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IN'l'RODUCCION 

Bist6ricamente, las relaciones entre M§xico y E&t! 
dos Unidos lejos de haberse desarrollado en un clima de cordia
lidad y armon1a, se han caracterizado por continuas fricciones 
que van desde reclamos,invasiones y pdrdidas territoriales has
ta problemas de contaminaci6n ambiental. Entre esta diversidad 
de conflictos, a llltimas fechas se le ha prestado una atención 
eopecial a la mi9raci6n de trabajadores mexicanos indocumenta-
doa hacia el vecino pais, a pesar de que se trata de un fen6me
no que tiene su origen en los ~ltimos años del siglo pasado y -

principios del actual, por lo que desde ese entonces ha sido 
incluido como un tema obligado en la agenda de negociaciones -
entre ambos pafses. 

En el caso concreto de Estados Unidos, el estudio 
de esta problem4tica ha adquirido una relevante importancia en~ 
tre funcionarios pdblicos, estudiosos de la materia y la opi--
ni6n pllblica en 9eneral1 en Mdxico, en cambio, a pesar de que -
en fechas recientes ha cobrado un mayor inter4s, sobre todo a -
ra1z del anunciado proyecto de ley Simpson-Mazzoli, aQn no se -
le ha oto.rgado la atenci6n que este fen&leno requiere, lo cual 
no deja de ser preocupante si tomanos en cuenta que se trata de 
un problema que se genera precisamente con el pa!s que acapara 
nuestra relaci6n con el exterior. 

En este contexto, el presente trabajo responde a -
la inquietud de conocer objetivamente esta problem,tica a tra-
vda de un m~todo de análisis que englobe los factores, a nuea-
tro entender m4s importantes, que la han generado y le conti--
nGan dando vigencia, de tal forma que se rebase el estudio par~ 
cial o fragmentado de las condicionantes internas de un s6lo -
pa1s en particular. 

Considerando que el flujo migratorio de trabajado
res mexicanos sin documentos a Estados Undios, representa un -
fen6meno histórico, un estado de cosas ligado estrecha e indis2 
lublemente a la evol11ci6n del capitalismo experimentado en arn--



bos paises; es decir, al desarrollo del proceso socioecon6mico 
mismo y al comportamiento de sus relaciones productivas b~sicas, 
tanto en el plano nacional como en el internacional, nuestro -
trabajo parte de un breve an~lisis histórico de los modos de -
producción coexistentes en ambos pa!ses, insertados en el mismo 
sistema económico global. 

Por lo anterior, iniciamos nuestra investigación -

con una breve explicación introductoria sobre las condiciones -
del desarrollo del capitalismo en México y los Estados Unidos -
hacia fines del siglo XIX y principios del XX, con la finalidad 
de identificar los cambios más importantes que el propio desa-
rrollo de este proceso global trajo aparejados en esta región y 

desde luego, observar los efectos que directamente inciden en -
el origen y evolución del fenómeno migratorio, a partir del es
pacio de tiempo referido. De igual forma, se estudia el compor
tailliento de este fenómeno socioeeon6mico tomando como pauta las 
pol1ticas o modelos eeon6micos puestoa en práctica al interior 
de nuestro pa1s a partir·de 1940, haciendo hincapié en las re-
percusiones ocasionadas por el proyecto induatrializador de 
este periodo, sobre todo aquéllas que se relacionan con el nivel 
de empleo y la distribuci6n del ingreso. ~aralelamente, se ana
liza la situación que afronta el sistema económico norteameric~ 
no en lo que se refiere a sus incuestionables requerimientos de 
mano de obra barata¡ requerimientos que en un momento determin~ 
do llegar~n al extremo de •obligar• al gobierno de Estados Uni
dos a concertar una serie de Convenios Bilaterales con su simi
lar de MAxico, con el objeto de negociar la adquisición de tra
bajadores que le permitieran proveer de fuerza de trabajo a su 
sector agr1cola y evitar de esta forma, la paralización de su -
sistema productivo. 

AsimiSlllo, se intenta poner al descubierto los ver
daderos objetivos que· a nuestro entender persigue la legisla-
ción migratoria estadounidense en .vigor, asf como los proyectos 
de ley propuestos en Estados Unidos durante los altimos años, 
analizando también, la situación econ6mica actual que prevale-
ce en Estados unidos y que de una u otra forma, afectara al -



fen6meno migratorio en los años que est~ porvenir. Por Gltimo, 
se dedica un capítulo a la observancia de las tendencias que -

muy probablemente adoptará · esta corriente migratoria a Esta-
dos Unidos en el corto plazo, as! como las al terna ti vas que po

dría manejar nuestro país, buscando un contrapeso a las postu
ras antimigratorias de los sectores norteamericanos más reac-
cionarios, con el prop6sito de encontrar mejores perspectivas 
para los mexicanos indocumentados que actualmente se encuen--
tran en aquel país, asi como la política que debiera aplicar
se en .el contexto interno para evitar, hasta donde sea posible, 

la salida de nuevos contingentes de trabajadores al mercado -
laboral norteamericano. 

En este contexto, el desarrollo de este trabajo, 
de conformidad con los señalamientos sintéticamente expresados 

con anterioridad, estará sustentado en funci6n a las hip6tesis 
siguientes, cuyos señalamientos principales presuponen que 

- La emigraci6n de trabajadores mexicanos indocu
mentados a Estados Unidos, ha sido condicionada 
hist6ricamente, por el papel que juegan las ec~ 

nom!as de ambos países dentro de la divisi6n -
internacional del trabajo y por la forma en que 
cada uno de ellos se inscribe en el marco del -
sistema capitalista mundial, 

- De acuerdo a las variantes que se han dado en -

la evoluci6n de la emigraci6n de trabajadores 

mexicanos indocumentados a Estados Unidos, ésta 
ha respondido más a los intereses del desarro-
llo del capitalismo norteamericano que a las -
necesidades planteadas por el subdesarrollo en 
México. 

Al respecto, es importante desta~ar que se em--
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plear~ el factor econ6mico como punto de partida que nos permi

ta comprobar o disprobar los planteamientos contenidos en di--

chas hip6tesis, aclarando que no pretendemos con ello otorgarle 

a tal factor econ6mico la etiqueta de condicionante absoluto --
,, 

que nos sitae en un nivel econornicista como una interpretaci6n 
mec~nica podría llevar a creer, sino como el elemento más irnpoE 
tan te dentro de toda una serie de contradicciones e interaccio-
nes que nos dan las alternativas históricas de acción y que a -
su vez nos lleven a descubrir la esencia del fenómeno migrato-

rio que ahora analizarnos. 

En tal virtud, creemos que a través del plantea--
miento antes descrito estaremos en posibilidades de advertir la 
decisiva influencia del sistema norteamericano en la formación 
y desarrollo de la emigraci6n indocumentada; además de que tam
bién nos permitirá señalar las contradicciones existentes en 
México, derivadas de la marcha del sistema económico, de tal -
forma que se pueda apreciar la interrelación entre todos estos 
elementos. Esto es, la necesidad imperiosa de "importar" un 
factor de la proaucci6n con el que no se cuenta en nGmero y 

condiciones adecuadas por parte de la economía norteamericana 
as! como las contradicciones del sistema económico mexicano, -
expresadas en desempleo, pobreza, reparto inequitativo del in
greso, etc., que insertan al movimiento migratorio de trabaja
dores mexica,nos indocumentados a Estados Unidos en la dinámica 

general del capitalismo internacional. 
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CAPITULO 1 

CONTEXTO SOCIOECONOMICO INTERNACIONAL E:·l EL 

QUE SE INSCRIBE . EL FENOMENO' MIGRATORIO. 

1.1 El marco general. 

Al estudiar la migraci6n de trabajadores mexica
nos a Estados Unidos se debe tanar corno punto cie partida que -
se trata de un fen6rneno hist6rico, de un ccmplejo protlema so
cioeconlmico internacional producto de las contradicciones que 
ha arrojado el desarrollo del sistema capitalista experiment~ 
do en México y los Estados Unidos. Por elle, nuestra investiga
ci6n en torno a esta problemá~ica se sustentará en el análisis 
de ciertos aspectos que consideramos claves en el desarrollo -
de la forrnaci6n social mexicana en estrecha relaci6n al desa-
rrollo de Estados Unidos. 

Sin enbargo, el prop6sito de este capitulo no es 
el de estudiar las particularidades del sistema capitalista -
en uno y otro pa1s, sino mas bien, resaltar algunas contradic
ciones que el mismo proceso global de ciesarrollo ha arrojado -
y que se han convertido, a juicio nuestro, en generadores y r~ 

guladores de la migración incocumentaaa mexicana. Se trata, -
entonceE, de contemplar al~unos elementos de an~lisis, hasta -
arora olvidados o tratados en forma marginal que deLieran ser 
incluidos corno partes esenciales ~era la explicaci6n teórica -
ce la migraci6n mexican<". a Estac.os Unido!: y observar cá:to hi,s
tóricamente, este fontmeno ha estado orgánica~ente conectado -
con el desarrollo capit~lista en la región. En ese sentico, -
para intentar el logro de los ol:jetivos planteados; eEte pre-

tendido an&lisis se realizará a partir de tres diferentes nivc 
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les. Primero, mostrando la íntima relaci6n, que existi6 y adn 

existe, entre las necesidades de mano de obra abundante y ba

rata para el desarrollo capitalista en el sur estadounidense 

y la disponibilidad de grandes reservas de trabajadores mexi
canos dispuestos avender su fuerza de trabajo donde el capital 

lo requiere; segundo, observar c6rno los excendentes de mano -

de obra en determinado país, han sido provocados por fuerzas 

de expansi6n capitalista en un contexto global; y tercero, -
que esta migraci6n responde, en mayor medida, y dado el con-

texto socioecon6mico internacional en el que se desenvuelve, 

a las necesidades de expansi6n del capital norteamericano que 

a los requerimientos o necesidades planteadas por la economía 

mexicana. 

Para alcanzar lo anterior, será necesario, iden

tificar cuales son las manifestaciones más palpables que ha -

provocado el proceso capitalista en las economías de ambos -
países; enfatizar la relevancia de las relaciones que surgen 

del desarrollo desigual y desde luego mostrar los efectos más 

marcados de ~ste, que en el interior de la economía mexicana, 

se caracterizan en desempleo, distribuci6n inequitativa del -

ingreso y mar9inaci6n social, entre otros. 

En la actualidad, existe una variedad importante 
de investigaciones que intentan explicar las causas que orig! 

nan los movimientos migratorios de este tipo: sin embargo, -
sus enfoques se centran en el estudio casi exclusivo de facto 

res estructurales internos (desempleo, pobreza, etc.,), olvi

dándose de analizar, paralelamente, las condicionantes que 

subyacen tras de éstos; toda vez, que tales desequilibrios 
obedecen y se explican en funci6n de contradicciones que son 

inherentes al desarrollo global del sistema econ6mico preval~ 

ciente, En este contexto, en el presente estudio partimos de 

la idea que los factores determinantes en la emigraci6n de -

trabajadores mexicanos a Estados Unidos no son en si el dese~ 
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pleo ni la pobreza, o al menos no lo son en ~ltirna instancia, 

puesto que los flujos migratorios de carácter laboral han sido 

determinados hist6ricamente por la forma de reproducci6n del -
capital tanto en el contexto nacional corno en el internacional 

en el que se presentan. 

