36 años, inferior en cinco años a la 

edad correspondiente de la población ocupada del resto de inmigrantes.  

•  Aunque la presencia de mexicanos es notoria en todas las actividades 

económicas, y en la mayoría de ellas ha aumentado su participación en números 

absolutos, su presencia reviste especial importancia en ocupaciones de carácter 

manual y de baja remuneración: agricultura, pesca y silvicultura; limpieza de 

edificios y mantenimiento; construcción y extracción; ocupaciones de la 

producción; preparación de alimentos, meseros y otras ocupaciones relacionadas.  

•  Los mexicanos tienden a ocuparse en empresas de menor tamaño y a percibir 

un salario inferior al resto de la población; poco más de seis de cada diez 

mexicanos ganan menos de 20 mil dólares anuales.”82  

 

 

2.3.1 El emigrante y los diferentes sectores social es expulsores en 
México.  
 

En lo que se refiere a las características del flujo de población, ya vimos 

que han cambiado,  se había observado, que se trataba de una migración laboral 

de carácter temporal, donde una proporción importante del flujo carecía de 

documentos legales que le permitían trabajar en los Estados Unidos. Hoy en día 

ya no es así. 

 

                                                 
82 http://www.conapo.gob.mx/mig_int/0302.htm 
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Los grupos de migrantes, se tratan básicamente de población en edad de 

trabajar y principalmente jóvenes que se encuentran en el grupo edad de los 20 a 

los 28 años, en su mayoría de sexo masculino, aunque como veremos más 

adelante, cada vez más mujeres se incorporan al flujo migratorio. 

 

“El flujo migratorio presenta implicaciones tanto en las áreas expulsoras 

como en los lugares de destino. En lo que se refiere a la primera, hay quienes 

aseguran que la migración es un problema para las comunidades, ya que se da 

una fuga de población joven y a veces bien capacitada, lo cual repercute en el 

desarrollo local.”83  

 

Aunque no toda la gente comparte esta opinión, hay quienes en general ven 

la migración hacia los Estados Unidos de América como un beneficio más que 

como un problema, máxime cuando proviene de lugares donde existe un alto 

índice de desempleo y subempleo combinado con bajos índices de desarrollo. 

 

Quienes opinan de esta manera consideran que, “en general, para México 

este tipo de migración constituye una salida a la presión social originada por una 

fuerza de trabajo creciente y enfrentada a una estructura productiva que no ofrece 

oportunidades de empleo e incremento de ingreso real”.84 

 

Sin embargo, el fenómeno migratorio ya no sólo le corresponde a esos 

sectores marginados de la sociedad, cada vez hay más fuga de cerebros, y gente 

que prefiere prestar sus servicios profesionales y de negocios en Estados Unidos, 

esto debido a la inseguridad pública y financiera. 

 

 

 

 

                                                 
83 Mercedes Carrera de Velasco. Los mexicanos que devolvió la  crisis. México, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1989. Pág. 16. 
84 Ibídem.  Pág. 17 
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2.3.2 La ocupación del inmigrante mexicano en Estad os Unidos 
 

Los destinos principales para la mayoría de los migrantes son los estados 

colindantes con la frontera mexicana, específicamente California y Texas, aunque 

también se suelen concentrar en otros estados más distantes como Illinois y 

Washington, entre otros. En general trabajan en la agricultura, aunque este patrón 

ha tendido ha cambiar en años recientes. 

 

La migración indocumentada ha tenido un efecto favorable en la economía 

de los Estados Unidos de América, esto se logra apreciar mejor en las empresas 

de ese país que se benefician con la mano de obra barata, que les permite operar 

con costos menores y ofrecer bienes y servicios a precios inferiores. 

 

 

 

CUADRO 4. 
OFICIOS MÁS BUSCADOS EN ESTADOS UNIDOS 

 

Construcción 620,000 

Manufactura 1,190,000 

Ventas 720,000 

Restaurantes 700,000 

Negocios 390,000 

Trabajo doméstico 250,000 

Otros servicios 690,000 

Otras industrias 350,000 

Agricultura y ganadería 2,500,000 

    Fuente:http://www.conapo.gob.mx/semmig/index.html85 

 

                                                 
85 Ponencia de B. Lindsay Lowell y Roberto Suro Del Seminario “Migración México- Estados Unidos. 
Implicaciones y retos para ambos países.” Organizado por CONAPO el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2004. En la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México. 
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GRÁFICA 5. 
¿EN QUÉ TRABAJAN LOS INDOCUMENTADOS MEXICANOS? 
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FUENTE: Lindsay Lowell and Robert Suro. “How many undocumented: The Numbers behind the 
U.S. – Mexico Migration Talks”. Pew Hispanic Center Report, 2002. Pág. 17 

 

Como podemos observar en la gráfica 5, la agricultura y ganadería sigue 

siendo el empleo más buscado por los indocumentados mexicanos, siguiéndolo en 

segundo lugar las fábricas manufactureras como la que anteriormente vimos en el 

estudio de campo. Ser vendedor (a) también es bastante socorrido, pues hay 

lugares en donde no se les pide documentos a los empleados, como son plazas 

llamadas “swap meet” en donde el comercio es informal hasta cierto punto, estos 

lugares son como “meave” en la ciudad de México, por ejemplo. Seguido de esto,  

pero no menos importante, están los negocios restauranteros, hoteleros, etc., todo 

lo que implique servicio ha tenido mucho auge en los últimos tiempos; la 

construcción, los negocios y otras industrias. 

 

2.4 Patrones culturales de los mexicanos en Estados  Unidos 
 

Como es de esperarse, la migración ha desarrollado una respuesta cultural 

en ambos lados de la frontera. Es decir, ha habido una dinámica de integración, de 

asimilación. 
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Del lado mexicano, en las comunidades expulsoras principalmente, los 

habitantes han aprendido a convivir con el fenómeno, a utilizarlo, y lo han digerido. 

Y de hecho deben hacerlo, ya que en muchos de los casos son sus familiares los 

que están “allá”, o ellos mismos son emigrantes. 

 

“Emigrar es una forma de vida y patrón cultural de los mixtecos, explica 

Sergio Cortés Sánchez, investigador de la Universidad de Puebla. El 46% de los 

padres de familia de esa zona tienen al menos un hijo y/o un hermano emigrado”86 

 

“Los coyotes han mandado tantos oaxaqueños a San Diego que ya se 

habla de Oaxacalifornia”87 

 

En Estados Unidos, los mexicanos han pasado a formar parte integral del 

movimiento normal de ese país, aunque no precisamente estén integrados, ya que 

normalmente siguen conservando sus tradiciones y costumbres. 

 

“El estudio de la interacción cultural entre mexicanos y estadounidenses ha 

privilegiado tres líneas de análisis: el movimiento chicano, la realidad fronteriza 

mexicana y el impacto cultural de la migración que se manifiesta en el habla, las 

canciones y las expresiones culturales juveniles.”88 

 

Las pandillas y bandas de jóvenes conocidos como “cholos” que han 

surgido en los barrios mexicanos, son en contracultura, ya que valga la 

redundancia, van en contra de la definición de la cultura mexicana y chicana. Sin 

embargo, los mexicanos son fuertes en ese aspecto, tal vez estén asimilando y se 

estén integrando cada vez más, pero los lazos son más fuertes.  

 

                                                 
86 María Rivera, enviada. “De la Mixteca a Nueva York”. La Jornada. México. 1 de abril de 1999. Sociedad y 
Justicia. Pág. 41. 
87 Juan Villoro. “Nada que declarar”. Revista Letras Libres. Año II. Número 17. Mayo, 2000. Págs. 16-20 
88 Jorge Durand. Más allá de la línea... Pág .291 
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“La reticencia a aprender el inglés, la falta de interés por naturalizarse 

estadounidense, la permanente y obsesiva intención de volver a su tierra convierte 

a los mexicanos en un caso especial y atípico.”89 

 

Lo anterior es muy cierto, ya que la mayoría de los inmigrantes de cualquier 

otra nacionalidad ya no piensan en volver a su país de origen, y el mexicano 

siempre guarda ese dejo de nostalgia. 

 

En cuanto al aprendizaje del idioma inglés, en Estados Unidos ha sido al 

revés, ya que los patrones se han tenido que acostumbrar a que los empleados 

hablen español, y de hecho son ellos quienes en su mayoría se ven en la 

necesidad de aprenderlo. 

 

“Según el escritor Carlos Fuentes: ‘la identidad nacional mexicana es muy 

fuerte, más que la estadounidense. Son ellos los que deben temernos’…”90, y con 

esto de la lengua, creo que tiene razón, ya que para que los mexicanos o los 

chicanos pierdan esa batalla está difícil. 

 

El problema de la transculturación lo veo más en el hijo del emigrante, ya 

sea que llegó muy pequeño o que nació allá. Ellos cargan con las dos culturas, y 

por identificarse más con su vida allá prefieren esas costumbres. 

 

Es por esto último que a los padres les resulta difícil educar a sus hijos, ya 

que al crecer, prefieren las libertades que se les ofrecen allá, las pandillas, el sexo, 

la adultez, etc. 

 

Según Jorge Durand, existen también los desobligados, quienes se olvidan 

de sus familias y no les mandan dinero ni noticias; los perdidos, que en realidad 

                                                 
89 Jorge Durand. Más allá de la línea...Op. Cit.  Pág. 294 
90 Ibídem. Pág. 295 
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son los que deciden tomar el camino de las drogas, el alcohol, mujeres, dinero, 

etc.;  y los locos, que conjuntan las características de los dos anteriores.  

 

 

2.4.1 Tradición migratoria 
 

La tradición migratoria tiene mucho que ver con la circularidad del 

fenómeno, es decir, que generaciones tras generaciones van repitiendo los 

mismos esquemas en diferentes situaciones. El hecho de que en muchas 

poblaciones (como en Tepatetipa, Hgo.), los niños esperan terminar la tele-

secundaria para emigrar, da lugar a muchas otras tradiciones migratorias, como 

son, el regreso en la fiesta patronal, en las fiestas decembrinas y Semana Santa. 

Claro que no todos los casos son iguales, hay gente que se va y jamás regresa. 

 

En otras poblaciones de la República Mexicana, se dan otras costumbres, 

como conservar la tradición en Estados Unidos, inmigrantes en California me han 

dicho que ya casi se celebra más la tradición como es (o como debería de ser) en 

Estados Unidos que en México. Un ejemplo muy claro de esto son las posadas y 

el día de Reyes. 

 

Muchos mexicanos que regresan, van a dar  gracias a Dios. Los migrantes, 

sobre todo los del occidente del país, son profundamente devotos, tanto, que los 

curas llegan a visitarlos en Estados Unidos, para que no pierdan la fe, han 

formado escuelas de pastoral en sus lugares de origen para animarlos a quedarse. 

 

Aún así, se van, pero nunca pierden su religiosidad. Existe el día del 

ausente, o el día del emigrante, el cual va acompañado de toda una celebración 

religiosa. 

 

Generalmente, los emigrantes al regresar a México van a darle gracias al 

santo de su devoción, en Guadalajara van a San Juan de los Lagos; en 

Michoacán, a San Juan Nuevo; en Zacatecas, a Fresnillo; etc. 
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Pero, esta visita de gratitud, va acompañada de lo que se llama ex-votos, 

que entregan para agradecer por la bendición y el feliz regreso. Tal vez porque los 

salvó milagrosamente de la muerte, de la enfermedad o de la migra. Narran toda 

la travesía, o el motivo milagroso, y lo dibujan, ese papel se queda en el santuario. 

 

La gente suele descargar su debilidad en este tipo de expresiones, ya que 

es su fe. “De ahí que los ex-votos muestren el lado humano y frágil de la 

migración.”91  

FOTO 8. 
EX – VOTOS 

 
Foto tomada por la autora de esta tesis. Muestra de ex – votos en el santuario  

de la Virgen de San Juan de los Lagos, Jalisco. 28/agosto/2004 

 

Las expresiones musicales también hablan mucho sobre la identidad 

cultural de los inmigrantes en Estados Unidos, Las canciones sintetizan el sentir 

popular y difunden una manera de ver, vivir y enfrentar una cotidianeidad que está 

marcada por la interacción cultural. 

 

                                                 
91 Jorge Durand. Más allá de la línea...Op. Cit.  Pág. 325 
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 Estas expresiones son principalmente corridos norteños, aunque existen 

también grupos de rock (mexicano o chicano) que hablan al respecto en sus 

canciones. He aquí una muestra representativa de ambas corrientes musicales:  

 

 

"La jaula de oro"  
Letra: Enrique Franco  
Cantan: Los Tigres del Norte  
Fonovisa 
 

 

En este corrido de los Tigres del Norte se trata del caso de un ilegal. Con 

diez años vividos en Estados Unidos y sus hijos crecidos allí, que hasta han 

olvidado el español. Aparentemente le ha ido bien económicamente, pero los 

problemas que han surgido gracias a su migración son de identidad y de nostalgia 

por su tierra. 

LA JAULA DE ORO 

Aquí estoy establecido  
En los Estados Unidos  
Diez años pasaron ya  
En que crucé de mojado  
Papeles no he arreglado  
Sigo siendo un ilegal  

Tengo mi esposa y mis hijos  
Que me los traje muy chicos  
Y se han olvidado ya  
De mi México querido  
Del que yo nunca me olvido  
Y no puedo regresar  

De qué me sirve el dinero  
Si estoy como prisionero  
Dentro de esta gran nación  
  

 

Cuando me acuerdo hasta lloro  
Y aunque la jaula sea de oro  
No deja de ser prisión 

[Diálogo entre padre e hijo]  
"–Escúchame, hijo ¿te gustaría 
que regresáramos a vivir a 
México?  
–What'cha talking about, dad? I 
don't wanna go back to Mexico, 
no way, dad”  

Mis hijos no hablan conmigo  
Otro idioma han aprendido  
Y olvidado el español  

Piensan como americanos 
niegan que son mexicanos  
Aunque tengan mi color 

 

De mi trabajo a mi casa  
Yo no sé lo que me pasa  
Que aunque soy hombre de 
hogar  
Casi no salgo a la calle  
Pues tengo miedo que me 
hallen  
Y me puedan deportar  

De qué me sirve el dinero  
Si estoy como prisionero  
Dentro de esta gran nación  
Cuando me acuerdo hasta 
lloro  
Y aunque la jaula sea de oro  
No deja de ser prisión 
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“Al otro lado del Río Bravo” 
Letra e intérpretes: Heavy Nopal 

 

El grupo mexicano de rock urbano “Heavy Nopal ” canta una canción que 

habla de la migración, y hasta que punto puede soportar los “lujos” de Estados 

Unidos. Con esta canción también pretenden transmitir un dejo de nostalgia por la 

tierra que los vio nacer y narran la experiencia de alguien que se fue no por gusto, 

sino por necesidad. 

