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I N T R o D u e e I o N 

a) UN PROBLEMA COMUN, CON DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. 

El fen6meno migratorio de trabajadores mexicanos indocumenta
dos hacia los Estados Unidos de Norteamlrica es un problema actual 
y constante entre ambos paises. 

Uno de los obstáculos que siempre ha entorpecido una compren
si 6n por parte de los dos paises sobre todo en los Gltimos aHos, -
es la diferente ideolog!a que se tiene para tratar el mismo probl!!. 
ma. Existe una ideolog!a por parte de MAxico, y otra muy diferente 
en el pa!s estadounidense acerca de ren6meno migratorio, que en 
los Ultimes cien a~os ha pasado a formar una parte muy importante
en las relaciones bilaterales entre estos palses. 

La opini6n p6blica predominante en aquel pa!s acerca del inm! 
grante indocumentado, llamado tambiAn "espalda mojada", "alambris
ta", "bracero" y por otros términos igualmente peyorativos; es que 
representa algo negativo para el pueblo norteamericano; sin recap~ 
citar que este personaje ha sido una parte fundamental en la hist2 
ria del desarrollo econ6mico en grandes axtensiones del territorio 
estadounidense. 

Se ha catalogado como una invasi6n silenciosa, como la causa
da calamidades pGblicas que ha llevado como consecuencia la pérdi
da del control de las fronteras norteamericanas; también se ha di
cho que es una carga pnra los contribuyentes en los Estados Unidos 
porque los extranjeros ilegales abusan de prestaciones y benefi 
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cio1 p6blico1, que ion c1u11 de d111mpl10 • 1nclu10 c1u11 del tr6-
tlco de n1rc6tico1. 

Pera 101 E1t1do1 Unido• el 11r·1ndocum1nt1do 11 rapr111ntar -
a al1ui1n que 11 encuentra tuera de 11 11y, por lo cual 11 oonaid! 
r1do un d1lincu1nt1 y como tal 11 tratado; mi1ntr11 qu1 par• no10-
tro1 a1 una p1r1on1 que caree• de 101 docu11nto1 n1011ario1 para -
lnt1rnar11 an 111 pa(1, con 11 llu116n y 11 atln da encontrar un -
trabajo licito qu1 11 p1rmita aejcrar 1u niv1l d• vida¡ ion 11nt1-
con d1t1rmin1oi6n y con gr1n tenacidad, pul1 1610 con 11to 11 pu1-
d1 1xpllc1r 11 jornada que •• 1mpr1nd1 p1r1 cruzar al rfo Bravo •
int1rnar11 en 11 vecino p1(1 •in docu11nto1. 

Por lo ant11 1xpu11to, 11 pu1d1 concluir qua una parte auy i! 
portante en •1 trataalanto d• 11t1 probl111, 11 qua al aoblarno da 
101 E1tado1 Unido• in1l1t1 1n ver al t1n611no coao un 1ln6nlao d1-
d1llnou1ncl1, que 1uc1d1 en au tarrltorio, en 1u jur11dlcci6n, por 
lo cual, 11 un probl••• al qua 11101 t11n1n qui darle 1olucl6n 1 de 
una aanara interna y por lo tanto unllat1ral. 

!ato puad• explicar 1• politice qui •• ha 111uldo ract1nt111n 
te en torno al a1unto, ejecutad• por al S1rvlclo de In•l1r1cl6n y
Nature11zact6n (SIN) del oual d1p1nd1 le patrulle tront1rl1a, de -
lncr111ntar el 1j1rclclo d• la tuerza policial en contra del tr•bt 
jador ml1rator10; en 11t1 11110 11ntldo, 11 explica taablln el 1ut 
¡lmlanto de la Ley 1l1mad1 •s11p1on-Rcdino• cuy1 aplic1cl6n tr11 -
r(a la 1oluc16n 1116n 11101 adecuada para el probl•••· 

El 1ntoqu1 anterior dado por 101 !1tadoa Unldo1 11 total11nt1 
opu11to al que le ha dado Mlxlco, el cual con1l1t1 en un enfoque -
bilateral, que concierna a 101 do1 pa(111 involucr1do11 ut11i1ando 
no la tu1r1a 1ino la raz6n para conc1rt1r, n11oclar y tratar de 1g 
luclonar la 11tuaci6n del trabaj1dor 111rator10 1obr1 todo en al -
r11p1to a 1u1 d1r1cho1 huaano1 y laboral••· 

!1 pr111nt1 trabajo trata da analizar 101 1uc1ao1 .. , r1011n
taa del t1n611no ai¡ratorio,tanto en al aapeoto 1oon6alco coao en• 
11 polfttco. 



' 
En el 11pecto econ6•ico corre1ponde •n1liz1r l• inter1cci6n -

de !1ctore1 altu1do1 en ambo• 11do1 de la frontera¡ e1to1 f1ctor11 
s1 pueden definir co•o de atr1cct6n por una parte y de reoha10 por 
la otre. De1de Nortea•lrlca oper1 el factor de 1tracc16n, qua COQ 
si1te en un1 con1t1nte de•and1 de ••no de obr1 y de1de Mlxlco ope
ra el !actor de rechazo: laa cond1c1one1 del 1ubde1arrollo econ611 
co, el de1eapleo y la 1njuat1c1a 100111. 

En el e1pecto polftlco 1e verln princlp1laente la1 acclone1 -
que ae han originado de1de el punto de vl1ta 1ub1rna•ental para 
d1r soluct6n al fen6•eno ya aenctonado, que tal vez en un futuro • 
no muy lejeno ee convierta en uno de loe proble .. 1 ale 1•portante1 
y co•plejo1 en 111 relacione• entre Mlxlco y l1tado1 Unldo1. 



b) LOS rncRANTES k ESTADCS UNIDOS. 

Actualmente los Estados Unidos de Norteam~rica se e~frentan a 
un desequilibrio que se da entre ciertos empleos y la mano de obra 
nativa, dentro de los estratos más bajos del mercado labGral. for
tradici6n los inmigrantes han aceptado trabajos que son rechazados 
por el ciudadano norteamericano. 

El proceso de desarrollo estadounidense, ha dado lugar a que
la mano de obra nativa ascienda en la escala laboral, lo que ha 
traidc como consecuencia al parecer, la desaparición de la oferta
de mano de obra nacional para determinadas ocupaciones, localiza -
das en los segmentos más bajes del mercado de trabajo; esto no si& 
nifica, que este tipo de empleos haya desaparecido, y por eso se -
ha tenido que recurrir a la mano de obra Inmigrante para que lo d~ 
sempei\e. 

Los países europeos se han preocupado por resolver este pro -
blema contratando mano de obra migrante para ocupar espec!f ica y -
temporalmente estos vacíos; en cambio, loa Estados Unidos no lo 
han hecho, excepto por breves periodos y en una escala limitada, -
como ha sido el caso del programa de braceros y de otros aún más -
restringidos para nacionales jamaiquinos. Estos vacíos sin embar
go, no se originaron ni han desaparecido con los convenios realiz!!_ 
dos; han sido llenados a base de migrantes extranjeros, que por lo 
general son indocumentados. 

Los trabajadores en esta situación resultan ilegales en un 
sentido técnico aunque su presencia se haya preferido Ignorar has
ta hace poco, por la simple razón de que se necesite su trabajo. 

La mano de obra es ilegal; los empleos no lo son. Los trabaj!!_ 
dores migratorios aceptan ocupaciones que no tienen atractivo al -
guno para los nacionales del lugar. 

Cuando los migrantes ilegales son detenidos, el único derecho 
que a veces pueden ejercer es escoger entre una deportación volun
taria o un juicio de deportación. 



El proveedor más importante en este tipo de mano de obra, e~
nuestro pals, México, quien por su parte, tiene que hacer frente a 
lor- problemas que da lugar su economta. 

Esta economía, que dispone de un sector moderno con un rápido 
:recimlento y de sectores claramente retrasados, tanto en las á 
reas rurales como las urbanas. Las tasas aceleradas de migraci6n
rural-urbana y la imposibilidad del sector urbano para absorber 
el tremendo crecimiento de mano de obra, han dado como resulta~o -
una estructura laboral peculiar en los centros urbanos. El sector
rural parece haber llegado a la saturaci6n a causa del lnconteni -
ble crecimiento demográfico, se caracteriza por salarios relativa
mente bajos y presenta una tasa de productividad laboral decrecien 
te. De este modo la poblaci6n rural excedente no tiene más sali -
das que los centros urbanos o bien los Estados Unidos de Norteam~-
rica. 

Existe por lo visto un mercado de trabajo entre los Estados -
Unidos y México que es complementario; una relaci6n entre mano de
obra en busca de empleo y empleos en busca de mano de obra que !un 
ciona con fluidez, pero por una v1a clandestina. 
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ANTECEDENTES 1 



a} LA INMIGRACION MEXICANA 
DE 1876 - 1910 

7 

DE 1917 A LA DECADA DE LOS TREINTA. 

Nuestro país México, comparte con los Estados Unidos una fron 
tera de 3200 Km.¡ as! que no es extraño que en slgOn momento de la 
historia tocara a los mexicanos llegar como inmigrantes a Norteam! 
rica, y contribuir con su esfuerzo en la creaci6n de dicha naci6n. 

La regi6n suroeste de los Estados Unidos, delimitada hoy par
ios estados de Texas, California, ~uevo México, Colorado y Arizona 
pas6 a formar parte de la corona española después de la conquista. 
Los conquistadores establecieron su dominio por un tiempo breve en 
el centro y sur de nuestro continente; pero al intentar extenderlo 
hacia el norte no les fué posible someter a las tribus dispersas -
n6madas de Apaches, Comanches, Navajos y Cherokees, todos guerre -
ros y dueños del suroeste norteamericano, Por otra parte, se car~ 
cía de incentivos para que los espa~oles establecieran en lo que -
entonces era una zona pobre, lejana y peligrosa¡ lo que nos lleva
ª pensar que aunque quedan huellas de su colonizaci6n, no logra 
ron imponer su gobierno y forma de vida al norte de lo que hoy es
México. 

En esos territorios vivían algunos criollos y mestizos que -
se establecieron ah! para escapar de la autoridad central del ré -
gimen colonial. Su ocupaci6n primordial era la explotaci6n minera 
runque también se dedicaron a la agricultura, al comercio y a un lfr 
cipiente sistema de transporte. 

En 1821, cuando México se declara independiente de España, i~ 

pera un ambiente de libertad en el país, que se traduce inmediata
mente en una serie de medidas que propician un mayor desarrollo en 
la regi6n norte. Simultáneamente en su proceso de expansi6n los -
norteamericanos comenzaron a llegar al suroeste. 

México, ocupado en su organizaci6n política interna, no advir 
ti6 el riesgo que traía la penetrsci6n de extranjeros en territo -
rio nacional y el Gobierno comenz6 a ceder grandes extensiones de-



terreno 3 equflloa que quisieren estebleoer1e en Texas. 

El Gobierno mexicano otorga le primer• conce116n a Moliee Au~ 
tln pare fundar una colonia con Angloamerlcanoa cat611cos en ests
regi6n. Los nuevos colonos obtuvieron amplias gerantlas para su -
actividad, exteneos terrenos y siete anos de exencl6n fiscal se 
gOn un acuerdo firmado en 1823. 

Dur1nte l• primer• mitad del siglo XIX, Mfxtco se dtbat16 en
tre dos corrientes polltlcae, por una parte el !ederali1mo y por -
la otra un centralismo, que ahogaba el desarrollo de una libertad
recién conqui1tada, En 1636 el Gobierno nacional asumi6 un modo -
centralizado de orgenlzaci6n y loa problemas en aquellas tierras -
tan lejos del centro y tan pobladaa de extrenjeroa no se hicieron
esperar, Loa Angloamericano• ae opusieron el oobierno mexicano 
por considerar que sus leyes conetitulan un obatlculo al deaarro -
llo. Una de las principales razones era la ebollcl6n de la escla
vitud, decretada in 1829 por el Presidente Vicente Guerrero. Ade -
m'• estaban loa prejuicios r•oiales y su cultura, que lea hacia 
ver al mundo de manera radicalmente diferente a la Impuesta por el 
cstollclsmo dominante en nueatro pala, 

Estos desacuerdos, la clara percepc16n del triunfo de au cau
sa y de la posibilidad del deapojo, llev6 a los texanos a declarar 
au independencia de M6xlco, con el apoyo de Inglaterra y Francia. 
En un principio loa Eatado1 Unldoe no dieron su protecci6n • loa -
texanoa, porque la poblecl6n del norte ae opuso a que otro eatado
eaclavl1ta ae sumara a la Unl6n; pero Norteam6rlca reconalder~ su
actitud !rente al temor de una posible Influencia europea en el 
continente. Cabe aenalar que eran 101 tiempos de expana16n del C! 
pitallamo mundial, cuando 11 competencia por loa mercados interna
oionalaa era ya une realidad y los Estados Unidos comenzaban e su! 
tltuir al dominio europeo en el continente. A1l l• anex16n de Te
••• •• con1um6 en 1e45, 

Un ano daspu61 loa Eat1dm Unidos declararon la auerra • M6xi
oo y •• produjo la ooupaoi6n militar de nuevo• territorio1, entre
elloa loa que hoy contorman California, Arizona, Nuevo M6xico, 
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Utha y parte del Colorado. 

Nuestro pala perdi6 el largo combate, entre otraa razones por 
que las guerra• inteatinaa por el poder le impidieron defender aue 
territorios del norte y tambi6n porque la expansi6n estadounidense 
era ya para ese momento un hecho hist6rico incontenible. Mediante 
el tratado de Guadalupe Hidalgo -que di6 !in al conflicto armado-
firmado el ~ de febrero de 1848, Mfxtco perdt6 m61 de la mitad de
su superficie total. Poco deepu6a, en 185,, loa Estados Unidos 
compraron al Gobierno conservador de Santa Anna una nueva porci6n
de nuestro suelo: la Mesilla, para disponer de una ruta mls conve
niente hacia California. 

Los acontecimientos sucedidos y consecuencias que trajo con -
sigo la guerra con Eatadoa Unidos aon de vital importancia para •n 
tender el modelo de relaci6n posterior entre amboa palaea. Conatl 
tuye uno de "loa primeros antecedentes en el proceso de deaarrollo
econ6mico que haría de M~xico un pa!s estructuralmente dependiente 
de la attuaci6n politice y econ6mica de los Eatadoa Unidos, en au
papel de reserva estrat6gica de materias primas y mano de obra. 
Poco deapufa esa naci6n comenzarla a intervenir con au capital en
el Mfxico Por!irista y a utilizar masivamente la fuerza de trabajo 
mexicana en su propio territorio, principalmente en la regi6n del
suroeste. 

Con estas condiciones el "pueblo norteamericano advirti6 que -
M6xico "era su principal fuente natural de mano de obra, ya que 11 
vecindad geogrlfica lea allanaba el acceso a nuestros trabajadorea 
y, por otra parte, limitaba la posibilidad de que 11 eat1blecieran 
definitivamente en el pala, adem4s de que facilitaba llegado el C! 
so su expulsi6n, Loa mexicanos que se integraron al trabajo en 
loa ferroc1rrilea, que !uf el principal factor de 1tr1cci6n 1nte1-
da 1910, y en la agricultura, ambos aectorea cl1vea para el de11 • 
rrollo econ6mico, encontraron condiciones muy di!{cile1: emigran • 
tea de 1u pals !orzados por la aituac16n precaria en que vivl1n y
padeciendo diacriminaci6n y explotac16n econ6micaw. (1) 
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Esta afluencla lnlclal de mano de obra mexlcana carecl6 abso

lutamente de control lnternaclonal. Se llevaba a cabo en loa t6•
mlnoa !ljadoa por el trabajador y el empleador, sln contrato algu
no que garantizara las condiciones de trabajo. 

Al término del siglo XIX tuvo lugar la primera gran a!luencla 
de mexicanos a Estados Unldos. A partlr de entonces se puede ha 
blar de los trabajadores mexicanos como un grupo lmportante de ln
mlgrantes que colaboráron con el florecimiento econ6mico norteame
ricano. 

"Las causas inmedlatas de esta primera inmigraci6n mexicana -
a los Estados Unidos fueron la necesidad que habla en aquel pals -
de fuerza de trabajo para la construcci6n y mantenimiento de los -
ferrocarriles, asl como para la ejecuci6n de las labores m6s peno
sas de la agricultura y la minerla, principalmente en la regi6n 
suroeste del pals. De México los expuls6 el deterioro de las con
diciones de vida que sufrieron amplios sectores de la poblaci6n 
(sobre todo en el sector rural) a partir de la fecha en que Porfi· 
rio Olaz tom6 el poder. A la combinac16n de ambos !actores se su
m6 ·la exclusi6n de la inmigraci6n china y asi&tica para incremen -
tar la demanda de mano de obra sustitutiva en Norteam6rica 11 • (2) 

Los Estados Unidos encontraron en México un pals proveedor de 
la mano de obra que requerla el capitalismo en expanai6n y los me
xicanos pronto constituyeron el ejército de reserva de la fuerza -
de trabajo 

(1) 1i2!:!.!!! Patricia. "Indocumentados mexicanos". Grijalbo 1982 
p. 44 

(2) !!2!:!!!! Patricia. Ob, cit. p. 42 



11 

1876 - 1910 

Este periodo se caracteriz6 por ls msrginsci6n social, pollt! 
ca y econ6mica del pueblo mexicano, Continuaba la inmigraci6n de
mexicanos hacia nuestro vecino pais del norte. 

Durante esta etapa se consolidaron los elementos principales
del imperio econ6mico occidental de los Estados Unidos; la agricul 
tura y la ganaderia en gran escala, el sistema de transporte ferr2 
viario y ls industrializsci6n de la mineris; la mano de obra se e! 
tratificó a lo largo de los limites nacionales. 

En todos estos aspectos, los mexicanos participaron, contrib~ 
yeron y padecieron. La discriminaci6n social, ls supresi6n cultu
ral y el desplazamiento econ6mico eran aspectos de la situsci6n g! 
nersl. Disminuy6 visiblemente ls proporci6n de mexicanos respecto 
a la de anglonortesmericanos en el norte de nuestro pal~, y por lo 
general, los barrios y colonias se convirtieron en comunidades ca
da vez más dominadas cultural, polltics y econ6micsmente. Las ca
rscteristicas sociales aunadas s ls explotsci6n econ6mica y ls msr 
ginalizaci6n social de la comunidad, favorecieron ls spsrici6n de
las primeras organizaciones civiles y laborales. En México el ré
gimen del Porfiriato iniciaba la industrislizaci6n. Durante su r! 
gimen se dieron lugar muchos cambios ideol6gicos que influyeron en 
ls emigrsci6n y el volver ls vista al suroeste. 

Internacionalmente, esta etapa se csracteriz6 por la trsnsfor 
maci6n del capital industrial en financiero, por ls internacional! 
zaci6n del capital financiero y por el cambio del colonialismo al
estilo antiguo en imperialismo. En este periodo los Estados Uni -
dos surgieron como una poderosa potencia imperialista y como el 
primer estado capitalista en lo referente a la producci6n bruta. 

No s6lo el territorio mexicano que habla sido conquistado estaba -
totalmente integrado econ6micsmente a los Estados Unidos, sino que 
las corporaciones norteamericanas ya estaban penetrando en las ec2 
nomiss de Csnsd6 y México en mayor escala. El capital estsdouniden 
se precedi6 y scompaH6 a ls expansi6n de las visa ferroviarias; 
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los intereses mineros se extendían hasta Sonora, principalmente la 
explotaci6n del cobre. 

Capitalistas de los Estados Unidos y de otros paises fueron -
bien recibidos en México por Porfirio Dlaz después de la consolid~ 
ci6n de su régimen, con el Gobierno y la elite de mexicanos como -
socios menores de las corporaciones extranjeras. 

Para el ciudadano mexicano del extremo norte, este periodo se 
caracteriz6 por el incremento en la marginalizaci6n del pueblo me
xicano. El aumento df la colonizaci6n norteamericana hizo de los
mexicanos una minorla numérica ; se les empleaba en los trabajos -
mAs peligrosos y se les remuneraba un salario menor que el de los
norteamericanos por un trabajo igual <>menos pesado. El empleo en
esta época por lo general era de csrActer marginal y temporal. 

En el resto de nuestr.o pala le situaci6n no era muy halagado
ra, ya que al dejar entrar capitales extranjeros y empezar a esta
blecer un desarrollo capitalista, el artesano y el pequeno agricul 
tor fueron desplazados por la competencia de las fAbricas, la con
centraci6n de la tierra y la acci6n de intereses extranjeros. Se
da la destrucci6n masiva de la propiedad comunal lo cual provoca -
la proletarizaci6n de una gran cantidad de campesinos. Los secto
res mayoritarios de nuestra poblaci6n sufren el deterioro de sus -
condiciones de vida, h~sta un punto intolerable. Este deterioro,
conatituy6 un factor inmediato para que el mexicano buscara mejo -
res condiciones para vivir y aal originar la emigraci6n de muchos
de ellos. 

"Y mientras nuestros compatriotas emigraban, simult6neamente
ae estimulaba la inmigraci6n extranjera al pa!s, convencidc el Cc
bierno de que el territorio mexicano era demasiado extenso y rico
en recursos naturales para la escasa poblaci6n nacion!l, que en 
1900 alcanzaba unos trece millones de habitantes•. (3) 

El acelerado desarrollo econ6mico, el posterior caos revolu ~ 

(3) ~ Francisco.•La poblacl6n en México•. p. 17 
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cionerio que sobrevino en M6xico y le primera guerra mundial fue -

ron los acontecimientos que, el coincidir en la historia, provoca
ron un aumento importante en el nfimero de mexicanos que emigraron
al pa1s del norte. 

Como consecuencia de la guerra en Europa quedaron disponibles 
muchos empleos, a los que se sumaron los abandonados por los trab~ 
jadores agrícolas norteamericanos etra1dos por al sector indus 
trial cuando los Estados Unidos se convirtieron en el principal a
bastecedor de los aliados. El resultado rué un incremento signi -
ficativo en la demanda de mano de obra, sobre todo en la reg16n 
sur y suroeste del país, demanda que habían de cubrir los mexica -
nos expulsados por el desarrollo econ6mico nacional y por la vio -
lencia revolucionaria. 

Este momento en la historia del movimiento migratorio está d~ 
terminado por la emergencia del capitalismo en México y su integr~ 
ci6n al sistema capitalista internacional. Se comenz6 a exportar
a los Estados Unidoa la marginaci6n resultante de las contradicci2 
nea internas. Este país, con un capitalismo más desarrollado, de -
mandaba mano de obra, y la obtuvo de nuestro pa1s. 

En el período de 1910 a 1916, la mano de obra mexicana contr! 
buy6 para acelerar el desarrollo norteamericano para que estuvie
ra en condiciones de competir favorablemente con las grandes poten 
cias europeas, por los mercados mundiales. 
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DE 1917 A LA DECADA DE LOS TREINTA. 

La necesidad de mano de obra mexicana, contra lo que se pens~ 
ba, fué mayor en el perlodo de la posguerra. De todos los extran
jeros que entraron a los Estados Unidos en 1919 legalmente el 
42.7 ~ lo eran mexicanos; por este motivo se comienzan a dar por -
parte de grupos nacionalistas protestas y exigencias para que se -
restringiera la entrada s mexicanos en territorio norteamericano~· 
El Gobierno no restring16 formalmente la inmigraci6n porque era 
clara la necesidad que se tenía de la mano de obra mexicana sobre 
todo en el suroeste de aquel pala¡ pero a principios de la década 
cuando se presentaron condiciones de depresi6n econ6mica en los 
Estados Unidos, se expuls6 a miles de mexicanos. 

La polltica migratoria tomada por México fué confusa y contr! 
dictoria. Los intentos para disuadir a los emigrantes se alterna
ban con actitudes aprobatorias¡ ya que en una ocasi6n sali6 una 
publicsci6n ( 22 de junio de 1918 ) en la cual el Presidente Venu! 
tiano Carranza ofrecía pasaje gratis en los ferrocarriles mexica -
nos, incluso de primera clase, a todo aquél que quisiera ir a los
Estados Unidos. Se encontraba personal de la Secretarla de Rela -
cienes dispuesto en varios lugares del país para asistir a quienes 
quisieran emigrar, mientras que algunos Gobernadores se esforzaron 
por retener a la gente en sus estados. Así en 1920, los de Jalis
co y Tamaulipas pidieron a la Secretaría de Gobernaci6n que se 
frenara la emigraci6n porque estaba perjudicando seriamente a la -
economla nacional. Entonces se dieron instruccciones para que se
llevara una campaña en este sentido: pero ir más allá de la per 
suaci6n, se decla, era anticonstitucional, 

Aunque México permaneci6 exento del sistema de cuotas estable 
cido en la Ley de lnmigraci6n Norteamericana de 1924, dos dlas de! 
pués de su promulgaci6n se cre6 la Patrulla Fronteriza de lnmigra
ci6n, para frenar la inmigraci6n mexicana indocu•entada. Ello di6 
lugar a la aparici6n de los •coyotes", personas que ayudaban al 
mexicano a pasar "al otro lado" infringiendo las disposiciones le_ 
gales, Por cierta cantidad de d6lares se consegulan pasaportes 
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falsos o escondite en la cajuela de loe autom6viles, para cruzar -

la frontera. Una vez en loa Estados Unidos eran entregados al con 
tratista, quien a au vez loa vend1a a alg6n empresario agr!cola, -
ferrocarrilero o minero. Existía demanda de mexicanos cuyo traba
jo resultaba barato y escasamente calificado; por eso todo intento 
de restricci6n estaba destinado al fracaso. 