El modelo de reproducci6n capitalista a nivel mu~ 

dial1 constituye un largo proceso que hace su aparici6n una -
vez que la fase de acurnulaci6n primaria de capital alcanz6 los 

máximos niveles y se prepararon las condiciones hist6ricas --

para el advenimiento de las nuevas fuerzas productivas. As!, -

Inglaterra primero, y otros países más tarde, entre ellos Est~ 

dos Unidos, experimentaron una etapa de acelerada industriali

zaci6n, apoyados en las nuevas técnicas de producci6n aplica-

das al proceso econ6mico, en la explotaci6n de la mano de obra 

1 El proceso de desarrollo del sistana capitalista mundial si bien se ha -
apoyado en leyes generales que rigen en esencia su confomiaci6n caro tal, 
ha asuni.do, también, fonnas y tipos específicos de capitalisiro dependie!!_ 
te o sulrlesar.rollado, cuyo carácter y funcionaniento estlin detenninédos 
por la dinánica que asure el capitalisrco de los países avanzados pero no 
estrictarrehte a su imagen y saoojanza, sino bajo la foJ:m3. de un capitali_!! 
rro dependiente que permita a los paises capitalistas más avanzados conti
nuar explotando los recursos econónicos de los países deperrlientes o sub
desarrollados con cierta facilidad. 
Dentro de este proceso global, el grupo de países que presenta un marcado 
atraso econóniex>, se les identifica la mayoría de las veces, ron el con
cepto de "sul:desarrollados" en fonM indiscriminada a efecto de diferen
ciarlos de los países iooustrializados cuyo nivel de adelanto es conside
rable respecto a los danás, El sul:rlesarrollo canúnrente se le asimila a -
la pobreza, pero es un error concept:ualizar a un país cano "sul:rlesarrolla 
do", cuarilo se preterrle con ello, ubicarlo en una etapa anterior al desa:: 
rrollo o avance alcanzado por los !="1ÍSes capitalistas ecorfnú.carrente mtis 
poderosos. Aceptar esta falsa interpretacl6n significa a¡x:iyar la tesis·.de 
que en el corto o largo plazos el subdesarrollo se convertirá en desarro
llo a trav6s de los m:x:lelos o estrategias econónicas que tradicional.mente 
se han incorporado en los países capitalistas dependientes. 
Quienes así visualizan esta problenátic.:i pasan por alto un factor decisi
vo que los países sul:desarrollados fonnan parte de un mismo proceso glo--
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expulsada del campo en el caso de los países europeos, o bien, 

a través de la inmigraci6n de extranjeros como ocurri6 en Est~ 
dos Unidos. Lo anterior, impuls6 la expansi6n y el fortaleci-

miento del nuevo sistema,convirtiendo a estos países en las -
primeras potencias capitalistas, El hecho es que el ascenso de 
las nuevas fuerzas productivas, presentaba, sin apartarse de -
sus leyes fundamentales, distintas características y modalida

des de una regi6n a otra. A medida que las relaciones econ6mi
cas capitalistas se internacionalizaban cada vez más, un nlirne
ro reducido de países se levantarán como las nuevas potencias 
dominantes, mientras que en el extremo opuesto se gesta el -
atraso de las naciones subdesarrolladas constituidas por la -

gran mayoría. 

En ese sentido el atraso coman que presentan -
los pa!ses de Latinoamérica, más que obedecer a una situaci6n 
conyuntural, en realidad representa un reflejo de su incorpo

raci6n al sistema capitalista e~ condiciones totalmente desf~ 
vorables. Alonso Aguilar señala que "de haber surgido , en el 
Gltimo tercio del siglo XIX, una pujante industria nacional en 

ba.l y que ha sido la propia d.:i.Mnica de ~e, lo que ha corW.cionado su -
situaci6n de atraso ecorlin.ioo. El suhlesarrollo representa, por tanto, no 
una etapa o·estadio de desarrollo, sí.00 una conclici6n necesaria ¡:era la -
expansi6n de las econan!as más crlelantadas, 
As!, sub:'lesarrollo y depeOOencia, para fines de la presente investigaci6n, 
se enten:lecln caro oonceptos análogos; es decir, caro una situaci6n en la 
que un grupo de ¡:af ses tienen su eooran!a sulx>rdinada [X)r el desarrollo y 
la expansi6n de otra a la cual la propia estti sanetida. 
Eh este tenor, un pa!s sulxlesarrollado o dependiente será incapaz de lo-
grar l.Ul desarrollo ecor6nic:o que le pennita salir de sus mas apremiantes 
desequilibrios estructurales a partir del rrodelo antes descrito. Un pa!s 
ea:n1nk.anentc depen:liente caro M.1xico, necesita buscar nuevas pautas de 
desarrollo diferentes al nolelo seguido por los países capitalistas hoy 
mas Wustrializados. Cfr. Vania Bambirria, El Capitalisrro Oeperñiente 
LatiOOém!ricaoo. ~oo, Fd, Siglo XXI. 
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Latinoam6rica, una industria moderna y diversificada como la -

que se establece en Estados Unidos después de la Guerra de 

Secesión, en Alemania desde los años cincuenta, y sobre todo -
despdes de 1871¡ o en Jap6n, a partir de la llamada 'Restaura
ci6n Meiji', la fase de acumulaci6n primaria de capital ~e ha
br1a eslabonado con la siguiente etapa del proceso, o sea en -
aquella en que el advenimiento del capitalismo, cano nuE.•vo 

modo de producci6n, .impulsa,, y sobre todo transforma en otros 

paises la acumulaciOn de capital comercial en acumulaci6n de -
capital industrialn~. Sin embargo, este proceso de advenimien
to capitalista en los paises latinoamericanos, y en particular 
en el caso de México, se desenvuelve en condiciones totalmente 
diferentes. Mientras en Estados Unidos y las demás potencias -
capitalistas se experimenta un acelerado proceso de acumula--
ci6n originaria, en México, mds bien se puede hablar de una -
desacumulaciOn originaria por el saqueo que se realiza a sus ~ 
recursos naturales por parte de la metrópoli española¡ recur-
sos que finalmente serán aprovechados por Inglaterra y otros -
paises europ€os que en ese memento histórico emergen como las 
npuntas de lanza" del capitalismo internacional. 

El establecimiento del capitalismo en la econs 
m1a mexicana, más que buscar la satisfacci6n de necesidades i~ 
ternas respondiO a las nuevas exigencias creadas por el merca
do mundial que desde sus inicios es ya dominado por las na-
cienes industrializadas. El hecho de que en México no se desa
rrollara una industria nacional auténtica desde el preciso mo
mento en que el modo de producci6n dominante es el propiamente 
capitalista, representa, incudablernente, el factor decisivo -
que impedir~ un desarrollo independiente, una expansi6n econ6-
mica similar a la que los otros paises hab1an logrado años 
atrás. 

2 
Al:ooso llguilar, Capitali900, Mercado Interno y Ao.rnulaci6n de capital. -
Mexioo, ru. Nuestro Tie.'llpO. p. 66. 
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El capitalismo como todo modo'de producción,es~

cribe Alonso Aguilar "es un fen6meno histOrico, un proceso -
cambiante que en sus fases iniciales difiere de lo que es en 
plena madurez. De ah1 que el capitalismo de fines del siglo -
XIX, no sea un sistema -or.todoxo, maduro, y menos todavía ca

balmente integrado. Junto a las relaciones propiamente capit~ 
listas, que para entonces son ya las dominantes, existen tod~ 
v1a relaciones precapitalistas y format< primitivas de acumul~ 
ción de capital que se entrelazan con las nuevas y que ( ••• ) 
subsistir~n por mucho tiempo"~ Por ello, para entender los -
factores que por una parte,. impulsan el desarrollo, y por la 
otra, condicionan el atu-aso es necesario estudiar el conjunto 
de ~tos que toman parte en el proceso capitalista global 

Y no circunscxibi'l"se al aru1lisis parcial o fragmentado. Sola-
mente partiendo desde esta perspectiva comprenderemos que el 
desarrollo estadounidense y el subdesarrollo mexicano son P<i!. 
tes inseparables de ese misno proceso. 

Este modelo de reproducción capitalista se ha -
visto reflejado al interior de Estados Unidos en un acelerado 
desarrollo econOmico, sustentado en una vasta red de comuni
caciones y transportes, modernos sistemas de explotación min~ 
ra y, por encima de todo, en una abundante y fluida provisión 
de mano de obra barata. Asimismo, dicho desarrollo se facili
t6 y expardi6 conforme el intercambio comercial entre Estados 
Unidos y el exterior, cobraba un auge cada vez mayor, haciendo 
posible la colocación de las manufacturas norteamericanas en 
los principales mercadas extranjeros en condiciones altamente 
favorables. 

El desarrollo del capitalismo se ha apoyado en un 
esquema de división internacional del trabajo que ha fijado, -

3 
IBID. p. 6Á. 
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en t6rminos de producci15n destinada al intercambio, la espe-

cializaci6n de los paises de acuerdo a sus alcances y capaci
dades, tal como lo manifiesta la .teoría neoclásica. De esta 

forma, mientras que los paises más atrasados tuvieron que de
dicarse a la producci6n casi exclusiva de materias primas y -
alimentos para satisfacer las necesidades de un mercado mun-

dial en constattte expansi6n¡ los países con un grado de desa
rrollo adelantado centraron sus esfuerzos en producir manuf a~ 
turas y bienes de capital tanto para el cons~~o interno como 
para la exportaci6nr situaci15n .que:-más tarde coadyuvl5 al -

fortalecimiento de sus econom1as ya que los precios de unas y 
otras mercancías siempre han sido ampliamente favorables a -

estos Oltimos. En consecuencia, al efectuarse el mencionado -
intercambio se genera el fen6meno de la competencia entre ri

cos y pobres y cuyo resultado será una mayor dependencia a ..,

medida que el proceso avance y acabará por ~liminar y/o subor. 
dinar el d~bil al fuerte. 4 

Este intercambio desigual no sl5lo se ha signifi
cado por transacciones eminentemente comerciales, sino que i~ 
cluso el desarrollo de este esquema llegará a tal grado que -

existirán tambi~n flujos de mano de obra con direcci6n hacia 
los pa1ses más avanzados, mientras que los capitales de estos 
altimos irrumpirán en las econom1as de los pa1ses más atrasa
dos con el fin de apropiarse de una parte importante de los -

recursos econl5micos con que cuentan éstos, asegurando a su -
vez el curso y desarrollo que adoptará el proceso socioecon6-

mico de los paises dependientes. 