 

“AL OTRO LADO DEL RÍO BRAVO” 

 

Ahora que vivo al otro lado del Río Bravo, 

ya tengo mi estereo, mi coche y hasta rock’n roll, 

me vine de México al gabacho de mojado 

estoy ya cansado de hamburguesas y puros hot dogs. 

 

Y la placa nos busca porque andamos de ilegales, 

no me quieren los cholos porque les hablo en español, 

y hay gente que se vuelve gacha, vendiendo crack en el callejón, 

clavados con la coca y en la drogadicción. 

 

Ahora que vivo al otro lado del Río Bravo, 

ya tengo mi refri, mi depto., y hasta calefacción, 

y convivo con chinos y negros, más bien de todo el mundo 

yo que soy mexicano orgulloso de mi raza yo estoy. 

 

Y tengo la esperanza de volver a mi terruño, 

hacerla con mi chava, mis hijos, levantar un cantón, 

no me quiero quedar voy a regresarme con los míos, 

para que en mi tierra pueda morir en paz. 
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2.4.2 Los medios de comunicación y la opinión públi ca 
 

 Tal vez todos alguna vez hemos visto comerciales en televisión para 

migrantes. Los mensajes que se incluyen en éstos son sólo advertencias de 

seguridad, dan el mejor consejo para que no se mueran en el camino o no sean 

estafados, más no les sugieren no irse. 

 

 En el gobierno del presidente Vicente Fox, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores ha difundido a través de las publicaciones del “libro vaquero” y el “libro 

semanal”, guías de protección consular, en las cuales se hace la siguiente 

aclaración: “Esta guía de protección consular no promueve el cruce de mexicanos 

sin la documentación legal requerida por el gobierno de los Estados Unidos; su 

objetivo es dar a conocer los riesgos que ello implica, e informar sobre los 

derechos de los migrantes sin importar su residencia legal.”92 

 

FOTO 9. 
PORTADA DE LA GUÍA DEL MIGRANTE MEXICANO. SRE. 

 

 

                                                 
92 Secretaría de Relaciones Exteriores. Guía del Migrante Mexicano.  
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 En esta guía que viene adjunta a dichas publicaciones y que está hecha a 

manera de los “libros” antes citados, se le da al emigrante algunos consejos que le 

pudieran ser de utilidad para los que intentan el cruce a los Estados Unidos, si 

bien, lo primero que mencionan es que en teoría existen maneras legales de pasar 

a éste país, pero hacen la aclaración que en la práctica lo hacen de manera 

indocumentada. 

 

Se mencionan los riesgos que a los que se exponen al cruzar ya sea 

nadando o por el desierto, incluso les dan consejos para no deshidratarse o 

perderse. En caso de que sean llevados por un pollero, las cosas que deben o no 

hacer, que portar y que hacer en caso de ser detenidos. También se mencionan 

las cosas que se deben evitar para ser detenidos ya estando en territorio 

estadounidense. Y si ya están pagando un delito en la cárcel, sus derechos. 

 

Como se puede observar, las medidas preventivas existen, se les dice de 

los riesgos que corren al irse de manera indocumentada a Estados Unidos. En 

realidad, esta guía y todos los anuncios televisivos y de radio, no promueven el 

cruce indocumentado, pero tampoco lo detienen. 

 

Como mencionaba en el punto 2.1, los medios de comunicación tienen una 

labor muy especial al informar sobre el modo de vida estadounidense, en la 

televisión principalmente se hace notar una diferencia acerca de la economía y la 

libertad individual, es decir, de los bienes que la gente (principalmente la gente 

joven) tiene en Estados Unidos; carro, un departamento (casi siempre 

compartido), libertad sexual desde temprana edad, vida social muy divertida, etc. 

 

En la realidad, podemos ver que algo de lo que ahí se muestra es cierto, la 

libertad sobre la vida propia es muy cierto, sin embargo, para poder hacer uso de 

esta y tener todos los bienes materiales que se muestran, la gente trabaja, y no 

siempre tienen el empleo de oficina, ya vemos que normalmente nuestros 



 108

connacionales trabajan principalmente en el área de servicios y la agricultura, lo 

cual ya no parece tan atractivo. 

 

Los medios de comunicación muestran a la gente (a toda) que nuestro 

vecino del norte es exactamente como un sueño, mucha gente se ha perdido en 

series televisivas como “Friends”, “Beverly Hills”, “E.R”, etc., pero lo curioso es que 

en ninguno de esos programas existen trabajadores indocumentados que tienen 

jornadas extenuantes y que no viven en apartamentos lujosos, ni andan en 

“corvettes convertibles”, la realidad del inmigrante es muy distinta a la que nos 

imaginamos aquí.  

 

Cuando los medios de comunicación mencionan la vida de un inmigrante, 

generalmente cuentan una historia de éxito, y es que si las hay, pero nadie llega a 

un trabajo seguro y con un sueldo magnífico, todas las comodidades que la gente 

se crea allá son producto de una intensa labor y de años de esfuerzo.  

 

La reciente cinta cinematográfica “spanglish”, muestra de una manera muy 

cómica el fácil cruce de una mujer y su hija, gracias a las redes sociales que ella 

tiene en Estados Unidos, encuentra trabajo muy fácilmente y nunca es detenida 

por el SIN al final, su hija entra en una prestigiada universidad estadounidense. En 

esta película por ejemplo se muestra la migración como un proceso muy fácil en 

donde es seguro tener éxito. 
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2.5 Remesas 
 

Las remesas son el medio de apoyo que el inmigrante tiene para con su 

familia que se queda en su lugar de origen. Es la expresión económica de la 

migración.  

 

Este fenómeno se crea a partir del flujo migratorio que se genera hacia el 

norte, millones de personas lo constituyen, y al pasar del tiempo, este flujo es 

regresivo en miles de millones de pesos. 

 

“La migración de mexicanos a Estados Unidos adquirió un fuerte impulso a 

partir de las últimas dos décadas del siglo pasado. Entre 1980 y 2003 el número 

de personas residentes en Estados Unidos, nacidas en México, aumentó de 2.2 

millones a 9.9 millones, lo que significa un incremento de casi cinco veces en ese 

lapso. Si se adiciona la población que nació en Estados Unidos pero de 

ascendentes mexicanos, la población de origen mexicano, residiendo en ese país, 

es cercana a 27 millones.”93 

 

Según el Banco de México, para el 2003 las remesas sumaron un total de 

$13,000 millones de dólares, para finales del 2004 fueron alrededor de $15,000 

millones de dólares. Y el ingreso de divisas por remesas alcanzó en el primer 

trimestre de 2005 un nuevo registro histórico: 4 mil 65 millones de dólares. Como 

podemos observar, éstas son la segunda fuente de ingresos del país después del 

petróleo.  

 

“De acuerdo con el Banco de México, el ingreso de divisas por remesas 

alcanzó en el primer trimestre de 2005 un nuevo registro histórico: 4 mil 65 

                                                 
93 Ponencia de Elena Zúñiga Herrera. Consejo Nacional de Población.  Seminario “Remesas de los mexicanos 
en el exterior”. Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado de la República, Torre 
del Caballito, 10 de noviembre de 2004. 
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millones de dólares, lo cual supone un incremento de 20.5 por ciento en 

comparación con el mismo periodo en 2004”94 

 

La zona tradicional sigue siendo la principal receptora de remesas, sin 

embargo, otros estados de la república han entrado a este escenario. La zona 

central ha jugado un papel muy importante en este fenómeno, por ejemplo el 

estado de Veracruz, el cual en 1995 representaba el lugar número 15 en cuanto a 

migración, y en 2003 ocupa el lugar número 7 tanto en migración como en 

receptor de remesas, en 1995 representaba aproximadamente el 2% de estas, y 

en el 2003 representó el  6%. 

 

Me parece importante notar que las crisis económicas en el país, son 

directamente proporcionales al incremento de  los hogares que reciben las 

remesas. Por ejemplo, cuando se da el “error de diciembre”, aumenta el número 

de hogares que reciben remesas, de 665,000 hogares en 1994 a 1,076,000 en 

1996. 

 

Actualmente, una de las características de la migración internacional es, el 

crecimiento de las remesas enviadas por los inmigrantes en Estados Unidos a sus 

familias que se encuentran en algún punto de la República Mexicana.  

 

En este sentido, México, esto ha venido creciendo, en 1995 México fue el 

cuarto país receptor de remesas a nivel mundial. Actualmente se piensa que en 

1999 entraron al país por este medio 6 mil millones de dólares. Hoy en día es el 

segundo lugar en recepción de remesas después de la India. Sin embargo, como 

ya lo mencioné en el punto 1.1,  la migración de mexicanos hacia Estados Unidos 

es la que más ha durado, y por eso, en cuanto al monto de las remesas recibidas, 

México ocupa el primer lugar. 

 

Observemos la siguiente gráfica: 

                                                 
94 http://www.jornada.unam.mx/2005/may05/050516/019a1pol.php 
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GRÁFICA 6. 
PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE REMESAS, 

1995 Y 2001 
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Elaboración propia con datos de World Bank, “Workers’ remittances an important stable  
source”, Global Development Fiance, 2003. 
Fuente: Seminario “Remesas de los mexicanos en el exterior” 95 

                                                 
95 Ponencia de Elena Zúñiga Herrera... Op.cit. Con cifras para 2001, con datos de: World Bank, “Workers’ 
remittances an important stable source”, Global Development Fiance, 2003. 
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En la gráfica 6 podemos observar que en la India, las remesas se 

incrementaron en un 38.61 por ciento en el ciclo comprendido entre 1995 y 2001, 

mientras que en México aumentaron en un 58.71 por ciento durante el mismo 

periodo. Con este ritmo de crecimiento, muy pronto México será el primer lugar en 

recepción de remesas a nivel mundial. 

 

En 1975, las remesas sumaron exactamente 3,000 millones de dólares, 

para 1999 esta cifra asciende a casi de 6,000 millones de dólares y se estimó que 

en 2004 las remesas fueron aproximadamente de 15,000 millones de dólares. 

Véase Gráfica 8. 

 

“De acuerdo con el Banco de México, el ingreso de divisas por remesas 

alcanzó en el primer trimestre de 2005 un nuevo registro histórico: 4 mil 65 

millones de dólares, lo cual supone un incremento de 20.5 por ciento en 

comparación con el mismo periodo en 2004.”96  Esto supondría que en este año el 

monto de las remesas ascendiera a poco más de 16 mil millones de dólares. 

 

Aunque bueno, nada se puede comprobar, las cifras en este sentido son 

hipotéticas, los estudios que se realizan, son con base en el conteo de los money 

orders, pero no se cuantifica lo que traen los migrantes en efectivo, en especie, lo 

que mandan a los bancos, o por correo. 

 

Las empresas que realizan transferencias, como por ejemplo Western 

Union o Money Gram, siguen siendo con diferencia la vía más empleada para 

enviar remesas; el 70 por ciento de los remitentes afirma utilizar estas compañías. 

 

 

 

 

                                                 
96 http://www.jornada.unam.mx/2005/05/16/019a1pol.php 
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GRÁFICA 7. 
MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE REMESAS 

            Elaboración propia con datos del Seminario “Remesas de los mexicanos en el exterior”97  

 

En la Gráfica 7 podemos observar que los mexicanos que mandan 

remesas, cada vez utilizan más mecanismos formales, debido a la confiabilidad de 

estos.  

 

GRÁFICA 8. 
MONTO DE LAS REMESAS A MÉXICO, 1990 - 2003 
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97 Ponencia de Fernando Jiménez Ontiveros. Banco Interamericano de Desarrollo / Fondo Multilateral de 
Inversiones.  Seminario “Remesas de los mexicanos en el exterior”. Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, Senado de la República. Torre del Caballito, 10 de noviembre de 2004.  
98 Ponencia de Elena Zúñiga Herrera... Op.cit.  Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, 
página WEB: www.banxico.org.mx 
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En la última década, las remesas se han convertido en un importante flujo 

de divisas para las naciones no desarrolladas y expulsoras de mano de obra, ya 

que estas transferencias son un punto importante en la balanza de pagos. 

 

Ya mencioné anteriormente que no son precisas las cifras ya que existen 

muchas formas de ingresar el dinero. Sin embargo, el flujo de remesas que 

ingresa a un país se puede clasificar en 4 formas: 

 

1)  Las transferencias bancarias, realizadas por los inmigrantes 

permanentes y los temporales, ya sea que éstos estén por periodos, o 

que viven en la franja fronteriza y diario pasan a Estados Unidos a 

trabajar. 

2)  Los envíos que hacen los inmigrantes al país de origen. 

3)  El efectivo que traen los migrantes y lo que traen en especie. 

4)  El ingreso que reciben del exterior, por ejemplo cuando ya son jubilados 

y se vienen a México a vivir. 

 

¿Quiénes reciben las remesas? 

  

Casi el 70% tienen entre 20 y 59 años de edad, uno de cada cuatro son 

mayores de 60 años, aproximadamente siete de cada diez son mujeres, la mitad 

de los receptores de remesas son económicamente inactivos, un hogar de cada 

cuatro no cuenta con la presencia del jefe del hogar. 
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Capítulo 3.  Las políticas migratorias en Estados U nidos. 
 
Antecedentes 
 

Desde siempre los estadounidenses vieron con buenos ojos la inmigración, 

pues necesitaban poblar su territorio y sembrar sus tierras; como ya vimos en el 

capítulo 1, comenzaron a llegar europeos occidentales, los cuales eran 

bienvenidos pues los indígenas no eran considerados ciudadanos.  

 

En el siglo XVIII la inmigración en los Estados Unidos era principalmente de 

europeos, por lo tanto, ya se registraba la primera Ley Antiinmigrante, que fue 

llamada “Ley de Extranjeros y Sedición de 1797”,  la cual sólo contemplaba la 

expulsión de los extranjeros que fueran un peligro para la comunidad, como 

enfermos, criminales, locos, débiles mentales o que tuvieran como fin la 

subversión; pues el gobierno estadounidense pensaba que algunas ideas de la 

Revolución Francesa podían ser introducidas. Ya se vislumbraban las primeras 

demostraciones de restriccionismo y nativismo.  

 

Esta Ley sólo duró tres años, después Estados Unidos mantuvo una política 

de “puertas abiertas” pues no había ninguna ley federal que controlara el flujo de 

inmigrantes a dicho país. 

 

Se comenzaron a promulgar otras legislaciones restrictivas, la primera de 

ellas, la Ley de Inmigración (Immigration Act) aprobada por el Congreso 

estadounidense en 1875, en 1882 se promovió la Ley de Exclusión China 

(Chinese Exclusión Act), en 1885 se promulgó la primera Ley sobre Contratación 

de trabajo para Extranjeros, en 1891 se creó el Departamento de Inmigración.  

 

Como podemos ver, la política migratoria restrictiva que fue desarrollando 

Estados Unidos se basa principalmente en no admitir a los no – deseables, y 

facilitar la entrada a los deseables o convenientes. 
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3.1 Las leyes estadounidenses en materia de inmigra ción. 
 