En el ano de 1925 surgi6 otra tendencia para controlar la in
m1grac16n mexicana, esta vez encabezada por Harria, representante
dem6crata de Georgia; c. Box, Diputado demócrata de Texas, y John
son, Presidente de la Comisi6n de Inmigraci6n de la Cámara de Dip~ 
tados. Las tres iniciativas de ley que presentaron, constitu1an -
un esfuerzo para frenar la inmigración tanto de un punto de vista
cuali tati vo, al imponer mayores requisitos, como cuantitativo, al
reducir el n6mero de extranjeros por aceptar. Sus intenciones sin 
embargo, no contaron con el apoyo un6nime del Departamento de Est~ 
do , que no quer1a ofender al Gobierno mexicano y que, por otra 
parte, ced!a ante la presión de los intereses agrícolas y ferroca
rrileros del suroeste. 

No obstante que estas iniciativas nunca fueron aprobadas en -
el Congreso, de alguna manera fomentaron la discriminación, y mu -
chos mexicanos se vieron afectados por ellas; se decla que los me
xicanos mostraban una tendencia al analfabetismo, la delincuencia, 
y las enfermedades. Estos proyectos facilitaron las deportacio 
nea masivas que tuvieron lugar en la década de 1930, a consecuen -
cia de la gran crisis econ6mica que sufrieron los Estados Unidos. 

La crisis del 29 inaugur6 la costumbre de c1clicamente culpar 
al trabajador inmigrante del desempleo interno en Norteamérica. 
Esta actitud provocó la deportaci6n masiva de mexicanos y constlt~ 

y6 el primer esfuerzo serio por aprehender a los inmigrantes indo
cumentados, tanto en la frontera como en el interior del pala. 

En 1930 el Gobierno mexicano dispuso que el Departamento de -
Migración inveatigara ¡, causas de la emigración, para encontrarle 
una posible solución y brindar asesoría a través de su Consejo Con 
sultivo de Migración creado para tal efecto. Después en 1936 sur-
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ge la Ley General de Poblaci6n en donde establece que debía contr2 

larse la salida de los trabajadores y reincorporar a los emigrados 
a las actividades nacionales. 

Los a~os de la depresi6n económica fueron muy difíciles; los
mexicanos y sus familias en Estados Unidos estuvieron sujetos a u
na creciente represi6n. Mexicanos, negros, asiáticos y desde lue
go los norteamericanos fueron los primeros en sentir los efectos -
del desplome econ6mico, puesto que fueron reducidos los salarios -
y era muy difícil conseguir incluso una ocupaci6n servil. El na
cionalismo norteamericano y el racismo se robustecieron, ya que tu 
tereses comerciales financiaron campal\as para desviar la ira del -
trabajador blanco desempleado contra el sistema econ6mico, hacia -
el aún severamente explotado trabajador mexicano, que supuestamen
te "le estaba quitando su trabajo"; y as! con esta campal\a surge -
la demanda de deportaci6n masiva de mexicanos¡ se iban a asentar -
las bases ideol6gicas de la repatriación forzada. 
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b) POLITICA Y LEGISLACION MICRATORIA ESTADOUNIDENSE. 

Al analizar la historie de la legielaci6n migratoria estadou
nidense, el Congreso promulg6 el primer conjunto de leyes denomina
do "Leyes sobre Inmigrantes y Sedici6n•, en 1798. Dichas leyes 
pretendlan expulsar a inmigrantes peligrosos y registrar solamente 
a inmigrantes blancos. 

A partir de 1819 las leyes promovidas por el Congreso estimu
laron la inmigraci6n, La admisi6n de inmigrantes fué incrementán -
dose sustancialmente durante el periodo 1820-1920, debido a la po
lltica inmigratoria de apertura que mantuvieron los norteamerica -
nos en ese lspao de tiempo, 

La primera legislaci6n restrictiva para establecer control e~ 
bre la admisi6n de inmigrantes a Estados Unidos fué aprobada por -
el Congreso en 1875¡ establecla limites de admisi6n a los inmigra~ 
tes procedentes del Oriente. 

En 1882 el Congreso promovi6 la primera ley de excluei6n chi
na, debido al fuerte incremento de la inmigraci6n proveniente de -
ese pals, a causa de una hambruna en la regi6n de Cant6n y la de -
manda de trabajadores en ese momento en la Uni6n Americana. Asl 
mismo, durante el mismo ano el Congreso hizo efectivo el primer e~ 
tatuto general sobre inmigraci6n, el cual excluis a pobres y cri•! 
nales y legislaba un impuesto de cincuenta centavos para los gas -
tos de inspecci6n al arribo de extranjeros. El prop6sito de esa 
inapecci6n era buscar, e impedir la entrada a •convictos•, "lunAt! 
coa•, "débiles mentales" o cualquier persona susceptible de conve~ 
tirse en una carga p6blics. 

El Congreso norteamericano prcmulgó la primera ley sobre con
trataci6n de trabajo en 1885. Esta ley fué hecha para poner fin a 
la situaci6n de importar trabajo barato del extranjero. La causa
principal para que se promulgara esta ley fueron las quejas de la• 
organiz•ciones laborales estadounidenses en torno a la contrata 
ci6n de mano de obra extranjera que ocasionaba un descenso en los
salarioa y en las condiciones de trabajo de la mano de obra local. 
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Tres años después, esta ley fué enmendada y establecía la de

portaci6n de inmigrantes que tuvieran un año de haber entrado al -
país si violaban las leyes del contrato de trabajo. 

Posteriormente en 1891, se cre6 un Departamento de Inmigra 
ci6n con el fin de impedir la entrada a través de la provincia ca
nadiense de Quebec de personas indeseables a Estados Unidns. Dos
año\ después se"legaliz6 la existencia de juntas especiales tje in~ 

vestlgaci6n para un exámen más detallado de los pasajeros reciin -
llegados. En 1903 se promulg6 una nueva ley de inmigraci6n, donde 
se añad!an categorías de excluibles para epilépticos, limosneros,
anarquistas, prostitutas o alcahuetes, 

Como se ha podido observar, a fines del siglo pasado se fué -
desarrollando una política inmigratoria restrictiva y a la vez ex
clusiva, resultado de un sentimiento creciente en contra de la in
migraci6n de extranjeros a la Uni6n Americana. 

En 1917 se promulga una nueva ley en la que se añaden catego
r!as de inadmisibles para los analfabetos, las personas de oonsti
tuci6n psicopática inferior, los alcoh6licos cr6nicos y los vagos. 

En 1921 surgi6 la primera ley que limita cuantitativamente la 
inmigraci6n, denominada "Lay de Cuotas", la cual restringi6 a un -
tres por ciento del total de personas nacidas en el extranjero que 
estuvieran viviendo en Estados '~idos desde 1910. Posteriormente
se promulg6 la ley de 1924; "la cual establec1a una nueva f6rmula -
para el c6mputo de la inmigraci6n anual, bajo cuotas por pa!ses, y 
la necesidad de emitir visas de inmigraci6n antes de entrar a Est! 
dos Unidos. Sin embargo, dicha ley es la primera que admite a 
cierta clase de extranjeros como inmigrantes •ne sujetos a cuota", 
creando un régimen de excepci6n dirigido en realidad a la atra 
cci6n de mexicanos dentro de la categor!a de inmigrantes del hemi! 
ferio occidental''. ( 4) 

(4) CENIET, Bustamante ~"La inmigraci6n indocumentada en los
debates del Congreso de Estados Unidos'! 
p.20 
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Con el sistema de cuotas y las categorías excluyentes impues

tas por la ley norteamericana, sobre todo la de analfabetos, mu 
chos inmigrantes europeos comenzaron a buscar la entrada ilegal a
través de las fronteras terrestres de Canadá y México. 

La depresión económica a principios de los aftos treinta oca -
slonó un agudo descenso en la inmigración, El estatuto legal que
excluía a personas que se pudieran convertir en carga p6blica se ~ 
plicó estrictamente durante esta época, otorgándose las visas de -
inmigración sólo a aquellos solicitantes que contaban con recursos 
financieros adecuados. 

Después, el Congreso promovió "Ley de Registros de Inmigran -
tes" para combatir la sedici6n y subversión. Esta ley estipulaba
el registro y archivo de huellas digitales de todos los inmigran -
tes, y enmendaba la ley de 1917, la cual contenía cla~aulas de de
portación adicionales que incluyeron a inmigrantes convictos por -
contrabando y a aquéllos que colaboraban en la entrada ilegal de -
otros inmigrantes. 

En 1943 el Congreso rechazó varios proyectos de ley que ex 
cluían a los chinos, Sin embargo, tres aftas después se les otorgó 
a los filipinos y a personas originarlas de la India el privilegio 
de ser admitidos en el país, así como la posibilidad de ser elegi
bles para obtener la naturalización. En 1950 se promulgó la Ley -
de Seguridad Interna, la cual expandía considerablemente las res -
tricciones a la inmigración, estipulando la exclusión y deporta 
clón a los inmigrantes potencialmente peligrosos para la seguridad 
nacional. 

"Ley de Inmigración y Nacionalización - Acta McCarran - Wal -
ter la cual se promulgó el 27 de junio de 1952. Esta ley modific6 
el sistema de inmigración con respecto a la aplicación de las res
tricciones de la cuota. El total anual por cuotas permaneció sus
tancialmente igual que bajo leyes previas; sin embargo el primer -
50~ de cualquier cuotn µrocedente de cualquier parte del mundo, se 
otorgó, bajo solicitud, a personas altamente calificadas o educa -
das, cuya inmigración beneficiaría a los intereses económicos o 
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oultur1l11 de 101 E1t1do1 Unido1, El 50• r11tant1 tuf para pari•n 
tea c1rc1no1 de 11t1dounid1n111, previa id1ntitic1oi6n, o para in
•i1r1nt11 adllltido1 111al11nt1. 

Cebe ••"•l•r QUI • partir d1 1952 •• incr111nt6 1u1t1ncl1l11n 
te 11 1n111r1cl6n 11111 proveniente d• Mfxlco. 

A1l1l110, en 1952 11 11t1bl1cl6 una 1odltlc1ci6n 1 11 Lay F1-
d1r1l d1 In111r1ol6n y N1turallz1ol6n de E1t1do1 Unldo1, QUI 11 02 
noo1 como l•"En1l1nd• T1x1n1• ( T1x11 Provl10 ), E1t1 1n111nd1 -
con1l1tl6 ba11c1m1nt1, 1n exonerar 1xpr111m1nt1 1 101 p1tron11 d•
cualQultr r11pon11bllld1d penal por contr1t1r a una p1r1on1 QUI h! 
Y• 1ntr1do a E1t1do1 Unldo1 en viol1016n a lae l1y11 •11r1tori11. 
Lo QUI 11t1 1n1l1nd1 motiv6 en le practica tuf darle al p1tr6n 1•
tecult•d de decidir por el 11110 cuando tr1t1r al indoou11nt1do -
0010 tr1bajador contrat.-ndolo, o cu1ndo tr1t1r 1 111 11111 p1r1on1 
0010 crl1ln1l, denuncl,ndolo a 11 pollof1 como violador d1 la1 1•
y11 mi1r1tori11. Al1uno1 11tudio1 dtl t1m1 con1idtr1n QUI 11t1 •n 
111nda tuf aprobada 0010 una oono11l6n 1 101 inter•••• 11r!ool11 -
del 11tado de T1111. 

L1 l11l1l1ol6n d1 11yor l1port1ncl1 • partir di 1952 tuf 11 -
Ley d1l 3 di octubr1 d1 1965. El principal objetivo da 11t1 ley -
tuf abolir 11 1l1t111 de cuot11 1obr1 ori1•n nacional, vi11nt1 d•! 
de 11 Ley 1obr1 Cuot11 di 1924. A partir da 11t1 1011ntc 11 in1i-
1rant1 podfa 1dQulrlr 1u r11id1nci1 11111 1i h1bf1 1ntr1do 11 p1f1 
1nt11 d1l 30 di julio di 1948 y r11idido 1n 61 1in interrupcion11. 
s.· 11ntuvo en 11ta 111i1l1ci6n el 1i1t111 d1 cuota anual p1r1 101-
p1f111 del h11i1t1rio no occld1nt1l, 11t1bl1oi'°ndo11 11 nd11ro dt· 
ln1i1r1nt11 por 1fto, 
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c) CONVENIO SOBRE BRACEROS 1942-1964. 

"La aigraci6n mexicana hacia loa Estados Unidos se rein~ci6 -
con gran iaportancia como consecuencia de la segunda guerra mun 
dial, después de haberse paralizado durante la recesi6n econ6mica
de los anos treinta. El auaento de la afluencia de trabajadores 
migratorios se debi6 principalaente a la fuerte escasez de aano de 
obra norteaaericana un ano despuA• de haber entrado ese pala a to
mar parte en la conflagraci6n. La escasez de trabajadores locales 
llev6 a los agricultores organizados del suroeste de los Estados g 
nidos a presionar a su gobierno demandando un programa de gran es
cala para contratar mano de obra mexicana que cultivara loa campos. 

En abril de 1942, bajo la presi6n de loa productores de az6 -
car de California, el Servicio de Inaigraci6n y Naturalizaci6n 
( SIN ) cre6 una comisi6n con el fin de estudiar el problema de la 
carestla de mano de obra, asl como la viabilidad de su importaci6n. 
Estaban representadas en esa comisi6n la Comisi6n de Empleos en 
Tiempo de Guerra, y los Departamentos de Agricultura de Estado, 
del Trabajo y de Justicia. La conclusi6n a la que se lleg6 tu6 
que en Estados Unidos se requerla mano de obra mexicana•. (5) 

Asl que, inmediatamente después que nuestro pals declar6 la -
guerra al eje nazifascista, el 10. de junio"de 1942, el Procurador 
General Francia Biddle, solicit6 al Departamento de Estado que re! 
lizara el primer acercamiento oficial ante el Gobierno mexicano, -
para plantear la posibilidad de un acuerdo sobre importaci6n de •! 
no de obra. 

El dla 15 del mismo mea, el embajador George Messersmith se -
reuni6 con Ezequiel Padilla, nuestro ministro de Relaciones Exte ~ 
riores, y le plante6 la necesidad de aprobar este programa en "no! 
bre del esfuerzo de guerra•. 

El Gobierno mexicano estudi6 cuidadosamente la propuesta nor-

(5) Verea ~"Los indocumentados entre M6xico y Estados Unido• 
p.22 
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teamericana. Tom6 en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) ¿Era legitima la escasez de mano de obra en la agricultura de -
loa Estados Unidos, o solamente ae pretendla pagar bajos sala -
rios? 

b) Las deportaciones masivas de los anos treinta estaban aún muy -
frescas ~ se temla volvieran a repetirse. 

c) La opini6n pública mexicana se oponle al programa porque estaba 
consciente de la diacriminsci6n de que eran objeto los mexice -
nos en suelo norteamericano. 

d) QuizA el éxodo de nuestro$ trabajadores pusiera en peligro el -
despegue industrial recién iniciado en el pa!s. 

Pero el programa también tenla sus aspectos positivos: 

a) Se habla asegurado a loa representantes mexicanos un acuerdo de 
Gobierno a Gobierno, en el que nuestro pals tendrla una partic! 
paci6n importante. 

b) La agricultura mexicana podrla beneficiarse con los conocimien
tos que adquirieran loe braceros durante au estancia en los Es
tados Unidos. 

c) El programa presentaba a México una oportunidad de participar -
significativamente con loa aliados en la guerra. 

d) A través de los salarios de loa braceros ingresarla al pala una 
cantidad importante de dinero, 

Los aspectos positivos que brindaba este acuerdo pesaron m6a
que los negativos y en tan a6lo diez dlaa de iniciadas las pllti -
cae, surgi6 el primer acuerdo pare le importaci6n de mano de obra
mexicana a los Estados Unidos, mejor conocido como Convenio sobre
Braceros, Este acuerdo entr6 en vigor el 4 de agosto, al ratifi -
carse mediante el intercambio de notas diplomáticas. En el queda
ron incorporadas las demandas mexicanas que procuraban la defenaa
de sus ciudadanos: garantlas de un trato no discriminatorio, con
diciones dignas de trabajo y salarios ·equitativos a los recibidos
por los norteamericanos. 



Los principales puntos del acuerdo fueron los siguientes: 

a)"Los trabajadores mexicanos solamente deberlan cubrir la escasez 
de mano de obra y no deeplazar a trabajadores locales. 

b)No podrlan ser reclutados por el ejército de los Estados Unidos, 
el Gobierno norteamericano serla el contratista. 

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

d)Se le garantizarlan al trabajador mexicano los gastos de trena -
portaci6n de ida y vuelta, asl como los viáticos durante el via
je• 

e)La contretaci6n se heria sobre la base de un contrato por escri
to entre el trabajador y su patr6n. 

f)El trabajo de los braceros se destinarla exclusivamente a le a -
gricultura. 

g)Los braceros quedarlan en libertad de realizar sus compra~.donde 
ellos decidieran. 

h)Las habitaciones e instalaciones sanitarias deber1an estar en 
buenas condiciones. 

i)Se autorizarlan deducciones a los salarios hasta de un 10~ como
un ahorro que tendrla depositado el patr6n y que le serla devu!l 
to al trabajador a su regreso a México. 

j)El trabajador deberla garantizar cuando menos tres cuartas par -
tes del tiempo de duraci6n dal contrato, 

k)Los salarios deberlan ser iguales a los que prevalecieran en el
área a donde se destinarla el trabajador contratado, pero en nill 
gíín caso podrla ser menor de 30 centavos de d6lar por hora". (6) 

Este acuerdo binacional de Gobierno a Gobierno, asign6 la re! 
ponsabilidad en los Estados Unidos, a la Secretarla de Agricultura 
y en México, a la oficina de migraci6n dependiente de la Secreta -
rla de Relaciones Exteri~res que en colaboraci6n con la Secretaria 
de Gobernaci6n y del TraoaJo, otorgaba cuotas de braceros a los di 
ferentes estados. 

(6) Bustamante Jorge. "Espaldas mojadas: Materia prima para la ex
pansi6n del ca pi tal norteamericano•. P.· 24 
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. Una vez que se certificaba la necesidad de un nGmero especlfi 

co de braceros para una fecha determinada, éstos eran solicitadoa
al Gobierno de Mfxlco. En los centros de reclutamiento eran selec
cionados por representantes de ambos Gobiernos y los elegidos e -
ran transportados a los centros de recepci6n norteamericanos, de -
donde se les distribuía a sus lugares de trabajo. Al finalizar 
sus contratos, regresaban nuevamente a loa centros de recepci6n y
de ahl a loa de reclutamiento, 

El primer centro de reclutamiento fué en la ciudad de México; 
pero muy pronto surgieron las dificultades para los administrado -
res del programa en nuestro pala porque el número de aplicantes 
excedla con mucho al de los aceptados. As! en 1944 pars evitar 
grandes concentraciones en la capital, ae crearon otros doa can 
tros de concentraci6n, uno en Irapuato y otro en Guadalajara¡ tres 
anos después en Zacatecas, Chihuahua, Tampico y Aguascalientes. 
Para el ano de 1950, en los centros de Hermosillo, Chihuahua y Morr 
terrey se contrataban todos los trabajadores migratorios que iban
ª Eatadoa Unidos bajo el amparo del convenio establecido. 

Ninguno de loa centros de contrataci6n estuvo situado en la -
frontera, debido a que el Gobierno mexicano conaider6 que si la o
pereci6n se realizaba en ese lugar atraerla e miles de ceapeainos
que eran necesarios para levantar las cosechas de algod6n, princi
palmente de loa grandes campos agrícolas capitaliatas en los esta
dos del norte de Mfxico. 

En el convenio no se especificaba el nGmero exacto de mexica
nos requeridos por el pals vecino. Estados Unidos heria peri6dic! 
mente su petici6n a México, el cual finalmente decidle su nGmero. 
No se fijaba fecha de terminaci6n, pero se daban 90 dlas a los des 
Gobiernos para manifestar al otro su deseo en este sentido. 

En Estados Unidos, la Administraci6n de Seguridad Agrícola, -
!uf muy atacada por empresarios agrícolas porque la acusaban de 
dificultar la contrataci6n de braceros. Esta dependencia preocup! 
da por asegurar condiciones laborales dignas para los trabajadores 
vigil6 muy de cerca el cuaplimiento de los puntos establecidos en-
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el acuerdo blnaclonal; pero loa empreaarlos quer1an que el progra

ma para la lmportaci6n de mano de obra extranjera regresara al re
clutamiento empresarial directo. 

La fuerza pol{tica real de estos empresarios se hizo sentir -
cuando en· junio de 1943 el control del programa pas6 a ser respon
sabilidad oficial de la Comisi6n de Empleo en Tiempos de Guerra. 

Durante el periodo que abarca de agosto de 1942 a abril de 
1943, 15 199 braceros llegaron a Estados Unidos. El Convenio de -
1942 di6 al Gobierno mexicano la facultad para protestar por los -
actos de discriminaci6n en contra de los ciudadanos, misma que, d! 
bido a la cantidad de quejas presentadas en contra de los dueftos -
de plantaciones, nuestro pala utiliz6 para dar por terminado el a
cuerdo el 8 de febrero de 1943, a solo 7 meses de haberse iniciado 
Las causas fueron muchas y variadas, pero principalmente por la i~ 
conformidad con la actltud de los granjeros norteamericanos y las
presionea lnternas adveraaa al tratado. El Gobierno estadouniden
se después de muchos esfuerzos por satisfacer las demandas mexica
nas logró que nuestro pala firmara un nuevo convenio en abril de -
ese mismo ano. 

Las modlficaciones que se hicieron al acuerdo de 1943, aunque 
no se tocaron laa primeras estipulaciones en lo fundamental,son i! 
portantes porque significaron un mayor poder para el Gobierno mexi 
cano que de momento vi6 satisfechas todas sus demandas. 

En primer lugar se incluy6 el articulo 29 de la Ley Federal -
del Trabajo mexlcana, que a6lo se mencionaba informalmente en el -
acuerdo de 1942 en los puntos referentes a transportaci6n, gastos
y repatriaci6n. El nuevo acuerdo también condiclonaba, a diferen -
cia del primero, el desplazamiento geográfico de los trabajadorea
mexicanos al consentimiento expreso del trabajador y del Gobierno
de México. Además, a diferencia del primer acuerdo en donde a6lo
se estipulaba que los servicios de alojamiento, sanitarios y médi
cos deblan ser idénticos a los recibidos por los trabajadores do -
mésticos, pero no se aclaraba suficientemente que los mexicanos 
los recibirlan ain costo alguno; el nuevo convenio precisaba esto-
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de manera fehaciente. 

Fué reforzado también el poder de los funcionarios mexicanos
para vigilar las condiciones de trabajo de sus conciudadanos. Se
conserv6 la garant!s de 3 d6larcs diarios como compensaci6n al de
sempleo; pero que mientras en el primer acuerdo se decla que alo -
jamiento y salario de subsistencia se darla sobre las mismas bases 
que a los norteamericanos, el nuevo convenio estableci6 que los m! 
xicanos recibirlan estos servicios sin costo adicional. 

El último cambio se referla a los servicios bancarios de 
~ella Fargo y Uni6n Trust Company de San Francisco, que en adelan
te tendrlan en su poder loa ahorros de los mexicanos hasta que di
chos dep6sitos fueran transferidos al Banco Nacional de Crédito A
grlcola. Estos dep6aitos eran administrados anteriormente por los 
empresarios contratistas. 

A pesar de estos logros obtenidos por parte del Gobierno mexl 
cano, la Ley Pública 45, que en lo interno daba sustento legal al
acuerdo internacional, restringla en algunos aspectos el poder de
nuestro pala para intervenir en la conducci6n del programa. 

La Ley reconoci6 la protecci6n al trabajador extranjero según 
el acuerdo establecido, pero en términos de su 5 ( g ) se podla in 
terpretar qua era posible importar mexicanos legalmente por perso
nal no gubernamental y sin regulaci6n alguna, a través de una poli 
tica de "frontera abierta•, ademAs se le faculta al Comisionado 
de1Servico de Jnmigraci6n y Naturalizaci6n para regular el paso de 
los trabajadores extranjeros; también se establecla que únicamente 
se requerla una tarjeta de i~entificaci6n •con !otografla y hue 
llaa•para entrar al pals. ¿ Qué pas6 con la garantla internacional 
de contrataci6n laboral ? ¿ En d6nde participaba México en el pro
grama ?. L9S resultados no se hicieron esperar, surgi6 la contra

taci6n privada de trabajadores mexicanos en Arizona y Texas. 

Esto era un claro incumplimiento del acuerdo establecido, ad! 
a6e que se prop1ci6 la entrada en el pala de trabajador•• sin doc~ 
mentoa, lo que dificult6 a nuestro cobierno el ejercicio de su re! 
ponaabilidad da proteger realmente a los trabeJadorea. 
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El período que abarca de marzo de 1943 a abril de 1945 se ca

ract.ri:i6 por diferencias crecientes entre los dos países, relacio
nadas con el trato que recibían los mexicanos en los Estados Uni -
dos y con el problema de los inmigrantes sin documentos que, ya P! 
ra estas fechas llegaban a todas las regiones de aquel pa!s, 

Durante todos estos anos, México se preocup6 e insisti6 sin -

éxito en la proteoi6n de sus nacionales contratados o sin documen
tos que se encontraban en Estados Unidos, 

Durante el mes de noviembre de 1946 El Departamento de Estado 
notif ic6 al Gobierno de México su deseo de dar por terminado el 
Programa Bracero y posteriormente en abril de 1947 el· Congreso de
los Estados Unidos aprob6 la Ley Pública 40, que pretendía dar fin 
al programa. Este se decía, continuaría hasta diciembre 31 de 
1947, y se daría por terminado totalmente en 30 días apartir de e
sa fecha. 