Por lo anterior es explicable el hecho de que el 
sistema estadounidense en un momento hist6rico de su desarro

llo, reclame por un lado, una importante e ininterrumpida -~
afluencia de mano de obra desde los paises subdesarrollados -

como M~xico por la aguda escasez de trabajadores propios¡ Y -

4 Cfr.~ p. 68 
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por el otro, tender~ a exportar sus capitales excedentes hacia 
los pa1ses que ofrecen altas tasas de ganancia. 

Ernest Mandel, señala que en este proceso global 
de desarrollo capitalista los pa1ses hoy subdesarrollados con
tribuyeron, sin duda, grandemente· a la acumulaci6n originaria 

de capital en los pa1ses industrializados. Dadas las funciones 
que fijaba la divisi6n internacional del trabajo, tal contrib~ 
ci6n ha consistido en proveer de materias primas esenciales 
para las economías desarrolladas, además de la mano de obra 
necesaria para hacer posible la expansión econ6mica de esas 
regiones~ Uno de los rasgos característicos del desarrollo 

del capitalismo tanto en Estados Unidos tomó en Europa, fue el 
desarrollo de las migraciones desde los países capitalistas 
atrasados hacia los más avanzados. Por ejemplo, segdn Max s. -
Hadman, la Alemania dí!''f!nes del siglo XIX representa un caso 
típico de esta g.eneralidad. 

Alemania ( ••• ) presenta una analoq!a con .la situ~ 
ción del trabajo agrícola de los mexicanos en Aro~ 
rica ( ••• )Alemania particularmente en el este, -
ten!a grandes extensiones de tierra que necesita
ban trabajo adicional de temporada con el objeto 
de producir para un mercado creciente. Sin embar
go, en la medida en que las ciudades y la vida ,..
industrial requerían las fuerzas trabajadoras del 
pa1s, los grandes propietarios de tierra y produ~ 
tores tuvieron que comenzar a recaudar trabajo de 
temporada de otras regiones ( ••• ) el resultado --

5 C:fr. Ernest Marrlel, la Teor1a Marxista de la .ACl.rnulaci.61 Primitiva y la 
iñlü!:rt:rial.i7.ac.iái del Tercer Mundo, México, F.d. Era 1969. pP. 25-43. 
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fue que Alemania, antes de la guerra, importaba 
anualmente más de cuatrocientos mil trabajadores 

agrícolas para recoger sus cosechas? 

La. migraci6n es un fenOmeno de.carácter mundial 
que ocurre .en direcci6n de los países con un mayor nivel de -
desarrollo. Prueba de ello es que en Europa los miles de tra
bajador~s migratorios que laboran en Alemania, Inglaterra y -
Francia, por citar algunos ejemplos, provienen de paises como 

España, :Bor.tugaJ,, Turquía, etc., "Forman parte. alHi, y ·aqui 
con los Estados Unidos, del ej~rcito industrial de reserva 
para el crecimiento de los países industrializados"? 

El desarrollo desigual es una manifestaci6n in-
discutible del desenvolvimiento del capitalismo y un efecto -
de la divisi6n internacional del trabajo que induce por si -
sola a dinamizar la movilidad de la fuerza de trabajo entre -
regiones primero y entre países después. El elemento nuevo -
que se gesta en este proceso es que el grueso de la mano de -
obra o fuerza de trabajo disponible, tenderá a concentrarse -
en los paises subdesarrollados como el nuestro, Mientras que 
los más desarrollados acaparan el capital y la riqueza, esta-·· 
bleci~ndose en el mundo entero una concordancia entre la ofer 
ta y demanda de la mano de obra, siempre en la proporción de
seada por el capital~ 

6 Max s. IMran "Ecrocmic Reaa:n fclr the Canjng of tiv3 ~exican Inm:lgrant" 
American Journal of S:X:icgy 35, citado en Ratll ·¡._. Fernélndez, ra Frc:ntera 
~Estalos Unidos. ~ioo, ffi. Terra Nova 1980, p. 115. 

7 Irene zea Prado, "Intrcxlucci6n al Problana de los Irdocumentados". Relris
t;¿. de Relacicnes Internaciaiales. No. 20, r.i&ico mero-marzo 1978, tJWIM: 
p. 

8 ~ Nicolas !lijarin, citroo en Alcnso Aguilar ~ p. 86. 
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Los flujos migratorios, vistos a través de -
esta perspectiva, ser~n una clara expresi6n de los designios -
de la divisi6n internacional del trabajo que induce a los pai
ses dependientes como el nuestro a asumir el papel, casi excl~ 
sivo, de suministrador, ya no s6lo de sus riquezas naturales, 
sino también de sus recursos humanos, que ademas operar~n como 
una transferencia de valor8 hacia los paises poseedores del -
gran capital como ocurre con los Estados Unidos de Norteam~ri-
ca, 

Es por lo tanto, la tendencia de acumulaci6n 
capitalista lo que fomenta una sobrepoblaci~n y desde luego, -
una sobreoferta de mano de obra para asegurar el desenvolvi--
miento del sistema,de ah! que las regiones con un marcado atr~ 
so econ6mico y donde el proceso industrializador interno no es 
capaz de absorber la totalidad de la fuerza de trabajo disponi 
ble, que el mismo proceso genera al imponer mecanismos de ex-
plotaci6n con elevada composici6náe.capital, tender~n a confoE 
mar un ejército industrial de reserva que de hecho actuará co
mo tal, tanto para la industria nacional y transnacional que -
opera en el pa1s, como para satisfacer las necesdiades del ca
pital en el extranjero, en las regiones capitalistas mas avan
zadas, Constituyéndose, entonces, como una reserva internacio 
nal de trabajo que actuará en un mercado de trabajo tarnbi~n 
internacional. 

8 se trata de una tx'ansferencia de valor pq~ la fuerza de trabajo, en -
este ca.so neidcana, explotada por el capitalista estadounidense se ha -
producido y reproducido sin ning1ln costo para éste. E)l ese sentido, el 
capitalista norte«rericano enajena la fuerza de trabajo cuando quien se 
ha encargacb de producirla, ha sido la eronan1'.a nexicana, 
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En el caso concreto de M~xico cuando el capi
talismo es el modo de producci6n dominante, "la explotaci6n que 
se hace a los recursos nacionales se lleva a cabo en un nuevo 
marc:ohistórico y en una nueva dimensión geografica, Aunque la 
relaci6n básica del incipiente proceso econ6mico continaa sie~ 
do entre el trabajador y el dueño de los medios de producci6n, 
dicha relacic5n ya no será exclusivamente ·dentro de un marco na 
cional determinado, sino en ~l, y simultáneamente, en el resto 

del sistema~ 1 º 

El ingreso de M~xico al capitalismo estuvo -
condicionado, entre otras cosas, al despojo del campesino de -

sus medios de producción para convertirlo en un trabajador as~ 
lariado más, en un trabajador dispuesto a vender su mano de -
obra en el incipiente mercado de trabajo interno1; as! a medi
da que el capitalismo va consolidándose en la econom!a mexica- · 
na, impulsado por la penetración del capital extranjero con -
inversiones intensivas en ramas productivas claves, propiciará 

que la reserva de trabajo se incremente12 y consecuentemente, las 
migraciones crunpo-ciudad primero, e internacionales despu~s, -
se tornarán_aan más complejas. 

10 
Alcnso h:JU!la.r M, CP CIT p, 70 

11"El capital podra ~irse y desde luego eq>anderse all! donde el po
seedor de los rrailosde produc:ci6n encuentra en el mercado al trabajador 
libre CXlllO vendedor de su fuerza de trapajo, Lo que caracteriza, por tan 
to, a la 4'oca capitalista es que la fuerza de trabajo asure, para el -= 
propio obrero, la fonna de una merca.neta que le pertenece y su trabajo -
por. consiguiente, la foz:ma de trabajo asalariado~ Carlos Marx El Capital 
Taro No, I México Siglo XXI, p. 188. 

12 . 
un fenóreno que se observa aqu! y que es importante mencionar es que wn 
la penetración del capital extranjero, ocurre tarnbi~ la L-itemacionali
zaci6n de la fuerza de trabajo, Hist6ricanente la confoz:maci6n de Esta
dos unidos y ~co CXJlO Estados Nacionales, es la internaciCllalizaci6n 
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Esta ten~encia del capitalismo a producir los 
trabajadores que requiere y aan los excedentes necesarios que 
facilite el establecimiento de regímenes salariales bajos, ex
plica en si la realidad del fenómeno migratorio, El desempleo 
como polo de atracción y factor de migraciones internacionales 
es resultado final de la presencia hegemónica de las relacio-
nes económicas capitalistas, Tales relaciones suponen la li-
bre movilidad del capital hacialoasectores o regiones con ma
yores oportunidades de ganancia, y al mismo tiempo, el flujo -
y la movilidad de la fuerza de trabajo será circundante. Es, -
entonces, la lógica misma de la reproducción de capital la que 
crea las condiciones para un movimiento cada vez más dinámico 
de la mano de obra en un plano rebasante de las viejas fronte
ras nacionales, 

Lo anterior significa que as! como el capital 
se desplaza hacia los sectores y ramas econOmicas donde puede 
obtener mayores tasas de plusval!a, la fuerza de trabajo se 

desliza entre ramas o sectores de acuerdo a las condiciones -
que determine el capital, sin importar si ello acontece en un 
marco nacional o internacional, 

de lltll:x)s elE!leltos, es decir, tanto del capital cx:m:> del trabajo, Israel 
Galán "LOs Chicanos, el l'ett6leo Mexicano y una Alianza Posible'' Las 
~laciones Mllbúco-EsUdos Uli.dos, ~oo, Fd, Nueva Dnagen 1981, p. 245. 
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i.2 Desarrollo del capitalismo en Estados Unidos 

a fines del siglo XIX y principios del XX. 

Origen y evolución del movimiento migratorio. 

En realidad el movimiento migratorio mexicano a 

los Estados Unidos tiene sus raíces en las contradicciones que 

ha arrojado el proceso de desarrollo del sistema capitalista -

tanto en México como en Estados Unidos en etapas decisivas de 

su historia como naciones contemporáneas. Por ello, en este -

punto intentaremos llevar a cabo una breve explicación sobre -

las contradicciones que dicho proceso ha prohijado en el seno -

de los Estados Unidos y que a su vez han propiciado la apari-

ci6n de este complejo movimiento de trabajadores hacia dicho -

país. 