Comencemos con una definición de lo que es una política migratoria: 

 “Una política migratoria puede ser definida como el derecho fundamental que 

tiene un Estado soberano para controlar y vigilar los intereses nacionales de su 

territorio. Para llevar a cabo dicha política se requiere que el Estado, en primera 

instancia, establezca los límites territoriales o fronteras, terrestres y marítimas, 

según sea el caso. Posteriormente,  deberá formular ciertas reglas que se 

aplicarán a los individuos extranjeros que desean ingresar al país de destino por 

múltiples y muy variados propósitos. En última instancia, seleccionará a los 

mejores candidatos a inmigrantes, de un cúmulo importante de solicitudes de 

individuos de diferentes naciones, razas y/o etnias, objetivo primordial de cualquier 

política migratoria.”99 

 

Las leyes migratorias estadounidenses son de tipo federal, por lo que todos 

los Estados que forman parte de “La Unión Americana” han tenido que acatar las 

diferentes Leyes que se han elaborado para este asunto. A continuación haré un 

listado de estas. 

 

• Ley de inmigración de 1819 

Primera en definir el término “no inmigrante”. 

 

• Ley de inmigración 1855 

Primera en requerir el reporte por separado de visitantes  temporales. 

 

• Ley de inmigración 1924 

Define ya distintas clases de admisiones que se han ido extendiendo. 

 

• Ley de inmigración y nacionalidad de 1952 (INA) (Si glas en Inglés) Con 

enmiendas frecuentes, pero constituye la base legal para la inmigración a E.U.  

                                                 
99 Mónica Verea. Migración temporal...Op cit.  Pág. 21 



 117

 

• Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (IR CA) 

Instituyó el programa Visa Waiver y otorgó residencia a cerca de 2.6 millones de 

ilegales. 

 

• Ley de inmigración de 1990 

Especifica el límite anual de inmigrantes: de 421 000  a 675 000 dependiendo de 

las cuotas del año anterior.  Incrementó el límite para refugiados, de 5 000  a  10 

000. 

 

• Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabili dad del 

Inmigrante de 1996 (IIRIRA) 

o Establece que las solicitudes de asilo sean consideradas solamente cuando 

los temores del solicitante son creíbles, según entrevista previa. 

o Establece previsiones retroactivas que convierten en deportables a 

naturalizados y residentes. 

o Contempla la deportación de esposos y niños de extranjeros que rebasaron 

su permiso de estancia. 

o Concede poder al agente de inmigración para determinar quién entra o no 

al país, aún con visa disponible. 

 

• Ley de Competitividad Americana y Mejora de la Fuer za de trabajo de 

1998 (ACWIA) 

Regula, junto con la Ley de inmigración de 1990, las políticas para asignación de 

visas H1-B, así como los procedimientos. 

 

• Ley de Relevo de enfermería para Áreas en Desventaj a de 1999 

Estableció la entrada temporal de un número limitado de enfermeras para 

satisfacer la demanda en áreas carentes de estas profesionistas. 
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• Acciones de Inmigración Legal Familiar de 2000 (LIF E) 

Autoriza a ciudadanos a que sus esposas o hijos completen los trámites de 

legalización mientras están ya en EU. Igual para residentes que hubiesen hecho 

tal solicitud tres o más años atrás. 

 

• Ley de Protección a Víctimas de Tráfico y Violencia  de 2000 

Autoriza la entrada al país de individuos que han sido víctimas de tráfico humano, 

igual si han sufrido abuso físico o mental. 

 

• Ley de Ciudadanía de Niños de 2000 

Establece que niños extranjeros menores de 18 años adquieren la ciudadanía 

inmediatamente si es residente legal y por lo menos uno de sus padres es 

ciudadano. 

 

• Ley de aplicación de Seguridad y Ordenamiento legal  de visas de 2004  

Se trata de la última propuesta de ley, ingresada al congreso el 4 de mayo del 

2004. pretende mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores ilegales 

considerando también aspectos tales como la reunificación familiar y la posibilidad 

de solicitar residencia permanente. Tiene como antecedentes las proposiciones  

Dream Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act) y AGJobs 

(Agricultural Jobs, Opportunity, Benefits, and Security Act of 2003 ) 

 

 

A continuación se muestra el Programa Bracero y las reformas más 

importantes a la Ley de Inmigración. 
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3.1.1 El Programa Bracero 
 

Con la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se vieron en la 

necesidad de importar trabajadores mexicanos para que realizaran las labores de 

los que se habían ido a la guerra. México se encontraba gobernado por el General 

Lázaro Cárdenas, el cual después de haber expropiado empresas 

norteamericanas, se tenía que andar con cuidado ya que los Estados Unidos 

habían hecho para esa fecha 3 deportaciones masivas.  

 

Por lo tanto, teniendo a favor estabilidad económica y política, y estando 

Estados Unidos en tiempos de guerra, se instituyó el Programa Bracero que en 

términos generales contenía: 

 

a) Empleados para el sector agrícola, 

b) Empleados para el sector ferrocarrilero y, 

c) Empleados para el sector minero. 

 

“En 1942 empezó la contratación de trabajadores. El primer año fueron 

4,203; el segundo, 52,098; en 1956 se llegó a la cifra máxima de 445,167. En total 

fueron contratados poco más de cuatro millones y medio de braceros 

(4,682,835).”100 

 

 Las primeras oficinas de contratación se instalaron en la ciudad de México, 

pero se fueron replegando hacia el occidente creando centros de contratación en 

Irapuato, Tlaquepaque y San Luis Potosí, que después se desplazaron al norte de 

la república.  

 

 

 

 

                                                 
100 Jorge Durand. Más allá de la línea... Pág. 130 
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De hecho durante este programa, las distintas regiones de origen de la 

migración (véase punto 2.1 de este trabajo) exportaron trabajadores para Estados 

Unidos, la región histórica aportó en promedio, 62.21 por ciento del total del flujo 

que emigró hacia los Estados Unidos, la región fronteriza por su parte aportó 

23.93 por ciento, el aporte de la región central fue de 1.3 braceros de cada 10 y de 

la región sureste fue muy baja, sólo del 0.95 por ciento del total del flujo migratorio 

durante ese programa. 

  

 Los braceros se fueron haciendo cada vez más, al punto de que algunos 

gobiernos estatales, trataban de frenar la migración, pues mientras las tierras 

estadounidenses seguían dando frutos, los campos mexicanos se quedaban 

abandonados y por lo tanto había serias pérdidas económicas. 

 

 Pero todo esto era negocio redondo, pues los contratistas cobraban cuotas 

extra por “intentar” poner en las listas de ingreso a los campesinos (estas listas 

normalmente estaban saturadas)  y por firmar cartas de recomendación. En los 

periódicos se nombraban a los elegidos para irse y también se avisaba que ya no 

había más trabajo como braceros.101  

  

Como era de esperarse eran muy pocos los afortunados en entrar en la lista 

de braceros, por lo que la gran mayoría que se quedaban sin oportunidad legal, se 

iban de cualquier forma, como ilegales.  

 

Los estados del Occidente de México eran los que tenían mayor registro de 

braceros, veamos la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 El Nacional. “Ya no saldrán más braceros”. México. 4 de agosto de 1943. Pág. 1 
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GRÁFICA 9. 
PARTICIPACIÓN DEL OCCIDENTE EN EL PROGRAMA BRACERO 

 Elaboración propia con datos de: Jorge Durand. Más allá de la línea.  

CONACULTA, México, 1994. 353 páginas. 

 

 Por otro lado, “la economía norteamericana buscó modelar el flujo de 

acuerdo con tres criterios: masculinidad, temporalidad y sectorialidad.”102 

 

 Como vemos, las mujeres estaban totalmente excluidas de este programa, 

así como también el resto de la familia del bracero.  

 

 La temporalidad del bracero, estaba contemplada de tres a nueve meses, 

tomando en cuenta de que en invierno casi no hay trabajo, y el gobierno 

estadounidense se cuidó bien de no permitir la estancia por más tiempo de 

mexicanos en su territorio.  

 

 Debido a esto último, el sector al cual se canalizaba a casi todos los 

braceros mexicanos, era al agrícola; sólo excepcionalmente se canalizaban al 

minero y al ferrocarrilero, pues estos sectores requerían de mayor tiempo de 

contrato. 

 

                                                 
102 Jorge Durand. Más allá de la línea... Pp. 133 
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 La posición de temporalidad que adoptó el gobierno estadounidense, dio pie 

de alguna manera a que los mexicanos que no pudieron ser contratados como 

braceros se fueran como ilegales a los Estados Unidos (en este respecto, eran 

hombres, mujeres y niños los que emigraban, aunque finalmente estos últimos 

eran los menos); y por otra parte, que los braceros contratados, terminado el 

tiempo de contratación, huyeran como ilegales dentro del territorio 

estadounidense. 

 

  El Programa Bracero, terminó en 1964 por decisión unilateral de los 

Estados Unidos. En cada contratación las cosas se ponían más difíciles y el 

descontento de los trabajadores norteamericanos por la presencia de los 

inmigrantes mexicanos era cada vez mayor. 

  

 

3.1.2 Ley de Reforma y Control de Inmigración de 19 86 103 
 

 El antecedente de la llamada “Ley Simpson – Rodino”, se remonta a 1952 

con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también llamada “Ley Mc Carren – 

Walter”, que como vimos en el punto 3.1, constituye la base legal para la 

inmigración a Estados Unidos. Esta ley, tuvo  enmiendas en 1965, 1976 y 1980. 

En 1981,  el senador Alan K. Simpson y Mazzoli, intentaron hacer una nueva ley 

que controlara el flujo migratorio ilegal, sin embargo, esta propuesta no fructificó y 

fue hasta 1986 que Simpson y el diputado Peter Rodino, que volvieron a poner a 

discusión esta propuesta, la cual fue aprobada por el Congreso de los Estados 

Unidos de América y el Presidente Ronald Reagan. 

 

 “El Acta de Reforma y Control de Inmigración de 1986 es la más extensa 

revisión de la política de inmigración de los Estados Unidos desde el Sistema 

Nacional de Cuotas que fue abolido en 1965”104 

                                                 
103 IRCA por sus siglas en inglés (Immigration Reform and Control Act of 1986) 
104 Frank D. Bean y otros. Undocumented Migration to de United States. IRCA and the experience of the 
1980’s. The Urban Institute Press, USA, 1990. Pág. 2 
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“La Ley Simpson-Rodino constituye una de las empresas más largas y 

difíciles y es la reforma más comprensiva de nuestras leyes de inmigración... las 

generaciones futuras estarán agradecidas por los esfuerzos de retomar el control 

de nuestras fronteras y por tanto, preservar el valor de una de las posiciones más 

sagradas de nuestra gente: la ciudadanía norteamericana. – Ronald Reagan, 6 de 

noviembre de 1986 - ”105  

 

La frase “hemos perdido el control de nuestras fronteras” “fue un elemento 

determinante para la aprobación de la ley Simpson-Rodino, que se distinguió por 

una política de amnistía condicionada y por la aplicación de sanciones a 

empleadores que contrataran indocumentados.”106 

 

La filosofía que se trasluce de esta ley, es tal como dice: recuperar el 

control de las fronteras, prohibir y penalizar  el empleo a personas 

indocumentadas que se encuentren en Estados Unidos, así como a quienes 

introduzcan ilegales a éste país. 

 

“El día 6 de noviembre de 1986 fue promulgada la comúnmente conocida 

Ley Simpson - Rodino, que en realidad es una reforma a la Ley de Inmigración y 

Nacionalidad de 1952.”107  

 

 Uno de los títulos más relevantes de ésta ley es el que se refiere a la 

Legalización, la cual se le puede otorgar a todo extranjero indocumentado que se 

encuentre residiendo en Estados Unidos en forma ininterrumpida antes del 1º de 

enero de 1982. 

 

 “De acuerdo con el demógrafo Jeffrey Passel, en 2002 sólo los migrantes 

indocumentados llenaban un millón 400 mil empleos en el comercio al mayoreo y 

menudeo, un millón 300 mil en servicios industriales, un millón 200 mil en la 

manufactura y agricultura, en cada sector, y 620 mil en la construcción. Y los 

                                                 
105 Manuel García y Mónica Verea. Op. Cit. Pág. 15 
106 Jorge Durand. Más allá de la línea...Op. Cit. Pág. 94 
107 Consejo Nacional de Población. Op. cit. Pág. 179 
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indocumentados mexicanos contribuyeron con 220 mil millones de dólares al PIB 

de Estados Unidos.”108 

 

Contenidos de la Ley  

 

 En sí, esta ley contiene:  

a)  Disposiciones restrictivas a la inmigración, que tienen como objeto frenar el flujo 

de inmigrantes que quieran entrar a territorio estadounidense y de los que estén 

dentro de él. 

 

1)  La ley aplica sanciones a los que empleen trabajadores indocumentados 

a sabiendas de su situación legal o incluso se paga con cárcel. Esto a 

generado entre otras cosas la falsificación de documentos, o la compra 

de papeles como el seguro social, de personas que ya murieron. 

 

2)  Sin embargo, la ley, tiene también disposiciones antidiscriminatorias, 

para ciudadanos norteamericanos no importando el color, el sexo, la 

raza, el origen nacional, etc., la condición es que esté legalmente en el 

país y que tenga la residencia y/o nacionalidad estadounidense. Esto 

significa que se aplicarán sanciones a los empleadores que traten mal o 

no quieran dar trabajo a cualquier persona que caiga en las condiciones 

anteriores.  

 

b)  Disposiciones reguladoras. Como su nombre lo indica, regularizan la calidad 

migratoria, por un lado de los emigrantes que han trabajado desde 1982 y por el 

otro los que lo han hecho desde 1985. También “establece futuros programas 

de contratación de mano de obra. Las principales disposiciones en esta 

categoría son: residencia temporal, residencia permanente y trabajadores 

agrícolas especiales.”109 

 

                                                 
108 http://www.jornada.unam.mx/2005/may05/050516/019a1pol.php 
109 Manuel García y Griego y Mónica Verea. Op. cit  Pp. 30 
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1)  La residencia temporal. Será concedida por 18 meses a los que 

comprueben que entraron a EE.UU. antes de 1982 y que demuestren 

residencia continua en este país. Obviamente no podrán pedir residencia 

los que no vivan en el territorio norteamericano, los que tengan 

antecedentes penales u otra falta que los haga una carga pública. 

2)  Residencia permanente. La puede solicitar el residente temporal después 

de 19 meses de haber obtenido la anterior. Para esto, deberá tener el 

dominio del idioma inglés, conocer a cerca del gobierno de los Estados 

Unidos y de historia universal y de los Estados Unidos. 

3)  Trabajadores agrícolas especiales. Para éstos trabajadores la ley ofrece 

un programa para Trabajadores Agrícolas Especiales (TAE), a los cuales 

les dio la oportunidad de solicitar su residencia temporal por haber 

comprobado que han trabajado en Estados Unidos, en el sector agrícola, 

después podrán pedir su visa de inmigrante y residencia permanente. 