Aunque después e.n febrero de 1946 se firm6 un nuevo convenio
para la impor.taci6n de mano de obra mexicana pero sobre bases dis
tintas a aquéllaa que se habían eatablecido, 

Los contratos verificados de 1946 a 1951 tuvieron una gran d! 
ferencia, en la medida en que la contrataci6n de los braceros fué
hecha directamente por los agricultores norteamericanos. Una vez
que El Departamento de Trabajo a trsv6s del Servicio de Empleos de 
Estados Unidos, certificaba la escasez de mano de obra y el traba
jador era reclutado en México, el empresario y no el Gobierno se -
responsabilizaba del costo de su transpo~taci6n y viáticos, as! c2 
también de su retorno a México. 

En tanto, en México se dieron las Inconformidades en este pr2 
grama, debido a que "era un sistema de contrataci6n unilateral li

bre y que había emigrado un gran número de obreros industrializa -
dos calificados provenientes de las ciudades cercanas a la fronte
ra¡ que poco podía hacer en materia de negociaci6n por más altos -
salarios para sus trabajadores; y que las remisiones de los traba
jadores migratorios se estaban gastando en Estados Unidos debido -
a que las faailiaa de los braceros se habían ido a residir a la 
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frontera". ( 7) 

Al estallar la guerra de Corea ( 1951 ), Estados Unidos vuel
ve a recurrir urgentemente el servicio de los braceros. 

La posición de nuestro Gobierno para la reanudaci6n de un a -
cuerdo al respecto fué la exigencia de que el Gobierno de los Est! 
dos Unidos formara parte del convenio. Esta petición di6 origen a 
la Ley PGblica 76. Con este instrumento gubernamental se preten -
d!a obtener un control y una adecuada protecci6n para los trabaja
dores mexicanos. 

Esta Ley otorg6 autoridad al Departamento de Trabajo para: 

a) Contratar mexicanos, incluyendo a los indocumentados que ya se
encontraban en ese país. 

b) Establecer y administrar centros de recepci6n cerca de la fron
tera con México, con el fin de recibir y dar habitaci6n a los -
braceros, mientras quedaban concluidos los arreglos para su em
pleo en Estados Unidos o bien para su regreso a México. 

c) Transportar, dar asistencia y atenci6n médica a los braceros 
desde su reclutamiento hasta su llegada a los centros de recep
ci6n norteamericanos. 

d) Asistir a empresarios y trabajadores en la negociaci6n de sus -
contratos.individuales de trabajo. 

e) Garantizar el cumplimiento de los contratos por parte de los e~ 
presarios en lo referente a salarios y transportaci6n. 

Una vez que se aprob6 esta Ley 76, se f irm6 un nuevo acuerdo
bi lateral sobre braceros en agosto de 1951, en el cual quedaron e~ 
tipulados, entre otros asuntos: las actividades agrícolas en las -
que los braceros podrian emplearse; el derecho de negociar sobre -
los términos del acuerdo; se indicaba la localizaci6n de los cen -
tros de reclutamiento en México y de recepción en EstadosUnidos; -
se condenaba la discriminaci6n; se ratific6 la prioridad a los tr! 
bajadores nacionales; se establecía que el Departamento de Trabajo 

(7) Ojeda !!.:,. Mario. "Estudio de un caso de decisi6n política". 
p. 394 
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era la única entidad responsatle de la determinación de los sala -

rics; se garantizaba un mínimo de tres cuart~s partes de duraci6n
de, los contratos; y se garantizaba el pago de transportaci6n y vi! 
ticos. Los trabajadores mexicanos tenían derecho a elegir a sus -
representantes; no podfan ser utilizados como rompehuelgas y no t~ 
nían derecho a asistencia de la seguridad social. Este acuerdo, -
con varias modificaciones y extensiones permaneció vigente hasta -
fines de 1964. 

A la conclusión de la guerra en Corea,en 1953,la demanda de -
mano ée obra mexicana en Estados Unidos descendió. En ese enton -
ces se comenzó a considerar la presencia del trabajador ilegal co
mo causante de desempleo en la Unión Americana, lo que dió como o
rigen grandes deportaciones de indocumentados. 

El Departamento de Trabajo fué exigiendo cada vez más el cui
dado y protección de los braceros mexicanos y de los trabajadores
agr!colas domésticos. 

A principios del año de 1961 el Presidente Kennedy hizo notar 
su posición frente a los trabajadores migratorios al recomendar 
cuatro enmiendas a la Ley Pública 78: 

a) Autorizar al Departamento del Trabajo para establecer límites -
el número de braceros. 

b) Ofrecer condiciones simultáneas de empleo a trabajadores domés
ticos y a braceros. 

c) Permitir que los braceros fueran empleados en temporada agríco
la y en ningún caso se les permitiera el manejo Qe maquinaria -
ag~ícola industrial. 

d) Otorgar el mismo salario tanto a trabajadores nacionales como a 
braceros. 

~a Ley Pública 78 se prorrogó por otros dos años más, es de -
cir, hasta diciembre de 1963, a pesar de la fuerte oposici6n del -
Senado norteamericano. Sin embargo el 29 de mayo de 1963, la Cám~ 
ra de Representantes votó en contra de la prórroga de esta Ley me!!, 
cionada, considerando que el programa de braceros terminarla a fi
nales de 1963. Nuestro Gobierno luch6 por la pr6rroga un año más, 



quedando definitivamente cancelada la Ley Pública 78 el 31 de di -

ciembre de 1964 y, por tanto, el programa de braceros. 

Durante los 22 años de duración del programa de braceros, el
Cobierno de México demostr6 un desconocimiento de la verdadera si
tuación que padecían sus ciudadanos en los Estados Unidos y sólo -
se limitó a protestar por los actos discriminatorios, que nunca d~ 
jaron de ocurrir. 

México considero que el programa de braceros fué benéfico pa
ra el pata ya que en esos tiempos sirvió como una válvula de esca
pe a favor de una estabilidad política y social y, además una fuen 
te de divisas muy importante. 

Asimismo, se consideraba que la emigración era inevitable, y
que era mejor programarla a que se diera en un marco de clandesti
nidad. Se pensaba que los acuerdos otorgarían una garantía de res
peto a las condiciones de trabajo, pero el resultado de estos fué
que resultaron más violados que respetados. 

Entre los factores que contribuyeron a la constante violación 
de las estipulaciones del convenio internacional por parte de los
empresarios agrícolas fueron: 

- Los empresarios contrataban braceros sin tomar en cuenta los cen 
tros de reclutamiento manejados por el Gobierno de México. 

- La colaboración de la policía fronteriza para admitir trabajado
res como braceros, sin tomar en c~enta si estaban autorizados 
por el Gobierno mexicano. 

- La indiferencia del Gobierno estadounidense hacia las ~iolacio -
nea denunciadas por nuestro Gobierno. 

Como consecuencia, los beneficiados durante la vigencia de 
los Convenios de Braceros fueron los empresarios agrícolas nortea
mericanos, quienes tuvieron disponible mano de obra abundante y b~ 

rata. Dichos convenios se convirtieron en un foco de atracción p~ 
ra la emigración, pués independientemente de la cuota fijada, se -
incrementó el paso de braceros a aquel pa!s. 

Por Gltimo, cabe señalar que después de la terminación del 
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"rogram&, muchos trabajadores mexicanos fueron admitidos bajo un -

acuerdo temporal, que rigi6 durante 1965-19ó7, con el fin de ayu -
dar a los agricultores de California y Arizona a ajustarse s la 
suspensi6n de la mano de obra de los braceros. 
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d¡ MEXICANOS ADMITIDOS LEGALMENTE. 

-NO INMIGRANTES 
-INMIGRANTES 

-INDOCUMENTADOS 

La Ley de Inmigraci6n y Nacionalidad norteamericana estable·
ce dos tipos de inmigrantes que son legalmente admitidos: loa no -
inmigrantes y los inmigrantes. 

NO INMIGRANTES: 

Esta categor1a de personas extranjeras no inmigrantes es la -
que permite la entrada a los Estados Unidos temporalmente. Se en -
cuadran dentro de este tipo de situaci6n los turistas, los eatu 
dientes y trabajadores temporales, Se lee otorga la llamada forma 
H-1 a aquéllos que desean trabajar temporalmente y que tienen un -
grado de calificaci6n; la forma H-2 permite que se realice un tra
bajo no calificado, siempre y cuando no exista disponibilidad de -
ciudadanos o extranjeros residentes para realizarlo; y la forma 
H-3 es otorgada a todo aquél que desee realizar un entrenamiento -
industrial. 

La ley que permite el ingreso de trabajadores temporales fué 
enmendada por la ley de Control y Reforma Migratoria de 1986, con~ 
cida como Ley Simpson-Rodino. Esta coloca a los trabajadores agr1-
colas dentro del grupo H-2 bajo el subinciso "A", y por esa raz6n 
en la actualidad son conocidos como"trabajadores H-2A"¡ en donde -
independientemente de lo ya establecido para este grupo se incluye 
que este tipo de personas deben recibir un sueldo que no sea infe
rior al percibido por estadounidenses en la misma zona y ocupaci6n 

A partir de la terminaci6n del Programa de Braceros en el a~o 
de 1964, miles de trabajadores ingresaron a Norteamérica bajo la -
provisi6n H-2, con el objeto de que los empresarios agr!colas de -
California y Arizona se pudieran ajustar fácilmente a la suspen 
si6n de la fuerza de trabajo aportada por los braceros. 

Por otra parte, la categor!a de no inmigrante también se re -
fiere a aquellos mexicanos que están autorizados a cruzar la !ron-
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tera con el fin de visitar a parientes, hacer compras o simplemen

te por placer, siempre y cuando su estancia en el pa!s no exceda -
las 72 horas y no se interne mfis allá de 40 kilómetros (25 millas) 
de la frontera. A este tipo de no inmigrantes no se les permite 
trabajar en territorio norteamericano. 

INMIGRANTES: 

Esta categor!a es otorgada a los extranjeros que han sido ad
mitidos legalmente por las autoridades norteamericanas para resi -
dir permanentemente en los Estados Unidos. Las personas que se en
cuentran en esta situación tienen los mismos derechos que los ciu
dadanos del pa!s, excepto que no pueden votar ni tener a su cargo
puestos de elecci6n. Estos extranjeros tienen la opción, si así lo 
desean de obtener la nacionalidad norteamericana por naturaliza 
ci6n después de 5 aftos de permanencia en el pa!s. 

También inmigrantes son aquellos extranjeros conocidos como -
"green ~ard commuters", y su definición oficial es: son aqu~llos a 
los que se les ha concedido el derecho de residir en territorio e! 
tranjero contiguo y transmigrar a su lugar de empleo en los Esta -
dos Unidos; as1 un "commuter" es quien posee la !orma I-151 conoc,!_ 
da como "tarjeta verde" expedida a su favor por las autoridades de 
inmigraci6n norteamericanas, 

INDOCUMENTADOS: 

A diferencia del bracero, del commuter, del trabajador tempo
ral y del permanente, admitidos legalmente por los Estados Unidos
el inmigrante no documentado se introduce en forma oculta como "e.!!. 
palde mojada" o "alambrista". La presencia del inmigrante ilegal -
en los Estados Unidos está en violeci6n con las Leyes de Inmigra -
ci6n; se considera dentro de esta situaci6n a toda persona que hu
biese ~ruzado la frontera subrepticiamente, sin portar documentos
legales, o haberse introducido al pa!s con documentos falsos,o ha
berlo hecho con un permiso temporal cuya vigencia ya term1n6 vio -
landa los t~rminoe del per!odo permitido por las autoridades. 

En Estados Unidos loe extranjeros ilegales o sin documentos -
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son de dos clases: 

a) Los que se internan en su territorio sin ser advertidos y, 
b) loe que se internan con documentos falsos o que hablando entra

do legalmente, no cumplen con los requisitos necesarios para su 
permanencia. 

La persona indocumentada es una "persona deportable" expuesta 
por lo tanto a este riesgo. El T6rmino deportable ea la condlci6n
jurldica de estar sujeto a deportaci6n. El término indocumentado
se utiliza en este sentido, aunque puede incluir a personas con d2 
cumentos falsos. El Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n es -
el encargado de identificar estos aspectos. 

I 



*CAPITULO 11* 

MEXICO-ESTADOS UNIDOS, SITUACION DEL INDOCUMENTADO MEXICANO. 



a) INMIGRANTES MEXICANOS INDOCUMENTADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, 

"Por muchoe af'loe la mano de obra indocument11d1 mexicana ha r! 
pr1aent1do un gren 1b1r1tamiento de loe coatoa de 11 econom!a nor
te1merican1, pero eepecialmente en el dee1rrollo econ6mico de los
aet1doa del suroeste de loe Eetsdoe Unido1, p1rticul1r11ente en ls
economl1 1gr!col• de dlchae entidadea !1der1tiv1a. 

Se puede decir que por l1rg11 dfc1d1a 11 11100 d1 obr1 mexic1-
n1, l1g1l o indocu11entad1, ha r1pr11entado un 1nor11 1ub1idio p1r1 
la economh norte1m1ricane, en gen1r1l, )' para loe gr1nj1ros y em
pleadores en el aur, en lo particular. 

Loa indocum1nt1doe 1e van a tr1b1j1r a 101 Eetadoa Unidos 
porque ellA loa necesitan psr1 levantar aua coeech11, mover sus in 
du1tri11,t1nder 1u1 riel11, etc. Ea cierto que 11 1cono1t1 mexic! 
ne por BU enorme dependencia de la nort11meric1n1, no h1 eido ca -
pez de o!recer un empleo a todoa y a cada uno de loa mexic1nos, r! 
z6n por la cual se v1n h1ci1 Eat1do1 Unidos, pero t111bifn es cier
to que 11 economla norteam1ric1n1 loa explota y ae sub1idi1 gra 
cias 1 eu explotac16n. Coincidan a1l tinto !1ctor11 11xic1noa,co
mo 1xternóe 0 H decir, propio• de la economh nort1a11ric1n1 p1r1-
h1c1r de la migraci6n indocumentada una triate r11lidad pira loa -
que aon objeto de vejacionH y explot1ci6n", (8) 

En la actu1lid1d ae desconoce un promedio 1x1cto que 1ef'lale • 
11 c1ntid1d de indocument1doa que ae 1ncu1ntr1n en nu11tro vecino
pah del norte. 

Loa servicios de migraci6n de loe Eatadoa Unidos tienen Bus -
propi11 ci!r11 11 respecto, que p1r1 noaotro1 no ion con!11blea¡ -
1de1161 1netitutoe de inveetigacl6n, 11 1c1demi1 111eric1n1 t1mbifn-

(8) Garclá !!.:. ~ Carlos. "An611111 de 1lguno1 probl1m1a !ront1 
rizo• y bil1t1r1le1 entre M6x1co y E1t1do1 Unido1•. 
p. 106 



maneja sus cifras; por la parte mexicana se tienen informaciones -
o!iciaies, el Consejo Nacional de Poblaci6n, tambiln por algunos
centros acadfmicos, ea decir, que por diferente• ce•inoa ee trata
de coincidir en una cifre mis o menos aproximada del número de tr! 
bajadorea indocumentados que por una u otra raz6n su estancia en -
los Estados Unidos no cumple con el status migratorio que st re 
quiere. 

Seg6n cilculoa realizados por repre•antante1 del gobiarno da
Mfxico en loa Estados Unidos y tom•ndo en cuenta diferentes ••ta • 
dos de la Uni6n Americana coao son: Loe Angeles, Chicago y su1 al
rededore1, Arizona, Nuevo Mfxico, Taxa•, entra otro•; •• ••time u· 
na cifra mis o menos 1enaeta y aproxi••d• de unos cuatro o cinco • 
aillonea de aexicanoa indocuaentadoa. 

Por lo que respecte a las cifra• proporcionada• por E1tado1 • 
Unidos, no son confiables, puesto que ellos casi aiempra las mane
jan a au conveniencia y libre •lbedrlo, dando cifra• auy alta1 en 
relaci6n al nOmero real existente de indocumentado• en 1u territ~ 
rio. Toda esta actitud encierra por lo regular fine• pollt+co1. -
Cuando Estados Unidos quiere preaibaar al Qobierno da Mixico y 
tener alguna ventaja polltica o condicionar au comportamiento po -
lltico internacionalmente, l• cifra que •• mancionad• resulta muy 
elevada. 

Otro aspecto, •• la forma de hacer 1u a1tadl1tica1 
Loa aervicio1 de migrac16n reportan aenaualaanta el n6aero 

de indocumentados que han sido deportados, por astado, por toda la 
frontera y por el conjunto; allí, encontramo1 que el n6aero no 
coincide con apreciaciones mexicanas¡ los n6mero1 •• ganaran por -
las detenciones que se hacen, pero sucede el caso de que un• pera~ 
na pueda una, dos o tres veces en el miamo día intentar cruzar la 
frontera; aal la cifra va creciendo y se va creando la desprcpor
ci6n en n6meroa que no son coincidentes a loa datoa aaxicanoa. 

En loa Oltiaos tres anos 1a ha ob1arvado un dobla fan6mano1 -
por una p1rta exlete el grupo de personas qua son trabajadores a -
grlcola1 que van a loe Eetadoe Unldoa, y que en 1u mayor parta 
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tiene cosechas, tiene su propia tierra de labrantía en el pa!s, y
que por ciclos, por temporadas llegan; su época arranca precisamen 
te los meses de febrero y marzo y declina hacia el mes de agosto o 
septiembre; durante ese perlado esten de tres a cuatro meses y de~ 
pués regresan al territorio nacional y es{ van año cor. qño. 

Por otra parte, se tiene la figura del grupo que va a Estados 
Unidos y tiene pretensiones de mantenerse, de residir aún indocu -
mentado. 

Se ha visto también, que une de las razones principales por -
las cuales se genera el movimiento migratorio, no s6lo es porque ~ 
xista la ausencia de emplees en México, lo cual es muy palpable; 
sino también, por la caracter!stica de les dos economías asimétri
cas y le interdependencia que existe entre une y otra, es decir, -
lo que percibe una persona en Estados Unidos en una hora, es lo 
que difícilmente podría percibir en un día de trabajo aquí en nue~ 
tro país; ~sto lleva a pensar sobre todo en Norteamérica que el m~ 
vimiento migratorio por parte del mexicano ha ido en aumento día -
con d!a, lo cual les perjudica, pués según ellos la mano de obra -
mexicana esta desplazando a la mano de obra norteamericana, inclu
sive, esta manera de pensar es una de las causas que ha motivado -
todo un proceso legislativo que concluye finalmente con la Ley - -
Simpson-Rodino de le cual hablaremos posteriormente. 

Nosotros sabemos que este fen6meno no es como se describe; 
puesto que cuando existe este empleo, este oferta de trabajo para
reelizar actividades sumamente pesadas como es por ejemplo: 
trabajar a la intemperie en una refiner!a a 60 grados, o como es -
la industria de la construcci6n, o el campo, entre muchos otros, -
el ciudadano norteamericano prefiere recibir su cheque de seguri -
dad social y no realizar este tipo de trabajo pesado. 

Por otra parte, la estancia del mexicano indocumentado en a -
quel pals es bien aprovechada por los patrones norteamericanos, ya 
que éstos abusan de la situaci6n en que se encuentran aqu6llos y -
su trato por lo regular es pera explotarlos y mantenerlos en unes
condiciones muy deplorables en su calidad de seres humanos. 
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Un ejemplo de ello, lo tenemos en el siguiente caso; sucedido 

en Florida, !ué bautizado por la prensa como "Comerciante de escl~ 
vos o salvador de la agricultura estatal". Radl Saldivar en 1972 -
habla sido procesado por cargos de transportar ilegales, su oficio 
hasta 1978 en que la Federaci6n y el Estado le cancelaron su lice~ 
cia que era de contratista,en octubre de 1981 el Departamento de -
Trabajo de Estados Unidos registr6 una demanda en su contra por 
cargos de violaciones al salario m!nimo y empleo de ilegales, en -
las investigaciones se descubri6 que su hijó hacia deducciones ilf 
citas a los cheques de los trabajadores y que depositaba cheques -
de aquéllos a su cuenta personal; que asignaba a sus trabajadores
indocumentados pequenas casas de madera con literas para seis per
sonas, cuando llov!a éstos construían con tabiques y tablas ande -
nes para poder caminar, Si todo iba bien el indocumentado ganaba -
de doscientos a doscientos cincuenta d6lares por semana, pero el -
salario de las primeras semanas estaba destinado a pagar la suma -
de doscientos cincuenta a seiscientos d6lares que eran por concep
to del pago al coyote y para el pago del hospedaje, alimentaci6n y 
ropa,todos estos servicios proporcionados por el contratista, 
quien d!a y noche vigilaba a sus trabajadores o los amenazaba para 
que no escaparan, por lo menos hasta que se cubr~era el pago del -
transporte. También el caso de dos mexicanas de doce y quince anos 
ocurrido en la poblaci6n de Bartow Florida, quienes entablaron una 
demanda civil en contra de un contratista que las tenia prisione
ras para trabajar en el campo. Otro caso t!pico, es el de un jÓven 
que trabaj6 en el cultivo de la naranja y que no recibi6 salarios
durante el primer mes de trabajo, porque el patr6n le deduela el -
costo de coyote y lo respectivo a la alimentaci6n diaria, en una
declaraci6n se dijo: "ellos amenazan con matarnos, o con la posib! 
lidad de ser enviados a México; en varias ocasiones, el patrdt1 o -
sus hijos nos sacaban la pistola para advertirnos que no tratára -
mas de escapar~ 

Y as! como estas situaciones, se dan muchas més todos los 
d!as, en donde nuestros connacionales son explotados, vejados, y -
hasta castigados físicamente por parte de empleadores y también 
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por oficiales norteamericanos. 

Máxlco, en este sentido ha tomado la poslcl6n de que los Ea -
tadoa Unidos estan obligados a respetar y s hacer respetar los de
rechos humanos que eatan contenidos en la Declaraci6n de las Nacl~ 
nea Unidas del afto de 1946, y en loa pactos que se han hecho sobre 
derechos humanos¡ es decir, que los trabajadores Indocumentados an 
tea que otra cosa son seres humanos, por lo cual tienen derechos -
que se dtbtn respetar, mAxlma que al Gobierno estadounidense ha 
postulado los derechos humanos como una parte fundamental de su 
política tanto dentro como fuera del país. 

Oe todo lo anterior se puede decir que el trabajador indocu • 
mentado asegura la sobrevlvencle de sectores enteros de la econo • 
mla norteamericana, los patrones se benefician de 11 mano de obre
barata y la productividad que tal trabajador ofrece, 
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El fen6meno migratorio del cual estamos hablando, ha tenido -
una diversificaci6n bastante aignificativa aobre todo en los últi
mos 25 aftos. La poblsci6n mexicana ha pasado de ser predominante
mente rural a ser predominantemente urbana. Este cambio se ha re
flejado en las caracter!sticas de los migrantes indocumentados que 
cruzan la frontera norte de nuestro pala. En el a~o de 1969 en ~ 

na encuesta realizada por el investigador Julian Zamora, a migran
tes indocumentados, se encontr6 que más del so• eran de origen ru
ral. "En la encuesta realizada por el Centro de Informaci6n y Esta
distica del Trabajo (CENIET) de 1977-1978, el resultado fué que el 
número de indocumentados de origen rural hab!a descendido a poco -
más del 50•"· (9) 

"Los hallazgos más recientes (1986) indican que la proporci6n 
de migrantes de origen rural ha continuado decayendo, encontrándo
se en la actualidad en un nivel del 40• aproximadamente.del total
de los migrantes indocumentados" (10) 

El p·royecto de investigac16n más extenso y completo que se ha 
llevado a cabo sobre la emigraci6n de trabajadores a Estados Uni -
dos, es la encuesta realizada por el Centro Nacional De Informa 
ci6n y Estadistica del Trabajo (CENIET) perteneciente a la Secret~ 
r!a del Trabajo llamada Encuesta Nacional de Emigraci6n a la Fron
tera Norte y a Estados Unidos "ENEFNE11'). En esta 1nvestigaci6n se 
encontr6 •que no hay relaci6n causal entre desempleo y emigraci6n
a Estados Unidos. Los hallazgos en esta 1nvestigaci6n establecen -
que más del so• de los migrantes indocumentados que se pudieron i
dentificar tenlan trabajo en México antes de cruzar a Estados Uni-

(9) CSNIET, Zazueta, Carlos!! y_~ Rodolfo. "Los trabajadores
mexicanos en los Estados Unidos"¡ primeros resultados de la E!J. 
cuesta Nacional de Emigraci6n, (diciembre 1978-enero 1979). 

(10)Bustamante h .~orge. Migraci6n Indocumentada "México-Estados -
Unidos" abril 1986' p. 16 
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dos, Esto quiere decir que si hubiera pleno eapleo en M6xico, no

neceHr1amente la Higraci6n de trabajadores dejarla de exi•t1r" -

( 11). 

Hace muchos affos que la emigraci6n de trabajadores de México
ª Estados Unidos no esta correlacionada con la pobreza. No es de
los sectores lllia pobres, ni de las regiones ala pobres del pals de 
donde ee originan la meyor perte de los trabajadoree que cruzan 
ain documentos a Estados Unidos. 

"La gran mayorla de los migrantes indocumentados provienen de 
s6lo diez estados de la República: Michoacin, Guanajuato, Jalisco, 
San Luis Potosi, Zacatecas, Dursngo, Chihuahua, Guerrero, Nayarit
y Bsja California". (12) 

Esto quiere decir, que la emigraci6n de trabajadores de nues
tro pa!s hacia Estados unidos no es un fen6aeno de caricter nacio
nal, ni abarca a todos los sectores de las sociedades de origen de 
dicha migraci6n. 