Pero explicar el proceso de desarrollo capitali~ 

ta en Estados Unidos no resulta una tarea fácil, puesto que se 

trata de un profundo cambio en las fuerzas productivas de su -

estructura econ6mica interna que sentaron las bases para la -
transformación de una sociedad t~adicional a otra moderna, .Ya 

desde la propia colonizaci6n inglesa, en Estados Unidos se ge! 

taba una empresa en gran parte capitalista. Con el estableci--

miento de las primeras colonias se constituyó un incipiente -
pero importante mercado, así como un::l fuente de productos agrí

colas para la metr6poli inglesa. El esclavismo sureño también 

observaba v!nculos con el capitalismo europeo en la medida que 

el algodón producido en esta región se destinaba al mercado -

mundial una vez transformado en ropa por los obreros ingleses~ 3 

De esta forma, los Estados Unidos a diferencia del desarrollo 

capitalista, ya no s6lo de los países latinoamericanos, sino -

13 Cfr. Knt!n l'b.i.~ l.6pez G. "Los orígenes del Imperio Norteamericano -
(1870-1900)" .I:.'.tapalapa año 2, No. 4, enero-junio 1981. Ed. UAM. p. 263. 
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incluso de las propias naciones europeas, no tuvo que enfren-

tar las difíciles barreras o trabas pr<.:'"'.rird ta listas que impo-
n!a el "ancien regime" que obstaculizara el ascenso de las nu! 

vas fuerzas productivas~ 4 La inexistencia de una carga tribut~ 
ria feudal o militar alent6 las actividades comerciales y ayu

d6 a mantener a las colonias en absoluta paz social y sin con
vulsiones religiosas. "En un principio los intereses de Ingla
terra trataron de disuadir cualquier intento de industrializa
ci6n en las colonias norteamericanas";s pero las medidas apli
cadas con ese prop6sito al final no tuvieron éxito. 

Los primeros colonizadores empezaron a extender
se cada vez más y sustentándose en la Doctrina del Destino Ma
nifiesto, entendida como el derecho natural de los anglos a -
expanderse para llevar la prosperidad y el progreso a las re-
giones conquistadas, van a conformar lo que será su "espacio 
vital" durante la primera y segunda mitad del siglo XIX. 

La etapa que va de fines del siglo XVIII y prin
cipios del XIX, representa de hecho, el momento clave en que -
se emprende la consolidaci6n de las bases que en adelante sus
tentarían el desarrollo estadounidense. Durante este período -

se construyeron y mejoraron las vías fluviales que servían 

para facilitar el comercio~ 6 Los Estados Unidos desde un prin
cipio deseaban terminar con la presencia europea en el conti-
nente americano; Francia y España pronto fueron eliminadas qu! 
dando Gnicamente Inglaterra como el Gnico poder europeo en Am~ 
rica del Norte, pero a medida que el tiempo transcurría, el -
empuje econ6mico estadounidense termin6 por imponerse, La con
quista de los nuevos territorios aceler6 aan más la ola migra
toria de europeos y asiáticos, la ~ual hasta 1859 fue absorbi
da por el sector agrícola. "Desde la ~poca colonial los Esta--

14 Cfr. IBIDEl-1 
15 ~Iml--
16--

Cfr. .!!!!Q.:.. p. 265 
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dos Unidos producían en el sur tabaco y algod6n, .A¡nbos produc

tos eran destinados a la exportación; mientras que en el norte 

y el medio oeste la producción de granos constituía la base de 

su economía~ 7 

Las diferencias existentes en élJl\bos sistemas de 

producci6n fueron creciendo. En tanto en el sur predominaba la 

explotación de la tierra basada en la esclavitud, la mayor Pª! 
te de la producci6n de granos quedaba en manos de los granje-
ros , "tanto el algodón como los alimentos fueron esenciales -
en la acumulación de capitales por lo que el desarrollo indus
trial estuvo subordinado a su desarrollo agrícola~ 18 

La mayoría de los productores agrícolas estaban 

conscientes cada vez más del papel vital que sus 
excedentes jugaban en la prosperidad y el creci
miento de toda la economía norteamerica, No sólo 

se abastecería de comida a la poblaci6n urbana -
( ••• ) sino la exportación de sus productos paga
ron por gran parte del capital externo que fue a 

parar a las manufacturas, bancos, operaciones 
mercantiles y otras empresas no agrícolas~ 9 

Durante los años finales del siglo XIX, los Esta 
dos Unidos continuaban produciendo y exportando básicamente -
mercancías derivadas de los excedentes agrícolas, "Para 1880 el 

17mIDEM 

1a m!I»1 

19 IDIDEM 
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84,3% del total de su comercio exterior estaba confotmadó por 
este tipo de productos, el cual empe~6 a descender a partir de 
1881 al 77.1% y estabilizándose en el 66.8% un año antes de la 
Guerra Hispano-Jlmericana 112? A partir de este momento, el auge 
de la industria empieza a manifestarse en forma más decisiva. 
Un ejemplo significativo de la cambiante realidad econ6mica de 
~stadosunidos experimentada en esta segunda mitad del siglo 
XIX, nos lo muestra la conformación de su población rural y 
urbana2 ~ 

POBLACION EN MILLONES DE HABITANTES 

A O O 

1870 
1900 

RURAL 

28.17 
30,2 

URBANA 

9.9 
45,8 

Como puede observarse en el cuadro anterior, 
para el año de 1900 la población urbana empieza a ocupar la -

proporción mayorit~ria como muestra indicativa del despegue -
industrial. De acuerdo a las cifras manejadas por Thomas A, -
Bailey en The American Peagent, en 1860 existtan dentro de los 
Estados Unidos unas 1 385,000 personas ocupadas en empresas -
manufactureras, sin embargo cerca de la sexta parte de la po-
blaci6n se encontraba vinculada en actividades paralelas a la 
producci6n industrial 22 corno se muestra en seguida. 

2º IBIDEM 
21 ~ p. 267 
22 C1' .. ~..,_ nn IBID 267 ............... ~p. • 
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Nva. Imlaterra 
:i:'Rtar'los Jntei:rre 
c'!ios. 

Estar'los ñel Este 

Estaros c.'l.el Sur 

Estaños <'le1 
Paci'.4.:ico, 
"'e.mrorios 

T.0 m A 1: : 

23 

DISTRIBUClON INDúSTnIAL NORTE~MERICANA 

1 8 6 o 

lllo. DE EsrnBLE 
CP'ID'l".l'OS IÑ

. flUS'"P. I.!IT :ES~ 

20 671 

53 387 
.11i 7q5 

20 631 

8 777 

292 

,,40 533 

CAPITAT, 
INVERI'IOO 
(D1lares) 

257' 477, 783 

435'061,964 

194 1211,543 

95'975,185 

23'380,334 

3•147,906 

VALOR ANUAL % DEL 
DEL POODUC'ro VALOR 

OBREROS (l:ólares) TOI'AL 

391,836 

546,243 

209,909 

110,721 

50,204 

2,333 

468'599,287 24 

803'338,392 42 

384'606,530 20 

155'531,281 8 

71 1229,989 3 

3'556,197 1 

1'009 1 855,7~5 1'311,246 1'885'861,197 98 

Toño ello, nos ñernuestra oue varias han sido las 
causas ('fue t-an hecho nosible el vertiqinoso ñesarrollo alcanza
t'lo nor Estaa.os Uniños aurante este espacio de tiemno. La anexión 
re ~.os nuevos territorios con('luistados a México en 1848; la Gue-
rra ñe Secesi6n nue intearó <'lefinitivamente el sur esclavista -
con e 1 norte int'l.ustrial; " la enorme distJonibilidad v anrovecha
mlento ñe sus recursos naturales, as! como la sobre exnlotación 
r.e 1.os trabaj'a'dores inminrantes, son hechos eme no deben pasarse 

por alto, nues renresentan en con~unto, las bases nrincioales -
sobre las nue se ha fincaao el "rnilaqro americano". 

Con la aneid6n de los nuevos territorios y la Gue
rra ñ.e Secesión se rió un naso decisivo nara la transf.ormaci6n -
hacia un na!s mo<'lerno v noñeroso, Consecuencia de ello fue un -
acelerare nroceso ñe industrialización iamás exnerimentado nor -
na!s a1nuno. Fn Estaños Uniños este aceleramiento del nroceso -
inñustrializañ.or, consti tuve el suceso más sobresaliente de su 
historia económica reqistrado en la sequnda mitad del siglo 
'll'!Y y princinios ~1el X'll, Los efectos de este desarrollo 



en la regi6n atln tienen repercu~iones hasta nuestros días, cuag 
do los Estados Unidos han pasado a conformar la principal base 
económica del capitalismo moderno. 

Este proceso,entonces, producto de la conjugación 
de una diversidad de factor.es internos y externos, tiene que -
ser explicado desde esta perspectiva. Para llevar adelante la -
industrialización de Estados Unidos fue tan importante la abun
dancia de los recursos naturales internos, como las nuevas t~c
nicas de producción aplicadas al proceso productivo, además del 
trabajo aportado por los extranjeros; "los inmigrantes no sólo 
ayudaron a expandir las fuerzas productivas e~ las provincias -
norteamericanas al integrarse a la agricultura, el comercio y -

a la incipiente industria, sino que su origen mayormente euro-
peo [durante un primer momento) permitió a la sociedad norteam~ 
ricanil enri<;mecerse al recibir sin costo alguno su experiencia 

social y polrtica~ 23 Lo cual quiere decir que "el auge indus--
trial en los Estados Unidos se bas6 en medida considerable, en 
los recursos económicos de otros países~24 

La transformación industrial que experimentaban 
los Estados Unidos requería de una abundante mano de obra para 

satisfacer las crecientes necesidades del proyecto industriali
zador. La fuerza de trabajo en las ramas claves de la economía 
era vital y había que conseguirla donde ésta se encontrara. En 
vista de que el grueso de la mano de obra nativa era práctica-
mente insuficiente para llevar adelante el citado proyecto, 
hubo necesidad de fomentar la entrada de trabajadores prove--
nientes del extranjero, llegando incluso al extremo de utili-
zar a la esclavitud y otras formas de migraciones forzosas 
para hacer llegar al interior de los Estados Unidos las prime--

23 ~ p. 265 

24 Y .F. Avdakov-F. V. Polianski. La primera fase del irnperialisto. ~co. -
Fd. Grijalvo 1969. p. 10. 



ras fuentes de mano de obra a fin de acelerar su desarrollo, -
"I.a escasez de mano de obra en la década de 1860 a causa de la 

Guerra Civil fue tan grave que el Congreso decret6 una autoriz~ 
ci6n a los empresarios para que éstos pagaran a los inmigrantes 
el costo del viaje~· 25 El interés de Estados Unidos en fomentar 
su desarrollo se puso de manifiesto, Se buscaron por tanto, di
versas medidas tanto de carácter político, corno econ6mico a fin 
de lograr plenamente su objetivo. Prueba de ello fue el impulso 
de una política migratoria que estimul6 el arribo de trabajado
res extranjeros. La flexibilidad que caracteriza a las leyes -
migratorias de este período se explica en funci6n de las prete~ 
siones econ6micas norteamericanas puesto que los inmigrantes se 

incorporaban a la producci6n material, a la explotaci6n y habi
litaci6n de sus vastos recursos naturales. El resultado no se -
hizo esperar. Grandes cantidades de chinos fueron traídos para 
integrarse a la agricultura, minas, industria y los ferrocarri-· 

les del sudoeste. Sin embargo, siempre fueron discriminados y -

maltratados por razones étnicas y sociales hasta terminar por -
excluirlos. El vacío que éstos dejaron fue cubierto por algGn -
tiempo con japoneses y otros asiáticos; no obstante, también -
sufrieron los abusos de los "blancos", principalmente por que -

como los chinos, eran considerados distintos racial y cultural
mente. 