 

c)  Disposiciones permisivas. Como su nombre lo indica, dan permiso a ciertos 

trabajadores de entrar al territorio norteamericano, en donde se supone existe 

demanda de trabajo, doméstico por lo general. 

 

d)  Disposiciones de información y de consulta. Se estableció con el fin de 

comprobar el funcionamiento de la ley, para esto se crearon 2 comités, uno se 

dedica a estudiar la discriminación que puede surgir entre empleadores para no 

contratar a los inmigrantes, independientemente de su situación legal. El otro 

comité se encarga de estudiar la migración internacional y sus posibles 

soluciones. 

 

“Con el programa IRCA la región (histórica) confirmó al alto grado de madurez 

que habían logrado sus redes de relaciones sociales, al ser beneficiados con el 
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proceso de amnistía más de un millón de migrantes provenientes de ésta 

región.”110 

 

Esta política trajo algunas consecuencias, para algunos pareciera que IRCA es 

responsable de la alarmante migración masiva que se desató a partir de este 

programa.  

 

“En concreto, se podría afirmar que los principales legados de IRCA inciden 

sobre tres puntos fundamentales: en la transformación de una migración 

tradicionalmente de carácter temporal o circular, mayoritariamente masculina, en 

una modalidad más permanente y familiar debido, por un lado, a las posibilidades 

de reunificación familiar facultadas por los procesos de legalización, y, por otro, al 

refuerzo del control fronterizo, que hace que los migrantes indocumentados 

amplíen el tiempo de permanencia en Estados Unidos. Esta situación contribuyó 

decisivamente al gran incremento de la comunidad de origen mexicana residente 

en Estados Unidos a partir de mediados de los ochenta.”111 

 

 

3.1.3 La Política “Prevención a través de la Disuas ión” y la “Operación 
Guardián”  
 

El gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha diferentes “operaciones” 

que tienen como fin impedir el acceso de migrantes indocumentados a territorio 

estadounidense.  

 

Después de la amnistía dada por la Ley de Control y Reforma de la 

Inmigración (IRCA), que concedió estatus legal permanente aproximadamente a 

2.6 millones de personas, el número de mexicanos que entraron a Estados Unidos 

empezó a crecer de nuevo a principios de los años noventa.  

 

                                                 
110 Jorge Durand. Clandestinos: Migración México – Estados Unidos...Op. Cit. Pág. 75 
111 Paula Leite, Luis Felipe Ramos, Selene Gaspar. Tendencias recientes de la migración ... Op. Cit. Pág. 101 
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“Poco después de tomar el poder en 1993, la administración Clinton trató de 

moderar la inmigración  a través de un mejoramiento del control fronterizo bajo 

una política que llamó "prevención a través de disuasión". La política se enfocó en 

los puntos urbanos de ingreso más importantes a lo largo de la frontera entre 

México y Estados Unidos. En 1993 la "Operación Bloqueo" concentró esfuerzos 

del control fronterizo en El Paso, Texas; la "Operación Guardián" en 1994 buscó 

hacer lo mismo en San Diego; y la "Operación Salvaguarda" en 1996 concentró 

esfuerzos cerca de Nogales, Arizona. Ese mismo año la Operación Guardián se 

extendió 66 millas tierra adentro desde San Diego y en 1997 la Operación 

Bloqueo, que para entonces se había renombrado "Operación Sostener la Línea", 

se expandió de El Paso a Nuevo México.”112 

 

Operaciones de la Patrulla Fronteriza 

 

 A continuación mencionaré dichas operaciones y después el desarrollo con 

más detalle de la Operación Guardián, esto debido a que a mi parecer este 

operativo comenzó a causar más mortalidad en la frontera y se ha ido 

extendiendo.   

 

 

• Operación 'Bloqueo' 

Inició en octubre de 1993 

El Paso-Ciudad Juárez 

Abarca desde Sunland Park, Nuevo México hasta Fabens, Texas 

 

• Operación 'Guardián' 

Inició el 1 de octubre de 1994 

San Diego-Tijuana 

Abarca desde la costa del Pacífico hasta donde empieza la zona 

montañosa al este del Condado de Imperial 

 

                                                 
112 http://www.elcato.org/publicaciones/edc/edc-tpa-19.pdf 
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• Operación 'Salvaguarda' 

Inició en noviembre de 1995 

Tucson, Arizona y Yuma, Arizona - Nogales, Sonora 

 

• Operación 'Río Grande' 

Inició el 25 de agosto de 1997 

Abarca toda la frontera entre los estado de Texas y Nuevo México - México 

Desde el Golfo de México hasta la línea fronteriza Nuevo México / Arizona 

 

 

La Operación Guardián 

 

Después de once años, con la puesta en marcha de este programa, lo único 

que ha logrado la Patrulla Fronteriza estadounidense es aparentar que las cosas  

marchan bien y que todo está bajo control, en especial la frontera.  

 

Con el fin de desbaratar el cruce tradicional de migrantes, a fines de 1994 el 

presidente Clinton le dio un nuevo enfoque a la seguridad fronteriza poniendo en 

marcha este operativo, el cual consiste “en imposibilitar el cruce a lo largo de los 

primeros 22 kilómetros, donde el tráfico de indocumentados era especialmente 

visible, y empujar a los emigrantes en dirección Este de San Diego, hacia zonas 

remotas con picos que ascienden a 1,800 metros y temperaturas que rebasan 50 

grados centígrados a la sombra.”113  

 

Las montañas son las de Otay y de Tecate, es en California en donde se 

han dado la mayoría de las muertes. Antes el cruce era más sencillo, se trataba de 

una carrera desde la franja hasta la carretera, ahora el cruce lleva más de dos 

días.  

 

                                                 
113 Claudia Smith. Operación Guardián: migrantes en peligro mortal. Revista Memoria, núm. 141, 
noviembre, 2000. Pág. 9 
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Las autoridades fronterizas de Estados Unidos “creyeron” que la estrategia 

iba a funcionar, la llamaron “prevención por medio de la disuasión”, que fue 

completamente erróneo, ya que no detuvieron el flujo de migrantes, sólo los 

desplazaron. 

 

Esta estrategia se desarrolló en tres etapas: 

 

1)  Obstaculizar los cruces desde el Océano Pacífico hasta las montañas Otay, que 

eran los puntos en donde se hacían más detenciones. En 1995.  

 

2)  En 1996 se trató de desviar el flujo emigrante hacia las montañas, desde Otay 

hasta las de Tecate, en donde las temperaturas en algunos meses del año son 

muy bajas, se han dado casos de muerte por hipotermia. La patrulla fronteriza 

seguía en su supuesto de que los emigrantes desistirían de pasar “al otro lado” 

con tales circunstancias, lo cual vemos que es falso. 

 

3)  En 1997, se planeó la tercera etapa para desviar el flujo hacia el Desierto 

Imperial, lo cual tuvo como consecuencia que los indocumentados murieran de 

insolación en pleno desierto. 

 

 Así vemos que: 

“En 1994, murieron 23 migrantes en la frontera de California. En 1995, el primer 

año de Guardián, el número saltó a 61. En 1996, murieron 59 migrantes. Durante 

1997, en plena segunda etapa de guardián el número saltó otra vez: a 89. Las 

repercusiones fueron mucho más alarmantes en 1998, mientras la tercera etapa 

estaba desenvolviéndose. Ese año murieron 147 migrantes. En 1999, el número 

de muertes bajó a 111.”114 Para los primeros siete meses del 2000 ya eran 86 los 

muertos. 

  

Me parece que este “control fronterizo” sólo tiene en mente tapar los cruces 

de indocumentados a la opinión pública, tanto nacional como internacional, ya que 

                                                 
114 Claudia Smith. Operación Guardián: migrantes en peligro mortal. Op. Cit. Pág. 10 
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sea o no ineficiente como antes,  sólo ha causado más muertes. A esto los 

Estados Unidos se defienden argumentando que sólo controlan su frontera. 

  

Entonces, ¿dónde están los Derechos Humanos?, si no se le puede privar 

arbitrariamente de la vida a alguien, entonces ¿cómo pedirle a Estados Unidos 

que aplique lo que predica en el exterior a la situación fronteriza con México?  

 

Finalmente, la patrulla fronteriza lleva a cabo rondas de rescate y vigilancia 

por si algún indocumentado anda por ahí, lo puedan ayudar y no se muera. Y por 

parte de México además de la participación del grupo Beta,  tampoco se hace gran 

cosa, sólo nuestros modestos comerciales en donde el gobierno decía: “no te 

vayas por el desierto porque…, o no cruces el río porque…,” más no decían “no te 

vayas.”  

 

 

3.2 La respuesta de algunos grupos antiinmigrantes 
 

La operación antiinmigrante más reciente es la Propuesta 200 “Protege 

Arizona Ahora”, cabe mencionar que  esta no es una propuesta federal sino 

estatal. 

y la Propuesta 200 de Arizona, así como el “Minute Man Project” o bien los 

cazamigrantes,  por ser proyectos más actuales y conllevar sentimientos 

antiinmigrantes y acciones anticonstitucionales. 

 

3.2.1 La Propuesta 187 
 

 En 1994, el gobernador de California Pete Wilson, echó a andar una 

propuesta antiinmigrante que ha pasado a la historia  como la más “antimexicana” 

de lo que llevan las relaciones de nuestro país con Estados Unidos.  

 

 La idea que tenía Pete Wilson, era aprovecharse de los sentimientos 

racistas de los pobladores californianos y frenar la inmigración indocumentada e 

impedir el acceso a programas públicos de beneficencia tanto de indocumentados 
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como de los que ya tenían residencia legal; esto no sólo le dio la victoria electoral, 

sino que la propuesta fue aprobada y convertida en ley.  

 

 Finalmente y como veremos más adelante, esta ley fue revocada por el 

Congreso de Estados Unidos por considerarla anticonstitucional. 

 

Antecedentes 

 

Según el censo de 1990, más de un californiano de cada cinco nació en 

otro país. El Censo del 2000, nos muestra que el número de inmigrantes admitidos  

para el 2001, fue de 1,064,318; de estos, 282,957 se localizaron sólo en el estado 

de California, y a su vez de estos, 97,293 fueron mexicanos.115  

 

Las cifras anteriores sin contar a  los indocumentados, cuya cifra se estimó 

en 7 millones en todo Estados Unidos, de estos, 4,808,000 fueron de origen 

mexicano, y en California el total de personas con estatus ilegal fue de 

2,209,000.116 En la actualidad, unos 300,000 nuevos residentes entran 

anualmente al Estado, provenientes de países extranjeros. La ley federal rige la 

inmigración, y el Servicio de Inmigración y Naturalización administra y hace acatar 

esas leyes.  

 

La mayoría de los inmigrantes ilegales que se van a California entran 

Estados Unidos sin ninguna autorización. No obstante, al menos la tercera parte 

de los inmigrantes ilegales de California originalmente entraron al país legalmente 

en forma temporal - ya sea como turistas o como estudiantes, por ejemplo - y 

después rebasaron la fecha en que debían partir. Un inmigrante ilegal puede 

convertirse más adelante en "legal" si recibe permiso del SIN para permanecer en 

el país en forma temporal o como residente permanente. La amnistía concedida 

por la Ley de 1986 de Reforma y Control de la Inmigración, (citada anteriormente), 

                                                 
115 U.S. Census Bureau. Statistical Abstract of the U.S.: 2003. The National Data Book 123rd edition. Edited 
by U.S. Department of Commerce, Economic and Estatistics Administration. Washington D.C., 2003. Págs. 
10 y 11. 
116 Ibídem. Pág. 10 
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legalizó aproximadamente a 1.6 millones de inmigrantes anteriormente ilegales en 

California. Como ya he mencionado, los inmigrantes ilegales también pueden 

legalizarse mediante procesos ordinarios de inmigración o solicitando asilo contra 

la persecución que sufrieron en sus países de origen.117 

 

A continuación haré un breve resumen de lo que las leyes californianas 

dictan para lo que se refiere a salud, educación y ciudadanía. 

 

Beneficios de Salud y de Bienestar Social. 

 

 Los inmigrantes ilegales en general no cumplen con los requisitos para 

obtener pagos de bienestar social. No obstante, los inmigrantes ilegales sí pueden 

recibir algunos servicios sociales y de atención de la salud disponibles a todos los 

californianos. Por ejemplo:  

 

• Todo niño necesitado puede recibir servicios de bienestar público para los niños 

o ser transferido a hogares de crianza. 

 • Los inmigrantes ilegales pueden recibir algunos servicios de atención de la salud 

disponible a otras personas pobres.  

 

Educación Pública.  

 

Todo niño que vive en California puede asistir a las escuelas públicas hasta 

finalizar la escuela secundaria. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha 

determinado que el excluir a niños que son inmigrantes ilegales de las escuelas 

públicas viola la constitución federal. Esta decisión, no obstante se aplica a las 

universidades costeadas con fondos públicos. 

 

                                                 
117 Jorge A. Bustamante. Emigración indocumentada a los Estados Unidos de América. México, el Colegio de 
México, 1979. Pág. 47. 
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 En la actualidad, los inmigrantes ilegales pueden asistir a las universidades 

públicas de California. Sin embargo, la Universidad de California (UC) y las 

Universidades Comunitarias de California (CCC – California Community College  

por sus siglas en inglés.), requieren que los estudiantes identificados como 

inmigrantes ilegales paguen la matrícula más elevada que se cobra a los 

estudiantes no residentes. La Universidad Estatal de California (CSU) en la 

actualidad no cobra matrículas más elevadas con base en la situación legal del 

estudiante.  

 

 

Niños Ciudadanos. 

 

 Bajo la Constitución de los Estados Unidos, los niños nacidos en este país 

de padres que son inmigrantes ilegales son ciudadanos de los Estados Unidos - 

igual que cualquier otro niño que haya nacido aquí. Muchas familias de 

inmigrantes ilegales de California tienen niños ciudadanos que tienen los mismos 

derechos y que pueden obtener los mismos beneficios que cualquier otro 

ciudadano.  