Sin embargo se debe tomar muy en cuenta coao se ha ya mencio
nado, que no se trata s6lo de un !en6meno aigratorio de campesinos 
que salen de M6xico en busca de trabajo en la agricultura del ve -
cino pala; en la actualidad se trata de una aayorla de migrantes -
de origen urbano. Esto ha traido como conaecuencia que los indo -
cumentados aparezcan ahora con niveles de escolaridad aproximada -
mente doa affoa por encima de los promedios encontrados anteriormen 
te. Se ha propiciado también una mayor participaci6n por parte 
del sexo femenino en el flujo migratorio. 

"En el affo de 1966, la proporci6n de aujerea era de .e por ca-

(11) Buataaante- Jorge. "Etapas de un enfoque bilateral sobre migr! 
ci6n Mixicg-Eatados Unidos• •. p. 3 

( 12) Buatamante Jorge, "Tendencia a recientes da un mercado intern! 
cional de ~ano de obra~Colegio de la Frontera Norta, 
p. 17 



da 10 •igrantes indocu•entadoa. Esta proporci6n ha ido en aumentv 
notable ya que en 1965 ea di6 un proaedio da 2.6 mujeres por cada-
1 o migl'antea i ndocumentedos" • ( 13) 

En investigaciones hechas por el Colegio de la Frontera Norte 
se ha dejado ver que el 46!1 del volumen total de indocumentados 
que atraviesan la frontera entre nuestro pals y Estados Unidos oc~ 
rre en la ciudad de Tijuana., Eataa mismas inve1tigaciones mues 
tren que al BOJ del tlujo aigratol'iO atravielJlt poi' un a6lo lugar -
llamado el Calld'n Zapata por el lado mexicano y el "Campo de futbol 
soccer• del lado aael'icano, En ning6n otro lado a lo largo de las 
dos ail •illaa que abarca la frontera norte existe un flujo mis 
intenso de personas indocumentadas. Lo anterior tiene una explic! 
ci6n auy congruente con el enfoque te6rico del aercado de mano de· 
obra. Se debe a la econoala dinámica del estado de California, 
donde se puede decir que •'s del 50!1 del volumen total de inmigra~ 
tes indocumentados encuentra un trabajo que realizar. 

A pesar de la mucha distancia que existe hacia Tljuana por 
ser la ciudad fronteriza ª'ª alejada de las regiones tradicionales 
de m1graci6n hacia los Estados Unidos; a pesar de los elevados CO! 

toa para lletar a esta punta del norte de nuestro territorio¡ es -
alll donde ocurre el cruce mis intenso de nuestros compatriotas 
que se dirigen al vecino pala sin documentos. 

(13) Buataaante Jorge, ob. cit., p. ·16 



44 

b) IMPACTO DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO EN LA ECONOMIA MEXICO-NORTEA
MERICANA, 

El !1n6m1no migratorio de nuestros d{aa, que 1e d~ entre M6x1 
co y E1tadoa Unidoa, e1 un fen6meno con c1racteristicas ullater1 -
lea¡ el cual re1ponde a la interacoi6n de factores de un mercado -
d1 fuerza d1 trabajo, situado• tanto 1n uno como en otro lado de -
11 frontera. 

Dicha migraci6n de naturaleza laborftl ocurre por c1u11a 1xt•t 
na1 e interna• vi1t11 deade la1 pr"ective de cualquiera de 101 
do• pal111 involucradoa. 

La •i1raci6n de trabaj1dor1a de Mfxico a 101 !1t1do1 Unido• • 
no provi1na da todo al territorio de nu11tro p1l1, ni va a todo el 
territorio 1atadountd1n1e¡ tampoco proviene de todo1 101 11ctor11° 
1ocial11 y tampoco 11 inaerta al ll111r 1 Eat1dc1 Unido• 1n todca
lol 1ector11 1ocl1l11, o 1n todo1 101 11ctor11 de la actividad ec2 
n6aica del pala. 

La1 oondioion11 interna• cau1ant11 d1 la ai1r1cl6n a laa qua-
11 han hecho r1f1r1nc11 a1 pu1d1n difinir como 1q~llla1 qui car1c 0 

ter11an la econoala d• donde aura• y en 111 que 11 reproduce 11 • 
fu1r1a de trabajo. Lo1 trabajador11 que 1a11ran de Mlxioo en bu•· 
oa de aapl10 en !atado• Unido• ion parte da la oferta potencial d1 
nu11tra fu1r11 d1 trabajo. 

Por oauaaa 1xt1rna1 d1 la a11raoi6n 1nt1rn1c1onal d11d1 al 
punto de v11t1 del pala de ori11n de la mi1r1ci6n, ion 111 oondi • 
olon11 1oon6aica1 del p1l1 de da1tino que explican 11 r1qu1r1a11n· 
to d1 la fuerza de trabajo di 101 m11r1nte1 1xtrenjero11 1hore, 
v11to por 11 pal• de deatlno d1 tal m11rao16n, ion cau111 1xt1rne1 
aqulll11 que 1xplic1n la d11po1icl6n en el lu11r de origen de la • 
tuerza d• trabajo de loa migrantea que acuden e la d1m1nd1 11ner1° 
da en 11 otro p1l1. 

El f1n6a1no al1r1torlo de trabajador11 m1xicano1 1 101 !ata • 
do• ~ldoa ha tenido varlantea auy a11nlfloatlv11 en 101 Gltimo1 • 
dlaa afto1. 
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Se ha establecido una notable diversidad en lo que se refiere 

a la demanda de la fuerza de trabajo por parte de Estados Unidos -
y en la oferta de la misma desde México. 

En una de las primeras encuestas realizados a indocumentados
en el a~o de 1969, se indicaba que la mayoría de los lndocumenta -
dos aproximadamente un 85~ del totel, habían encontrado trábajo en 
el sector agrícola de loa Estados Unidos; en la encuesta realiza
da por el CENIET en 1977-1978 se encontr6 que las labores agríco -
las en el vecino país del norte absorbían a menos del 50% del to -
tal de indocumentados detectados en esta investigaci6n. En otras
investigaciones más recientes ( 1986 ), nos indican que la ocupa -
ci6n en el sector agrícola de fuerza de trabajo indocumentada ha -
seguido descendiendo hasta llegar a un tercio del total de los em
pleos obtenidos por la mano de obra indocumentada. 

También se ha dejado notar un incremento de la participaci6n
del extranjero indocumentado en el sector industrial, del tal ma -
nera que en los últimos a~os a tenido un notable aceleramiento aun 
que sin llegar a absorber más del 15~ del totRl de migrantes indo
cumentados en Estados Unidos. Cabe hacer notar que má~ de la 3/4-
partes de estos empleos se han concentrado en el estado de Califor 
nia, particularmente en la ciudad de los A11geles, en la industria
textil, con un preferencia por mano de obra femenina. 

La tendencia de la demanda de fuerza de trabajo a la que se -
ha venido haciendo referencia, es una creciente demanda de una ma
no de obra no calificada en los Estados Unidos. Existe la idea que 
en un país industrializado quien goza de un mayor nivel de cultura 
y educaci6n, tiene las mejoresapirtunidades de empleo. En Estados
Unidos esto empieza a no ser as!. Se ha dejado notar que la deman
da de fuerza de trabajo no calificada a ido en constante aumento,
sobre todo en el sector más dinámico de aquel país, como es el se~ 
tor de servicios; lo cual lleva a pensar que la economía norteame
ricana requiere actualmente de mano de obra con un bajo nivel de -
calificaci6n; que el mismo país no produce •n suficiente cantidad• 

pero sin embargo la necesita de manera constante y urgente. 



46 

~ate tlpo dt dem•nda d• mano de obra co•xl•t• con ti doatm -
pito que aa da •n •I p•t1, porque eat• dlrlgld1 1 b•1t1nte1 am 
pl•o• que no r•1ultan atr1ctlvo1 p1r1 101 clud•d1no1 e1tadounldtn-
111. 

L1 1ocled1d de ese pat1 ha enaenado 1 aua j6vena1 que el de -
1•mp1n1r cierta cl11a dt 1ctlvld1d11, cierta clase de 1mpl101 1lg
nltic1 un total y rotundo trac110 para quien 101 r1allz11 por tan
to la opc16n •• QUtd•r•• da1ampl1ado anta• da laborar •n 11ta el•
•• de tr•bajo. 

Por otra parte, eatudioa reterldo1 1 11 demogratt1 de l• po -
bl1016n qua tr1b1ja •n E1tado1 Unido1, h•n indlc•do que la auto -
r1produooi6n d• la tu•rz• d• tr•bajo QUI n•c•1lt1 la economla dtl
p1l1 11 11ta acercando rlpidam•nta 1 nGm•ro• rojo1, p•rtlcularmtn
tt en tl ••ctor de 1mpl101 lnd111abl11. El Doctor Cl1rk Rtynolde, 
11tudlo10 dtl t1m1 h1 c1lculado que l• economt• e1t1dounldenae pa
ra al ano 2000 tendrA la necealdad d• requerlr entre 10 y 15 mlllg 
n11 de trab1j1dor11 1xtr1njaro1 para 1upllr 101 dltlclta •xi•t•n -
te1, lo ou•l lndlc• QU• •l requ•riml•nto de tuerz• dt tr•bajo lndg 
oumentada tlandt a lr en aumento. 

Exleten mucho• mlto1 alrededor del p1r1on1j• lndooum•nt•do •n 
11 1ocledad nort••••rioana; •• l•• ha dejado cr••r QU• ••t• grupo
d• •xtr1nj•ro1 11•&•1•• oonatltuyen un elemento negativo para au -
1conoml1, y un lmpacto p1rnlolo10 11p1oltlc1m1nt1 en 1u mercado dt 
trabajo. 

St ar1um1nta, QUI oauaan d111mplao en 1qu1ll11 r11lonaa en -
donde 11 encuentran, ya QUI oomplten por 101 ml1mo1 1mpl101 que -
loa naturala1 del p1l1, QUltlndol11 la oportunlded a un nOmero lm-' 
portante d1 •11011 •• die• t•mblln qu• 1l1nltlc1n un coito 10010 -
•con6mlco ya que el u10 da 101 ••rvlclo1 10011111 hecho• por ••t•s 
p1r1on11 11 1up1rlor 1 au aportao16n al tlaco y al 111uro 1ocl1l1-
1d1mla de que con au preaenol• provocan un •atado d• lrr•aul•rldad 
•n el 11otor laboral e impiden al majoram1ento de la1 oond1c1on•a-
1anaralaa da trabajo para loa nort•a•arloanoa_ entra muchas otr11 -
•xpra1lona1 QUI cumplen con el objetivo de mano1praol1r a lndocu -
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~entados sobre todo compatriotas nue1troa, 

Sin ambargo todoa esto1 argumentos dentro da lo que 11 la r•! 
lidad no han sido debidamente comprob1do1¡ por 11 contr1rio, 1n in 
vestigaciones realizadas en amboa lado• de la !rentera tente en 
MéKico como en Eatedoa Unido• indican la !alaedad de estas afirma
ciones, Un ejemplo de ello es la comprobeci6n que •• ha realizado 
acerca de que 101 indocumentados eKtranjero1 lle11n a ocupar 101 -
puestos peor pagado• y 101 de m6a baja c1ll!lc1ci6n en ese mercado 
laboral. Esta claae de empl101 aon totalmente rachezadoa por el -
ciudadano norteamericano, puesto que ion tarea1 f(sic1ment1 peno -
saa y sucias, jornada• de trabajo 1xten1a1 , condicione• pobres de 
deaempefto y baja 1eguridad laboral. 

Cabe 1ellllar que ••t• tipo de situacionea aleapre han aucedl· 
do; a fines del siglo pasado esta el••• d• eapleo1 fu6 realizado -
por inmigrantes europeos que llegaron empobrecidos 1 101 Estados -
Unidos; durante 101 aftoe veinte por negros del sur y a partir de -
los sftoe cuarenta por nuestros comp1triot11 indocum1ntado1. 

Loe efectos de la inmigraci6n de trab1jador11 1xtranj1ro1 1on
m6s bien !avorable• a un largo plazo, en un proceao da cr1cimi1nto 
el contar con la mano de obra adecuada da origen • una mayor pro -
ductividad, existen aumentos en la ganancia, ahorro e inver1i6n 
que al paso del tiempo da como resultado 1ncr1manto en lo• 1al1 
rio• e ingreao perc6pita para todo• loa !actor•• de la producc16n, 
incluyendo el de loa trabajadores nativos que eetan en eupueata 
competencia con loe inmigrantes. 

Eete e!ecto positivo de la inmigrac16n de trabajador•• extran 
jeroa tambifn ha sido reconocido por 101 ·11e1or11 econ6mlco1 del -
Presidente de 101 Eetadoe Unldo1, en una publlc1016n t1tul1d1 "E -
conomic Report o! the President" ( febrero de 1986 ) en el que 11 
a!irma lo eiguiente: 

"Loa eatudioa que toman un1 p .. pectlva 1mpli1 del m1rc1do de· 
treb1jo no hin encontredo evidencia 111niflcatlva a11un1 da • 
que al d11empleo entre loa tr1b1j1dor11 n1cido1 1n E1t1do1 U· 
n1do1 aa atribuible a la 1nm1grac16n extranjara. Cu1lqui1r • 
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efecto directo de la inmigraci6n de trabajadores extranjeroa

sobre las condiciones internas de empleo han aido, o bien de
masiado pequenos para ser medidos, o bien son efectos que han 
desaparecido r~pidamente con la movilidad ascendente de los -
trabajadores. 

Aunque los estudios actuales pudieran no ser conclusivos, la
evidencia disponible no sugiere que los trabajadores nacidos
en Estados Unidos hubieran tenido dificultad alguna en sus 
mercados de trabajo en la ~ress que han atraldo a los inmi 
~rantes extranjeros. A mayor abundamiento, algunos estudios
han demostrado que la presencia de los inmigrantes extranje -
ros en los mercados de trabajo esta asociada en términos ge -
nerales con el incremento de las oportunidades de trabajo, in 
cluyendo oportunidades para los miembros de grupos minorita -
rios nacidos en Estados Unidos".(p. 223 ) (14) 

(14) Iblde•, PP• 13 y 14 
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As! que podemos decir, que el ilegal indocumentado de acuerdo 

con el párrafo anterior; no es la persona que llega a desplazar o
a quitar lee oportunidades de empleo a los nacionales del pela; -
por el contrario, el indocumentado es un trabajador necesario e -
indispensable en El proceso de desarrollo de la economla norteamer! 
cana. 

En este mismo sentido el informe anual del Presidente de los-
Estados Unidos por su consejo de asesores econ6micos expresa: 

"Aproximadamente 33 millones adicionales de personas fueron -
empleadas en 1980 1 en comparaci6n con 1960; esto es, un incr! 
mento de aproximadamente 50-. En este mismo periodo, 2 mill2 
nes adicionalea de trabajadores extranjeros fueron empleados; 
o sea, 6- del incremento total del empleo en Estados Unidos. 
Aún tomando en cuenta el incremento en el número de extranje
ros ilegales empleados durante el mismo periodo, las cifras -
anteriores sugieren que la inmigraci6n extranjera ha sido un
factor relativamente pequeno en sus efectos de largo plazo 
sobre el crecimiento del empleo y en la capacidad de ajuste -
de la econom!a a condiciones cambiantes•.(p. 227) (15) 

Debemos tomar en cuenta tambi~n que esta mano de obra no le -
cuesta a su economla ya que se reproduce, crece y se prepara en 
México, lo cual significa que a nuestro pala corresponde los gas -
tos de su formaci6n. Cuando llega a la Uni6n Americana ya se en -
cuentra en capacidad para desarrollar un empleo, una actividad y -
producir riqueza con su trabajo. 

Otro de los criterios que se maneja dentro de la opini6n pú -
blica estadounidense es que el indocumentado representa un alto 
costo al sistema norteamericano por los servicios sociales utiliz! 
dos. 

A pesar de las investigaciones realizadas que indican que le
gran mayorla de los migrantes indocumentados pagan sus impuestos y 
las cuotas al seguro social, la idea de que es una carga pública -

(15) ~ p. 14 
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subsiste por lo cual debe limitarse su entrada. 

Contrariando este punto de vista, los asesores econ6micos del 
Presidente de Estados Unidos en su informe antes citado afirman: 

"Un estudio sobre los migrantes ilegales en Texas encontr6 
que en su gran mayorfa hicieron pagos sustanciales por impue~ 
tos federales de ingreso y por seguro social, ade•ás de im 
puestos sobre ventas. Este estudio no calcul6 los impuestos
sobre propiedad, haciéndose notar que el estado de Texas no -
tiene impuesto estatal sobre ingreso. En un estudio sobre in 

~ -
migrantes mexicanos, tanto legales e ilegales en los Angeles, 
se encontr6 que los migrantes pagan impuestos en cantidades -
menores a los pro~edios ( incluyendo impuestos sobre la pro -
piedad ), reflejando con esto sus niveles de ingreso por deb~ 
jo de los promedios ••• En general, sin embargo, los migrantes 
internacionales aparecen pagando su propio derecho de paso, -
desde el punto de vista de las finanzas públicas. La mayor -
parte de ellos llegan a Estados Unidos a trabajar y los bene
ficios de programas gubernamentales de beneficiencia pública
no parecen ser un factor de atracci6n para ellos•.p.233 (16) 

Independientemente de todo lo anterior, es necesario hacer n2 
tar que mientras los impuestos por concepto de servicios públicos
y sociales son deducidos directamente en su pago salarial, la ley.
suele ser más estricta con el indocumentado cuando se trata de 
brindarles una ayuda por la cual de hecho ya han pegado. En el 
primer caso se les reconoce como sujetos de derecho por lo tanto
con la obligaci6n de pagar impuestos y en el segundo, son personas 
sin derechos simplemente por carecer de documentos. 

Por lo anterior expuesto y en contra de los argumentos emiti
dos por la opini6n pública, los indocumentados pagan una cantidad
significativa por impuestos federales y de seguro social, se com -
prueba que no son una carga para los contribuyentes nacionales del 
pala, y no utilizan los servicios públicos sociales en la medida a 

(16) Ibfdem. p. 15 
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la que tienen derecho. 

Por lo tanto, se puede considerar que la presencia del traba
jador indocumentado no perjudica sino al contrario, produce gran -
des bene!icios a la economía estadounidense. 

Otro de los puntos que in!luye en contra del indocumentado es 
que los medios de comunicaci6n manejan la idea de que toda esa in
migraci6n que surge de México hacia Estados Unidos cada día aumen
ta a tal grado que se le ha llegado a cali!icar como "sin precede!)_ 
te". Toda esta idea surge básicamente de las declaraciones hechas 
por el Servicio de Inmigraci6n-Naturalizaci6n quienes hacen refe -
rencia a las estadísticas de arrestos de indocumentados, hsciendo
pensar al público norteamericano que estas estadísticas re!lejan -
la cantidad cierta del número de indocumentados. La realidad de -
estos números no se re!ieren a individuos di!erentes sino casi 
siempre a los mismos individuos que son arrestados varias veces, -
ya sea durante el mes, o en una semana o hasta en un mismo día. 

La visi6n que el público de Estados Unidos tiene sobre el vo
lumen y presencia de los migrantes indocumentados esta totalmente
distorsionada de la realidad que re!leja el uso de las estad1sti -
cas sobre los arrestos realizados en cierto tiempo. 

Ahora, si tomamos en cuenta que los costos de la inmigraci6n
indocumentada en el país del norte, ha producido en los últimos a
~os una tendencia en el sentido de que, las posiblidades de obte -
ner un trabajo para un indocumentado están estrechamente relacion! 
das con la posibilidad de su!ragar los costos crecientes de dicha
migraci6n. Esta situaci6n ha reducido las probabilidades de que -
emigren a los Estados Unidos peroonas de menores ingresos en nues
tro país. 

Esta tendencia ha conducido de una manera creciente, a que 
los migrantes indocumentados sean de un origen urbano, con un ni -
vel mayor de educaci6n, con mayores ingresos, personas que abando
nan su empleo en México para migrar a los Estados Unidos con los -
ahorros obtRnid~s d~ zu mismo trabajo. Es decir, que la migraci6n 
de nuestro pa!s a Estados Unidos, se está convirtiendo en un grado 
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creciente, en una fuga de capital humano cuyo costo estuvo a cargo 

de la economla de los lugares de origen de los migrantes, y cuya -
migraci6n significa cada vez más en un grado mayor un subsidio de
la economla de los lu6ares de origen para la economla de los luga
res de destino de la fuerza de trabajo internacional. 

Por lo que respecta a la economía mexicana, muchos investiga
dores se han dedicado a estudiar las ventajas que representa la e
migraci6n de nuestros compatriotas hacia los Estados Unidos. 

Se observa que estas personas env!an una parte de su salario
ª sus familipres en las comunidades de origen; que ese dinero se -
utiliza por lo general para el sostenimiento de la familia, para -
pagar las deudas contraídas por motivos de su largo viaje, hacer -
compras y adquisiciones; asimismo, se dice que la mano de obra que 
emigra se califica, aprende nuevas técnicas que, a su regreso le -
sirve para obtener trabajos más calificados. 

El impacto real económico sobre el dinero enviado por los in
documentados, depende en su mayor parte, de la inversi6n que se 
realice con ~l, en la comunidad que lo recibe. Muchos estudiosos
han encontrado que, debido a la falta de crédito o a una infraes -
tructura inadecuada, una peque~a porci6n de estas remesas son en -
cauzadas a una inversión productiva. 

En lo concerniente a que nuestro trabajador mexicano en los -
Estados Unidos adquiere habilidades, experiencias y destrezas, se
ha visto que es cierto, adquieren un determinado grado de califi -

caci6n en su mano de obra, pero cuando regresan a su comunidad se 
encuentran con las dificultades de aplicar sus conocimientos en -
sus empleos, sobre todo aquéllos que regresan al campo, ya que e -
xiste una marcada tendencia a utilizar los métodos tradicionales -
del trabajo. 

Lo cierto es que esta emigración representa para México una -
importante pérdida de fuerza de trabajo, de recursos humanos. Se
van las personas capaces, j6venes, hombres que son necesarios en -
nuestra economfa, que salen en busca de un salario más alto y no -
porque se carezca de empleo. 
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~i ~ste problema se da en nuestro pa1s es porque los hombres

que emigran no encuentran los medios para que ellos y su familia -
vivan dignamente. 

Se sabe que el !en6meno migratorio es regional antes que na -
cional, tanto para México como para los Estados Unidos. Que el im
pacto econ6mico se limita a los diez estados de donde surge la men 
cionada migraci6n, y es alll en donde se debe de empezar a actuar
para enfrentar mis directamente el origen del problema migratorio. 

Lo cierto es que, conforme pasa el tiempo, las causas de tal
emigraci6n, se vuelven m6a importantes, y es urgente que en nues -
tro pala ya se tomen las acciones convenientes para disminuirla o
evi tarla¡ aunque sabemos de antemano que esta labor es demasiado -
di!l~il y compleja por la situaci6n econ6mica por la que atraviesa' 
nuestra patria mexicana. 



• C A P. I T U L O III • 

POSICION GUBERNAMENTAL DE ESTADOS UNIDOS Y MEXICO ANTE EL PROBLEMA 
MIGRATORIO; 
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a) POSICION DEL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO ESTADOUNIDENSE FREN-

1E: AL PROBLEMA: MIORACION INDOCUMENTADA, 

Las relaciones entre México y Estados Unidos a partir del in! 
cio de la décad~ de los ochenta, han tenido como caracterlstica, " 
la aplicación unilateral de medidas norteamericanas que afectan la 
relación entre los dos paises. La inmensa cantidad de intercam 
bios entre las dos naciones, la diferencia en el nivel de desarro-
1 lo entre ambos, las condiciones diferentes por las que atraviesan 
las dos economlas y la multiplicidad de actores que intervienen; -
configuran la esencia de la relación. 

A todo lo anterior se le ha sumado en los últimos affos las d! 
ferencias de opinión sobre loa conflictos regionales ( como es el
caso de Centroamérica ), también una serie de asuntos bilaterales
( narcotrAfico e indocumentados ) que cada dla van haciendo más 
compleja tal relación. 

En este tipo de relaciones y condiciones, surgen las acciones 
tomadas por el Gobierno de loa Estados Unidos sobre la materia de
inmigraci6n indocumentada en au territorio. Las politices gubern! 
mentales emanadas tanto en el Poder Ejecutivo como es la polltica
del Servicio de Migración, como las iniciadas en el seno del Poder 
Legislativo, tales como las reformas a la Ley de Inmigración; son
acciones en donde el Gobierno mexicano no es tomado en cuenta para 
su realización, siendo que ea un fenómeno que afecta directamente
ª la economía de los dos palaes; y en donde los mexicanos indocu -
mentados son el motivo, origen, de la realizaci6n y aplicaci6n de
estas acciones llevadas a cabo por los norteamericanos, ya que e -
xiste una cifra inmensa de nuestros compatriotas en aquel pa!s, 
sin tomar en cuenta los que intentan cruzar la frontera todos los
d!as. 

La respectiva leg!slaci6n norteamericana sobre migración, y -

que actualmente rige es del affo de 1952. Sin embargo, desde prin -
cipios de la década de los setenta, comienzan a sentirse presiones 
para restringir la migraci6n de indocumentados mexicanos. En Esta-
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dos Unidos diversos sectores (tanto políticos como académicos), -
también comienzan a manifestar su inconformidad con esa inmigra 
ci6n a la cual calificaron de una "invasi6n silenciosa" de trabaj! 
dores mexicanos, considerAndolos como una amenaza principalmente -
para el suroecte de su pa!s, y es cuando el Presidente de aquél en 
tonces James Cartar, propone levantar una alambrada a lo largo de
la frontera con M6xico, con el objeto de impedir la entrada a esta 
tipo da trabajadoras. 