No obstante estas primeras derr.ostraciones contra

rias a la inmigraci6n, dirigidas básicamente contra los trabaj~ 
dores provenientes del continente asiático, "entre 1850 y 1880, 

la inmigraci6n en Norteamérica fue muy intensa y se mantuvo a -
un nivel constante ( ••• ) Durante los ~ltirnos cuarenta años del 

siglo entraron más de 14 millones de inmigrantes~ 26 

A su vez, en el período comprendido entre 1880 y 

25 Patricia Mlrales, IndOOJmentados ~canos Ed. Grijalvo. M!W.co, 1982 
p. 25 

26 Y.F. Avdakov-F.V. Polianski ~ p. 10. 
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1900 ingresaron a Estados Unictos una gran cantictad de extranje
ros que inmediatamente eran absorbidos por la agricultura y los 
ferrocarriles, Es precisamente en este momento cuando empieza -

a observarse la presencia de inmigrantes mexicanos aunque toda
v1a en una muy pequeña proporción. "Surge así la diferencia -
entre la migraci6n 'antigua' y la 'nueva', ésta ultima [repre-
sentada por los asiáticos y mexicanos] se consideraba inferior 
frente a la primera que estaba constituida por hombres blancos 

en su mayoría angloparlantes y cuyos or!genes y modos de vida 
eran familiares a los norteamericanos" 2? 

Esta situaci6n trajo como consecuencia un el~ 

mento nuevo: que la inmigraci6n pudo ser, desde este momento, 
utilizada como un instrumento de división entre la clase trab!!_ 

jadora y oto;1:9e al sistema norteamericano la posibilidad ae -
enfrentar a los trabajadores "nativos• con los inmigrantes ex
tranjeros utilizando la migración como un elemento neutraliza

dor de la lucha de clases. 

Las diferencias ~tnicas y sociales que se --

blandían para intimidar a la "nueva" corriente de inmigrantes, 
facilitó un mayor control sobre la clase obrera por lo que la 
explotaci6n del trabajador fue mas intensa. Además, estos in

migrantes al arribar a Estados Unidos en condiciones de extre
ma necesidad, se veían obligados a aceptar salarios muy bajos, 
conaici6n vital para que el ritmo de acumulación áe capital se 

acele.rara por la irunensa mayorra de inmigrantes mal pagados que 
se utilizaban en el proceso productivo estadounidense. 

27 Patriciq !ot:>rales ~ p. 26. 
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Los empresarios norteamericanos siempre alenta 
ron la entrada masiva de trabajadores, pues s6lo apoyados en 
una abundante mano de obra realizar!an sus aspiraciones econ6 
micas. Sin embargo, no se trataba de alquilar cualquier clase 
de mano de obra, sino aquella que resulta má9 barata y susceE 
tible de explotársele al máximo de su rendimiento. De esta 
forma, los objetivos trazados inicialmente por los Estados 

Unidos se desarrollan dentro del marco deseado al alcanzar la 
industrializaci6n sus máximos niveles. La enorme cantidad de 
inmigrantes trajo corno consecuencia un aumento significativo 
de la poblaci6n en términos absolutos lo cual facilit6 la 6p
tirna explotaci6n de esta fructífera zona. 

1.3 Importancia de la migración indocumentada 
mexicana en el desarrollo capitalista es
tadounidense. 

La migraci6n de trabajadores mexicanos en los 
Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX, a~n -
cuando ya es detectable, no alcanz6 vol~enes signficativos. 
Sin embargo, los nuevos acontecimientos ocurridos en las pos
trimerías del siglo XIX y principios del XX en las economías 
de ambos lados de la frontera dieron origen a un nuevo tipo -
de rnigrantes que tampoco ser!an aceptados corno ciudadanos nof 
tearnericanos sino exclusivamente como trabajadores temporales, 

El proceso particular de desarrollo capitali~ 
ta en ei su~oeste de los Estados Unidos Produjo uno de los más 
esrectaculares movimientos de trabajadores en la historia de la 
humanidad; la minraci6n masiva hacia esa regi6n procedente de.
México. Miqraci6n que, a pesar de la importancia a,ue tiene para 



la econom!a norteamericana en expansi6n, no iba a escapar tam-
poco, a los sentimientos ·racistas de los grupos m!s conservado
res. Las afirmaciones que un diario norteamericano de la época. 
public~a contra ellos nos permite observar esa realidad. 

Perm!tanos considerar el asunto en forma honesta 
y sincera, si la poblaci6n mexicana se organiza 
y es admitida a la ciudadan~a, nos encontraremos 
totalmente bajo su control, lo que considerando 
el carácter de gran parte de los residentes mexi 

. canos, estar!a lejos de ser agrad.able. 28 -

Para Estados Unidos como apuntábamos al princi-
pio, la entrada de numerosos contigentes de inmigrantes así~ti
cos representaba una necesidad vital para el desarrollo de su -
econom!a. Pero en el momento en que los volilmenes migratorios -
aumentan en forma considerable, la pol!tica de puertas abiertas 
empieza a tomar otra direcci6n. As! lo demuestra por ejemplo, -
la promulgaci6n del Estatuto sobre Migraci6n General en 1882, -
dirigido principalmente a los inmigrantes de origen asi4ticc y 
cuya razón de ser s~lo se. explica en base a las nuevas circuns
tancias y necesidades del sistema econ6mico norteamericano. Los 
temores de los "blancos• hacia el hombre "amarillo" afloraron -
cuando los voltlmenes de tr.abajadores chinos y japonHes se in
crementaban en grandes proporciones. Los sentimientos ra-
cistas contra los asi4ticos se tornaban cada vez m!s fuer-
tes e incluso lan posturas antimi9ratorias más radicales empe
zaron a manejar a la opini6n p~blica norteamericana la posibi
lidad no muy remota de una "invasi6n mong6lica". No obstante, 
muchos pequeños capitalistas utilizaban a los asi4ticos 

28 
Rodolfo J\cuña, Anerica Qcupada, ~oo, al, Era 1976, p. 123 
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para desempeñar trabajos que en ese momento, ni siquiera los -

mexicanos aceptaban. "Enviaban a los chinos a las desoladas -
áreas montañosas para hacer carbOn de madera y luego como ani
males de carga, traer el combustible, Los patrones se impre-
sionaban ante la recidumbre de estos trabajadores, pero cedían 
a la opinión püblica y comenzaron a excluirlos" 2 ~ 

En cambio con las grandes empresas no ocurría 
lo mismo, Para ellos lo más importante era que los asiaticos -
"trabajaban por menos dinero que los otros y podían ser explo-· 
tados a voluntad. Sin embargo, no hab!a s~ficientes•arnarillos" 
para realizar todo el trabajo que había que hacer y finalmente 
en la d1foada de 1880 empezó su exclusiOn 113? Una vez .cerradas 
las puertas en Estados Unidos a los inmigrantes de origen así! 
tico los empresarios norteamericanos pusieron toda su atenciOn 

en la mano de obra que podían obtener de M~xico. Las.restric
ciones impuestas a chinos y japoneses posibilitaron el arribo 
de trabajadores mexicanos en cantidades cada vez mayores y bajo 
condiciones más favorables para Estados Unidos¡ razón por la -
cual nuestro pa1s se convertiría desde ese preciso instante, -
en la fuente lógica de aprovisionamiento de la mano de obra -
que la eccnom!a norteamericana le iba a demandar en el futuro. 

Hay que recordar que en este momento, el pro
ceso de industrializaciOn estadounidense se encontraba en la -
etapa del "despegue", y en la medida en que ~ste avanza, requ~ 
rir~ una mayor fuerza de trabajo, generando una serie de atrae 
tivos para el trabajador mexicano. El crecimiento de la agri
cultura, la minería y los ferrocarriles, creó una aguda deman-

29 R:xk>lfo J\cuña ~ p. 122, 

JO Cfr, mIDEM ---
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da de trabajadores mexicanos, El rápido avance industrial de 

los Estados Unidos acentuaría a medida que transcurre el tiem· 
po, el ritmo de esta corriente migratoria y serán estas exige~ 
cias de mano de obra que requiere la econom!a estadounidense, 
las que derribarán todas las barreras que se interpongan para 
introducir esa materia prima esencial (mano de obra) para al-
canzar sus objetivos económicos, 

En efecto, la economía norteamericana en ex-
pansiOn, encontró justo al sur de SUfl fronteras el volumen de 
mano de obra necesaria para su expansi6n. Y lo más importante 
fue que ahora tenía una nueva ventaja, pues ademas de ser bar~ 
ta y abundante, pod~a ser regresada al país de origen cuando -
as! conviniera a los intereses del país receptor. Por lo tan
to, los gastos de la manutenci6n de esa fuerza de trabajo co-
rrer!an por parte de JMxico; por lo que los Estados Unidos co~ 
tinuaron su ascendente industrialización con un m!nimo de gas
tos e inconvenientes. Los vacíos dejados por los asiáticos y -

que no podían llenarse con trabajadores~blancos~o "nativos", -
casl siempre renuentes a emplearse en este tipo de actividades, 
consideradas histOricarnente como denigrantes, fueron cubiertos 
en su totalidad por mexicanos. M~xico se constituye as! en el 
proveedor natural de brazos para la agricultura nortearnericana~1 

31 En general, las actividades agr!colas sisipre han sido ccnsi~ por 
los trabajaoores norteane,ricanos, caro poco rmnmerativas y SIJl\EITente -
pesadas por lo que el trabaj!!idor i.rrloclJnentéldo rrexicano ha encontrado -
desde sianpre, una gran danaOOa en ese sector. Los trabajadores nortea
mericanos por ser "blancos• exigían el doble del salario pagado a los -
mexicanos, y ganaban de 40 a 75 dOlares anuales. A los rrexicanos se les 
encanendaban sianpre los trabajos más sucios y eran los prirreros en ser 
despedidos. CuaOOo los· angl:oi'cnericanoo ro recib!an trató prefei:enciál 
hac!an correr la voz de que los patrones arpleaban extranjeros y no da-
han qiortunidades a los blancos. CfL. Pmolfo J\cuña ~ pp. 113-127, 

30 



Por otra parte, el hecho de que el trabajador 
mexicano, generalmente se ocupe en las labores agrícolas, no -

significa que su aportación al desarrollo del sistema económico 
norteamericano haya sido insignificante como se pretende hacer 
creer. Si bien ha si~o en la rama industria1 donde se ha pue;! 
to de manifiesto el desarrollo de dicho sistema, es innegable 
que la agricultura ha servido de punto de partida para el des~ 
rrollo industrial. La actividad agrfoola ha jugado un papel -

vital en este proceso puesto que ha sido el proveedor tradici9. 
nal de materias primas para lograr la expansión de la industria. 