 

Verificación de la Situación Legal de una Persona 

 

Los Estados Unidos no tienen una tarjeta nacional de identidad, así que la 

documentación de la situación de ciudadanía o de inmigración legal puede ser 

complicada, incluso para los ciudadanos nacidos en este país. En general se 

requieren varios documentos - por ejemplo, un certificado de nacimiento de los 

Estados Unidos para establecer el fundamento de la ciudadanía y una licencia de 

conducir con una fotografía para establecer la identidad. No obstante, muchas 

personas (especialmente los niños) no tienen licencia de conducir ni ninguna otra 

identificación oficial con fotografía. La documentación de la ciudadanía de estas 

personas puede requerir pasos adicionales, tales como verificar la identidad de los 

padres del niño.  
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“La mayoría de los inmigrantes legales tienen una tarjeta de identificación 

para verificar su situación legal otorgada por el SIN, como por ejemplo la "tarjeta 

verde" que se emite a los inmigrantes a quienes se ha concedido residencia 

permanente en los Estados Unidos. El SIN ha creado un sistema de computación 

que las agencias del Gobierno y los empleadores pueden utilizar para verificar la 

validez de la mayoría de los documentos de inmigración. No hay ningún sistema 

automatizado nacional similar para verificar la validez de los certificados de 

nacimiento que se emiten de a miles en agencias locales en todo el país.” 118 

 

La Propuesta 

 

En general, esta iniciativa prohibía que las agencias gubernamentales 

estatales y locales con subsidios públicos prestaran servicios educativos, de 

atención de la salud, de bienestar público o sociales a personas que no hubieran 

verificado que sean o ciudadanos de los Estados Unidos o que hayan sido 

admitidos legalmente a este país. La medida también requería que las agencias 

estatales y locales informaran al SIN y a ciertos funcionarios estatales acerca de 

las personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales.  

 

El punto principal de esta propuesta en la práctica, fue el de criminalizar a 

todos los que por su apariencia fuera sospechosa de ser un “extranjero ilegal”,  a 

primera vista esto quiere decir, que era causa suficiente el denunciar a todo aquel 

que pareciera “mexicano”. “En Chicago, por ejemplo, 88 por ciento de quienes son 

arrestados para ser deportados son mexicanos, aunque ahí la colonia más 

importante de indocumentados es de polacos.”119  

 

Cualquier parecido con las “Leyes de Nuremberg” de los años de Hitler en 

donde se perseguía a todo aquel que pareciera judío, es mera coincidencia.  

 

Los cambios que planteaba la propuesta 187 se describen a continuación.  

                                                 
118 Francisco Alba. La difícil tarea de la nueva ley de inmigración de Estados Unidos. Foro Internacional. 
México, El Colegio de México, 1987.  
119 http://www.jornada.unam.mx/2000/jun00/000619/soc3.html 
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� Exclusión de las escuelas públicas de los sospechosos de ser inmigrantes 

ilegales 

 

La iniciativa requería que a partir del 1o de enero de 1995 todos los distritos 

escolares verificaran la situación legal de todos los niños matriculados en el distrito 

por primera vez. A partir del 1o enero de 1996, cada distrito escolar también 

debería verificar la situación legal de los niños que ya estuvieran matriculados en 

el distrito y de los padres y guardianes de todos los estudiantes. La medida 

requería que los distritos escolares tomaran los siguientes pasos si "sospechaban 

razonablemente" que un estudiante, padre o guardián no se hallara legalmente en 

los Estados Unidos:  

 

• Dentro de los 45 días informar acerca de la persona al SIN, al 

Superintendente de Instrucción Pública del Estado, al Procurador General de 

California y al padre o guardián afectado. 

 

  • Dar 90 días de instrucción adicional a un estudiante que se sospeche que 

sea un inmigrante ilegal, a fin de lograr una transición ordenada a una escuela en 

el país de origen del  estudiante. Después de este período de 90 días, el 

estudiante no podía seguir asistiendo a la escuela pública de California.  

 

� Exclusión de los sospechosos de ser inmigrantes ilegales de las 

universidades públicas 

 

La iniciativa prohibía que las universidades públicas permitieran que los 

estudiantes que no estén autorizados a estar en los Estados Unidos asistan a las 

mismas. Las instituciones afectadas incluyen la UC, la CSU y la CCC. La medida 

requería que las universidades públicas verificaran la ciudadanía o la situación 

legal de cada estudiante al principio de cada término o semestre a partir del 1o de 

enero de 1995. Si la universidad sospechaba razonablemente que un estudiante o 
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solicitante de admisión es un inmigrante ilegal, debería informar dentro de los 45 

días el resultado de sus averiguaciones al SIN, al Superintendente de Instrucción 

Pública del Estado, al Procurador General de California y al estudiante o 

solicitante afectado.  

 

� Restricciones sobre la atención de la salud y los servicios sociales 

aplicables a los sospechosos de ser inmigrantes ilegales 

 

La medida requería que las agencias públicas y las instituciones de 

atención de la salud que cuenten con fondos públicos verificaran que una persona 

sea ciudadana de los Estados Unidos o que esté legalmente autorizada a estar en 

Estados Unidos antes de prestarle a dicha persona servicios sociales (incluyendo 

servicios de bienestar social) o servicios de atención de la salud, excepto en los 

casos en que dicha persona requiriera atención médica de emergencia según lo 

especifique la ley federal. Si una agencia o una institución de atención de la salud 

sospecha razonablemente que un solicitante de beneficios o servicios es un 

inmigrante ilegal, hubiera tenido que informar el resultado de sus averiguaciones al 

SIN, al Procurador General de California, al Departamento Estatal de Servicios 

Sociales o al Departamento Estatal de Servicios de Salud, según sea apropiado, y 

a la persona afectada. La agencia o institución que preste esta información 

también deberá entregar toda la información adicional que le soliciten otras 

agencias.  

 

¿Qué  sucedió con la Propuesta 187? 

 

Finalmente la Propuesta fue aprobada. Con este respecto, Pete Wilson 

parecía tener todas las de ganar en las elecciones, pues tenía muchos seguidores 

y los racistas salían a la luz. Su estrategia electoral incluía la Propuesta 187, en la 

cual declaraba que el pueblo de California estaba ”sufriendo” problemas 

económicos causados por la presencia de inmigrantes ilegales y su conducta 

criminal.  
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La idea que tenía Pete Wilson, era la de aprovechar el sentir antiinmigrante 

de la mayoría del electorado para que apoyaran su campaña de reelección, y lo 

logró, sólo que los efectos fueron terribles para él y el partido republicano, pues los 

mexicanos con derecho a voto, tuvieron temor de perder sus beneficios, tales 

como pensión de retiro y seguro social, pues la nueva Propuesta 187 no distinguía 

entre legales o ilegales para los servicios de asistencia pública. Tal vez esto les 

hizo recordar los momentos de las expulsiones masivas cuando la crisis de 1929. 

 

Pues bien, ese temor, los llevó a votar por el partido demócrata en las 

elecciones siguientes, de 1996 y 2000 en donde Al Gore ganó el voto del estado 

de California, y después Clinton lo ganó en las elecciones presidenciales y a pesar 

de que éste último apoya algunas de las restricciones para los inmigrantes, al 

mismo tiempo está de acuerdo en la naturalización y la incorporación de estos 

inmigrantes al padrón electoral. 

 

Como mencionaba anteriormente, la propuesta fue suspendida antes de su 

implementación por una orden judicial por un tribunal federal que la revocó con 

base en argumentos de inconstitucionalidad, debido a que la constitución de 

Estados Unidos prohíbe que los Estados produzcan leyes en materia de 

migración. Con una cláusula de supremacía, sólo la Federación tiene la facultad 

de legislar en esa materia. Además, las leyes federales en Estados Unidos, 

establecen que no se le puede negar la educación a ningún niño en territorio 

estadounidense.  

 

Prueba de esto es la Ley para que “Ningún Niño Se Quede Atrás” (No Child 

Left Behind Act), con la cual “los estándares son más elevados, los puntajes de las 

pruebas aumentan y estamos disminuyendo la disparidad en el rendimiento de los 

estudiantes de grupos minoritarios.”120 

 

 

 

                                                 
120 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050202-11.es.html 
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3.2.2 Los “cazamigrantes”: el Minute Man Project 
 

“Cuando se puso en marcha el Operativo Guardián, voceros de la Patrulla 

Fronteriza dijeron: eventualmente nos gustaría ver a todos los migrantes en el 

desierto. Cinco años más tarde, casi se cumple el deseo.”121  

  

Los hermanos Barnett y demás rancheros en Arizona comenzaron a 

perseguir a punta de pistola a los inmigrantes indocumentados, y la razón legal era 

que estos entraban en propiedades privadas. Pero como lo he dicho, esto sólo es 

el pretexto legal, ya que ellos mismos se han llamado “custodios del país” y a los 

inmigrantes “cucarachas de la noche”, lo cual demuestra su racismo.  

  

La comisión de inmigración, se ha limitado a decir que los actos son poco 

aconsejables, en lugar de reprocharlos de ilegales, ya que las detenciones a 

inmigrantes sólo las pueden llevar a cabo los agentes de inmigración, o sea que ni 

la policía local puede hacerlo. Por cierto, a esto se dice que los rancheros portan 

ilegalmente insignias que dicen “Ranch Patrol”.  

 

Ahora bien, a estos rancheros ya se les han unido muchísimos más 

adeptos, y han conformado lo que le llaman el “Minute Man Project” o “Proyecto 

del Hombre del Minuto”, Toman su nombre de un grupo de carácter nacionalista 

formado en el siglo XVI en Massachusetts.  

 

Detrás del Minute Man Project se encuentran veteranos de Vietnam, ex 

oficiales de la patrulla fronteriza, incluso antiguos miembros del Ku Klux Klan. 

Justamente, el 27 de abril de este año, pasaban en los noticiarios que este grupo 

de cazamigrantes ha “ayudado” a la Patrulla Fronteriza a capturar 

indocumentados, y ellos mismos dicen que no soy racistas, que solamente cuidan 

la frontera y que hacen lo que el gobierno estadounidense no quiere hacer, 

                                                 
121 Claudia Smith. Operación Guardián: migrantes en peligro mortal Op. Cit. Pág. 11 
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además de que lo hacen por seguridad, según ellos porque por la frontera también 

pasan corredores de droga y delincuentes.  

FOTO 10. 
EXPRESIONES DE DESCONTENTO DE INTEGRANTES DEL MINUTE MAN PROJECT 

 

 
        Fuente: http://www.minutemanproject.com 

 

Y se escudan bajo el hecho de que no quieren más muertes en la frontera. 

Por lo que exhortan al gobierno de Estados Unidos que repliegue en la frontera 

unos 15,000 elementos militares y se suspenda el envío de remesas a México, o 

de lo contrario ellos pondrán el mismo número de voluntarios, tanto en Arizona 

como en los demás estados fronterizos con México y posteriormente con Canadá. 

 

Este grupo tiene una extensa página de internet122 en donde hay fotos, y 

muchísimos comentarios algunos irónicos a cerca de los mexicanos que cruzan la 

frontera.  

 

Y bueno, si la Patrulla Fronteriza sigue festejando estos actos, seguirán, 

además de que son  muy sospechosas estas actitudes, ¿acaso estarán 

conectadas con los rancheros?  

 

                                                 
122 La página de Internet del “Minute Man Project” es: http://www.minutemanproject.com 
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Este grupo que a mi parecer está fuera de la ley de Estados Unidos, hace 

ver incongruente la política de derechos humanos, civiles y políticos en materia de 

no discriminación que nuestro vecino del Norte tiene y al mismo tiempo no aplique 

ese estado de Derecho y permitir que estos grupos hostiguen y maltraten a 

nuestra gente. 

 

 

3.2.3 Propuesta 200 “Protect Arizona Now” 
 

Lo anterior, me lleva directamente a la nueva propuesta de ley en Arizona, 

la Propuesta 200 impulsada por “Protect Arizona Now” (Protege Arizona Ahora). 

Que es una organización que tiene una mesa consultiva nacional y que incluye a 

prominentes supremacistas blancos y nacionalistas culturales, es parte de una red 

nacional de grupos comprometidos con restringir severamente la inmigración legal 

y detener la inmigración indocumentada por todos los medios que sean 

necesarios. 

 

Esta propuesta, prohíbe otorgar servicios sociales a los indocumentados y 

obliga a los funcionarios públicos a reportar cualquier violación a las leyes de 

inmigración, y si estos no acatan esta orden tendrían que pagar una multa y hasta 

podrían ir a la cárcel.  

 

“La medida también dispone que todos los habitantes del Estado deberán 

identificarse para acceder a servicios gubernamentales tales como salud, 

educación, auxilio de bomberos o policía, incluso el ingreso a una biblioteca 

pública. 

 

También prohíbe a los inmigrantes sin estatus legal de permanencia el 

ingreso a parques e incluso dispone negar servicios tales como acceso a 

guarderías infantiles o vacunas para los hijos de los indocumentados. 
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La severa iniciativa de ley enfrentó a grupos conservadores que piden 

mayores restricciones a la inmigración y grupos pro-inmigrantes que abogan por 

una reforma migratoria que, entre otras cosas, permita que millones de 

inmigrantes que llevan años trabajando en Estados Unidos puedan regularizar su 

permanencia. 

 

El fin de la Propuesta 200, según sus patrocinadores, es evitar el ingreso de 

más inmigrantes ilegales al estado, la mayoría de ellos provenientes de 

México.”123 

 

Nuevamente (lo veíamos cuando Pete Wilson y su Propuesta 187), algunas 

organizaciones convierten a los inmigrantes en chivos expiatorios de todos los 

males. La derrota legal debilitó temporalmente a los partidarios de restringir la 

inmigración. Estos grupos, tanto estatales como nacionales, esperaban que la 

Propuesta 187 fuera la primera de muchas iniciativas estatales para desalentar la 

"inmigración masiva", particularmente de latinos que cruzan la frontera sur de 

Estados Unidos. 

 

Esta medida usurpa el poder federal en materia de inmigración y 

naturalización. Tal como  lo hacía la Propuesta de California en 1994.  

 

El gobierno mexicano, expresó su inconformidad a la Propuesta de Arizona, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó incluso mayor energía al 

gobierno mexicano para oponerse a una medida que aumenta el temor en que 

viven 300 mil mexicanos.  

 

La Propuesta 200, fue votada en Arizona y recibió el apoyo del 56% de los 

votantes contra 44%.  Como podemos ver la votación fue muy cerrada pero 

finalmente fue aprobada. Es probablemente más radical que la 187 de California y, 

por la coyuntura actual, si triunfa, pudiera ser un serio obstáculo para materializar 

una reforma migratoria a nivel federal, ya que sin una reforma legal, un acuerdo 

                                                 
123 http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=487943 
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migratorio con México, es tácitamente inviable, ya no por razones externas (el 

terrorismo), sino por el triunfo de los radicales, racistas y separatistas que de 

Arizona se moverán a otros estados. Esta corriente ha cobrado fuerza en los 

últimos meses. 

Creo que leyes así no caben en una sociedad que se conformó por 

inmigrantes, además parece que los estadounidenses en general y los pobladores 

de Arizona en particular aún no se dan cuenta de la importancia que tienen los 

trabajadores mexicanos, sean legales o indocumentados.  

Nada en la Propuesta 200 reconoce la realidad de que los inmigrantes 

mexicanos que cruzan la frontera son, antes que nada, inmigrantes económicos y 

no sólo personas que van a EU en busca de mejores servicios sociales.  

 

 

3.3 La dinámica actual. 
 

Hoy en día, surge la inquietud de renovar aquel Programa Bracero que dejó 

de funcionar en 1964, ya que la poderosa industria agrícola de Estados Unidos 

necesita mano de obra barata y calificada una vez más. 