Por lo que respecta a 101 grandes bene!ici1rio1 da la presen
cia da mano da obra indocumentada, principalmente loa eapra1ario1-
agrlcol1a,han pre1ionado para que no exi1ta 111una la1i1laci6n que 
reduzca la corrianta migratoria en loa Eat1do1 Unidos, por benefi
cio propio, 

En r11llded, 1610 1lguna1 11oc1acione1 civil•• y parte de la
comunidad mexicano-norte1m1ric1n1, 1e ha mani!11t1do en de!enaa 
del indocum1nt1do. 

En E1t1do1 Unido1, e1t1 debate ha 1ir1do an torno a una serie 
da iniciativa• de Ley; al1una1 pr11antada1 por Con1raai1ta1 y 
otr11 por al Ejecutivo. 

La Ley da Ina11raci6n y Nacionalidad da 101 E1t1do1 Unidoa de 
1952, conocida a1jor coao Ley Me C1rr1n-V1lt1r, ha tenido a lo l•t 
go de 1u hi1tori1 v1ri11 1nai1nd11 iaport1nt11; entre 11111 1• h1-
ch1 Olti111ent1: La Ley da Retor .. de Control de Inaigr1ci6n, que
tuf aprobad• por al Con1re10 y por 11 Presidente Ronald R1111n 11-
6 de noviembre de 1986. 

Eata ley d16 !in con el debate que sa h1bl1 1u1c1tado con el-
1anor Diput1do Petar Rodino (d116crata de Nu1v1 Jar1ey), (1971) a2 
bra lea madidas qua H deblan adoptu par1 reducir la inmigraci6n
indocumantad• en 101 Estados Unidoe, 

Por lo que, re1pecta al Poder Ejecutivo estadounidense, a1 

bien loa PrelidentH norteamericano• Richard NixClll, Cernd Ford 
pre1entaron 1u1 propue1ta1 para hacerla trente al cracianta probl! 
ma polltico da la inaigraci6n indocuaentada; tu6 al Pre1idente Ja-
111 Carter quien anunciara un plan que retlejarla 11 intar6s por -
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replantear este problema para su pais de mano de obre ilegal¡y es
asi como el d de agosto de 1977 1 el Presidente envi6 11 Congreso -
las siguientes proposiciones pera que !ueran estudiadas y en su c~ 
so aprobadas: 

"1) Aplicar sanciones a quienes a sabiendas, contraten trabajado -
rea no documentados. 

2) Reforzar la vigilancia fronteriza. 

3) Cooperar con loe palees fuente de esos trabajadores. 

4) Ajustar el status de los ilegales otorgando: 

e) Residencia permanente a quienes hubieran ingresado a Esta -
dos Unidos antes de 1970 y que hayan residido continuamente 
desde entonces¡ y 

b) Residencia temporal, o e tatue de"no deportabh" a quienes -
hubieran entrado desde 1970 hast1 el io. de e;ero de 1977, 

5) Revisar el programa de trabajadores extranjeros temporales. 

6) Reviear lH actuales leyH de 1nmigraci6n". (17) 

Este plan Carter tuvo eacaaa aceptac16n. Fu6 criticado oomo -
demasiado duro por algunos, e insuficientemente duro por otroa. El 
Congre10 no aprob6 sus propuaatas oon excepci6n de la 6ltima, la -
de reviaar a rondo la polltica de inm1graci6n del pala¡ por oonsi
guiente, en mayo de 1978 ea da origen a la !ormaci6n de la Comi 
a16n Selecta sobre Polltica de Inm1graci6n y Re!ugiadoa, promovida 
por el Preaidente Carter, con el objeto de que se examinara en 1u
totalidad la legielaci6n que ee tncontreba vigente sobre el tema -
mencionado, y asl formular las recomendaciones p1rtln1ntea a c1d1-
caao. 

La mencioneda Comisi6n Selecta sobre Politice de lnmigrac16n
y Refugiados fu6 integrada por Diputados y Senador•• de laa raspe~ 
tives comiaionea legialativaa, encargadaa de aprobar legialaci6n -

(17) Y!!:!!~· "LO• indocumentado1 entre Mbico· y Eatadoa Un! 
doa•. 19e2. p. 84 
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migratoria¡ también se integr6 por varios miembros del Gabinete, -
~uya labor eran los asuntos relacionados con la emigraci6n, y de -
tres miembros del público, fatos nombrados por el Presidente. 

El informe de tal Comisi6n abarca una serie de recomendacio -
nes que fueran similares a las del Presidente Carter, pero como 6~ 
te termin6 sus funciones en el Poder Ejecutivo del pa!s en marzo -
de 1981, le toc6 al nuevo Presidente Ronald Reegan recibirle• en -
nombre del Poder Ejecutivo que ya representaba, 

Las propuestas centrales eran: 

"a) Aumentar el personal y los recursos materiales de la patrulls
fronteriza. 

b) Promulgar una ley que sencione • los empl11dor1a qua, • 11bien 
das, contrat1sen indocumentados, (Al 1prober esta medid•, sin
embargo, la Comisi6n no logr6 un consenso par1 poder sugerir -
la forma de llevarla a cabo; concretamente, l• documentaci6n -
que el empleador debe exigir • cada nuevo empleedo, pare detar 
minar si fata estt autorizado para trabajar). 

c) Redoblar esfuerzo1 al hecer cumplir la1 leyes laborale1 del 
pa!s. 

d) Regularizar el status de extranjero• deportable1 que hubieran
ingresado en E1tadoa Unidos de1de el 1o, da enero de 1960, y -

permanecido cierto número de aHos, que fijarla al congreso. 

La Comisi6n rechaz6 la idea de ampliar en gran 11cala el n6•! 
ro de visas otorgadas a trabajadores migratorios "H-2", 

La Comisi6n reafirm6 como principio rector del Caracho Migr•
torio Norteamericano: el otorgamiento de ceai tode1 la1 vi1a1 pera 
permitir la reunU:icaci6n familiar". ( 18) 

Con el objetivo de estudiar estas propuestas y formular reco
mendaciones; el Presidente Ronald Reagan decide formar un grupo en 
cargado; y as! poder implantar una buena polltica en ese 1entido;-

(18) ~ I Griego-Veres M6nica. "Mfxico y Estado• Unidos !rente 
a la •igr•ci6n de indocumentados•. M6xico 1988. pp. 93,94, 
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sin embargo,aunque estas propuestas de la Com1si6n Selecta recibi~ 
ron más apoyo del público en el año de 1961 que las formuladas por 
el expresidente Carter cuatro años antes quedaron atr¡a, ya que no 
huta un apoyo explicito por parte del nuevo Presidente norteameri
cano de la era de los ochenta. 

Y es as! como el nuevo Presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica le corresponde elaborar una respuesta al problema que 
según el pueblo estadounidense crece dia con dia ya que ea una can 
tidad inmensa de indocumentados que llegan y ae establecen en au -
territorio, 

Sin embargo, como siempre ha sucedido a lo largo de 11 histo
ria del indocumentado en Eatadoa Unidoa, el Preaidente Reagan al ! 
bordar eate eaunto, ae tiene que enfrentar e doa vertiente• con 
respecto a la Politlca de Inalgraci6n que se deberla adopt1r1 una
de ellas, ea de quienes ven en la Inmigraci6n una amenaza pera la
integraci6n étnica nacional. Esta vertiente estaba representada en 
su admini1traci6n por el Legialador Simpaon, quien preaidi6 d11de
noviembre de 1960 el Subcomiti de Inmigraci6n y R1!ugiedo1 del Se• 
nado, Siepson cali!ic1 e 11 inmigraci6n de1d1 M6xico coao un !ec -
tor creciente de 1epar1ti1ao que se aenifieate primero lingUlatl • 
cemente y territorielaente de1pu61, 

Por otro ledo, exiete quienes ven 1 e1t1 ineigrec16n a1xlcen1 
como una fuente de meno de obre berete, neces1ri1 pera 11 1obr1vl· 
vencia y 1xpansi6n de aucho• n1goclo1 sobre todo en el auro11te de 
loa Estados Unidos¡ pero qui no manifiesten IU inter6a en una neC! 
sidad econ6mic1 y empresarial, sino como un acto de caridad haci•· 
nuestro pais Mlxico, que se encuentra plagado de d11empl10 y expl~ 
ci6n demogr6!ica. 

El Presidente Reagan, exgobernador de California, estado en -
donde se encuentran más trabajadores migratorios no documentado• -
que en otro lado de la Uni6n Americana, y seguro conocedor de las• 
ventajas eoon6aicas que para loa productores y empreaarioa de eate 
lugar ha traido consigo esta inmigraci6n de este tipo de mano de ~ 
bra, ae ha inclinado por esta segunda vertiente¡ de tal manera que 
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en cierta ocas16n hizo una declarac16n a la televisi6n norteameri
cana manifestando dicha tendenci3: 

Ronald Resgan sugiri6 una propuesta de apertura en la fronte
ra a los trabajadores migratorios mexicanos, mediante un programa
da regularizaci6n de los indocumentados que ya se encuentren en su 
pa1s, los Estados Unidos; y de visas para quienes quisieren inmi -
grar, Sei'lal6: "debemos acordarnos que Mthico es un pele 1migo y -

vecino, y que este país tiene una tesa de desocup1ci6n muy fuerte. 
Es por ello que debe de existir una v4lvula de seguridad, que lla
mamos actualmente inmigración ilegal," (19) 

Los puntos principales del Plan Reagan sobre inmigraci6n son: 

"1) Programa piloto para "trabajadores huhpedes" eapecl!ica
mente disei'lado para trabajadores migratorio& mexicanos, -
que consistir!a en une cuota anual de 50 mil trabajadores 
por un periodo probatorio de dos ellos, 

2) Un programa de legalizaci6n de inmigrantes indocumentados 
que ae encuentren en Estados Unidos al momento de eer a -
probado el Plan Presidencial y que hubieran permanecido -
en aquel pala desde una fecha anterior al 1o, de enero de 
1980. 

A estos migrantea legalizados se lee otorgaría un tipo 
nuevo de visa llamado "Residencia Temporal Renovable", 
Esta visa les darla derecho a trabajar en Estados Unidos
por un periodo de tres anos renovable hasta por diez anos 

3) Un programa de "cooperaci6n internacional" entre Estados
Unidos y Máxico que coneietirla en una acci6n conjunta de 
naturaleza policial para detener el flujo de migrantes 
que quisieran internarse a Eatados Unidos sin documentos; 
adem6s de un programa de cooperaci6n entre las policías -
de ambos paises para comtiatir a los "enganchadores" o "P!l. 
lleroe". 

(19) Uno m6a uno, 4 de marzo de 1981 
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4) Un au•ento de 20 mil visas en la cuota anual correspondierr 

te a M6xico para reeidentea legales que heria retornar la
cuota anual al estado en que se encontraba antes de ser 
cortada a lá mitad en el afio de 1976", (20) 

5) Rigurosa aplicaci6n de las leyes ya existentes. 

6) Imponer sanciones a empleadores que contraten mano de obra 
indocuaentada con multas de 500 a 1000 d6lares por cada e! 
tranjero contratado, 

Este paquete de propuestas hechas por el Presidente Reagan, -
muestran su tendencia clara por complacer a los sectores conserva
dores y econ611icamente fuertes, que hab!an venid.o demandando¡ en -
tre otras cosas, un programa de trabajadores hu6spedes. También se 
puede decir, que no es la propuesta de una nueva pol!tica migrato
ria, sino mis bien, una politice laboral hecha para cumplir con 
los intereses de los empresarios, que d!a con d!a se benefician 
con la contrataci6n de mano de obra barata,por supuesto mexicana. 

Sin embargo, estas propuestas tampoco fueron aprobadas. 

En cuanto a la actividad realizada por el Congreso estadouni
dense con respecto a la inmigraci6n indocumentada¡ desde la déca -
da de los setenta comenz6 a considerar propuestas para darle solu
ci6n a este problema, 

En el afio de 1971, el Diputado Peter Rodino, present6 por vez 
primera un proyecto de ley relacionado con el problema de los ind2 
cumentados, que tenla como objetivo primordial imponer 1ancionea -
a aquellos empleadores que contratasen mano de obra ilegal. A par 
tir de este momento, varios Diputados junto con Senadores (el Dip~ 
tado Joshua Eilberg y el Senador Kennedy) entre otros, presentaron 
diversas versiones revisadas del proyecto de Ley Rodino anta el 
Congreso de su pala, los Estados Unidos. Pero todas estas propue! 
tas no tuvieron el exito que se hubiere deseado¡ porque en algunos 
casos, loa proyectos, si fueron aprobados por la Cimera de Repre -
sentantea, no aal por el Senado. 

(20) Buata .. nte Jorge.•Pollticas sobre inmigraci6n a loa Estados g 
nidos. C.F.N. pp. 7 y e 
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Después del fracaso del Proyecto del Presidente Ronald Reagan 

en el otoílo de 1981, el Congreso retom6 el asunto en materia mi 
gratoria y volvi6 a considerar las recomendaciones hechas por la -
Comisi6n Selecta de Politices de Inm1graci6n y de Refugiados. 

En este ambiente, surge en marzo de 1982 una propuesta peral~ 
la en cada uno de los cuerpos legislativos (Cámara de Representan
tes y Cámara de Senadores). En el Senado la propuesta ea realiza
da por el Senador Republicano Alan Simpson, mientras que en la de
Representantes, el Diputado Dem6crata Romano Mazzoli¡ dando origen 
al muy comentado proyecto de ley llamado: Proyecto de Ley Simpson
Mazzoli. 

Este proyecto, recoge los planteamientos esenciales de los 
proyectos que en materia migratoria se hablan realizado en el pas! 
do¡ en especial los del plan del Presidente Ronald Reagan; entre -
ellos, los que se refieren a las "disposiciones para sancionar a -
los patrones que contraten trabajadores indocumentados que usen d2 
cumentaci6n !alea para acreditar su estancia legal en el país"(21) 
un plan de amnistía y un ya mencionado programa de trabajadores 
huéspedes o invitados. 

El Proyecto de Ley Simpson-Mazzoli es presentado por vez pri
mera ante las dos Cámaras del Congreso de Norteam6rica en marzo de 
1982. Después de una larga discuei6n, la Cámara de Senadores apr2 
b6 en 1983 una versi6n del mencionado proyecto legislativo, y casi 
un afio después, a mediados de 1984, la Cámara de Representantes 
emiti6 una versi6n un tanto diferente a la aprobada por el Senado
anteriormente. El paso siguiente !ué dado por el llamado "Comité 
de Conferencias", cuya labor consisti6 en integrar las dos versio
nes anteriores del Proyecto del Ley en uno solo, lo cual !ué real! 
zado en el mes de septiembre del mismo afio (1984), Posteriormente 
esta única versi6n que serla la definitiva, todavía debla ser apr2 
bada o vetada por el futuro Presidente de los Estados Unidos, ya -
que en ese tiempo se aproximaba el cambio de administraci6n en ese 

(21) Bustamante Jorge."Resumen analítico del Proyecto Simpson-M&
zzoll"· p. 2 



63 

pa{s. 

El punto esencial en el Proyecto de Ley Simpson-Mazzoli en ª! 
bas veI"siones, es que se refiere a las sanciones que eventualmente 
enfrentarlan los patronea que ocuparan mano de obra indocumentada; 
lo que indica, -desde el punto de vista de este proyecto- será un
elemento clave para as1 reducir los flujos migratorios. En las dos 
versiones se establece un •·Is tema de multas con la cantidad de ha! 
ta 2000 d6lares por cada tI'abajador indocumentado contratado, sin
embargo, en el Proyecto emanado en el Senado, a los contratistas -
que reincidan en esta acci6n se les amenaza hasta con seis meses -
de cárcel. También por pa1te del Senado se exige que en un perio
do de tres aftos se establezca un sistema de identificaci6n que pe! 
mita a loa contratistas asegurarse de que los trabajadores que cou 
traten no sean indocumentados, (22). 

El apartado que habla del plan de "amnist!a• en el Proyecto -
de Ley Simpson-Mazzoli, es el que presenta más diferencias entre -
las doa versiones. En la propuesta realizada pOI' el Senado se o -
torgaI"!a residencia tempoI"al a los trabajadores indocumentados que 
hubieran llegado antes del 10. de enero de 1980, y residencia per
manente a los que demostraran radicar ininterrumpidamente a partir 
del 10, de enero de 1977; mientras que en el documento emanado en
la Cámara de Diputados, se otorgaI"1a la amniat!a a trabajadores tu 
documentados que demostI'aran su permanencia no interrumpida desde
el 1o. de enero de 1982; pero dichos trabajadores, serian conside
rados como residentes temporales durante dos aftos antes de que se
l es otorgase la categorla de permanentes. (23) Se decla también 
que para poder tener la residencia permanente era necesario haber
aprendldo inglés, comprobarlo; y además poseer los conocimientos -
fundamentales sobre la historia y civismo norteamericano. También, 
los que llegasen a calificar para la "amniat!a" se lea descontarla 

sus im~uestos y cuotas ·del seguro social, sin tener derecho a re -
4ib1I'~loa:beri•flct6a ~ue le corresponderían por tal aportaci6n. 

(22) El Sol de México. 5 de julio de 1904. 
(23)~ 
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Por otra parte aa lea autorizarla 1 loa empleador•• a p1gar • 
un oalario menor al •lnimo establecido para loa trabajador•• aata
dounidenaea, 

Otra de lea propueat11 relevante• en al Proyecto Simpaon
Mazzoli •• el qua habla del programa de trabajadore1"hu,1pedea" 
conocido t1mbi6n como programa H-2, Enmienda a¡ragada por la C6-
•ara da Repraaantantaa a ralz da laa praaionea da la poderoaa F•d! 
raci6n Nacional da Granjeroa, !1te pro¡rama darle la facultad a -
todoa 101 a1rlcultoree, a1pecialm1nta a 101 da Ca11torn11, de u11r 
•ano de obra barata para la cosecha da 1u1 productoa, que de otr1-
.. ner1 11 pard1rf1n por 11 t1lta de par1on1l para raco¡arla. Sa • 
11p1oiflo1 que •a1to1 trab1jador11 no reoibir•n n1n1Gn banatleio • 
nl prot1ool6n 100111, 1 que 1610 tr1baj1r6n t1•por11 .. nta en aqua• 
1111 11rolndu1tria1 que r1qul1r1n ur11nteaent1 111 ••no dt obrll(2~ 

Y 11 a1l come 11 Proyecto da Lay S11p1on-M1zzo11 bu1c1 ra1ol· 
ver·por medio de e1to1 punto• centr1le1 coao eon le 111mni1tf1" y • 
11 pro¡ra .. de trab1j1dora1•1nv1tedo1•1 un prob11 .. qua r1tl1j1 
1•1Gn 1u punto de v11t1 el 110110 control del crec1ent1 flujo al • 
1r1torlo por parte de Mlxlco hacl1 101 l1t1do1 Unldoa de Nortaaml· 
rica, 

Le 1ocledad nortea .. rlcana no •• podf1 quedar al .. r¡en de •· 
mltlr 1u opln16n acarea del proyecto que e1tamo1 tr1t1ndo1 

Miantra1 que 11 punto de vl1t1 ofloi1l de 101 !1t1do1 Unido•• 
11tabl1cf1 que 11ta Ley ne era raci1ta ni di1crl•ln1tori11 qua ta1 
poco buacaba provocar un aran deaampl10 en Mlxico y •ucho manoa, • 
no Intentaba preaionar al Ooblerno •11lc1no pare c11bl1r 1u pollt! 
ca exterior; lino qua ere un 11fu1rzo le¡(tlmo para r1cupar1r al -
control da 1u1 frontere1, controlar el flujo da inmi¡r1nta1 y ali· 
minar 11 1ctu1l e1tuac16n de abu101 y 11plot1c16n da 101 tr1b1j1d2 
re1 con meno de obra indocu1antad11 en 11 aocledad ae a1t1blaci1 -
run encontr1do1 punto• de vi1t1 y diferencie de opini6n con re1pe¡ 
to • 11te ?royecto da Ley1 

(24) !1 Unlv1r1al, 14 de"jullo de 1984 
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se dieron varios aectorea en la 1ocied1d que apoy1ron a tal Proye~ 
to, como aon por ejemplo el aector d• 101 con1erv1dore1; loa me -
d101 de coaunic1ci6n, 1ectorea tal•• como la Federaci6n N1cion1l -
de'Granjero1 de E1t1do1 Unidoa, Tambitn dentro del n6cleo 1ocial -
norte1aericano 1ursi6 una total opoa1c16n al proy1cto legislativo; 
dentro de eate imbito tenemo1 a 11• Ors1nizacione1 ll11p6nic11 y -
los Sindicatoa de Trab1j1dora1 Indocument1do•¡ tambifn 1anit11ta -
ron 1u opini6n de de1contento alguna• or11nizaclone1 reli¡loa11 
qut luch1n por 101 dtrecho1 hu .. noa de 101 trabajad6ra1 lndocu1an
t1do1; or11nizacione1 chic1n11 como la Lil• de Ciud1dano1 Latinoa
mericano• Unido1, al consejo Nacional da lM Razas Sindicato Nacio
nal de Trabajador•• Mi1ratorio1, Uni6n da C11pa1ino1 da Taxaa en -
tre otr••· Toda• coincidieron an 1aftalar qua al Proyecto da Ley • 
Sl1p1on-llazzoli ara eaanctal•anta rectata y diaor11lnatoria, al 
tieapo qut •••1urab1 g1nanclla a 101 a¡rioultor•• del pala sobre • 

· todo • loa aituado1 11 1uro1ata de loa !atados Unido1, por aadto -
d•l increl8nto d• 11 explotao16n de loa trabaj1dor1a in1i1rantea,
• quien•• 1utoll6tica19nta •• l•• conviarte en un• aubcl1a1 tr1ba
jadora. 

En lllxico,1•• opiniona1 lntarna1 qua •• axpu1iaron 11 ra1pac
to; 11nit11tada1 por ln1tltuoion11 1c1dt1ica1, p1rtidoa polltiooa, 
org1niz1cion11 obrara1, rapr111nt1nt1a d1l eodar··La¡lalatlvo (Ct ... 
r• de Dlputedoe), y 11 18yorla da 101 18dloe de dltu1l6n, colncl • 
den en aaftalar: 

- El Proyecto Sl1p1on-llazzoll •• di1crl1ln1torlo y r1ol1t1 y ita¡ 
ta priaordl1l1ente a 101 tr1b1jadora1 lndocu1ent1do1 1exlc1no1. 

- E1t1 eventual Ley •• un 1ecanl110 da praa16n p1r1 qua Mtxloo •2 
ditique au polltic1 extern1 1obre Centro1.,rlc1, •• decir, qua ••-
1cept1 l• 1olucl6n d1d1 por E1t1do1 Unido• p1r1 loa oontlioto1 da
••• trea. 

- E11 Ley 11 un instrumento elector1l del Pr11ldenta Re111n. 

- El probltl8 de los trabaj1dora1 indocu1antado1 deba 1er dl1cut1 
do en tor11 oil1teral, ya qu1 la apllcac16n unilateral de una ley
mi1r1torla re1trictlve no lo re1ualv1 y 1i 1aner1 proble111 inter• 
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nos en México. 

llo obstante, y e pesar de toda la polbica ausci teda, y el ª!! 
biente propicio que aurgi6 en Estados Unldos p~ra la aprobaci6n 
del Proyecto Legislativo Simpson-Mazzoli¡ la falta de concordancia 
entre lae dos versiones presentadas por ambas Cámaras llev6 consi
go au estancamiento. 

El Senador Alan Simpeon no ee da por vencido, y en mayo de 
1985 vuelve a presentar ante el Senado un proyecto sis de ley que
retomaba lo esencial de las veraionaa anteriores. Por eu parte, 
Ro•ano Mazzoli al ver al aatancamianto de la negociaci6n opta por
retlrarae da laa dlacuaionea. 

Lo anterior, provoc6 un aran vaclo en le c& .. ra, el cual lo -
trataron de llenar otroa Diputado• con proyecto• en general mis -
llbaralaa, Finalmente el vaclo tui llenado por Petar Rodino (repr~ 

aantante da Nueva.Jeraay), que hizo un proyecto que aunque similar 
al da Simpeon, tenla por objeto reaolver laa mayorea diticultadea
que •• prevalen en le Ciaara. 

!n le Claera de Senadoree, al Proyecto pre1entedo por Siapeon 
una ve1·m1a tul aprobado; •lentraa qua 11 propueata Rodlno ara ao
••tlda 1 un 11r10 debate an la Cimera de Rapraaentantaa¡ 11 cual -
el 9 de octubre de 1986 aorpreaivaaente y deapu6a de un periodo de 
1r1n dlacual6n aprueba 11 veral6n Rodlno •con 230 votoa 1 tavor y-
166 en contra; anviindola al 14 de octubre al Coaltl da Conteren·
ola1, quien rlconclli6 111 dlter1ncl11 que tuvieran ••b11 vereio • 
neo• (25) ¡ y al 6 da novleabra del •limo afto •• !iraeda por el 
Pr11idanta de loa Eatadoa Unido• Ronald Reagan. 

(25) Eetadoa Unido1. Perapectiva Latinoa•arlcana CID! Vol. 11 
No, 11 Hovla•bre 1986 p. 126 
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:'"'Lo narrado antariormenta, parece explicarse en el marco de .. 

dos razones muy i•portante11 que determinaron en gran medida esta -
sorpresiva aprobaci6n de la Ley Simpaon-Rodino. La primera de e -
llas se encuentra estrechamente relacionada con el ambiente pre 
electoral norteamericano existente en ese momento. Con la aproba -
ci6n de la mencionada Ley para el Control de la Inmigraci6n¡ mu 
chos Congresistas podrlan decir que al emitir su voto a !avor, ea
taban contribuyendo para la resoluci6n de un problema que era tun
dament• l en el debate poUtico de 1011 Estadoa Unido•:"ll falta de
control de sua !ronteraa•. Incluso, •e lleg6 a mani!eatar el rec2 
nocimiento por muchos Congreaiata• que •• habla votado por un pro
yecto que no ara el .. jor; paro dada la •ituaci6n reinante no e•t! 
ban en condicione• de oponerae. 