En realidad, los trabajadores irunigrantes me

xicanos han tepresentado un factor de primer orden en el desa
~rollo del sudoeste norteamericano, a pesar que dicha contrib~ 

ciOn sea minimizada. Su papel ha sido condicionado por un st~ 

tus de subordinaci6n cuyos efectos se reflejan en t.mnivel de -
racismo y explotación económica. Pero la prueba mas fehacien

te de la importancia que han tenido los trabajadores inmigran

tes en Estados Unidos es la evoluciOn que experiment6 la agri
cultura a principios de siglo, El desarrollo de este sector -

fue tan rápido que para los primeros anos del siglo~ se encon
traba ya al frente de la producci6n mundial. 

En el periodo de 1870 a 1900 la cosecha de -
trigo creci6 de 236 millones de bushels a 522 
millones; la de maíz de 1 904 millones a 2 105 

millones (, •• ) En 1914, la cosecha de trigo -
hab!a aumentado en un 70%, en comparación con 
1900, la de algodOn en el 58%, En 1902 la pr~ 

ducci6n mundial de algodon se calculaba en --
21' 600, 00 balas, correspondiendo a los Esta-

dos Unidos 14'300,000 o sea dos terceras par
tes~2 

32 
Y.F. AvdaJrov OP crr p. 20 
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Ahora bien, cab~ ~acer menci6n que estas altas 

tasas de productividad en Estados Unidos se han fincado sobre -

todo, en una sobreexplotacion de la fuerza de trabajo. "Jamás 

la explotación de los trabajadores llegó al grado de los Esta-

dos Unidos. Lo atestigua el insOlito aumento de la intensidad 

de las jornadas de trabajo de tres a cinco veces superior a 
las de los paises restantes 113 ~ 

La situacion de "ilegalidad" en la que se han 

encontrado los trabajadores inmigrantes ha favorecido a los -

empresarios para imponerles intensas jornadas de trabajo. Al 

respecto, es elocuente la apreciación de un empresario agr!cola 
cuando califica a la inmigracion mexicana como la ideal para -

los intereses de los rancheros estadounidenses. 

La cuestión de la mano de obra se recomienda 

~or si misma a la atención del capitalista: -

barata, y bajo la dirección adecuada, eficaz 
y permanente. Mi experiencia me ha enseñado 

que las clases bajas de mexicanos, as! como -

los indios opatas y yaquis, son dóciles, fie

les y buenos sirvientes~ 4 

Por esa raz6n los mexicanos en los Estados -

Unidos han estado y contindan estando en "una situación espe--
cial y esto significa que los indocumentados, a través del alto 

indice de inmigración "ilegal'; seguir.fo cargando el peso histó

rico de proveer con su fuerza de trabajo nueva y barata al capi 
35 -

talismo estadounidense para su desarrollo y expansión" • AJ ---

33 IBID p. 14 

34 FOOolfo 1\cuña, OP ClT p. 114 

35 
Y .F. Avd.1kov OP CIT p. 14 
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igua.l que "las tnbus cl,e 11\dios, los inmigrantes mexicanos se -
han considerado en la historia de los Estados Unidos como un -
pueblo conquistado, Al igual que los negros y lo asiáticos, los 
mexicanos han formado parte de esa inagotable fuente de mano de 
obra barata para el desarrollo capitalista en los Estados Uni~
dos113~ 

Pero no obstante los altos beneficios que se -
obtentan de los trabajadores indocumentados, el sistema estado
unidense se enfrentó muy pronto al dilema de que hacer ante la 
creciente llegada de los trabajadores provenientes de México. ~ 

Si aplicaba una pol!tica altamente restrictiva podr!a ocasio-
narle problemas de escasez de mano de obra. Lo que resultar!a -
sumamente lesivo para la econom!a norteamericana en momentos de 
franca expansiOn. Sin embargo, de continuar recibiéndolos en -
forma abierta, se pensaba que pronto se convertir!an en cargas 
pdblicas para la sociedad y ello resultar!a en extremo peligro

so, Los sostenedores de una política migratoria abiertamente -
restriccionista hechaban mano de los m~s absurdos argumentos. 
El mejor ejemplo de la terminología racista empleada para cali
ficar a los inmigrantes procedentes de M~xico, se encuentra en 
los informes realizados por el Doctor Roy L. Garis para propo-~ 
ner los proyectos de ley sobre migraci~n.Garis escribió : 

36 

Su menteno va m~s all~ de las funciones anima
les: comer, dormir y libertinaje sexual. En -
cada amontonamiento de casuchas mexicanas se -
encuentra la misma holgazanería, hordas de pe
rros hambrientos, niños asquerosos con las ca
ras llenas de moscas, enfermedades, piojos, -
excrementos humanos, hediondez, bastardía, ha

raganer1a, peones apaticos e invasores de tie
rras, perezosos, frijoles y chile seco, alcohol, 

Ma. Cristina M:mtaOO "La cmprens16n de la historia de Estados unidos -
cx:n:nm elanento para la Liberaci6n Nacional" Iztapala~ OP CIT. 233. 
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miseria gene~al y envidia y odio al gringo, 

Esta gente duerme de d!a y merodea de noche -
como coyotes, robando todo lo que este a su -

alcance, sin importarles que para ellos no -
les sea de ninguna utilidad ( ••• ) y a pesar -
de todo hay norteamericanos que claman para -

que sean tra!dos de M~xico mas de estos cer-
dos humanos. 37 

Este tipo de proyectos discriminaba, desde 
luego, a los mexicanos. porque se les ve1a como una amenaza 

constante al arribar a Estados Unidos cada vez en mayores pro
porciones , aún cuando su empleo estuviera en los sectores más 

despreciables. A menudo se lamentaban de que Estados Unidos -

aceptara a estos trabajadores mexicanos tan indeseables. Tam-
bién se afirmaba que propiciaban el desempleo entre los nortea 
mericanos, utilizando cifras que rebasaban el nivel real a fin 

de alarmar al público en general. 

Al paso del tiempo la sociedad norteamericana 

se pudo percatar que ninguno de estos temores representaban un 
peligro real puesto que la mayor!a de los inmigrantes regresa
ban a México una vez terminado su trabajo y eran solamente"vi

sitante temporales", A diferencia de europeos y asiaticos el 
trabajador mexicano no ten!a la intención de permanecer allá, 

independientemente de que tampoco en los Estados Unidos lo --
deseaban. 

Además, los intereses agr!colas particularme~ 
te en la region de sudoeste, hicieron todo lo posible por ven
cer cualquier intento que estuviera encaminado a excluir en -

forma definitiva a los mexicanos. Estos intereses acentuaroft 
el hecho de que el trabajador mexicano era ~Ola un residente -

37 FDy L, Garis "Mexican ImU.gration" Camlitte on Irmigration and Naturali
zatio.E. citado en Rodolfo llcuña OP CIT p. llío. 
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temporal al que nada había que temerle, Despues de todo y por 

sobradas razones, el mexicano era preferible al chino o al ja

ponés. Al respecto, Edward Alvin Moore señala: 

En general, el mexicano es un ejemplar de la raza 

humana extraordinariamente patético, desde nues-

tro punto de vista. Pero después de tratar con -

esta gente durante muchos años ya no los rechazo 

corno ocurría al principio. Todas las cosas son -

relativas. La vida de este pobre pe6n no contiene 

más problemas y suf rirnientos que la m!a o la de -

usted. La naturaleza lo ha protegido dotándolo -

con la estupidez y la aparente insensibilidad al 

dolor de una mula. Vive una vida que nosotros de

jamos atrás hace siglos. Por eso yo los veo como 

una simple máquina o una muestra de arcilla que -
. 38 examinar. 

Los grandes agricultores, han tenido la fuerza su

ficiente para influir en las cuestiones de política migratoria, 

y de este modo truncar cualquier intento encaminado a detener 

completamente el flujo de trabajadores extranjeros. Los empre

sarios estadounidenses no ven en el trabajador mexicano un pe

ligro real, siempre que el ingreso de éstos no exceda de los -

montos que necesita el desarrollo de la economía. Su situaci6n 

~ontrasta con la de los europeos que se concentraban en los 

principales centros urbanos y pronto eran asimilados por la 

sociedad norteamericana. La relaci6n del estadounidense con el 

mexicano ha sido de amo-siervo más que de empleador-empleado, 

por lo que no obtiene los beneficios que posee todo trabajador 

organizado. "La cuesti6n no es que ofrecer a los trabajadores 

mexicanos¡ sino que nos pueden ofrecer¡ sus manos, sus cere---

38 IBID. p. 181. 



bros,· su espíritu y, ante todo, la oportunidad de ser fieles a 

nuestro propio pasado y nuestro futuro~ 39 

Los empleadores del sudoeste consideraban al mexi

cano como la solución perfecta a los problemas obreros: estaba 

dispuesto a trabajar en condiciones totalmente desfavorables -

y no exigía ser tratado igual que los trabajadores organizados, 

además de que emprendería el viaje de retorno a México una -

vez concluido su trabajo. Todos estos elementos explican el -

por que el trabajador mexicano se ha constituído como la fuer

za de trabajo más demandada por el capitalista del sudoeste, -

y ello explica también, el hecho de que esta corriente de -

trabajadores haya permanecido siempre en forma constante y sin 

observar grandes variantes desde sus orígenes hasta nuestros -

días. 

1.4 Condiciones del desarrollo capitalista en Mé

xico y sus repercusiones en el origen y evolu 

ción del fenómeno migratorio, 

Las condiciones que hicieron posible la aparición 

y el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos difieren 

sustancialmente de aquellas experimentadas en los países subd~ 

sarrollados como México. Si bien, la situación económica que 

en la actualidad presentan ambos países no es más que el pro-
dueto del desarrollo capitalista mundial, la forma en que cada 

uno de ellos se desenvuelve, desde sus inicios en dicho siste

ma, ha sido totalmente diferente, Mientras que Estados Unidos 

se integra de manera plena y autónoma al capitalismo; capaz de 

desarrollar nuevas técnicas de producción para explotar sus -

vastas riquezas naturales así como por la apropiación del pro

ducto del trabajo de otros pueblos a los gue dominan económica 

y políticamente¡ México lo hará en forma subordinada y depen-

diente. Su ingreso, por tanto, no obedecerá a la necesidad de 

jg Cfr. 'Ihe wall Strcet Journal, Editorial, 3 de julio de 1984, p. 20. 
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desarrollar y explotar para si los recursos internos, sino -
para atender necesidades planteadas desde el exterior, 

México, como la gran mayoría de los países de Amé
rica Latina, alcanzan su independencia de la metrópoli españo
la sin la preparaci6n necesaria para hacer frente a la nueva -
situaci6n como país independiente. Esto, aunado a los factores 
externos que prevalecen en este período, marcarían la pauta de 
su futura posición econ6mica en el ámbito internacional, Por -
ello, su integración a la formación social capitalista -que en 
estos momentos continuaba en ascenso- se resolvió bajo condi-
ciones adversas, muy contrarias a las experimentadas en los -
países capitalistas que hoy conocemos como los más desarrolla
dos. 