  

Esta necesidad surge de la reestructuración productiva vivida por Estados 

Unidos dado a su crecimiento económico. Esto “ha dado lugar al surgimiento de 

puestos de trabajo, que requieren nuevas habilidades y niveles educativos.”124 

Además de que los estadounidenses no se interesan por explotar ellos mismos 

este sector. 

  

Es por eso que los gobiernos de Estados Unidos y de México ven la 

posibilidad de negociar el traslado temporal de trabajadores. 

 

                                                 
124 Claudia Smith. Op.cit. Pág. 21 
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“La migración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos tiene, entre 

otros determinantes, las diferencias salariales entre ambos países, el dinamismo 

de la demanda de empleo de connacionales en el país vecino —

independientemente de su modalidad y categoría migratoria—, así como el poder 

de atracción que ejercen las redes sociales que los migrantes han construido con 

el paso del tiempo. La intensificación del flujo migratorio laboral ha terminado por 

consolidar poderosos vínculos en los mercados de trabajo de México y Estados 

Unidos, lo cual tiene una importancia cada vez más significativa en las economías 

de ambas naciones, muy particularmente en las regiones expulsoras y receptoras 

de población, así como impactos decisivos en los ingresos de los familiares de los 

migrantes mexicanos.”125  

 

La permanencia y dinámica del fenómeno migratorio de carácter laboral es 

sólo un aspecto de la creciente integración económica de ambas naciones, la cual 

se ha visto fortalecida con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y la 

consecuente movilidad del capital.  

 

 Tenemos también como ejemplo las reuniones que han tenido Vicente Fox 

y George W. Bush, presidentes de México y Estados Unidos respectivamente, en 

donde se ha tratado la migración como parte importante en la agenda bilateral. 

  

Como primer paso, el presidente Bush, visitó el rancho del presidente Fox 

en Guanajuato en febrero del 2001, en donde uno de los temas principales fue la 

migración mexicana en Estados Unidos, el presidente Fox ha presionado para que 

se puedan legalizar a los trabajadores mexicanos indocumentados por medio de 

una amnistía o un programa de trabajadores huéspedes y Bush aceptó que la 

demanda de mano de obra en Estados Unidos es uno de los detonantes para la 

migración a su país, haciendo también referencia a los derechos humanos y 

laborales de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. 

 

                                                 
125 http://www.conapo.gob.mx/presente/default.htm 
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La reunión llevó a la creación del grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre 

Migración, compuesto por el Fiscal General estadounidense, los Secretarios de  

 

Estado y  de Trabajo y sus contrapartes en México, con el propósito de frenar el 

flujo ilegal de mano de obra a través de la frontera. 

 

Lo más importante de todo esto es que el presidente Bush, se refirió a la 

necesidad de negociar un acuerdo bilateral en cuestión de migración.  

 

También en 2001, luego de una reunión de tres días en Washington, Bush y 

Fox “renovaron su compromiso de forjar planteamientos nuevos y realistas para 

que la migración sea segura, ordenada, legal y digna”.126 

 

Apoyaron una política de inmigración que incluye "hacer que coincidan los 

trabajadores dispuestos con las compañías dispuestas, servir las necesidades 

sociales y económicas de ambos países; respetar la dignidad humana de todos los 

inmigrantes, sin importar su estatus; reconocer la contribución que los inmigrantes 

hacen al enriquecimiento de ambas sociedades; y compartir la responsabilidad de 

que la migración se lleve a cabo a través de canales seguros y legales”127 

 

Además, los presidentes lanzaron una alianza llamada “Asociación para la 

Prosperidad” (Partnership for Prosperity “P4P”) que se iba a discutir en la siguiente 

reunión, en marzo de 2002. 

 

Sin embargo, los ataques terroristas al World Trade Center y al Pentágono, 

terminaron con la posibilidad de crear un acuerdo migratorio, pues las acciones del 

presidente Bush y del congreso se enfocaron a reforzar la seguridad fronteriza y la 

admisión de extranjeros. De esta manera se creó el “Department of Homeland 

                                                 
126 K.Larry Storrs. CRS Report for Congress. México-United States Dialogue on Migration and Border 
Issues, 2001-2005. The Library of Congress, updated February 16, 2005. Pág. 4 
127 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010906-8.html 
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Security”, en el cual están integrados el SIN, la patrulla fronteriza y otras agencias 

relativas a la inmigración. 

 

El 22 de marzo de 2002, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre 

la Financiación para el Desarrollo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; la cual 

atrajo a 50 jefes de estado y de gobierno, George W. Bush asisitió a dicho 

encuentro y de esta reunión bilateral se anunciaron cuatro iniciativas: 

 

1. Plan de Acción de la Asociación Estados Unidos – México en la 

frontera; el cual tenía como objetivo la cooperación y el incremento 

de la tecnología en la frontera. 

2. Plan de Acción de la Asociación para la Prosperidad; esta se trata de 

promover inversión interna y extranjera en las áreas menos 

desarrolladas de México pero con altos índices de emigración. 

3. Acuerdo para buscar apoyo legislativo para expandir el mandato de 

la Comisión para la Cooperación Ambiental en la frontera, esto para 

financiar la infraestructura ambiental a lo largo de ésta. 

4. Acuerdo para continuar las pláticas de el “grupo de trabajo de alto 

nivel” para que la migración entre los dos países sea segura, legal, 

ordenada y digna.128 

 

Con todos estos acuerdos se produjo un importante diálogo y cooperación 

para el tema de migración entre los dos países. Y dado a esta relación, se 

desencadenaron diferentes encuentros con el mismo fin. Uno de ellos fue la 

Reunión de la Comisión Binacional (del grupo de trabajo de alto nivel), que se 

llevó a cabo en la Ciudad de México en noviembre de 2002, y en donde el 

Secretario de Estado de los Estados Unidos Colin Powell y el entonces Secretario 

de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, reafirmaron la intención de ambos 

gobiernos de seguir trabajando en los asuntos migratorios y aunque en ese 

entonces no había todavía un esquema de trabajo ya establecido, se había hecho 

el compromiso de seguir con las iniciativas propuestas con anterioridad. 

                                                 
128 K.Larry Storrs. CRS Report for Congress. Op. Cit. Pág. 5 
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Jorge Castañeda renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 

enero de 2003, siendo reemplazado por el economista Luis Ernesto Derbez; éste 

se reunió en mayo de ese mismo año con Powell en Washington con el objetivo de 

estrechar las relaciones bilaterales. Debido a esto, el Congreso estadounidense 

reportó que cabía la posibilidad de un acuerdo migratorio con México y que eso 

“daría la pauta para que asuntos que interesaban a ambos países pudieran 

tratarse, como la apertura del monopolio petrolero mexicano a la reforma e 

inversión por parte de las compañías petroleras estadounidenses y el tema de la 

extradición y la aplicación de la ley.”129 

 

Como sabemos, esto desencadenó una polémica en México, pues se dijo 

que todo lo relacionado a PEMEX y a la extradición eran asuntos de la política 

interna del país. Se hizo saber que para la administración de Fox, era de gran 

importancia concretar un acuerdo migratorio, pero nunca a cambio de abrir la 

industria petrolera mexicana a la inversión extranjera.   

 

Después de cuatro años de los ataques del 11 de septiembre, la migración 

mexicana ha vuelto a emerger como uno de los temas políticos fuertes de Estados 

Unidos.  

 

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre de 2004, 

trajeron a flote el tema del acuerdo migratorio, ambos candidatos a este 

importante puesto  prometieron un acuerdo y mayor respeto por la comunidad 

latina, todo esto, debido a lo que ya mencionaba anteriormente, el voto latino 

representaba para ambos contendientes un factor determinante en sus campañas.  

 

Prueba de esto fue la propuesta en enero de 2004, del presidente George 

W. Bush al Congreso de su país para hacer una reforma migratoria en la cual 

pudieran hacer que coincidan los trabajadores dispuestos con las compañías 

                                                 
129 Ibídem. Pág. 6 
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dispuestas, tal como se planteaba en Monterrey en 2001; pero en donde el 

contrato fuera sólo por tres años pudiendo renovarse otros tres años, pero que de 

cualquier modo tendría un final, pues los trabajadores tendrían que regresar a su 

país de origen.  

 

En tanto, Kerry propuso regularizar el status migratorio de los 

indocumentados de origen mexicano y prometió reanudar el diálogo con el 

presidente Vicente Fox. Entre otras cosas, quería que el sistema de inmigración 

estuviera centrado en la reunificación familiar y en la obtención de la ciudadanía 

para los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses. 

 

Sin embargo, una vez reelecto el presidente Bush, aprobó la Ley de 

Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004, la cual promueve un 

mayor control de la entrada y salida de inmigrantes, prohíbe la expedición de 

licencias de conducir a indocumentados y la construcción completa de una barda 

en la frontera con México en California.  De estos principios se aprueba la Ley 

“Real ID.”  

 

Esto ya dejaba traslucir que no habría una nueva amnistía para los 

inmigrantes mexicanos. En febrero de 2005, el presidente Bush instó al Congreso 

de los Estados Unidos a Reformar el sistema de inmigración de su país y fue 

entonces cuando dijo:  

 

“El sistema de inmigración de los Estados Unidos también es anticuado e 

inadecuado para las necesidades de nuestra economía y los valores de nuestro país. No 

deberíamos estar satisfechos con leyes que penalizan a las personas trabajadoras que 

sólo quieren cubrir las necesidades de sus familias, les niegan a los negocios 

trabajadores dispuestos y propician el caos en nuestras fronteras. Es hora de tener una 

política de inmigración que permita que trabajadores invitados temporales ocupen los 

puestos que los estadounidenses no toman, que rechaza la amnistía, que nos dice 
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quiénes están entrando y saliendo de nuestro país, y que cierra la frontera para los 

narcotraficantes y terroristas.”130 

 

Son pues, muchas las cosas sucedidas este año en materia migratoria, lo 

último acontecido el 18 de octubre de 2005, fecha en la que el presidente Bush 

presentó al Congreso de su país el Programa de Trabajadores Temporales131, el 

cual permitiría empatar a trabajadores con empleadores, sin ofrecer un camino a la legalización 

migratoria y basado en multas para quien quiera acceder a este programa.  

 

La dinámica actual del fenómeno migratorio en la frontera norte de nuestro 

país cambia constantemente, para nuestro país este es un tema muy importante 

de la agenda bilateral, por lo cual, en este año el presidente Vicente Fox, incluyó 

los avances en materia migratoria en su quinto informe de gobierno.132 

 

“México siempre ha sido parte del ‘perímetro de seguridad de América del 

Norte’; después del 11 de septiembre, en el pensamiento estratégico 

estadounidense, cualquier medida que mejore la situación de los trabajadores 

indocumentados quedó supeditada a la ‘guerra antiterrorista’ y la vigilancia 

‘inteligente’ de la fortaleza hemisférica.”133 

 

La administración de Bush y miembros de ambos partidos en el Congreso 

así como de los poderes federales mexicanos, deben trabajar juntos para forjar 

una política fronteriza que acomode las necesidades y aspiraciones de gente en 

ambos lados de la frontera. 

                                                 
130 Discurso sobre el estado de la Nación por el Presidente George W. Bush. 2 de Febrero de 2005.   
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050202-11.es.html 
131 Consultar en Anexo III 
132 Consultar en Anexo IV. 
133 Gabriel Moyssen. “Se aleja el sueño del acuerdo migratorio México-EU.” El Financiero. México. 26 de 
noviembre de 2004. Internacional – Informe especial. Págs. 42 y 43. 
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Conclusiones 
 

 Los inmigrantes en Estados Unidos viven cada día tiempos más difíciles, 

ahora por muchas cosas más, salarios de los más bajos, discriminación, 

persecución, se han convertido en chivos expiatorios del terrorismo, más muros 

tendrán que brincar, más kilómetros que caminar, las barreras se hacen más 

difíciles de franquear..., barreras que harán más compleja la migración pero que 

finalmente será difícil detenerla. 

 

El acuerdo migratorio entre los gobiernos de México y Estados Unidos, aún 

no tiene ni forma, ni fecha; más aún, no se tiene certeza de que se pueda 

concretar. Antes de los ataques del 11 de septiembre, dicho acuerdo era la 

“prioridad” para el presidente Bush, cuando se comprometió con el presidente 

mexicano Vicente Fox, a legalizar a más de tres millones de inmigrantes 

indocumentados. Sin embargo, los ataques terroristas dieron paso a una política 

de puertas cerradas que dejó el tema migratorio para después. Ese “después” 

llegó como vimos, en la víspera de las elecciones presidenciales del 2004 y tanto 

el presidente Bush como su contrincante John Kerry, incluyeron en sus propuestas 

de gobierno, un nuevo acuerdo migratorio con México, para legalizar a los millones 

de indocumentados que se encuentran residiendo en aquel país. 

 

Lo cierto es que después de la reelección de George W. Bush, se ha 

tratado el punto de una manera muy superficial, él ha aceptado (que es ya un gran 

paso), la necesidad que tiene Estados Unidos de la mano de obra de los 

inmigrantes mexicanos. Sin embargo, también ha aceptado que se hagan 

propuestas de leyes antiinmigrantes como la reciente propuesta 200 “Protect 

Arizona Now” (Protege Arizona Ahora), y eso sólo hace más difícil la tarea de 

hacer un acuerdo migratorio con México para beneficiar a millones de 

indocumentados mexicanos. 

 



 150

Sería justo que los millones de inmigrantes indocumentados recibieran su 

legalización, ya que estos, contribuyen diariamente para la economía de Estados 

Unidos, y lo han hecho a lo largo del tiempo, tanto, que han sido partícipes del 

florecimiento y resurgimiento económico de ese país.  

 

Ahora que las crisis económicas vuelven a pegarle a nuestro vecino del 

Norte, seguramente, la mano de obra mexicana, y su extraordinario desempeño y 

responsabilidad, contribuirán de nuevo para que salga de ese bache.  

 

Nuestros connacionales, tanto legales como indocumentados, pagan 

impuestos, generan fuentes de empleo, como lo mencionó en días recientes 

nuestro presidente Vicente Fox, los inmigrantes ocupan empleos que la mayoría 

de los norteamericanos no desea.  

 

Aproximadamente mil inmigrantes indocumentados cruzan diariamente la 

frontera, son muchos, si y dudo mucho que este flujo humano se detenga,  por la 

simple razón de que como ya vimos, hay factores de expulsión y factores de 

atracción; esto es, en Estados Unidos hay empleos disponibles para ellos. Y este 

país no funcionaría igual sin la presencia de los inmigrantes.  

 

La película de Sergio Arau, “Un día sin mexicanos”, que aunque creo que 

no alcanzó a dar de sí lo esperado, me parece que por lo menos da la pauta para 

imaginarnos que pasaría si en realidad un solo día los mexicanos en Estados 

Unidos no fueran a trabajar.   