La segunda raz6n t••biln esta vinculada con el ambianta rei -
nante en loa Estados Unidos. Una situaci6n de alarma con temas c2 
mo el terrorismo y el narcotrA!lco. 

, A principios de1986, cuando nadi• penaaba en la 1probaci6n 
de una ley migratoria y lejana la'aprobaci6n de otra ley reterida
al combate de l•• drogaa; el Servicio de In•i1raci6n y Naturaliza
ci6n, propuao do• nuevo• progra .. • en do• araaa: prevenir la entr! 
da de terrori•t•• a au pala y capturar para aacar ·• a1tranjeroa 
que venden droga• ilegalea o co•etan delito• en territorio nortea
mericano.. Eate docu•ento ful llevado al Congraao a .. nera da re -
porte¡ aeg6n aste, al 76• de loa extranjero• con una orden da de -
portaci6n !ueron capturado• co•etiendo un delito. 

Tal vez, en la diacuai6n lo novedoso aea al vinculo que se da 
entre terroria•o y el te•• de la •igraci6n, aeg6n lo e1preaan fun
cionarios del SIN en el docu•ento antes mencionado. Lo novedoso -
en realidad y a la vez peligroso, ea la relaci6n que ae eate ha 
ciendo con la •igraci6n y las drogas. 

'La Ley Simpaon-Rodino no ea una nueva Ley de Inmigreci6n como 
ya ae ha .. ncionado antes; la Legialeci6n de ano de 1952 sigue vi
gente y 111 nuevas disposiciones ae retieren a puntos especlf icoa
que deben entenderse como compleaentarioa de ella. 
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Las actuales disposiciones establecidas en la nueva Ley estan 

divididas en tres grande apartados: el control de la inmigraci6n i 
legal o indocumentada, lea disposiciones de legalizeci6n y la inmi 
grac16n legal, 

El tema central del control de la inmigrac16n ilegal esta in
tegrado por lea sanciones a empleadores que "a sabiendas empleen,
recluten o coloquen por un pago a extranjeros no autorizados para
trebajar en los Estados Unidoa•. 

Eatas sanciones abarcan tres aspectos: 

"1) Se i•ponen •ultaa a ••pleadorea que contratan indocumentados a 
aablendaa. 

2) 8a eateblece un procedl•iento ••dlante el cual se exigen al ª! 
pirante a un ••pleo loa docu•entoa qua acreditan au autoriza -
ci6n para trabajar y, en caso de no exlglrloa, el • .,1eador e!· 
tarla sujeto a sanciones. 

3) Ea delito penal la contrataci6n aiatellitica y recurrente de tn 
docu•entadoa•, (26) 

Se lea exige a loa patronea verificar las nuevas contratacio
nes por ••dio de un docu•anto (paaaporta, acta de nacl•iento, tar
jeta de aa1uridad aocial y licencia de conductor, tarjeta de lden
tiflcao16n para extranjeroa). 

La Ley autoriza al Prealdante para .la craac16n y apllcac16n -
de 1iata .. 1 da verificac16n •I• viable• y ••«uroa, paro dado el r!. 
chazo hiat6rico a cualquier aiata .. nacional de 1dentificaci6n pr! 
viene que nada en eata tey puede.interpretarse co•o una autoriza -
ci6n en ••te aentldo. 

Investigadores mexicanos han manifestado que el contenido de
eata Lay •• co•plicado, confuso y, tanto au redacc16n como organi
zaci6n ha llegado a demostrar que fu6 elaborada de una manera tan
to iaproviaada co•o precipitada. 

(26) ~Griego 1 !!!!!. Ca•poa,•M6xico y Estados Unldoa•. 
ob. cit. p. 97 
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Para poder co•prender el contenido de le Ley Simpaon-Rodino,

los inveatigedorea han dividido a éata en cuatro d1!erentea categ2 
r!as: 

- Las diapoalciones restrictivas 

- Las disposiciones reguladoras 

- Las disposiciones permisivas y 

- Lsa diaposiciones de in!ormaci6n y consulta. 

DISPOSICIONES RESTRICTIVAS A LA INMIGRACION1 

Estas diaposic1onea tienen co•o objeto principal, el de !ra -
nar e impedir aal como tambiln terminar con el !lujo de extranjt -
ros que ae encuentran trabajando en territorio ettadounidenae ain
los documentos nec1aarioa. En aeta cate¡orla 11 1ncu1ntran la• 
disposiciones que •• refieren a la1 1ancione1 a loa empleadora• y
ls que se deriva de lat1e: la d1spoa1ci6n antidiscriminatoria. 

1. Sancione• 1 ••ple1dore1: 

Esta dispoalci6n prohlb1 a 101 duefto1 da 111 flbrlc11 y 1n ll 
ner1l 1 todo empl1ador, contratar, a 11bienda1, .. no di obra indo
cumentad1, por medio de 11nclone1 e1tablecida1. 

Lae 1ancione1 11tablecida1 pira t1l et1oto "no 1e apllcarln -
dur1nte 101 prlaero1 1eia a11e1 de vl¡encta d1 la Lay (periodo ed! 
catlvo) y en loa doc1 aeaea aubai1u11ntee 1610 cons1attr6n en cit! 

. cione1 de edvertencte pira la prlaer1 intracci6n. A partir de en -
toncea se est1blecen multas que v1n de1de 250 ha1t1 2 •il d6lare1-
por la primera ofensa, de 2 a 5 mil d6lare1 para la 1e1unda y de -
3 a 10 •ll por 11 tercera, por cad• ilegal contr1tado. Se autori
za finalmente una pena de aeta meses de prisi6n y haata 3 mil d61! 
res de multa por violaciones.recurrentes•. (27) 

Además se establecen multas y exenciones adicionales. A e1te 

(27) Muftoz ~ Yoland'1. "ImplicacionH y percepcionH en Mfxico
aobre la Ley Simpaon-Rodinc•, Carta de Política Ext~rior Mfx! 
cana, ano VI, ndm. 4 CID! octubre-diole•bre 1986 p. 6 
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respecto existen doa disposiciones relevantes: "la primera as la -

exime de control a los empleadores de tres o menos trabajadores 
(lo cual significa que en la práctica se puede seguir contratando
ilegales para el servicio doméstico); la segunda senala que las 
sanciones terminarán después de tres aílos si el Contralor General 
determina que ellas han sido motivo de discriminaci6n o de carga -
excesiva para los empleadores y el Congreso apruebe este dictamen
en resoluci6n conjunta•.(26) 

Se dice que las multas serán impuestas a las personas que "a
sabiendas" contraten extranjeros ilegales; es cuando la palabra 
"a sabiendas" encierra una gran importancia para la aplicaci6n de
estas disposiciones. Por lo tanto se deduce que el procedimiento -
para la verificaci6n del status del extranjero o ciudadano es muy
importante. 

Se establece que los empleadores deben verificar que la pers2 
na aspirante a un empleo muestre los documentos necesarios que com 
prueben su identidad. Se plantea un procedimiento por medio del -
cual tanto el empleador como el empleado deberán firmar un foraul~ 
rio bajo protesta de decir verdad, mismo que deberá ser guardado -
en los archivos del empleador por lo menos durante tres anos. En
los mencionados documentos el empleador asegurar6 haber examinado, 
más no guardado, ciertos documentos de identificaci6n de sus em 
pleados como son los ya mencionados: (pasaporte, certificado de ~ 

ciudadan!a o naturalizaci6n, acta de nacimiento, etc.) que compru~ 
ben la identidad del candidato al empleo y su autorizaci6n para 
trabajar. 

Oe esta manera, el empleador puede ser multado por no seguir

este proceso de verificaci6n para emplear a sus trabajadores, pero 
también queda claro que la Ley no esta exigiendo a los empleadores 

la comprobaci6n, ante una instancia legal, de la legalidad y aute~ 

ticidad de los documentos presentados. 

No se obliga a los empleadores a guardar copias de dichos do-

(26) ~ Pérez Yolanda, ob. cit. p. 6 



cu•entoa aunque se sugiere que serla recomendable. A61 el emplea

dor puede co•probar en au formulario que revia6 los documentos ne
ceaarioe antea de •11Plear • una persona, y qua a su criterio en a
pariencia eran genutnoa. 

El prop6aito real de estas disposiciones, es el que el impo -
ner este tipo de medida•, como son las sanciones penales y econ6 -
micas se disminuya la contratac16n del flujo de trabajadores indo
cumentados en el mercado laboral de los Estados Unidos. Sin em 
bargo, esto trae aparejado la creaci6n de diversas formas para ev_! 
dlr estas trabas; siendo una de las principales la creac16n y ad -
qu1sic16n de documentos falsos, en los cuales el indocumentado te~ 
drá una alternativa para conseguir un empleo. 

!n este sentido, habrá también lugares en la Uni6n Americana
que dado a la necesidad de emplear mano de obra barata tal vez los 
empleadores decidan contratarla enfrentando las sanciones ya men -
clonadas. 

Por otra parte, esta disposici6n ha señalado que no se requi! 
re que los empleadores comprueben el status que actualmente tienen 
sus trabajadores. Esto ae deriva porque la Ley s6lo ha previsto -
la verificaci6n de documentos a las personas que contratan, re -
cluten o recomienden indocumentados. Como consecuencia para aqu6-
llos que ya se encuentran desempeñando un trabajo, la probabilidad 
es que lo sigan desempeñando quedando a criterio del patr6n su co~ 
tinuidad o despido. 

En caso de incurrir en violaciones de documentos, se estable
cen factores que deben ser considerados para designar las multas -
que se impondrán, entre algunos de ellos se tienen: !i·jar si la 
persona es un extranjero sin permiso para desempeHar un empleo e -
investigar si tiene violaciones previas; determinar si el empleado 
actúa de buena !e y sopesar la gravedad de la violac16n. Cabe se
nalar que no se mencionan factores similares para establecer el 
monto de la multa que tendrin que pagar aqu6llos que violen le 
prohibic16n de emplear, reclutar o recomendar extranjeros no auto
rizados a hacerlo. Esto queda sujeto a criterio del Juez. 
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Ea n1ce11rlo de1t1c1r que 101 que hlo1eron 11t11 d11po1lclo • 
n11 1e han cue1tlon1do 1obre 1u buen tunoionaa1ento; dado qu1 l1t1 
1eft1l1 que •x11ten po11b11id1d11 que 11 cancele en un 11p10 de 
tre1 1fto1, en virtud que 11 requiere que 11 Cont1lorl1 Oen1r11 
pr111nt1 1nt1 11 Con1r110 y ante un arupo di tr1b1~0 c~••do 11p1 -
cial .. nte, tr11 lnfor111 cada 1fto, 1n donde 11 r11lic1 un e1tudio• 
1n1lltlco aobre 101 111ui1nte1 aap1oto11 11 la d11po1lol6n ha 
creado una caria re1ul1tori1 lnn1oe11ri1 para 101 1apleador11 y/o• 
un ••Plio p1tr6n en el 11p1cto de d11cri•in1cl6n. En cualquiera • 
d• 101 lntora11, el arupc d1 tr1ba~c daberl recc11nd1r al Ccn1re10 
la •od1f1caci6n y corr1cci6n de 11t1 1e¡111ec16n. 

L• re1114ad en 11t1 11ntido ll1v1 • p1n1ar 1n la e10111 prcbt 
bllldad de cancelacl6n de e1ta1 dl1po1loion11, 1n virtud d1 .. ni • 
t11t1r tblerta .. nte un "••Pllo patr6n de d11crl•in1c16n" que pro • 
v1n11 de 11 ap11cect6n de 111 1anctcn11 e 101 11ple1dor11 y por 11 
lnten11 1en1lbllld1d pclltloa que 11 ha cr1adc en 11 te .. de 11 1!l 
a11r1ci6n 1n eee p1!1. 

lfo 11 Hbl a oienct1 oterta 11 11ta tipo de dl1poaScl6n 101rt 
rA 11 ob~1ttvo para lo cual tul cra1da1 frenar 11 flu~o 111r1to -
rto de indocu .. ntadc1 a 101 l1tado1 Unldo11 1ln ••blr10 11 puede • 
apreciar que OOllO r11ult•do ·da elle, habrl aanadorea y p1rdedore1. 
Por una parte, 101 11nadore1 oon1tltuldo1 por 101 polleroa o traf1 
oant11 de doou .. nto1 que por 1upue1to reallaarln 1u ne1coto con • 
ello, l• oplnl6n p0b11oa de 101 l1t1do1 Unldo1 que 1e vira en oon• 
diolone• fe•orable• el hacar1ele craer 1upue1t18111te que 11 ••ti · 
hacl1ndo •110 par1 11nar el control 1obr1 la1 tront1r11 poniendo -
un tope e 011 "1nva1l6n 1il1ncto1a• qu1 111Gn 1u verai6n tonto da· 
fto oca1lon1 y 101 e1ple1dor11 que t••biln 1e1u1r•n b1n1ttc11ndo11-
con 1• 11no de obra proporcionada por 11 indocu .. ntedo que t•l vez 
r11ult1 al• barata por l•a ciroun1tancla1 y rle1101 que •• or111 • 
nin por 1u contrat1cl6n. 

i..o1 p1rd1dore1 1erln lo• tndooua1ntado1, lo• cu1111 1ncontr1-
rln clrcun1tancta1 .. , adv1r111 aGn,qu1 ante• de la 1xl1t1nci1 de 
11ta L•y1 ahora tendrAn que aa1tar ala para loarar 1u ob3et1vo que 



e1 11 de intern1r11 en territorio norte1meric1no, correrln muchoa-
1111 r111101, tinto en 1u entrada coao en el lu1ar de trabajo donde 
a• d111111111ea, por otro ledo el r11110 d• 1er proc111do1 por 11r
portador11 de docu•ento1 felaoa, y en 11n1ral ••rln al• 11plot1do1 
en todo trebejo que reellcen; ain ••b•r10 le diterancia 11l1rial -
que predoaine y 11gulrl predo•inendo entre MAxico y 101 E1t1do1 u
nldoa ••un 1llci1rit1 peri clertoa •••ic1no1 pare 11i1r1r 11 nu11 -
tro vecino p1l• del norte. 

D• apllcér11 rlguro1111nt1 11ta .. dida, 11 derln •uy 11ria1 -
rep1rcucion11 en la econo1la nortea•ericana en 11n1ral y p1r1 101-
11pr11ario1 an perticul•r. 

Loe •1ricultor11 del norte de Californi• y del aet•do de Or1-
16n, r1ci111t1 .. nta •11an oulp•do • la !Ay liap1on-Rodino por una -
11c111z de lllftO de obr• e principio• d• 11t1 verano. (1917) 81 • 
g6n •1 Gobernador d• 11t1 e1tado de Ore16n, fu6 ten e1ud1 la e1c1-
11z de .. no d• obra que ee eatabe volviendo una ... neza para la •
cono•la d•l 11t1do de que •1 eateb• diepueeto • deolarer un eetado 
da ... r11nc11•. (29) 

Loa •1ricultor11 de la coita ocoident11 lleaaron a daolarar -
•la peor e1c111z liberal en 101 61t1ao• Ylinte 1fto1 ••• aran parte• 
de 101 traba31dora1 •i1ratorio1 que anua1 .. nte 11e¡an a California 
en le 6poca de.co11chá de fruta no han apereoldo e1te 1fto, 1par1n
t1•1nte por tl90r a 1er 1rr11tedo1 por 11 11•··· en auoh11 aran -
ja• 11 falta·d• .. no de obra fluot6a 1ntre 'ºy~ y 11 prev11 • 
que •u• co11chl1 •• 1char6n a perder•. (30) 

E• importante hacer notar que 11 blen 11 f1u3o •11r1torlo 11 
vi6 ·dl••inuldo por 11 au .. nto con1id1rabl1 en el coito peri ••i • 
'crmr, ad por 11 teaor de •er deportado 1111 fAcUHnte, loe ••Prt• 
11rlo1 1grlcol11 tal vez e1a1eraron un poco debido a que e1t1n • • 

(29) Bu1t1 .. nt1 Jor1e ~ "In•i1r1cl6n de lndocu11nt1do1•, Cola&lO• 
de la Frontera Norte. A101to 1917 p. ' y 5 

(30) IA .JernHI; 15 de junio de 1917 
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costumbrados e le abundancia de mano de obra Indocumentada y con -
ello a una capacidad de abatir los salarlos a su antojo. 

"Respecto a la asignación de recursos, se propuso un incremerr 
to del 50- en el presupuesto asignado al Servicio de Inmigraci6n y 

Naturalización (SIN), además de dos partidas extras: una para el
affo fiscal 1987 (422 millones de dólares) y otra para 1988 (419 m! 
llenes de d6lares), un fondo de emergencia de 35 millones de dóla~ 
res y mil millones de dólares anuales, por cuatro affos, para los -
gastos de legalización estatales y locales". (31) 

2. Disposiciones antidiscriminatorias. 

En definitiva, la buena aplicaci6n de las sanciones dependeri 
de la magnitud que tengan los controles policiales que se estable~ 
can, y eeto as lo que m6s preocupa a las organizaciones étnicas: -
"la posibilidad de una caza masiva de infractores atemorice a los
patrones que tiendan a mirar con sospecha a cualquier trabajador -
de origen latino y prefieran •asegurarse• negandoles empleo". (32) 

La Lay Simpson-Rodino, intenta superar este probleaa prote 
glendo a individuos qua sufran tal discrlainaci6n sin importar su
raza, credo, color, aexo, nacionalidad creando una Procuradurla E! 
pacial dentro del Departamento de Justicia para atender estas que
jas de dlecrlainación resultantes da las sanciones !apuestas a loa 
empleadores. 

"Para atender las quajaa de dlacrimlnac16n la Ley aatablece -
un procedimiento administrativo que incluye una audiencia ante un
Juei administrativo y, en caao de un tallo el Juez podr6 ordenar -
al empleador que lo contrate y a pagar hasta dos affos de salarlos-

(31) ~ .!:!!!!.! !_o.!!!'.!!!!.:. "Implicaciones y percepciones en Méxlco
sobre la Ley Simpson-Rodlno• 
ob. cit. p. 7 

(32) Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana, CIDE 
Vol. 11 No. 11 Noviembre 1966 
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devengados junto con sus gastos y los honorarios de su aboga 

do", (33) 

El Juez tiene la facultad de imponer al empleador un pago ha! 
ta de 2 mil d6lares por cada caso de discriminaci6n que se le imp~ 
te, as{ como también expedir una orden de reempleo para el indivi
duo afectado. 

Todo esta procedimiento desde el punto de vista mexicano po -
dr{a decirse que no tiene una importante relevancia y tampoco una
func16n efectiva que cumpla con el prop6sito de su creaci6n; debi
do a la situaci6n ilegal en que se encuentra el indocumentado,es -
16gico pensar que éste no querr' tener ningún trato con algún tipo 
de autoridad aunque se trate da manifestar un derecho que como hu
mano le ea reconocido, 

DISPOSICIONES REGULADORAS: \ 

Las disposiciones en este sentido, tienen como objetivo regu
larizar la calidad migratoria, por una parte, de todos aquéllos 
que han deaempeffado un trabajo continuamente en territorio nortea
mericano deada el ano de 1982 y, por la otra, de solaaante algunos 
trabajadores del sector agrlcola qua han laborado por un eno a par 
tir de marzo de 1985; la Lay taabifn establece futuros programas -
de contrataci6n de mano de obra. Las principales disposiciones en 
esta categoría son: residencia temporal, residencia permanente y
trabajadores agrloolas especiales. 

1. Residencia temporal: 

Este tipo de residencia según la Ley, ser' otorgada por un 
lapso de 18 meses a loa indocumentados que comprueben su estanoia
en el pata antes del 1o. de enero de 1982 y que han vivido en él -
de manera continua desde entonces. La solicitud deberá ser presen 
tada a partir del 5 de mayo de 1987, 180 dlaa después de que el 
Presidente de loa Estados Unidos !1rm6 la Ley de Reforma y Control 

(33) Strickland Bárbara. "S{ntesis del Proyecto de Ley Simpson Ro-

dino• Vol. XXVII No. 3 enero-marzo 1987 p,445 
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de 1nmigreci6n, 

Para adquirir esta residencie temporal, el Indocumentado ten
drá que presentar documentos como rooibo de renta, de.teldfono, do 
luz o elg6n otro que compruebe au residencie P.n loe Estados Unidos 
de manera continua desde 1962, 

tembi6n, la miama Ley establece que el indocumentado debe co! 
probar que ha est1do 11 tl1icamente presente" desde el momento en 
que ae tirm6 la Ley haeta el momento en que se entrega la aolioi • 
tud. Sin embargo, senala que "auaencioa pequenaa, ce1uoles e ino· 
centea dt 101 Eatadoe Unidos. no rompen la continuidad de l• preaen 
cia !laic•"· Por lo antes dtacrito no podrAn presentir su solici· 
tud aquello• extr1njero1 que 1e encuentren ruera de los Eat1dos U· 
nidos, que t1ng1n antecedente• p1n1l11 o qui ae conviertan tn una· 
c1rg1 p6blica para la aocied1d. 

La primer• fe1e en eate aentido, conaiste en presentar une s~ 
licitud dentro dtl periodo 1at1blecido entre meyo d1 1967 a mayo. 
de 1966 que con1i1te en el otor11mi1nto de 1utori~aci6n p1r1 tr•bt 
j1r h11t1 el momento 1n que 61ta ••• d1termin1da !in1lmente. El • 
SIN prt1t1rl tite 1ervloio en mi• de 107 oflcin11 e1tablecid1e por 
todo tl territorio norte1m1ric1no reoiblendo lae aolioitudte, ade. 
ml1 dt ed1pt1r otr11 500 oficina• como identid1d11 d11ign1d11 p1r1 
calificar, enc1rg1d11 de pr11eleooion1r 1 101 c1ndld1to1. L• cuo. 
ta e1t1bl1cld1 por ltgal1zaci6n e1 d1 165 d6l1res por p1raon1 y de 
un mlximo de 425 d6l1re1 por una !1milia d1 cu1tro o m61 1ntegr1n
te1. E1t1a cuot11 no e1t1n incluyendo g11toa por aervioioa de 1 • 
bog1do1, notarios, eximente m6dicoa y procta1miento de documentos. 
El 111to peri el indooum1nt1do serle alrededor dt unos 1200 d611 • 
re1 por c1da p1r1on1, ctntided qu1 tal vez resulte el1vad1 y muy • 
1lgnifio1tiva para tl indocum1nt1do. (34) 

Lo anterior, unido e la de1oonr1anz1 1xi1t1nte por p1rt1 de • 
la persona indocumentada hacl1 el Servicio d1 Inmigr1ci6n y Natur! 
11zaci6n, darl como resultado que un ndmero mucho menor al previa· 

(34) Le Jornada, 3 de mayo de 1967 
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t' inicialmente de legalizaciones ee solicite. 

Une vez que ae le ha otorgado residencia temporal al indocu -
mentado, se le dar§ permiso de realizar viajes cortos, casuales 
y/o por obligaciones familiares, al extranjero. A partir del mo -
mento en que se otorgue el permiso para realizar un trabajo , le -
quedar6 prohibido recibir beneficios de la mayor parte de loa pro
gramas federales de asistencia p6bl1ca; aunque exi1ten 1xc1pcione1 
a esta regla: ancianos, ciegos o personas que sufran en un c1so -
de emergencia o incapecitac16n total, ni"ºª y mujer•• embar1zadaa
podr6n recibir atenci6n mAdica gratuita, 

2. Residencia permanente: 

Una vez que se tiene la residencia t1mpor1l, pare que •• pua
d• solicitar la reaidencia p1r .. nente, deb1r6 h1cara1 durante el -
periodo de un ano, que t1ndr6 como inicio el 19 avo mea de1pu61 de 
que fu6 concedida la residencia temporal~ El solicitante de 11t1 -
tipo de reaiden~1a deber6 acreditar que tiena conocimientos b6ai -
coa del idioaa ot1c1a1 (1nglla), dal tunclonamiento del Gobierno y 
de la hi1torla de loa Eat1do1 Unidos, "El reaidenta temporal que
no solicite au residencia permanente dentro del tlrmino 11tablecl• 
do por la Ley, e1ter6 1uj1to 1 deportaci6n•, ('5) 

3. Trabajador11 1grlcolas 11p1cl1lea1 

Tambiln esta Ley da ln•igraci6n Siap1on-Rodlno habla de otro
program1 de legallzac16n, referido de aanera exclueiva para indoc~ 
mentado• cuya fuente da trabajo 11 haya ubicada en el caapo, El -
Programa de Trabajadores Agrlcolae E1peclalea (TA!), 

Este programa ae divide en: 

a) TAE-1. La residencia temporal se 111 otorgar6 a tcdoa aquello• 
indocumentados que lleguen a comprobar haber r1aliz1do amplaoa
temporalea en el sector agrlcola por lo m1no1 90 dla1 durante -
los Gltimce tres anos, que abarcarlan 1984-1986. 

Durante el primer ano, deapula de habar obtenido la residen -

(35) Strickland B'rbara. ob. cit. p. 445 
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cia temporal (alrededor de 1989) se establece que pueden adquirir

una visa de inmigrante que dé paso a la residencia pernanente. T,s:t 
dos los candidatos que se encuentren dentro de este aspecto y reu
nan los requisitos correspondientes, podrán presentar sus solicit~ 
des, ya sea directamente a la entidad designada por el SIN en Es -
~ados Unidos, o en las agencias consulares del mismo pafs norteam~ 
ricano instaladas en territorio mexicano, durante un lapso de 18 -
meses que abarca del 10. de junio de 1987 al 1o. de diciembre de -
1988. 

b) TAE~2. Esta subdivisi6n al Programa de Trabajadores Agr{colas-
Especiales, está dirigido a los indocumentados que lleguen a 

comprobar su trabajo en el sector agr{cola dcsempeMado de manera -
temporal, por lo menos durante un aMo, (de mayo de 1985 a mayo de-
1986). Estos trabajadores podrán· adquirir su residencia temporal, 
y adquirirán su residencia permanente un a~o despu~s que los que -
pertenecen al grupo TAE-1. 