Si en México hubiera surgido, durante la segunda -
mitad del siglo pasado una pujante industria nacional, los ~-
efectos econ6micos y sociales hubieran sido diferentes a los -
que ahora afrontamos ya que su integración al sistema habrían 
fomentado una expansión econ6mica en términos mucho más favor~ 

bles. Sin embargo, en el México de fines del siglo XIX, incluso 
de principios del presente, coexisten todavía una serie de -
obstáculos y trabas precapitalistas40 que frenan el desarrollo 
del nuevo sistema. 

Ciertamente, en México como en otros países del -
mundo, el capitalismo "no naci6 incruentamente, ni menos a(in 
m~gicamente. Lo hizo en un alumbramiento doloroso en el que -
culminó un largo proceso de explotación y de violencia; a 

40 
Entre los vestigios precapitalistas más in¡.ortantes ¡xrlaros citar a la 
usura, ciertas foll1\ils de servidunbre, la canunidad indígena tradicio-
nal, las tiendas de raya y los sistemas de pago que frenaban en gran -
medida el desarrollo del capi talisro. 
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ello obedece que para explicar-lo teOricamente, sea l"\ecesario -

comprender la forma en que emerge al sistema y los factores -
hist6ricos que condicionan su aparici6n 114 ~ Los pa!ses como M~ 
xico nacen al capitalismo como una necesidad_mlis de expansión -
de los países capitalistas que ya, desde ese momento, ostentan 

un grado de desarrollo más alto. Esto significa que, en el -
caso específico del continente americano, el desarrollo del·-
capitalismo universal propició, por un lado, la. construcción -
de un país econ6mica.mente poderoso con características heqemo
nicas que su misma situación propiaciara, mientras que en el -

otro extremo prevalecerá el atraso y la depresión económica. 42 

Es decir, mientras los Estados Unidos emergen al proceso del -
sistema capitalista como una sociedad estructurada para si y -

dueña de su propio destino, capaz de fomentar el desarrollo de 
su economía en todos sus niveles43 a trav~s de los recursos -
internos y externos; M~xico lo hará bajo un esquema dependien• 
te, dividido social y pol!ticamente, y sin una estructuración 
económica propia que sentara la bases de un desarrollo autóno
mo y nacionalista. 

La inserción de la economía mexicana en el mo 
do de producci6n capitalista se efectuó a trav~s de un largo -
y complejo proceso. El M~xico que consumó su independencia en 
1821, era un pats feudal, particularmente agrario. Con campe
sinos arraigados a qus tierras, ya fuera como pequeños propie

tarios o a través del peonaje. La existencia de grandes conce~ 
traciones de tierras en poder de unos cuantos entre los que 
destacan las cuantiosas propiedades de la iglesia catOlica, --

41 A.1,ooso .1\i:juil~ M.OP CIT p. 47. 

42 Véase "Las F.elaciones México.-Est.ados Unidos¡ sus primeros ~resiones" -
Revista de Relaciones Internacionales. r.rbdco. 1.JNAM, N::>. 19. p. 14. 

43 Cfr. IBIDEM 
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máximo latifundista de la época, frenaban el desarrollo del -

capitalismo en nuestro país, por su carácter de tierras impro

ductivas. Sin embargo, el triunfo de los liberales que culrnin6 

con la llegada de Benito Juárez al poder, signific6 un paso -

firme y decisivo en el futuro desarrollo de México, Con el Pr~ 

sidente Juárez se pusieron en marcha acciones de política eco

n6mica que servirían de base para el ulterior desenvolvimiento 

de México corno país capitalista. Las Leyes de Reforma constit~ 

yen el ejemplo más claro de esta nueva tendencia. El objetivo 

general de dichas leyes era el de separar las funciones del -

Estado y de la Iglesia. Pero asimismo, perseguían prop6sitos -

más precisos como los de la Ley Lerdo destinada a decomisar -

las enormes propiedades eclesiásticas (bienes de manos muertas) 

y provocando, en forma simultánea, los despojos a ampliar coro~ 

nidades indígenas~ 4 En otras palabras, los reformistas aplica

ron dichas leyes a fin de terminar con los privilegios de la -

iglesia, pero tales acciones a fin de cuentas tarnbi~n fueron -

utilizadas para arrebatar la tierra a los indígenas, quienes -

en a1tima instancia, fueron los que salieron más afectados. 

De esta forma, la concentraci6n de los recursos 

agrícolas pas6 a poder de la naciente burguesía nacional. El -

profesor Alonso Aguilar es claro al afirmar que 

La Constituci6n Polític• de 1857 consagr6 

definitivamente los principios liberales -

40 
Es im¡x>rtante hacer rotar que el despojo a las a.:rnunidades campesinas -
venía dárdose desde el per!cxlo colonial. Sin anbargo, es durante esta -
é¡xx:a cuando robra alín mayor fuerza ante la necesidad apraniante de ha
cer producir las tierras para satisfacer las nuevas necesidades del in
cipiente capitalisiro. Por tanto, es a partir del gobierno juarista y -
posteriotmente en el porfiriato cuando se arrebatan en fonna masiva y -
violenta a las canunidades in:lígenas del país. 
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en boga, establ~ci6 la separaci6n del Est~do 
y la Iglesia, desamortizó los bienes en poder 

del clero, y tanto a través de esta como de -

ctras medidas como, sobre todo, del despojo a 

las comunidades ind!geneas ,que despu~s de tres 
siglos de lucha seguida, en muchos casos co~ 

tinuaban en poder de sus tierras, M~xico creó 
las condiciones históricas para el advenimien 

to del capitalismo4 ~ 

La Ley de Desamortización de Bienes señalaba 

específicamente en su Articulo Primero que "todas las fincas -
rOsticas y urbanas que hoy tienen o administran como propieta

rios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la RepGblica, 
se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas -
por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad -

paguen, calculado como rédito a 6% anual" 4? 

La Desamortización de Bienes -como puede ob-

servarse- no sólo comprendía a las corporaciones eclesiásticas, 
sino que involucraba tambi~n a las civiles. Dentro de ~stas -
figuraban, básicamente, las comunidades ind!genas que al sus-

tentar su derecho sobre la tierra en la tradic16n y martener -
sistemas y métodos de produccion rudimentarios, impuestos des
de la época colonial, frenaban el desarrollo de las nuevas 

fuerzas productivas. A su vez, al separar al indígena de su -
tierra, se le liberó de sus ataduras con el latifundio, y as!, 

grandes contingentes de la población pudieron ser empleados -
bajo nuevas formas, como en la construcción de v!as f~rreas, -
en las minas, etc. Este proceso contribuyó entonces a una for 

maci6n incipiente del mercado de trabajo. 

45 Alooso h]uilar M, ~crr p. 127. 

46 Fernando Paz sa,nchez, Estruct~a y Desarrollo de la h]ricultura en ~i
~ Tesis profesional UNfiF.19·¡5 p. 9 
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~l Gobie~nQ de Benito Ju~rez ~i bien no aplicó 

en su totaHdac;l la-s leyes antes descrit<1s, sobre todo por los .. -
problemas suscitados a ra!z de la invasion francesa, abrió el -

camino para que el proceso de desintegración de la propiedad -
ind!gena tomara un fuerte impulso, La concentración de tierras 

ahora en manos de un grupo de personas adineradas se hab!a pue~ 
to en marcha, Porfirio Diaz lo reactiv6 y en 1883 mediante el 
Programa para la Explotacion,el Deslinde y la ColonizaciOn de -
las Tierras Püblicas, lo acelero aün más. 47 Al amparo de este 
programa, las compañías deslindadoras en poco tiempo se apoder~ 
ron de una buena· parte de la superficie nacional. "Las adjud_!. 
caciones se hicieron por millones de hectáreas. En la Baja Ca
lifornia se dieron más de 11.5 millones de hectáreas a 4 conce
sionarios¡ en Chihuahua más de 14.5 millones ae hectareas a 7 -
concesionarios¡ solamente a uno se adjudicó casi la mitad; es -
decir, alrededor de 7 millones de hectáreas; en Chiapas, se ad
judicaron a un concesionario poco más de 300 mil hectáreas·; -
en Puebla se otorgaron a otro concesionario m~s de 76 mil nect~ 
reas; en Oaxaca se otorgaron a 4 concesionarios más de 3.2 mi
llones de hectáreas; a una sola se adjudicaron más de 720 000 -
hectáreas; aun sólo adjudicatario se entregaron poco menos de -
s millones de hectáreas de los Estados de Coahuila, Nuevo LeOn, 
Tamaulipas y Chihuahua; en Durango, se entregaron a 2 adjudica
tarios casi 2 millones de hectáreas~48 

Como puede observarse, las extensiones de te-
rrenos baldíos pasaron a for111ar enormes latifundios, quiz~s más 
grandes de los que ya existian anteriormente. 

Estas medidas provocaron, por un lado1 el fo! 
talecimiento de las grandes haciendas, y por el otro, la miseria 

47 ~. Patricia ~brales ~ p. 49, 
48 

Fe.rna,ndo Paz sanchez ~ p. 16, 
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de los campesinos desprovistos de su medio de subsistencia, Es 
entonces cuando la mano d~ obra puede ser masivamente explotada 

al ser incorporada al nuevo mercado de trabajo. El naciente -
capitalismo mexicano estaba creando desde sus albores un gran -

n1lmero de desocupados quienes al ser rechazados en el mercado -
de trabajo, por la gran competencia que existe con los artesa•

nos, ahora convertidos en obreros, pasaron a formar el ej~rcito 

industrial de reserva que el mismo proceso capitalista, nacional 
e internacional, demandaba para su expansión. 

En estas condiciones, el proceso de acumulación -
capitalista destruy6 toda relación que obstaculizara la produc
ción de los trabajadores necesarios para continuar el proyecto. 

Pero además, "en el caso de México, se acentuó la tendencia de -
la desigualdad entre el campo y la ciudad, Los campesinos des
plazados por el proceso de concentración de la tierra y el ere-. 

cimiento económico subsecuente, los habr!an de convertir en pe~ 
nea o emigrantes" 4 ~ 

Para el período 1875-1900, la economía mexicana -
estaba inmersa en un mercado mundial ya fundamentalmente capit! 
lista, que demandaba vol1lmenes crecientes de alimentos y mate-

rias primas que el capital extranjero ayudará a producir en 
50 nuestro propio país • Esta tendencia se observará particular--

mente durante el porfiriato, al dejar puertas abiertas al capi
tal extranjero para que penetre indiscriminadamente, con el pr~ 
pósito de explotar los recursos naturales que ofrec!a nuestro -

pa!s,coadyuvando, de esta forma, a la futura condición dependie~ 
te de México respecto a la naciente potencia hegemónica del ca
pitalismo universal. 