 

Si esto sucediera, no sólo la economía de este país se vería entorpecida, 

sino que la vida de millones de estadounidenses también. Las pérdidas 

económicas en los campos de cultivo serían millonarias, las construcciones 

quedarían detenidas sin los albañiles que se van a trabajar para “allá”, los 

estadounidenses no se podrían ir a trabajar por no tener quién les cuide a sus 

hijos, y no puedo dejar de mencionar los millones de empleos que se generan en 
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restaurantes, hoteles, tiendas, etc., en donde los empleos van desde los que lavan 

los baños hasta los encargados directos o supervisores. Esto por mencionar los 

empleos más socorridos por los inmigrantes.  

 

En pocas palabras, el sistema económico norteamericano y, por ende, la 

vida de los estadounidenses dependen en gran medida del trabajo de los 

inmigrantes, tanto legales como indocumentados. Aunque por esto, los mexicanos 

sean acusados de “ganarle” los puestos a los nacionales de aquel país, de dañar a 

la economía e incluso la salud y la seguridad de los estadounidenses. 

 

Pero esto no es cierto, como menciono anteriormente, los inmigrantes 

siguen llegando porque Estados Unidos les sigue “ofreciendo” empleos mejor 

remunerados que en México y estos consisten en trabajo que nadie quiere 

realizar.  Además de que las redes sociales que se han ido tejiendo a través del 

tiempo hacen más fácil la llegada, asimilación y permanencia de los inmigrantes.  

 

Aún así, los mexicanos aún tenemos barreras por vencer en Estados 

Unidos, la principal es el racismo y la xenofobia. El empuje económico no ha 

servido de mucho, ni tampoco la preparación que cada vez más mexicanos 

adquieren, ni su crecimiento demográfico... todo esto, sin cristalizarlo como grupo 

de poder político, no sirve de mucho.  

 

Como lo mencioné en el capítulo 1, punto 1.3, los mexicanos casi no se han 

unido para formar una sola fuerza, como cuando lo hicieron  con Loretta Sánchez 

y el nuevo primer alcalde latino en 133 años en Los Ángeles, Antonio Villaraigosa.  

 

A nivel nacional, los hispanos en la Cámara de Representantes son ya 

veintidós aunque apenas alcanza el cinco por ciento de los 435 legisladores134, sin 

embargo, sólo hay un solo gobernador estatal, Bill Richardson; los congresistas 

son muy pocos, comparados con la minoría negra y no hay ni un solo senador 

                                                 
134 José López Zamorano. Op. Cit. Pág. 561 
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latino desde 1977.  A nivel local hasta ahora se compuso, pues en 2001, año en 

que Villaraigosa pudo haber ganado la elección, los latinos con voto que eran más 

o menos el 46 por ciento, apenas lograron el 20 por ciento de los votantes. 

 

Pero bueno, a este paso lento pero seguro, y con los pasos agigantados 

que da el crecimiento demográfico de los inmigrantes en Estados Unidos, pronto 

habrá representación para los mexicanos y la comunidad latina en las esferas del 

poder.  

 

Por otro lado, las leyes de inmigración, cada vez son más duras, más 

racistas. Pretenden disuadir la inmigración, pero lo que van a lograr al evitar darle 

servicio médico, educación y empleo a tanta gente, es que se va a desatar una ola 

impresionante de delincuencia, violencia e insalubridad. Pues los inmigrantes 

indocumentados no se van a ir, ni van a aceptar estar por contratos de un año 

para después regresar a México.  

 

Fue muy claro con la Operación Guardián, de que los migrantes no se iban 

a desanimar en su paso al “sueño americano”, sino que se desviaron, muchos a 

su muerte, y ni ésta siquiera a logrado disuadirlos de entrar. 

 

Ahora bien, las remesas que como decía en el capítulo 2, punto 2.5, son la 

expresión económica de la migración, forman una parte fundamental para la 

economía de México, los “héroes” como llamó el presidente Vicente Fox a los 

inmigrantes, mandan esa fuente de ingresos para el país, y aún siendo tan 

trabajadores los siguen tachando de criminales en Estados Unidos, si bien, hay 

“ovejas descarriadas”, también es cierto que se va gente muy trabajadora con 

ganas de salir adelante. Los inmigrantes empujan la economía de Estados Unidos, 

no son una carga.  

 

La intolerancia es una característica de los terroristas que tanto señala el 

gobierno de Estados Unidos, pero es la misma vara con la que mide a los 
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inmigrantes, a los cuales usa de chivos expiatorios para fundamentar sus leyes, 

sus guerras y a la vez su presupuesto. ¿Acaso podíamos hablar de un Terrorismo 

de Estado en contra de los migrantes en los EEUU? 

 

Creo que hasta que Estados Unidos, como país, como gobierno y como 

sociedad,  no se acepte como el país multiétnico y multirracial que es, y acepte su 

diversidad, seguirá caminando como un país de minorías.  

 

Y mientras los latinos, en particular la comunidad mexicana no se una y no 

se organice para lograr cambios grandes en la política y la sociedad 

estadounidense, no podrá tomar el lugar que le corresponde en la vida de ese 

país. 

 

Y por último, mientras haya empleos en Estados Unidos y desempleados o 

empleados mal pagados en México, no importa cuántas bardas pongan ni de qué 

tamaño, no importa que les nieguen los servicios que por derecho humano tiene 

toda persona, no importa que los caminos se desvíen hacia el calor o la hipotermia 

del desierto y de ahí a la muerte segura, no importa que los rancheros tomen la 

sartén por el mango y se pongan a dispararles.... la migración sigue; es un rasgo 

de la bipolaridad “Norte – Sur”.  

 

Si la desigualdad continúa en México y en Estados Unidos haya mayores 

oportunidades de una vida digna, no importa cuantos obstáculos tengan que 

superar, los mexicanos seguirán la ola migratoria hacia el Norte.  
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GLOSARIO DE PALABRAS Y ABREVIATURAS 
 

Alien.- Extranjero (a), distinto de, ajeno a. (Gran Diccionario Larousse Inglés – Español) 
 
Asimilación.- Acción y efecto de asimilar, es decir, comprender lo que se aprende, 
incorporarlo a los conocimientos previos. (Diccionario Real Academia Lengua Española) 
 
Bracero.- Jornalero no especializado, que emigra, a veces temporalmente, a otro país. 
(Diccionario Real Academia Lengua Española) 
 
CCC.- California Community College. 
 
Chicanos.-  Abreviación de mexicano, actualmente con significación de nacionalismo 
étnico y activismo. (Meier: 1976, 8) 
 
CSU.- California Statal University. 
 
Emigrar.- Es el movimiento de salida de nacionales o extranjeros con el propósito de 
residir fuera del país. (Victal: 2004, 155) 
 
Expulsoras.-  Término que se le aplica a los estados mexicanos con más índice de 
emigrantes. (CONAPO: 1992, 82) 
 
Ex-votos.- Cuadro, imagen o inscripción ofrecido a la virgen o a un santo en cumplimiento 
de un voto por algún favor recibido. (Diccionario Real Academia Lengua Española) 
 
Ilegal.- Que es contra la ley. (Diccionario Real Academia Lengua Española) 
 
Indocumentado.- El término se utiliza para referirse a cualquier extranjero en Estados 
Unidos que, en un momento dado, esté sujeto a deportación por violar el derecho 
migratorio de ese país. (García y Griego: 1988, 54) 
 
Inmigración.- Es la acción de personas de otro país al llegar al nuestro (Bustamante: 
1984,36) 
 
Inmigrantes.- Personas que se trasladan a otro país, ya sea en forma temporal o 
permanente, por lo general huyendo de la pobreza y el estancamiento, en busca de 
mejores oportunidades de trabajo y de condiciones de vida. (Hernández – Vela: 1999, 
436)  
 
IRCA.- Immigrant Reform and Control Act. 
 
Legal.- Tipo de migración que cumple con todos los requisitos de salida del país de origen 
y de entrada al país de destino. (Victal: 2004, 156) 
 
LULAC.- League of United Latin American Citizens. 
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Migración.-  Acto de la gente de nuestro país cuando se va a vivir a otro en busca de una 
calidad de vida mejor. (Bustamante: 1984, 35) 
Acto de pasar de un país a otro para establecerse en él. (Diccionario Real Academia 
Lengua Española) 
 
Migratorio, trabajador.- Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una 
actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. (Hernández – Vela: 1999, 
484) 
 
Multiculturalismo.- Convivencia de diversas culturas. (Diccionario Real Academia Lengua 
Española) 
 
 
Nativismo.- Corriente de pensamiento que pretende conservar la nación 
predominantemente blanca, de origen europeo y de preferencia protestante. (Verea: 2003, 
67) 
 
Paupérrimo.- Pobre. (Diccionario Real Academia Lengua Española) 
 
PNLRU.- Partido Nacional La Raza Unida. 
 
Refugiados.- Todas aquellas personas que, debido a fundados temores de persecución 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o a 
una opinión política, abandonan su país de origen y no pueden o no desean acogerse a la 
protección de ese país. (Hernández – Vela :1999, 675) 
 
Remesas.- Remisión de dinero desde los Estados Unidos para México. (Diccionario Real 
Academia Lengua Española) 
 
SIN.- Servicio de Inmigración y Naturalización 
 
Terrorismo.- Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. (Diccionario 
Real Academia Lengua Española) 
 
UC.- Universidad de California 
 
Xenofobia.- Como su nombre lo indica, expresa una fobia hacia los extranjeros, a la 
“otredad”, a lo “extraño” y diferente. (Verea: 2003, 66) 
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Anexos 
 
I. TESTIMONIO DE UN EXPOLLERO INMIGRANTE EN ESTADOS  
UNIDOS 
 

Arturo es un inmigrante ilegal en los Estados Unidos, originario de Tijuana, Baja 
California. Hoy en día trabaja en una mueblería y está casado y tiene dos hijas. Siendo su 
padre pollero, desde niño se acostumbró y aprendió el “oficio”, que llevó a cabo desde 
pequeño. Hasta que finalmente terminó por emigrar también. Su testimonio es el 
siguiente: 
 

“Cómo sufrimos los inmigrantes desde que yo  me acuerdo, estado viendo abusos 
y también personas que alcanzan el sueño Americano, yo lo estado tratando pero no he 
llegado a cumplir ese sueño. 
  
            Recuerdo cuando tenia visa de turista,  también se siente la discriminación  con 
ciertos oficiales de emigración,  a mí me cancelaron mi visa no me dieron excusa.   
 

Mi mama pasó la línea una vez, ella tenia como 50 ó 55 años  de edad. Estando 
en San Isidro que es el primer pueblo al cruzar la frontera,  fue  detenida por un agente 
encubierto  y sin explicaciones  le quitaron su pasaporte y escoltada hasta la puerta para 
salir a Tijuana. Teniendo con su pasaporte mas de 25 años pasando la frontera.  
 

Cambiando de tema  yo recuerdo como los emigrantes que vienen de diferentes 
partes de la República Mexicana, como son discriminados  en las fronteras. Recuerdo  
que tenían que esconderse de los BAJA POLLOS y de la policía preventiva; lo que es 
gracioso es que la misma POLICIA si no tenían dinero los vendían a los polleros en pocas 
palabras.  
 

La policía era la conecta de los polleros. Nunca voy a entender como la gente de 
provincia (“los pollos“) es perseguida también en las fronteras por policías judiciales y los 
asalta pollos.  

 
No se como  es la  pobreza en el interior de la república  que los emigrantes 

arriesgan todo por el simple hecho de tener una vida mejor. Recuerdo en el cerro   para 
pasar a Estados Unidos cómo un coyote y un “pollo” llegaron heridos, uno de ellos llegó 
con una puñalada en la espalda.  
 

Esto te lo digo por que tengo una tía con más de 30 años en este negocio. 
Últimamente los pasaban por la línea escondidos  de bajo del  asiento de una combi, 
recuerdo una vez, una señora estaba esperando su turno para pasar  la frontera como 
cualquier persona, la señora tendría como 50 años cuando de pronto se escuchó un grito 
que salía del cofre. Mi sorpresa es cuando llegaron los agentes de emigración, sacaron a 
una persona del cofre pues era una ford como modelo 85, esas tienen espacio en el motor 
y gritaba  por que ya no aguantaba la temperatura del motor.  

 
En otra ocasión llevaba tres personas  por el cerro y fui sorprendido por la migra y 

la migra es el oficial de emigración. Pero estos llevaban caballos,  se divertían con 
echarnos los caballos encima. No sabes como me llenaba de RABIA  y de impotencia, 
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siente uno no poder hacer nada y mirar como te relinchaba el caballo cerca de ti y uno 
nomás tenía que esquivarlo por que si no lo esquivas te pisaba.  
 

En otra ocasión, duramos toda la noche escondidos debajo de unos matorrales por 
mas de 8 horas, nomás nos pasaban las llantas de las motos por un lado de la cabeza, 
pero no decíamos nada para no ser descubiertos.  No sabes, la gente no le importa 
arriesgar la vida para pasar para el otro lado y así poder darle una vida mejor a su familia 
pero no toda la gente que se viene es trabajadora.  
 

A mí me tocó que no me pagaran o se me iban corriendo,  o a veces hasta 
armados andaban y ya estando del otro lado se rebelaban. Eran  malandrines ilegales que 
nomás vienen a vender droga aquí. Una vez entregue una persona en Los Ángeles y 
sabes como me pago?, apuntándome con una escopeta en la cabeza todavía me dice: 
“¿Cuánto se le debe al señor?” que poca no?  
 

También pasé por el mar pero no me gustó, por que es muy peligroso, te puedes 
ahogar. Recuerdas que te conté una vez cuando nadé y salí sin nada de ropa? 
 

Bueno cambiando de tema recuerdo una vez que nos pasamos por un canal de 
desagüe, caminamos como dos millas debajo de la tira solo una linterna para poder ver  
los caminos y las ratas que andaban ahí.  
 

Ok respecto a la discriminación, ya estando en los Estados Unidos ay mucha 
discriminación por no hablar inglés. Muchos padres de familia traen a sus hijos de 8 años 
como de interpretes en las tiendas, cuando regresan porque no fue algo de su agrado  o 
que no le queda,  los empleados saben que no hablan  inglés y les piden de mal modo los 
cosas que te hacen sentir como si uno fuera menos que ellos.  
   

Espero  que contarte mi experiencia te sirva de algo.”135 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Entrevista realizada el 5 de abril de 2004 en Santa Ana, California, EE.UU. 
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II. PRINCIPLES OF IMMIGRATION REFORM THE 
PRESIDENT'S PROPOSAL IS BASED ON SEVERAL BASIC 

PRINCIPLES136 

• Protecting the Homeland by Controlling Our Borders: The program should link to 
efforts to control our border through agreements with countries whose nationals 
participate in the program. It must support ongoing efforts to enhance homeland 
security.  

• Serve America's Economy by Matching a Willing Worker with a Willing Employer: 
When no American worker is available and willing to take a job, the program should 
provide a labor supply for American employers. It should do so in a way that is 
clear, streamlined, and efficient so people can find jobs and employers can find 
workers in a timely manner.  