En los dos casos mencionados, una vez que se haya adquirido -
la residencia temporal, se les dará una tarjeta parecida a la vi -
sa de inmigrante, con la cuel podrán desplazarse libremente dentro 
de los Estados Unidos, asl como viajar fuera del pa{s, incluso, 
diariamente, si la residencia del trabajador se encuentra estable
cida fuera de territorio norteamericano. Tambi6n podrán aceptar -
empleo agrlcola o no agrícola. Todos los candidatos podrAn soli -
citar un instructivo y la solicitud a la Embajada de los Estados -
Unidos o a cualquiera de los consulados establecidos en diferen 
tea puntos del territorio mexicano. 

Con el establecimiento de estas reformas se ha dicho que re -
sultarán beneficiados millones de indocumentados; es cierto, el b~ 
neficio serA para muchos de ellos; pero esa legalizaci6n benefici~ 
rá proporcionalmente mAs a los indocumentados no mexicanos que a -
los mexicanos. Es decir, beneficiarA a: 

"1) Indocuaentadoa de raza blanca. 
2) Los de un mayor nivel de educaci6n. 
') Los de mayor ingreso, 
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·I) Los de mayor permanencia en los E~s ~nidos. 

Las reformas correspondientes ~fa llamada amnistía parece 
r!an estar diseñadas para no legalizar a los indocumentados mexic! 
nos, mismos que quedarán excluidos por: 

1) No tener los conocimientos •m!nimos" de inglls. 
2) No entender el sistema procesal para obtener la•amnist!a•, 
3) No poder pagar la cuota de costo de procesamiento de la solici

tud que impondrá el SIN,as! como los honorarios de los abogados 
que se requieren para dicho procedimiento. 

4) No poder probar la residencia continua establecida por la Ley -
de Inmigraci6n•. (36) 

Donde parece que si podrán beneficiarse muchos indocumentados 
de origen mexicano será en la regularlzac16n establecida por ls: 
Ley para los trabajadores agrícolas por lss siguientes razones: 

a) Es más fácil comprobar 90 d!as en un año que 5 años de trabajo
continuo. 

b) El Programa TAE, otorga residencia permanente al trabajador, no 
as[ para su familia; permite la obtenc16n de tal residencia sin 
la comprobaci6n del conocimiento del idioma inglfis. 

c) El trabajador del campo puede solicitar su legalizaci6n desde -
el exterior, sin tener que permanecer en los Estados Unidos. 

d) Los candidatos no podr6n ser expulsados hasta que tengan la o -
portunidad de tramitar su solicitud y se les dará permiso de d~ 
sarrollar su trabajo mientras la solicitud esté pendiente. 

Por todas estas razones, es más factible que este programa 
sea el m&s apto para el trabajador indocumentado mexicano por las
caracter[stlcas que presenta y que son compatibles con las situa -
clones que viven nuestros compatriotas. 

•se les darán para este caso facilidades especiales hasta 11~ 

gar a una cifra de 300 000 legalizados. Entonces nuevos braceros
tendrán que competir con los que esten indocumentados, viéndose c~ 

(36) Excelslor. 19 de enero de 1987 
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locado1 uno1 contra otro1 1n 1uch1 por 101 tr1bajo1 que 11rln ob • 
t1nldo1 por 11 qui ••t' d11pu11to 1 treb1j1r por m1no1•, ('7) 

DISPOSICIONES PERMISIVAS¡ 

!1t11 dl1po1lclon11 tl1n1n por objeto, p1raltlr 11 1ntr1d1 d• 
·p1r1on11 1xtranjtra1 par• ocupar eu .. no d1 obr1 tn cierta cl111 • 
d1 t•pl101 por un periodo d1t1raln1do d1 t11apo. 

C1bt 11ftalar qui a lo lar10 d1 a1t1 11110, 101 !1t1do1 Unido• 
han e1t1bl1cldo dlv1r101 pro1ra .. 1 t1aporal11 oon 11 objeto de con 
tr1t1r tr1b1j1dor11 11rlcol111 1j1aplo dt tllo lo t1n1ao1 1n 101 • 
conv1nlo1 de brac1ro1, cuya v111ncla ab1rc6 d11d1 101 1fto1 cuar1n· 
ta h11t1 ••diad61 de 101 1111nta1 que p1ra&tl1ron que un 1rupo d1• 
t1r•ln1do de ... &canoa aa d111•p1ftara en 11 11rlcultur1 nort1a .. r1 
cana t1apor11 .. nt1. 11 r11ultado de 11to, no ful del todo tavora~ 
ble, 1obr1 todo p1r1 101 tr1ba31dor11 •1x1c1no1, dabldo 1 la• con1 
t1nt11 vlolaolon11 que l1to1 1ufrl1n en 1u1 d1r1cho1 tinto nuaa 
noa ooao 11bor1l11. 

Al tlralno de 101 oonv1nlo1 da br1c1ro1, 101 l1t1do1 Unldoa • 
han ll111do a peralt&r 11 1ntrad1 ll•lt1d1 a tr1bajador11 11rfco·· 
111 por "dlo del pro1r1 .. H·2t 11 cual 11t1bl101 la 1ntr1d1 da • 
11tr1nj1ro1 da .. nera t1apor11 ·para r111111r trabajo• t1apor1l11• 
en donde 1111t1 1101111 d1 aano dt obra doal1tlc1. 

L11 prlncip1l11 d11po1lclon11 p1rm111v11 qua oont11n1 la L1y
Slap1on-Rodlno, ion 111 qua 11 r1tl1r1n 1 101 trabajador•• tempo • 
r1111 H·2·A y 1 111 d• 101 tr1b1j1dor11 1Crlcol11 coapl1m1ntarlo1. 

• Tr1b1j1dor11 T1mpor1l11 H-2-A: 

Al r11p1oto, 11 nuev1 Ley stl.ll<t GUt 101 tr1b1j1cioree deb1n • 
111v1r 1 c1bo un trab1jo no c1lltlc1do, 1l1mpr1 y cuando ne 1xl1 -
t• d1aponlbilid1d d1 naoion1l11 p1r1 r11liz1rlo y d1b1n d1 r1olblr 
un 1u1ldo que no 111 interior 11 percibido por 11t1dounid1n111 tn• 
11 alama zon1 y ocup1ci6n. 

El obj1tivo cont1apl1do por 11t1 program1, 11 p1r1cldo al H·2 

('7) Exo1l1ior. ob. ott. 
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ea decir, tratar de encontrar trabajadores dom6atlcoa, y, ai no ea 
posible, asegurar que 101 trab1j1dore1 1xtr1nj1ro1 no 1t1ct1n 1d -
veraamente 111 condlclone1 de tr1bajo del ciudadano norte1merlc1no 
aal collO t1mblln 101 ••lartoa que a11n p1relbldo1. 

Loa tr1bajadorea •••lcanoa en loa Eatadoa Unidos amparado• b! 
jo el progra .. H-2-A, d•berln ecntar con un contrato laboral y oon 
alojamiento acept1ble. Liia aoltcltude• pera la contratacl6n de •! 
to1 trabajador•• pueden 11r pr11ent1d1a por a1ocl1clon•• de 1ranj1 
roa o por granjero• Individual••· 

"La Ley 11pacltlca que et un trabajador H·2·A H dHplaz1dc • 
por •1no nacional, no ae requiere que al aartcul tor le p11u• al 
tiempo por el que tul contratado y no 11bor6. Sin embarao, 101 •· 
grlcultorea que utilicen trabajador•• H·2·A tendrln la obll1aci6n· 
de contrat1r 1 tr1bajadorea eatadounldenae1 h••t• que ••• levent•• 
d1 la mitad de la co1echa aGn cuando para hacerlo ••• necaaario 
despedir a un trabajador H-2·A•. (38) 

•se eati .. que a P•rtlr de que entr6 en vigor ••t• pro1rama • 
(1o d• junio de 1987) el nGMro d• trabajadorH tHporalH H·2·A • 
habrl aumentado con1ld•r•blemente, en virtud de que durante loa Gl 
ti•o• aftoa a61o •• han contrat•do entre •il y tres mil •exlcanoa • 
(en 1985 •e admitieron alrededor de 30 000 trabajador•• H-2 de loa 
cuele• 2212 fueron mexlcanoa) loa cualea a• han concentrado en loa 
estados del aureate de loa Eatadoa Unldoa, eapacialment1 en loa •! 
tados de Virginia y carolina del Norte. Tal vez, e1te pro¡ra•• r•· 
sulte en una deaccncentraci6n de eato1 trabajadora• en eataa zona• 
y aumente su contrataci6n en otraa lreaa, por ajamplo, en el au 
rceate de loa Estados Unidoa". (39) 

- Trabajadores Agrícolas Complementarios: 

Los Trabajadores Agrícolas Complementarios (TAC) 111rln admitl 
dos en territorio norteamericano siempre y cu1ndo at haya detarmi· 

(36) §trickland Mrbara. ob. cit. p. 449 

(39) Verea Campos, Q!.r.ili I Griej¡o. ob. cit. p. 38 
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nado una escasez de trabajadores agr!colas nacionales por parte de 

los Secretarios de Trabajo y Agricultura conjuntamente. 

Este programe se llevar& e cabo entre loa anos de 1990 y 1993 

"Loa TAC recibir5n su residencia temporal por tres anos y de
ber'n trebejar por lo menos 90 d!as en los servicios agr!colas te! 
perales. Una vez que hayan trabajado tres aftos, podr5n solicitar
au reaidancia permanente•. (40) 

DISPOSICIONES DE INFORMACION Y DE CONSULTA: 

Con el prop6sito de verificar el funcionamiento de la Ley 
Simpson-Rnrlino se di6 origen e diversos comités y comisiones que -
tienen como funci6n analizar los diversos aspectos del !en6meno mi 
gratorio. Entre los cuales tenemos: 

- Un Comi tfi encargado de estudiar la discriminaci6.n resul tente de
la aplicaci6n de las sanciones a los patrones. Para ello se esta
bleci6 una Procuradur!a Especial dentro del Departamento de Justi
cia para atender los casos en este se~tido. Si este Comité compr~ 
bara que hubo discriminaci6n, tiene la facultad de recomendar la -
anulaci6n de las disposiciones que dieron origen a ella, y el Con
greso, e su debido tiempo, deber& tomar en cuenta tales recomenda
ciones. 

- Una Comisi6n cuya finalidad es estudiar las causas de la migra.~ 
ci6n internacional y sus posibles soluciones.· Dicha Coaiall!á tie
ne la obligaci6n de establecer relaciones con el Gobierno de Méxi: 
co. 

La Ley recomienda dos tipos de consulta con las autoridades -
mexicanas: una general y otra particular. En el asp.ecto general -
se senala que en un plazo no mayor de 90 d!as deapufis de promulga~ 
da la Ley, el Presidente de Estados Unidos debe consultar con los
mexicanos acerca de los posibles efectos que pueda traer consigo -
la aplicaci6n de la Ley¡ por otra parte también se recomienda una
consulta en relaci6n con los trabajadores agr{colas temporales 

(40) Verea Campos :t. Garcla :t. Griego. ~b. cit. p. 39 
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H-2-A. 

Aqul, es l•portante seftalar que las conaulta1 que marca la 
Ley de lnaigracl6n Simpson-Rodino del Gobierno norteaaericano ha -
ola el Gobierno de nuestro pa(s, debieron ser antes de su proaulg!. 
c16n, puesto que es un probleaa en donde 101 doa palees tienen mu
cho que decir de acuerdo a sus necesidades y perspectivas; es evi
dente que MAxico no fu6 to .. do en cuenta en lo 8'1 a(nlmo en lo 
que concierne a la aprobaci6n de esta mencionada Ley. 

Durante el plazo marcado por esa Ley de lnmigraci6n para est!. 
blecer la consulta y recabar la opini6n del Gobierno de M6xico, 
efectivamente se llev6 a cabo, misma que no se di6 a conocer !or -
malmente a la opini6n p6blica de nuestro pa{a, en la cual MAxlco -
dej6 muy aarcada su preocupaci6n por la sltuac16n que dfa con dla
v 1 ven sua compatriotas en aquel pala, en donda son victimas ds la
v1olacl6n de sus derechos humanos y laborales como trabajadores ln 
documentados que son. 
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b) ACTITUD DEL GOBIERNO DE MEXICO ANTE EL PROBLEMA DE lllCOCUMENTA

DOS 

A partir de la Revoluci6n Mexicana, nuestro Gobierno con sus
di!erentes representantes a través de la historia, se ha inclinado 
por adoptar dos actitudes respecto a la emigraci6n de nuestra gen
te a los Estados Unidos. Por un lado, el Gobierno del pa{s ha ex
ternado su descontento con la permanencia del !en6meno; ha tratado 
de convencer a nuestros compatriotas para que no emigren al pa!s -

vecino del norte, sobre todo, sin la documentación necesaria re 
querida, y también ha promovido el regreso de quienes ya se encue~ 
tran en el exterior. Ejemplo de lo último lo tenemos en el Gobier 
no del General Alvaro Obreg6n, cuando se hizo un gran esfuerzo de
repatr1ac16n durante la crisis norteamericana de 1921 - 1922 y que 
a causa de ello muchos mexicanos perdieron su empleo en aquel país 
Por otro lado, a partir de los a~os veinte, el Gobierno se da cue~ 
ta que evitar la emigraci6n de su gente es imposible, por lo cual
se da a la tarea de buscar los mecanismos necesarios para aminorar 
los males que vienen asociados con esta m1graci6n. En este aspee~ 
to, su Servicio Consular se ha preocupado por· la s1tuac16n que vi
ven los mexicanos en el extranjero, en manos de patrones, de los -
agentes del servicio de migraci6n norteamericana, y de Gobiernos -
locales y estatales. 

Al estallar la crisis en 1929, otra vez los mexicanos que se
encontraban en Estados Unidos buscaron (y algunos fueron obligados 
a buscarlo) su regreso a territorio mexicano. Los C6nsules de 
nuestra patria promovieron el retorno voluntario. Esta actividad
iu6 reforzada por la promoci6n de la repatriaci6n (a veces involurr 
taria) por los Gobiernos locales y autoridades migratorias de Nor
team6rica que ten1an la preocupaci6n por las erogaciones que se 
ten1an que realizar para mantener a tantos desempleados, entre e -
llos, los mexicanos. 

En el periodo del General L§zaro Cárdenas como Presidente de• 
la Rep6blica Mexicana, se hicieron grandes esfuerzos para encon' • 
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trar tierra y trabajo para los repatriados, Durante los ahos 

treinta, nuestro gobierno tom6 la actitud de recibir a los repa 
triados, pero también el de reclamar a los Estados Unidos por sus
pol1t1cas seguidas al respecto: en 6pocas de gran auge econ6mico 
algunos sectores de la sociedad estadounidense hablan promovido 
contra el interfis mexicano, la 1nmigraci6n de trabajadores mexica
nos, y en el momento de la crisis ya no les servían y querían des
hacerse de ellos, 

Al llegar la segunda guerra mundial la economía norteamerica
na se recuper6 notablemente, lo que trajo consigo una gran escasez 
de mano de obra, Como resultado de esto, una vez más se le di6 a
cceso a nuestra fuerza de trabajo. 

En 1942 1 a solicitud del Gobierno norteamericano , nuestro 
Presidente Avila Camacho acept6 la firma de un convenio que por 
vez primera regularla en forma bilateral el problemático movimien
to migratorio. De esta manera se da origen al primer.Convenio de
Braceros. Se pens6 entonces que a través de este instrumento, se
respetartan y garantizarían los derechos y condiciones laboralea¡
que se evitarlan los abusos que habían dado origen a las preocupa
cionea de nuestro pala durante los aftos anteriores. 

Se tuvo la idea tambi6n de que el trabajo desempenado en los 
Estados Unidos podría darle a nuestros nacionales experiencia en -
el uso de técnicas avanzadas en el cultivo de productos agrlcolas. 
Lo anterior, aunado al ingreso que se iba a tener en nuestro pals
proveniente .del trabajo de los emigrantes, fueron los motivos que
hicieron que México aceptara la administraci6n conjunta de estos -
trabajadores. 

Tiempo despu6s del inicio del envlo de trabajadores contrata~ 
dos , en 1944, aument6 notablemente la entrada de mexicanos a los
Estadoa Unidos sin documentos, Esta migraci6n, que se desarrolla
ba en forma paralela con el Convenio de Braceros, fué paulatiname~ 
te en aumento, a tal grado que, a fines de los cuarenta y princi -
pio de los cincuenta, era más grande la emigraci6n de los indocu -
mentados que la de contratados, Este problema, hizo cambiar la 
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po1tura del Gobierno mexiceno, que, • p1rtir d1 1946 empez6 1 tavg 
recer le 1mi1r1ci6n de brecero1 como un 1l1a1nto primordl1l dentro 
de un progr1m1 de de11rrollo 1oon6mlco, en al cu•l 1r1n lndi1pans1 
ble• 111 divi111, L• tu11 de lndocum1nt1doa en 1qu1l antonc11, 
tul interpret1da por mucho• como una pruebl de la inditerenoia del 
Gobierno po1trevolucion1rio 1 101 probl1m11 dt 101 c1mpa1ino1 y dt 
11 inju1tici1 1oci1l de 1u1 pol(tic•• 1con6mic11. En parte por •! 
te motivo, tl Gobierno bu1c6 fortalecer 111 11rantl11 contr1ctua • 
111 dt nu11tro1 comp1triota1 en el extranjero 1n l• me•• de n•&o -
ci1oion11, 1 la vez que los Est1do1 Unido• tuvo m1no1 ur11ncia dt· 
recibir • br1c1ro1 y h11t1 estuvo di1pu11to 1 r1l1j1r la vi&ilan -
ci1 tronterizt pira permitir 11 ingre10 il•11l da aexicano1 en 1u
territorio. 

En 1954, •• pre1ent6 entre M6xico y E1t1do1 Unidos un conflig 
to 1obre el probl1m1 de 101 br1cero1, E1tedo1 Unido• no qui10 re! 
p1t1r le po1ici6n dt M6xico dt m1nten1r 111 11r1ntl11 • 101 br1ca
ro1 y, contri 11 volunt1d de nu11tro Gobi1rno, opt6 por d1j1r qui· 
01duc1ra 11 convenio y 1u 1ctitud tuf 11 d• oontrat1r br101ro1 u • 
nil1t1r1lmente ; entonc11 el Gobierno m1xic1no bu106 l• minera di• 
frenar 11 11lid1 d1 br1cero1 1in nln1dn fxlto, y poco de1pu61 al • 
ver el tr1c110 en 11te 1entldo, trat6 dt renov1r 111 pl6tic11 oon· 
•l vecino p1l1 del norte con el objeto dt ll111r • otro 1cu1rdo. 
!11 mi1mo eno, M6xico conjunt111nte con E1t1do1 Unido1 de11rroll1· 
ron un pl1n en tl cu1l 101 indocument1do1 regre11rl1n a 1u lu1ar • 
de origen 1in ditlcult1d proporcion1ndc el tr1n1port1 neo111rio 
por p1rt1 dt nu11tro p1l1 p1r1 tr11l1d1rlo1 d11d1 11 frontera nor_ 
te h11t1 tl centro d1l p1l1 •i 1r1 n1c111rio. T1mbi6n m11qu1l en· 
tonc11 11 11116 • p1n11r q~• el t1n6a1no mi1r1tcrio del momento 
tunal• como un• 11 vUvu11 dt 1101pe"; 1mortigu1b1 11 flltl dt tm 
plto y 111 t1n1ion11 1oci1l1s en tl p1l1 y, come con1ecu1nci1, 1r1 
con1iderado como un mil n1ca11rio. 011pu61, • principio• dt 101 • 
111ent1,.11 Gobi1rno maxlc1no prot1at6 1nt1 101 intento• que ha 
ol1n 101 E1t1do1 Unidoe por terminar el Convenio d1 lrac1ro1, te • 
ni1ndc coao ba11 qu1, por 11 1610, ello no tr1n1rl1 •l in1re10 dt• 
tr1b1j1dora1 a ••• pela, y1 que en 1u luaar, la a11raci6n ileaal • 
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aumentarla notablaaente, Esta postura no tuvo gran relevancia, y
despuéa da que tarainara al eonvanio de Bracero• an 1964, al Co 

biarno mexicano trat6 da renovar otro convenio sin fxito alguno, 

Todo lo anterior trajo como resultado que en 1965, M6xico ea
tableciera un prograaa de industrializaci6n de la frontera norte,
cuyo resultado !u6 el aatablecimiento de la industria maquiladora
en esa zona. A trav6a de eate programa, ae buacaba crear empleos, 
para atender laa neceaidadaa de los braceros que regresaban del -
otro lado de la !rentera. Sin embargo, deade el inicio de este 
programa se contrataron reaidentes de las ciudadea fronterizas y -
no exbraceroa como habla aido 11 id11 primordial, 

En loa aftoe setenta, el aumento de indocument1doa, por parte
del Servicio de Inaigraci6n y Naturaliz1ci6n eatadounidanae era 
un problema notable, y1 qua ae raalizab1n aprehe~lones muy n6me -
roaaa de este tipo de paraonaa conatantemente; esto oblig6 al Pre
~idcnte Luis Echeverria a proponer el reestablecimiento de un Con
venio de Braceroa, b1jo 101 sigui1nte1 t6rmlnoa: 

- Fijar una cuota anual por parte da loa dos pal••• para determi ~ 
nar la dem1nda de mano de obra y aal permitir eu ingreso y pe~ma -
nencia en ese territorio. 
- Proporcionar a tate tipo de trab1jadores un trato equitativo¡ 
aal como t1mbi6n !ijar loa line1mientoa neceaarios a trav6s de loa 
cuales el peraonal del Gobierno mexicano en aquel pila pudieran 
proteger y ayudar continuamente 1 los mexicanos aituadoa en esa 
territorio. 

A pesar de esto, a !inea de 1974, México decidi6 modificar au 
deseo de eatablecer nuevoa convenio• sobre trabajadores migrato 
rica con Estado• Unidoa, debido a la interpretac16n de las expe 
rlenciaa tenidas anteriormente con este tlpo de relaci6n. En ea1-
momento ee dijo que un nuevo programa de braceros no necesariamen
te era la sustituci6n de trabajadores indocumentados por trabaja -
dorea legales, aino que, de acuerdo a la experiencia obtenida en -
lea d6cad•• anteriores, cabrla la posibilidad da que aumentara a6n 
aia la aaigr•ci6n indocumentada. De aquí la nueva idea da dar so-
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luci6n al problema de la .emigraci6n internamente, mediante el es -
tuerzo de elevar el nivel da vida y d~ trabajo de loa campesinos -
muicanos, 

El Gobierno de Joa6 L6paz Portillo, tambi6n damo1tr6 eu dea -
contento con laa medidas polioiacae 11t1bl1cidae en tunci6n de los 
indocument1doa, y ee inclin6 por 11 idea da que la 1oluci6n. a e1te 
problema dab1r!a daree en forma bilateral, es dacir, qua involucr! 
r1 tanto 11 Gobierno de Eetadoe Unidos como 11 de M6xioo. L6p1z -
Portillo eugiri6 un camino econ6mico bilateral como 1oluci6n al 

· plantear en 1lgun11 meclidas intarcambi1bla1 la axport1ci6n de bie
nal y el anv!o de brazo11 "M6xico no desea exportar trabajo¡ daeea 
exportar bien••"· Con eato 1e penao que ai se daba un aumento a -
la• exportacionea t1vorecer!a el empleo en M6xioo y 1al di1minui -
r!an loe motivos para emigrar. 

L6paz Portillo, en una visita realizada a Wa1hington en te 
brero de 1977 remare~ eata idea: "Ea dit!cil ser vacino de al 
guien tan podaroao como uatada1. Pero aún, un buen vecino podr!a
reconocer que una mayor ayude acon6mica, mejor a1i1tancia p1r1 M6-
xico, y t6rminoa comercial•• mla equit1tivo1, podrlan repre1entar
un1 tentativa para 1gr1dacar al con1idareble aubaidio qua represe~ 
ta la mano da obra con la qua la emigraci6n mexicana ha contribui
do 1 la pro1peridad d1 loa 11t1do1 del suroeste. Eat1 medida •• -
rl1 mi• etectiv1 p1r1 reducir al cruce ileg1l de 11 trontar1, qu•-
11 aimpla torm1ci6n da un Comit6 Eaptci1l 1 nivel de G1bineta, 
nombr1do por el Seftor Cartar para etront1r 11 problea•"· (Rt!i 
rifndose 1 le Comia16n Selecta de Pol!ticae de Inmigr1ci6n y d1 R! 
!ugi1do1), En lo referente e 11 propu1at1 del Preaidtnta Ctrter -
en r1l1ci6n 11 problema, M6xico m1nit11t6 eu tot1l de11cutrdo y1 -
que al ll1m1do "Pl1n C1rter" !ul re1lizado de m1ntr1 unilateral 
ain haber tomado en cuenta su opini6n al respecto. 

En el periodo del Gobierno del Licenciado Miguel De La Madrid 
111otltl11t preeentad1 en relac16n al problem1 de loa indocument1 -
doe en Estado• Unidos; conaist16 en ratiticer el comprom110 d•l 
Gobierno d• cumplir con la obl1gac16n de protecc16n con1ular a 
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sus connacionales. 