• Promoting Compassion: The program should grant currently working 
undocumented aliens a temporary worker status to prevent exploitation. 
Participants would be issued a temporary worker card that will allow them to travel 
back and forth between their home and the U.S. without fear of being denied re-
entry into America.  

• Providing Incentives for Return to Home Country: The program will require the 
return of temporary workers to their home country after their period of work has 
concluded. The legal status granted by this program would last three years, be 
renewable, and would have an end. During the temporary work period, it should 
allow movement across the U.S. borders so the worker can maintain roots in their 
home country.  

• Protecting the Rights of Legal Immigrants: The program should not connect 
participation to a green card or citizenship. However, it should not preclude a 
participant from obtaining green card status through the existing process. It should 
not permit undocumented workers to gain an advantage over those who have 
followed the rules.  

TEMPORARY WORKER PROGRAM  

President Bush does not support amnesty because individuals who violate America's laws 
should not be rewarded for illegal behavior and because amnesty perpetuates illegal 
immigration. The President proposes that the Federal Government offer temporary worker 
status to undocumented men and women now employed in the United States and to those 
in foreign countries who have been offered employment here. The workers under 
temporary status must pay a one-time fee to register in the program, abide by the rules, 
and return home after their period of work expires. There would be an opportunity for 
renewal. In the future, only people outside the U.S. may join the temporary worker 
program, and there will be an orderly system in place to address the needs of workers and 
companies.  

• American Workers Come First: Employers must make every reasonable effort to 
find an American to fill a job before extending job offers to foreign workers.  

• Workplace Enforcement of Immigration Laws: Enforcement against companies that 
break the law and hire illegal workers will increase.  
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• Economic Incentives to Return Home: The U.S. will work with other countries to 
allow aliens working in the U.S. to receive credit in their nations' retirement systems 
and will support the creation of tax-preferred savings accounts they can collect 
when they return to their native countries.  

• Fair and Meaningful Citizenship Process: Some temporary workers will want to 
remain in America and pursue citizenship. They should not receive an unfair 
advantage over those who have followed the law, and they will need to be placed 
in line for citizenship behind those who are already in line. Those who choose the 
path of citizenship will have an obligation to learn the facts and ideals that have 
shaped America's history.  

• Reasonable Annual Increase of Legal Immigrants: A reasonable increase in the 
annual limit of legal immigrants will benefit those who follow the lawful path to 
citizenship.  

 

BENEFITS TO AMERICA OF THE TEMPORARY WORKER PROGRAM   

• A more prosperous economy -- for America. The program would allow workers to 
find jobs and employers to find workers, quickly and simply.  

• A more secure homeland -- to improve the efficiency and management of all 
people who cross our borders. It is in the interest of the Nation, and each 
community, to identify foreign visitors and immigrants and make clear the nature of 
their intentions.  

• A more compassionate system -- to protect all workers in America with labor laws, 
the right to change jobs, fair wages, and a healthy work environment.  

HOMELAND SECURITY AND BORDER ENFORCEMENT   

• Border Patrol has increased from a strength of 9,788 on September 11, 2001 to 
10,835 on December 1, 2003. Between ports of entry on the northern border, the 
size of the Border Patrol has tripled to more than 1,000 agents. In addition, the 
Border Patrol is continuing installation of monitoring devices along the borders to 
detect illegal activity.  

• The Bush Administration's Operation Tarmac was launched to investigate 
businesses and workers in the secure areas of domestic airports and ensure 
immigration law compliance. Since 9/11, DHS has audited 3,640 businesses, 
examined 259,037 employee records, arrested 1,030 unauthorized workers, and 
participated in the criminal indictment of 774 individuals.  

• President Bush announced the Student and Exchange Visitor Information System 
(SEVIS), an internet-based system that is improving America's ability to track and 
monitor foreign students and exchange visitors. Over 870,000 students are 
registered in SEVIS. Of 285 completed field investigations, 71 aliens were arrested.  

• This week, the US-VISIT program began to digitally collect biometric identifiers to 
record the entry and exit of aliens who travel into the U.S on a visa. Together with 
the standard information, this new program will confirm compliance with visa and 
immigration policies.  
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III. QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE VICENTE 
FOX EN MATERIA MIGRATORIA 137 

 
Capítulo 3 Seguridad orden y respeto  
3.1 Política exterior 
 3.1.4 Negociación de tratados y acuerdos migratori os 
 
El tema migratorio entre México y Estados Unidos de América constituye una prioridad en 
la agenda bilateral, debido a la dimensión socioeconómica y humana que representa. De 
acuerdo a datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores la población de origen mexicano en ese país ha crecido a gran 
velocidad: en 2004 se alcanzó la cifra de poco más de 30 millones, de los cuales 19 
millones son mexico-americanos y 11 millones son nacidos en México; se estima que 6 
millones de mexicanos radican de manera indocumentada, que cerca de 400 mil 
mexicanos emigran anualmente hacia ese país y que cada año se registran más de 300 
muertes de migrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos de 
América. 
 
Con el propósito de proteger y defender los derechos de los mexicanos en el extranjero y 
continuar impulsando la negociación de una nueva agenda migratoria, México ha 
planteado la necesidad de abordar como una responsabilidad compartida las raíces 
estructurales del fenómeno, sus manifestaciones y consecuencias, bajo la premisa de 
respetar en todo momento los derechos humanos. 
 
Avances en las Negociaciones de los Tratados y Acue rdos Migratorios en las 
Fronteras Norte y Sur   
 
• En la XXI Comisión Binacional, celebrada en noviembre de 2004, los gobiernos de 
México y de Estados Unidos de América reafirmaron su compromiso de avanzar con una 
visión integral y un enfoque gradual en el tema migratorio, que constituye la parte central 
de la agenda social de la relación bilateral. 
• El gobierno de México ha celebrado las diferentes propuestas estadounidenses para 
reformar su sistema migratorio que parten del reconocimiento de la contribución de los 
migrantes a la vida económica, política, social y cultural de Estados Unidos de América, 
como es el caso del esquema de trabajadores temporales que el gobierno 
estadounidense presentó a consideración del Poder Legislativo de ese país1/ en enero de 
2004.  

o Durante 2005, a través de los canales diplomáticos conducentes, el 
Gobierno de México ha promovido en los círculos políticos, económicos y 
sociales de los Estados Unidos de América la necesidad de realizar una 
reforma al sistema migratorio estadounidense, que sea consistente con los 
siguientes intereses nacionales: 

o El establecimiento de mecanismos para que aquellas personas que deseen 
ir a Estados Unidos de América en el futuro, fundamentalmente por 
razones de empleo, puedan hacerlo de manera segura, ordenada y legal, 
con la certidumbre de que sus derechos humanos y laborales serán 
plenamente respetados. 
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o La regularización del estatus migratorio de las personas que ya se 
encuentran en los Estados Unidos de América. 

 
• En el marco del Programa de Repatriación Ordenada y Segura convenido con los 
Estados Unidos de América, y como parte de las acciones de cooperación migratoria 
efectuadas en la frontera norte, en 2004 la Secretaría de Gobernación apoyó la 
repatriación de 511 028 connacionales, cifra inferior en 8.7 por ciento a la registrada en 
2003. En el periodo enero-junio de 2005, se otorgó asistencia en la repatriación de 286 
205 migrantes, lo que representó una disminución de 9.7 por ciento respecto a los 317 
061 migrantes asistidos en el primer semestre de 2004. 

o En apoyo a este programa, en enero de 2005 se formalizó el Acuerdo de 
Coordinación de Acciones tendentes a la Protección de Migrantes, así 
como el Convenio Específico de Creación del Grupo Beta Ciudad Juárez, 
Chihuahua. En este marco destaca la puesta en marcha de una clínica 
móvil operada por personal médico especializado de la Cruz Roja 
Mexicana, para asistir a los migrantes en el sector Ciudad Juárez–Puerto 
Palomas. 

 
• Con relación a las acciones de cooperación migratoria con los países de la frontera sur 
de México, se suscribieron los Acuerdos para la Repatriación Ordenada, Ágil y Segura de 
Migrantes salvadoreños vía terrestre desde México, el 17 de mayo de 2005; y para la 
Repatriación Segura y Ordenada de Migrantes Centroamericanos en las fronteras de 
México y Guatemala, en junio de 2005. Asimismo, el 17 de mayo de 2005 se firmó el 
Memorándum de Entendimiento entre México y El Salvador para la protección de las 
personas, especialmente mujeres y menores de edad víctimas de la trata y tráfico ilícito. 
 
Atención, Defensa y Promoción de los Derechos de lo s Mexicanos en el Exterior   
 
De septiembre de 2004 a agosto de 2005, la Secretaría de Relaciones Exteriores continuó 
con el proyecto de modernización consular encaminado a mejorar la calidad y oportunidad 
de los servicios que se brindan y, que a su vez, generan esquemas más amplios de 
protección, apoyo, información y fomento al desarrollo de nuestros connacionales en el 
extranjero. 
 
• Durante 2004, se incrementaron en 16.8 por ciento los servicios de protección a 
mexicanos en el extranjero, al atender 104 825 casos. Al 31 de agosto de 2005, se 
atendieron 70 6201/ casos de protección y asistencia consular en los ámbitos de derechos 
humanos, penal, migratorio, civil, laboral y administrativo. El 99 por ciento de los casos 
registrados fueron atendidos en los Estados Unidos de América.  
• Se amplió la cobertura geográfica de los servicios consulares, con el inicio de 
operaciones del consulado en Saint Paul, Minnesota en junio de 2005, y se tiene 
programada la apertura en este año de una representación en Little Rock, Arkansas, con 
lo que se elevará a 48 el número de oficinas consulares en Estados Unidos de América. 
• A través del Programa de Consulados Móviles, durante 2004 se realizaron 544 visitas, 
en las que se atendió a 183 460 connacionales radicados en Estados Unidos de América, 
resultados que superan en 21 y 30 por ciento, respectivamente, lo alcanzado en 2003. 
Entre enero y agosto de 2005, se han realizado 230 eventos de Consulado Móvil, lo que 
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ha beneficiado a más de 70 mil personas con acciones de protección preventiva y 
asesoría en distintas materias. 
• En 2004, la red consular de México en EUA registró más de 4 500 casos de traslado de 
restos de mexicanos fallecidos en el exterior a territorio nacional, en los que se brindó 
algún tipo de apoyo o gestión administrativa. En 1 831 casos la Cancillería aportó más de 
2.5 millones de dólares; durante los primeros seis meses de 2005, se apoyaron 1 171 
casos, con una erogación de 1.4 millones de dólares, frente a lo realizado en el mismo 
periodo de 2004, en el que se erogó un monto de 347 268 dólares en el traslado de 267 
cuerpos. 
• Adicionalmente, la Cancillería atiende 52 casos de pena de muerte y 104 casos de 
mexicanos en procesos judiciales que pueden derivar en la aplicación de la pena capital. 
Durante la presente administración, ha sido posible evitar que 189 conacionales fueran 
sentenciados a la pena capital. 
• De 2000 y hasta junio de 2005, la red consular de México ha expedido más de 4.8 
millones de certificados de matrícula consular. De éstos, 392 505 se expidieron en los 
primeros seis meses del presente año.  

o Una cantidad mayor a 4 millones de mexicanos utilizan este documento 
como identificación ante más de 1 200 agencias de policía, 393 ciudades, 
167 condados y 405 instituciones bancarias y financieras, para solicitar 
distintos servicios y trámites públicos como pago de impuestos, 
defensorías, servicios sociales, forense, museos y bibliotecas, entre otros. 

 
• A dos años de su creación, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) se ha 
consolidado como un importante foro de información e intercambio de ideas, así como 
una institución coordinadora de la oferta del Gobierno de México para sus comunidades 
en el exterior. En el periodo septiembre de 2004 a agosto de 2005, sus principales 
acciones fueron: 

o En diciembre de 2004, se realizó, en San Luis Potosí, la IV Reunión del 
Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (CCIME) 
en la que participaron 97 Consejeros y emanaron 40 recomendaciones que 
fueron respondidas puntualmente. La V Reunión Ordinaria del CCIME se 
llevó a cabo del 11 al 14 de mayo de 2005 en Guadalajara. Participaron 94 
Consejeros y se elaboraron 21 recomendaciones que están siendo 
analizadas. A partir del 1 de junio de 2005, el CCIME inició su proceso de 
renovación que culminará en diciembre de 2005, con la elección de los 115 
Consejeros que formarán parte del Consejo 2006-2009.  

o En el periodo reportado, el IME organizó 11 jornadas informativas con la 
participación de más de 400 líderes mexicanos y mexicano-americanos.  

o En materia de coordinación interinstitucional y binacional, se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: 
- Educación: Como parte de la estrategia de fortalecer la educación de los 
mexicanos en Estados Unidos, se creó el Programa de Becas-IME que 
apoyará, con un monto inicial de 10 millones de pesos aprobados por el 
Congreso de la Unión, a organizaciones que ofrecen programas para 
adultos. Asimismo, se consolidó el programa educativo en 18 Centros 
Correccionales y se inauguraron 45 Plazas Comunitarias. Durante el 
verano 2005, participaron 196 maestros mexicanos en el intercambio que 
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anualmente se realiza y, con el apoyo de CONALITEG, se donaron 700 mil 
libros.  

o Salud: En octubre de 2004 se llevó a cabo la cuarta edición de la Semana 
Binacional de Salud en la que participaron 17 estados de la Unión 
Americana y se inauguraron oficialmente las Ventanillas de Salud de Dallas 
y Chicago. 

o Con relación al voto de los mexicanos en el exterior, durante el periodo 
reportado, el IME y su Consejo Consultivo jugaron un papel fundamental 
para buscar los consensos que permitieron la aprobación de dicha 
legislación. Se apoyaron visitas de líderes a legisladores y se suscribió, 
durante la V Reunión Ordinaria del CCIME, la “Declaración de Guadalajara” 
que llama a los legisladores a aprobar el voto. 

o En lo referente al desarrollo comunitario y comunicación con las 
comunidades, el IME realizó las siguientes acciones: 

- Por invitación del IME y con la colaboración de siete Consulados de 
México en los Estados Unidos de América, el Pew Hispanic Center realizó 
una encuesta para contar con datos actualizados de las características y 
necesidades de la población mexicana que radica en los Estados Unidos 
de América. El 2 de marzo de 2005, se presentaron sus resultados. 
- Se enviaron 236 síntesis informativas, 151 boletines informativos, nueve 
boletines temáticos y se difundieron 48 mensajes presidenciales. 

- Del 19 al 21 de octubre de 2004 se llevó a cabo la Conferencia 
Internacional sobre las Relaciones Estado Diáspora (CIRED), en la que 
participaron académicos y altos funcionarios de Filipinas, India, Marruecos, 
República Dominicana, Turquía y México. 
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