El 16 de mayo de 1964, ante el Congreso de los Estados Unidos 
el Presidente mexicano manifest6 la contribuci6n de la meno de o -
bra temporal mexicana en el desarrollo de los estados fronterizoo
y por lo tanto, en la prosperidad de ls econom!a norteamericana en 
su conjunto. 

También, en la entrevista De La Madrid - Reagan en enero de -
1966, hizo menci6n nuestro Presidente de la necesidad de estable -
cer los mecanismos necesarios que diéran soluci6n al problema mi -
gratorio de manera bilateral y satisfactoria para ambas naciones, 
Húbo un reconocimiento por parte de los dos Presidentes de que loa 
trabajadores migratorios contribuyen en laa dos econom!as. El Co!!. 
se~o de Aaeaorea !con6micos de la Casa Blanca, como ye antes se ha 
mencionado; manifest6 au opini6n favorable con respecto a loa tra
bajadores con mano de obra ilegal. 

No obstante las opiniones antes manifestadas, el Gobierno de
los Estados Unidos a fines del ano· de 1966, pone en vigencia de 
manera unilateral la ya mencionada Ley de Inmigraci6n Simpaon:..fiod!. 
no, que afectarte sensiblemente la situaci6n de trabajadores indo
cumentados que desempenan alguna actividad en ese pa!s del norte, 

Ante la Promulgaci6n de la Ley Simpson-Rodino, en nuestro 
pa!s surgieron una serie de opiniones que van dasde el rechazo to
tal a la aplicaci6n de esta Ley, hasta la buequeda de programas y
planes para emplear a los trabajadores indocumentado• qua ragresen 
al pah. 

El Presidente Miguel De La Madrid no hizo ninguna declaraci6n 
al respecto en este momento; sin embargo, en lo que ae refiere al
nivel de Secretarios de Estado si se diéron opiniones alusivas al 
tema. El Secretario de Agricultura y Recursos HidrAulicos e*tern6 
en una primera declaraci6n que el sector agropecuario ofrecerla 
las más amplias facilidades de trabajo a lea pereonas que fueran -
deportadas de Estados Unidos, A la vez hizo un llamado a los dis
tintos sectores de la actividad econ6mica nacional para que anali
cen todas laa opciones destinadas a aprovechar ese potencial de 
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trabajo, aHadiendo que Estados Unidoe resultarle afectado por el -

retorno de dichos trabajadores ya que Astas representan mano de o
bra barata y altamente capacitada, {41) 

No obstante, al dla siguiente reconoci6 que MAxico no tiene -
la capacidad para dar empleo a los aproximadamente cuatro millones 
de mexicanos que serian repatriados en caso de aplicarse la Ley 
Simpson-Rodino. (42) 

También mencion6 que la deportaci6n de nuestros compatriotas
es una amenaza m6s para presionar a México en la posici6n que asu
me en las negociaciones de los problemas internacionales. 

Bernardo Sep6lveda, Secretarlo de Relaciones Exteriores, en -
su comparecencia ante el Senado.seftal6: que en lo referente a 
trabajadores migratorios •es deaeable que ee r~curra a la consul'
te" entes de adoptar medidas de erecto bilateral y anticip6 que la 
aplicaci6n de la Ley Simpson-Rodino •tendrA efectoa en el mercado
laboral mexicano, en la captaci6n de divisas y, desde luego, en la 
situaci6n de los nacionales que prestan servicios en Estados Uni -
dos•. 

Reiter6 los preparativo• para defender los derechos de nues -
tros connacionales, dijo que se buscar6 incorporar a los eventua -
les deportados a actividades productivas y di6 a conocer el surgi
miento de una "nueva industria" en Estados Unidos: el estableci 
miento de bufetes de abogados qua o!recen asistencia jurldica a 
los indocumentados, para hacerlos aparecer como residentes anteri~ 
res a 1982 y con derecho a naturalizaci6n. En rigor, se trata de
una nueva forma de explotaci6n de trabajadores migratorios. (43) 

Otro Secretario de Estado que ta•biAn expres6 su opini6n al -
respecto, fué el titular de la Secretarla de la Reforma Agraria, -

(41) Uno m6s uno. 27 de octubre do 1966. 

{42) Unó mAs uno. 28 de octubre da 1986. 

{43) Exceleior. 25 de novia•bre de 1986. 
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Rafael Rodrlguez Barrera, senalando solamente que ae debérén hacer 

es!uerzoe notables para poder resolver los problemas sociales que
traerl consigo la deportaci6n de indocumentados. 

En lo que se refiere al Poder Legislativo mexicano hubo con -
senso en cuanto que era una decisi6n arbitraria por parte de los -
Estados Unidos y que se deberla tomar en cuenta a los paises invo-
1 ucradoe, as! como que esta aedida es considerada en ~atados Uni -
dos como estratigica para presionar nuevamente a México y a otros
palses centroamericanos. (44) 

Por parte de la Cimera de Diputados hubo una declaraci6n apr2 
bada unánimemente por los Legisladores, propuesta por el Diputado
Romeo Flores Caballero, Secretarlo de la Comis16n de Relaciones E~ 
teriores, quien senal6 que insistir en medidas restrictivas con la 
intenc16n de"recuperar" la frontera afectar6 las relaciones de Mé
xico con Estados Unidos, La soluci6n de tan delicado problema d! 
manda un enfoque multidisciplinario y participaci6n bilateral; as! 
como el absoluto respeto para los derechos humanos y de trabajo de 
los trabajadores migrantes , (45) 

También puso énfasis en la idea de que nuestro Gobierno debe
hacer un serlo esfuerzo para que la raz6n y la inteligencia preva
lezcan sobre el uso de la fuerza y medidas policiacas. 

Los Legisladores tambiAn manifestaron su inquietud por el es
tablecimiento de una comisi6n para estudiar la forma m6s efectiva
para proteger los derechos de los aexicanos en Estados Unidos, aa1 
como también, la manera de absorber a los trabajadores migratorios 
que, se espera, regresen al pals, ya que se se~al6 que no se debe
subestimar la capacidad de nuestra naci6n para enfrentar el regre
so de nuestros nacionales. 

A los pocos dlas, en la misma C6mara, se aprobaron cuatro pr2 

(44) El .Ola. 19 de octubre de 1986. 

(45) Excelsior. 14 de octubre de 1986 
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te•t•• contra t1ntaa accionea del Oobiarno y del Congreao de los -
Eatadoa Unidos que infieren directamente a nueatr• Naci6n en lo e
con6mico, polltico y 1ocial; entre e1ta1 cuetro, eata la prote1ta
contra le Ley Simp1on-Rodino, que ful preaentada por Romeo Flores
Ceballero, quien dijo: "Le Ley ignora la historia de la relac16n
!ronteriza, aal como 101 intercambios de ayuda mutua y el apoyo 
polltico, econ6mioo que el pueblo de Mlxico ha proporcionedo a loa 
E1tado1 Unido• en varia• cri1i1•. 

El texto del acuerdo ea el aiguiente1 

Todos los miembro• de la CAmara de Diputados: 

a) Lamentan la deciai6n de Eatado1 Unidos al aprobar la Ley Simp -
aon-Rodino. 

b) Expre1an su de1concierto porque la Ley no corresponde a la equi 
dad de au legialaci6n laboral y ae u11 de manera coyuntural. 

c) Exigen respeto a loa derecho• humanoa y a loa d1r1choa 11bora -
111 de 101 trebajadorea migratorioa. 

d) Demandan ante la1 1utoridad1a correapondientes de nueatro pali
que •• aup1rvia1 la nacionalld1d di quiln11 puedan 1er au~1to1-
d1 d1portaoi6n por parte d1 la1 autoridad•• migratoria• de E•t! 
do• Unido1. (46) 

Por lo que r1ap1ota a nu1atroa r1pr111ntante1 en 11 Senado de 
la RepGblic•; deade hace mucho tiempo hin manif11t1do 1u pr1ocupa
ci6n acerca de 11 migrac16n de 101 trab1jador~1 mexicanos a 101 E! 
tado1 Unido1. 

En el ano de 1985, siendo Pr1aid1nt1 de la Oran Comia16n del
S1nado de la R1p6blica Miguel Gonzllez Avelar, declar6 que la emi
graci6n, de nueatroe trabajadorea a Eatadoa Unido1, el contraria -
al interla nacional en el largo plazo, por la raz6n de que un pro
yecto d1 naci6n no puede incluir como pr1mi1a permanente la 1mi1r! 
oi6n d• au1 trabajadores. De aqul, aurge 11 principio de que le -

(46) La Jornada. 24 de octubre de 1986. 



pol{tic1 de nueatro p1i1 debe orientarse 1 la b~aqued1 de altern1-

tl vaa para disainutr el !en6aeno de le mtgract6n 1 E1tadoa Unidos; 
conatderindolo coao un probleaa para todoa loa mexicanoa. Ea un -
problema porque no aa quiera un pala cuya vide econ6mica y desarrg 
llo est• baaado, aunque sea de manera parcial , en la em1grac!6n -
de su mano de obra; en slnteals quereaos exportar productos no ae
res hua1nos. 

T1mbt•n el Senado h1 reconocido que la emlgr1ci6n de nue1troa 
trabajador•• no ae puede evitar nt a corto ni 1 mediano plazo; 
puesto que la economla mexicana no ttene la capacidad para abaor -
ber e toda la poblaci6n en edad de trabajar y mucho meno• para com 
petir con los aalarioa estadounidenaea. 

Por otra parte, y de acuerdo con lo externado por el Senador
Gonz6lez Avelar; serla anticonetltucional poner en pr6ct1oa cual -
quier claae·de politice para evitar la ea1graci6n tinto interna cg 
mo externa. Por lo tanto, e'a obligaci6n del Gobierno de Mfxtco 
promover negociacionea y acuerdo• con el Gobierno norteamericano -
para proteger loa derecho• laborales y humanos de 101 trabajadore1 
mexicanoa que ae encuentran laborando en 1u territorio, lndepen· -
dientemente de au calidad aigratoria. 

Una vez que aurge la ya tan mencionada Ley Slapaon-Rodtno, 
nuestro Senado mant!aat6 eu optni6n 1edi1nte el envio de un tele -
grama al Senado e1tadouniden1e, en el que •• prote1t6 en•r1ioamen
te por el aecanlaao de exclual6n y 1xpulai6n d• 101 trab1j1dorea -
migratorloa indocuaentadoa. (47) 

Del mlaao modo, con 1otivo de 11 Tercera reunt6n de C6n1ulea
Generalee de M•x1co en Estados Untdoa en 1987; alguno• de 11101 
proporcionaron p6bl1caaente au optnl6n aobre 101 lnd~cuaentado• 
frente a la nueva Ley. El C6naul de M•xtco en Loa An¡elea Calt!ot 
nia, Aguatln García L6pez Santaloaya, aeftal6 que la Ley Simpaon- -
Rodino ea •muy tramposa" y que el prop6aito !undaaental de 61ta -
ea eliminar a 101 mexicanos radicado• en Estado• Unido• que e1tan-

(47) Ibid. 26 de octubre de 1966 
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cambiando la forma de vida de los estadounidenses, ya que nuestras 

costumbres y religi6n son m6a fuertes que las de ellos. (48) 

El .C6nsul de Mlixico en San Antonio Texas,· Hector Mendoza Cam! 
~o, se~al6 que la presencia de los trabajadores mexicanos en Esta
dos Unidos es fundamental para las labores agr!colas, por lo que -
muchos productores estadounidenses estan dispuestos a desafiar a -
la Simpson-Rodino. Durante esta misma reuni6n, el Embajador de 
Mlxico en Estados Unidos, Jorge Eapinoza de los Reyes, decler6 re! 
pecto a los trabajadores migratorios: el Estado mexicano realiz6 y 
realiza por medio de sus Consulados y de sus Representaciones Di -
plomáticas, el mayor esfuerzo posible para proteger los derechos -
humanos y laborales de los connacionales que estfin en el exte 
rior. (49) 

De este manera, la posici6n de nuestro Gobierno ente este 
gran problema, es y seguirfi siendo la defensa de los derechos hum! 
nos y laborales de los indocumentados; tal es la 1ntenci6n que en
esta reuni6n de CCreules, el acuerdo consisti6 en fortalecer el 
Sistema Consular en Estados Unidos y poner etenci6n preferencial -
a las labores de protecci6n, as! como tambiln dar las facilidadea
necesarias pare la repatriaci6n de nuestros nacionales afectados -
por la Ley. 

El Presidente de M6xico, Miguel De La Madrid dej6 pasar un 
breve lapso de tiempo a la Promulgaci6n de la Ley de Inmigraci6n
para manifestar su opini6n sobre la misma. Dijo en releci6n con 
la Ley Simpson-Rodino, que sus medidas ejecutivas avisaran en el -
corto plazo deportaciones masivas, pués se aplicarfin muy gradual -
mente ; "vemos a ver lo que dicen loa americanos cuando ya no ten
gan la mano de obra mexicana, suban sus costos y pierdan competiti 
vidad". También hizo menci6n que el Gobierno de nuestro pela cum-

(48) El Ola. 4 de marzo de 1987 

(49) Excelsior. 4 de marzo de 1967 
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plir& con la obligaci6n de proteger los ~erechos tanto humanos c2 

mo laborales de nuestros compatriotas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede apreciar que en nues
tro país existe un gran temor e incertidumbre con respecto a la a
plicaci6n de esta nueva Ley, ya que puede conducir (si es que no -
es ya as!) a una mayor discriminac16n y explotaci6n de trabajado -
res ilegales. 



c) POSIBLES SOLUCIONES. 

A lo largo de la historia, las relaciones entre México y Est! 
dos Unidos se han caracterizado por la diferencia de opiniones con 
respecto a los conflictos que aquejan a ambos pa!aes. 

En los últimos a~os estas diferencias se han extendido al ém
bito internacional, en donde la pol!tica seguida por México ha si
do contraria al interés de los norteamericanos. 

Por esta causa, el Gobierno de los Estados Unidos ha tratado
de presionar al Gobierno de nuestro pa!s en diferentes sentidos; - 1 

uno de ellos es el que concierne al problema de indocumentados me
xicanos en diferentes sectores de la econom!a norteamericana, Pro
mulgando unilateralmente la Ley de Inmigraci6n llamada Simpson-Ro
dino, que afecta los intereses de nuestros nacionales en aquel 
pa!s, as! como también la situaci6n de México frente a este grave
problema. 

Por au parte, el Gobierno mexicano si bien es cierto que se -
ha manifestado un desacuerdo total a la Promulgaci6n de la mencio
nada Ley, no ha adoptado la actitud requerida para el caso, ya que 
su posici6n ha sido demasiado tibia debido a la falta de una pol!
tica que vaya de acuerdo con el problema en cuesti6n. 

México, debe de estar muy atento con respecto a la situaci6n
que viven sus nacionales en Estados Unidos, sobre todo en lo que -
respecta a la constante violaci6n de los derechos de los trabaja -
dores migratorios como resultado del abuso de las medidas policia
cas que se deriven de la nueva legislaci6n norteamericana. 

El fen6meno migratorio que acontece entre estos dos pa!ses no 
tiene caracter!sticas de tipo penal, cuya soluci6n se encuentre en 
medidas policiacas con caracterlsticas unilaterales; por el contr! 
ria, es un !en6meno econ6mico de naturaleza laboral que correspon
de a una demanda de fuerza de trabajo que surge en los Estados Un! 
dos, tan real e importante como la oferta de mano de obra que se -
da en México. Se trata de un fen6meno que tiene costos y benefi -
cioa para loa dos paises involucrados; y, que por lo tanto, su po-
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sible soluci6n requiere de una concertaci6n bilateral en donde se

tengan en consideraci6n los intereses de ambos paises, as{ como 
también los de los mismos migrantea, 

Se debe hacer conciencia que la migraci6n de esos trabajado -
res que surgen en México y llegan dls con d{a a Estados Unidos; 
que son catalogados por la sociedad norteamericana como un proble
má en constante crecimiento; podria transformarse con•un sentido -
de justicia en una forma de cooperaci6n internacional, en la cual
los dos paises saldrían beneficiados, porque aunque no se quiera -
reconocer, los mexicanos son un pilar muy importante en la econo -
mla de los norteamericanos. 

Por otro lado, México debe de actuar ya, no esperar a que Es
tados Unidos tome la iniciativa como ya ha acontecido; nuestro Go
bierno tiene que diseñar una politice que vaya de acuerdo con la -
problem6tica actual del caso. 

Entre algunas de las actividades que podrla realizar tenemos: 

a) Manifestar una protesta enérgica por las situaciones de·h~ 
millaci6n y violaci6n que viven nuestros compatriotas en aus dere
chos, tanto humanos como laborales en territorio norteamericano. 

b) Hacer sentir su descontento y reprobaci6n en cuanto a las
actitudes y disposiciones unilaterales que ha seguido Estados Uni
do& para la resoluci6n de cuestiones relacionadas con el fen6meno
migratorio que involucra a loa dos pa{aes. 

c) Basado en el punto anterior, deberla solicitar la deroga ~ 
ci6n de la Ley Simpson-Rodino, por no habérsele tomado eR cuenta -
para su realizaci6n, adem6a de que no es la soluci6n inmediata al
ease concreto. 

d) Por otra parte, el Gobierno de México debe de desarrollar
todas las acciones pertinentes, necesarias, para dar protecci6n a
sus nacionales en territorio norteamericano y procurar con todo el 
esfuerzo posible disuadir tal eaigraci6n mediante un proyecto de -
desarrollo que lleve a resolver las fallas que existen en el inte
rior de nuestro pala. Sin embargo, no hay que perder de vista al-
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go muy importante; México es un peis subdesarrollado, y como tal -

se enfrenta a una serie.de problemas graves, sobre todo en lo ref! 
rente al aspecto econ6mico, el cual ha llevado en los últimos anos 
al padecimiento de una enorme crisis que ha traido consigo un nulo 
crecimiento en los diferentes sectores de la economia nacional, y
como consecuencia la falta de un empleo digno pera todo el cúmulo
de fuerza de trabajo que se da en nuestr6 territorio. 

La falta de empleo, la mala distribuci6n de la riqueza, el 
descuido existente en el sector'agricola; factores que han repare~· 
tido directamente en la forma de vida social y económica del mexi
cano, soh causas motivantes para la expulsi6n de nuestra gente al
extranjero, 

Mientras tanto, Estados Unidos, un pais deaarrollsdo, podero
so, rico y muy cerca de MAxico; ofrece la oportunidad que el ciud! 
dano mexicano no encuentra en su territorio: mejorar sus condici6n 
de vida. 

Con todo este contraste, la soluci6n al problema de indocumen 
tados no ea inmediata. Queda claro que afecta los intereses de 
los dos palees involucrados, y al de verdad existe la lntenoi6n de 
dar una buena soluci6n al conflicto; el Gobierno de MAxico y el de 
los Estados Unidos deben de ponerse !rente a la meas de negoclaci2 
nea y realizar loa acuerdos necesarios para establecer los mecani! 
moa y acciones que deban poner en marcha en sua respectivos terri
torios y dejar bien establecido que debido a las caracterlsticas -
diferentes de ambas economlas, la inmigrac16n de mexicanos a loa
Estados Unidos seguiré existiendo, por lo cual, establecer una po
litice bilateral en donde el fen6meno migratorio no aea un motivo
mis de descontento en las relaciones mexicano-norteamericanas, si
no sea considerado como un punto que sirva de enlace en el desarr2 
llo y prosperidad de los dos palsea. 

Es dificil pensar que se pueda llegar e un acuerdo bilateral
ª corto plazo, pero si MAxico y Eatadoa Unldoa lo quisieran llevar 
a cabo, deben de hacerse mutuas concesiones y reconocimientos. En 
este sentido, es indispendeble que el Gobierno nortea .. ricano re -
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conozca la necesid•d que tiene su econom!a de la mano de obra me -
xiclna y que a pesar de todas las medidas ya tomadas por su parte
para impedir la afluencia de mexicanos en su naci6n, ésta no ha • -
disminuido, 

Por su parte, México no debe estar confiado a la buena volun
tad de su vecino pa!a del norte, y aunque no tiene los suficientes 
medios para hacerle frente a todos los proble .. s que lo aquejan, -
si debe de buacar sus propias alternativas a través de un esfuerzo 
interno, que tenga por objeto de que si no acabar con el !en6meno
migratorio, cuando menos disminuirlo, porque como ya ~e ha mencio
nado, el futuro del pala no puede estar fincado en la fuga de su -
fuerza de trabajo. 



• 

* e o N e L u s I o N E s * 
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1,- El fen6meno migratorio que existe entre México y los Estados -

Unidos se explica fundamentalmente por razones econ6micas. 

2.- En la actualidad, ae coneidera que viven en los Estados Unidos 
entre 3 y 6 millones de indocumentados mexicanos aproximadamerr 
te. 

3,. En los últimos añoa la migraci6n de indocumentados ha tenido -
cambios notables; ae da una marcada diversificaci6n, tanto en 

la demanda de fuerza de trabajo en los Estados Unidos como en
la oferta que surge de nuestro pa1s. 

4,. La migraci6n ha abarcado no s6lo a los pobrea y a los que no -
tienen empleo; ae ha comprobado que también emigran indocumen
tados que tenlan un empleo fijo en México en busca de un ingr~ 

so que no lea proporciona au pala. 

5.- Este flujo migratorio seguirá incrementándose en los pr6ximos
años si México no recupera su capacidad de crecl'11\.ento y desa
rrollo. 

6.- Para México, la 11igraci6n de trabajadot'es a loe Estados Unidos 
ya no debe ser conaider&da coao una 11 vilvule de escape", pues -
to que se he visto que esta fuga de fuerza.de trabajo de todo
tipo afecta los intereses nacionales al transcurso del tiempo. 

1.- Existen muchos mitoa en la sociedad norteamericana relaciona -
dos con la estancia de nueatros compatriotas en aquel pala, ya 
que la opini6n pública loa considera como "una amenaza para la 
sociedad" porque loa relaciona con narcotrA!ico principalmente 

e.- El verdadero problema ee la diferente visi6n que tiene Estados 
Unidos en relaci6n con México acerca del fen6meno migratorio -
que les concierne. 

9 •• Para Estados Unidos el inmigrante indocumentado significa un -
sin6nimo de delincuencia, es una invasi6n silenciosa que es 
considerada como una amenaza nacional; mientras que para noso
tros, el indocumentado mexicano es una persona capaz, decidida 
que no busca otro fin m&s que el de lograr de manera honesta -
un mejor nivel de vida. 
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10.- Entre las últimas acciones que ha puesto en marcha el Gobier

no de los,Eatadoa Unidos de manera unilateral pamdar eolu 
ci6n al problema de inmlgrantea indocumentados en su territo
rio, que surgen principalmente de nuestro pala, se encuentra
la Promulgacl6n de la Ley Slmpson-Rodino. 

11.- Sin embargo, con la aprobaci6n de esta Ley, la migracl6n no -
ha tenido cambios sustanciales, ya que ea un fen6meno que re! 
ponde a grandes diferencias estructurales entre las dos econ2 
m!as. 

12.- La aplicaci6n de la Ley Simpson-Rodino, no va a restringir la 
entrada de migrantea indocumentados a loa Estados Unidos, 
puesto que la realidad ha indicado, sobre ~odo en el aspecto
econ6mico en un lapso corto de tiempo, que ea inoperante e iU 
clusive lleva a correr riesgos para mantener estable la econ2 
mta de aquel pala del norte. 

13.- Para el indocumentado mexicano, esta Ley ea un problema mAs -
al que se tiene que enfrentar, porque m6a que controlar la tu 
mlgraci6n indocumentada parece dar mayores recursos coerciti
vos, lo cual lleva por parte del empleador a una mayor explo
taci6n' y abuso en la fuerza de trabajo que contrata, por tra
tarse de sujetos al margen de la Ley. 

14.- Parece ser que el objetivo real de la Promulgaci6n de la Ley
Simpson-Rodino, fui darle gusto a la opini6n pública de ese -
pals, que ataca constantemente al indocumentado •exicano, mAa 
que el buscar su expulei6n definitiva, ya que la mano de obra 
barata representada en estos sujetos es indispensable en la -
economla norteamericana. 

15 •• Se considera tan indispensable la presencia del mexicano en -
los Estados Unidos, que algunos sectores fuertes de la econo
mía de ese pa!s se han opuesto a la apltcac16n de las medidas 
establecidas por la Ley, porque han considerado un atentad~ -
contra la prosperidad de sus negocios. 

16.- La apllcac16n de la Ley Simpson-Rodino traerá efectos pol1t1-
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coa negativo• en las relaciones de loa paises que resulten a
fectados. Por lo qua respecta al Gobierno de México, aunque
con cierta falta de firmeza ha aanifestado au inconformidad y 
molestia frenteal fondo y la foraa de coao la Ley ha venido
siendo aplicada. 

17.- La realidad, ea que el !en6meno da la aigraci6n indocuaentada 
de trabajadores aexicano• a lo• Eatadoa Unidos, responda y.
seguir6 respondiendo a 111 condiciona• da un aercado de fuer
za de trabajo ya establecido, en donde iaporta a6a el inter61 
econ6mico que deaanda este tipo da fuerza laboral que lo est! 
blecido por la aisaa Lay Siapaon-Rodino. 

18.- La soluci6n al probleaa, no eata en la actuaci6n unilateral -
coao lo ha hecho !atado• Unido• al aplicar la Ley Siapaon-Ro
dino; el Gobierno de Mlxico deba aer toaado en cuenta, y en -
tre los do• bu1car lea alternativa• •'• viables y convenien -
tea a ambas econom(aa en un ambiente en donde debe de predom! 
nar la buena te, as( como taabi6n un interta coaGn por mante
ner buenas relaciones entre loa dos paises. 
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