49~ 

so Cfr, Alonso h;Juila,r ~ p, 69 
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Las ramas de la econom!a a donde se dirigieron las 

principales inversiones extranjeras fueron los ferrocarriles, la 

miner!a y el petr6leo. El crecimiento inusitado, en el caso de -
los ferrocarriles, obeAer.i6, a la necesidad de la explotaci6n y 

transportaci6n de las materias primas. La miner!a y el petr6leo 

por su parte, permit!an asegurar el abastecimiento de productos 
primarios que requer!an con urgencia las econom!as industriales 
en rápido desarrollo como la de Estados Unidos 5 ~ Además de que 
con esto, se aseguraba el dominio de sectores econ6micos claves 
en el territorio mismo de México; Estados Unidos lograba una po

sici6n privilegiada para influir sobre las estrategias de desa-

rrollo internas más acordes a sus intereses y necesidades. "Una 
de las caracter!sticas del proceso de desarrollo en México dura~ 
te el porfiriato, relacipnada con la orientaci6n hacia la deman
da externa y el establecimiento de una infraestructura ferrovia
r!a que enlaz6 a M~xico con los Estados Unidos, fue un incipien

te proceso de industrializaci6n en el norte del país y un despl~ 
zamiento de poblaci6n hacia esa regi6n. Paralelamente, al otro 

lado de la frontera, se aceleraba la transformaci6n econ6mica -
del sudeste norteamericano" 5: La transformaci6n de esta regi6n 

en los Estados Unidos requer!a, a su vez, de una abundante mano 

de obra que no era posible encontrar en su propia poblaci6n ru-
ral, lo cual propicio el éxodo de trabajadores más grande en la 
historia de las migraciones internacionales de carácter laboral. 

Sl Cfr, ~ 

52 Manuel Millar .Mauri "Un enfoque interno de la problenl1Uca de los trabaja 
dores mexicanos indocunentados" Revista de P.elaciones Internacionales _:: 
LOC crr p. 37 
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1,5 La minraci6n indocumentada mexicana a Estados 

Unidos (1900 - 1930). 

44 

Durante los últimos años del porfiriato el nacien 

te canitalismo mexicano entr6 en una orofunda crisis econ6mica 

nrovocando .l'uertes descontentos sociales aue desembocarían en -

el movimiento armado de 1910, conociño como la Revoluci6n Mexi

cana. 

Las marcaaas desigualdades sociales aue auspici6 

el réaimen ñ.el reneral ?orfirio oíaz marcaron la nauta del de

rrumhe ~e su aobierno. "En el censo de 1910, la ooblaci6n del 

naís tota1iz6 11.8 millones ñe habitantes, de éstos 5.5 millo

nes (46.B\) vivían en las haciendas o en las comunidades rura

les, noco más de 6 millones residían en los noblados con cate

aoría de cabecera municipal v el resto se aqrunaba formando -

cuadrillas v raricherías~ 53 

La inmensa mavoría de estos habitantes estaban -
det'licaños a la aaricultura va nue si bien, durante el porfiri~ 

to se inició un inciniente Droceso de industrializaci6n la r.an

tiAaA a.e mano ~e obra va liberada del camno no nodía ser absor 

viña en la industria, oor lo nue o buscaban acomodo en las ha

cienñas o emiaraban al sur de los Estados Unidos. Es decir, -
cerca ñel 90% de la noblaci6n en edad de trabaiar se ocuoaba en 

activiña~es ael sector nrimario básicamente como iornaleros to

ña vez t"TUe va habían siao desnose!aos de sus medios de trabaio. 

"Las comuniflaaes incUrienas v los vie1os e.i idos heredados desde 

la colonia as! como los nenueros nronietarios no nudieron mante 

SJ Fe:rmnTo i>az Sanchez Oº CIT n. lB. 



ner su dominio sobre el suelo, Las Compañías Deslindadoras y de 
Colonizaci6n organizadas en todos los casos por personas alleg~ 

das al grupo en el poder se apropiaron de mas de 105 millones de 

hect!ireas 115? 

Las fuertes contradiciones existentes, entre las -
que destacan, por un lado, los campesinos desposeidos y por el -
otro, las grandes concentraciones de tierra, en muchos casos pr~ 
piedades de extranjeros, incubaron las condiciones para la revo
luci6n armada. El costoso aparato de explotacion descansaba -
sobre la espalda de los jornaleros. Estos eran aquellas perso-
nas quenopose!an tierras, o que en el mejor de los casos dispo
n!an de una extensión a todas luces insuficiente para hacer fre~ 
te a sus necesidades de alimentaciOn m!is apremiantes, en forma -
tal que para poder subsistir se ve!an obligados a trabajar en la 
hacienda a en el rané:ho con el fin de conseguir un ingreso comple-

mentario~~ 

Estaa injusticias sociales habían sido los efec-

tos de la poUtica sustentada por el gobierno de D!az, Dichas 
desigualdades que se dejaban sentir con mayor intensidad en las 
zonas rurales alcanzaron al final de la dictadura sus puntos cul 

minantes, Jos~ F. Covarrubias analizaba así la situación. 

S4~ 

Cuando se hecha una ojeada sobre las cifras del -
censo de la Repüblica, lo primero que se nota es 
el hecho de que s6lo una parte muy pequeña de la -
población disfruta la libertad econOmica; pues --
como hemos visto de los 15 millones de individuos, 

que forman esta naciOn, cuando menos 9.5 millones 
son habitantes de los campos que viven en la condi 

SS ~ ~ p, 29, 
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ci6n de servidumbre(.,,) Se observ6 tambi~n que 

430 000 individuos más viv!an de nuestras rudime~ 

tarias industrias rurales y semirurales y final
mente, que toda la poblaci6n rural esta sojuzgada 

por !336 grandes hacendados y 137 000 terratenientes 

de extensiones medianas, no habiendo sino unos ---
400 000 6 500 000 campesinos, que por poseer pre-

dios de corta extensi6n o por que los hombres tra

bajan como arrendatarios o medieros, llaman a su -
gremio de "agricultores" y no de "peones". Los --

4,5 millones restantes est9n constituidos por los 

ricos, los comerciantes, las clases medias (forma
dos por profesionistas dependientes, empleados y -

pequeños comerciantes industriales) y por los pro
letarios urbanos, como son los obreros, los artesa 

nos y los criollos5? 

De esta forma, un pequeño nümero de grandes propi~ 

tarios, se beneficiaban con los ingresos que reportaba la produE 
ci6n de materias primas destinadas a la exportaciOn y para cu--

brir las leves demandas de la industria nacional; mientras que -

los sectores mayoritarios de la poblaci6n mexicana padecieron -
durante años el deterioro de sus condiciones de vida, hasta un -

punto intolerable. Esta situaci6n se etig!a como un factor irun~ 

diato de expulsi6n de un gran nfunero de mexicanos hacia Estados 

Unidos; expuls~6n que era· alentada, tambien, por el caracter in

tensivo de la inversi6n extranjera que fluy6 al interior de Méx! 

co en grandes proporciones y que era propiciada "por la colabor~ 
ciOn del gobierno mexicano [conjuntamente] con los intereses noE 

teamericanos en nuestro pats, A cambio de sus capitales, a los 

Estados Unidos en los carros de ferrocarril, llegaban fuerza de 

trabajo y materias primas que se importaban desde M~xico, en .un 

SG !BID p, 28 
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proceso en que ambas [materias primas y fuerza de trabajo] eran 
consideradas insumos para su producci~n econ6mica" 5? 

La pol!tica de puertas abiertas a· la inversiOn ex~ 

tranjera que prevaleci6 durante el porfiriato, atrajeron a los -
capitales estadounidenses y europeos, Con esto eL círculo se 
cer~aba. Porfirio D!az optó por el sometimiento económico al 
alentar la penetración de intereses extranjeros en México. La -
complicidad entre los grupos en el poder de México y Estados Un! 
dos, favorecía una doble explotación de nuestros trabajadores. -

Tanto a mano de los latifundistas nacionales, como de los empre
sarios norteamericanos, Asimismo, en un mo~imiento sin fronte-
ras, se intercambiaron capital por materias primas y mano de 
obra barata, lo cual ocasionó adn mayores contradicciones. 

47 

El predQlllinio del capital extranjero y la debili-
dad del proceso económico interno frenaban el desarrollo nacio""-·. 
nal. Con la interferencia de capital extranjero (estadouniden-
se) en la economía mexicana los inversionistas controlaban y maQ 
tenían a M~xico bajo el subdesarrollo; además, aseguraban un su
ministro inagotable de mano de obra barata para sus compañías -
matrices en el sudeste. Estados Unidos controlaba el flujo de -
la irunigración legal, y a su vez, alentaba indirectamente la --
•ilegal~ Por ejemplo, gran parte de las inversiones realizadas -
en México se canalizaron a la construcción de ferrocarriles que 

facilitaba, tanto el translado de materias primas como el movi-
miento de mexicanos al sur estadounidense, La pol~tica econOmi
ca norteamericana también creó las condiciones para que muchos -
mexicanos mas se transladaran a la franja fronteriza norte, con
vertida en centro de reclutamiento tanto legal como"ilegal" de -
trabajadores para las empresas agrícolas en el sur de los Esta-
dos Unidos, A comienzos de este siglo las ciudades fronterizas 

57 Patricia l'brales OP CIT p, 50, 



tenían alrededor de mil habitantes, Pesde entonces el crecim1err 

to poblacional ha sido inusitado5 ~ 

MUNICIPIO 1 9 4 o 1 9 6 7 

TI JUANA 21 977 347 501 

MEXICALI 44 399 540 300. 

CD. JUAREZ 55 024 501 406 

NUEVO LAREDO 31 502 140 818 

En cuanto a la inversión extranjera cabe mencionar 
que, en un determinado per!odo histórico, los pa1ses · hpy desa
rrollados -incluyendo a Estados Unidos~ alentaron la entrada de 

capital extrajere. Sin embargo, el flujo de este capital jamás 
alcanzd' las proporciones que tuvo en M~xico o en otras naciones· 

subdesarrolladas, donde practicamente absorbió a las empresas -
nacionales. Artn más, en Estados Unid0s, esta inversi6n disminu

yó a medida que el proceso industrializador avanzaba, En M~xico 
por el contrario, tendiO a incrementarse. Y por si ~sto no bas• 

tara, en Estados Unidos se canalizaba hacia renglones económicos 
controlados por los amerlcanos, mientras que en México, las cor
poraciones extranjeras intervenran directamente para explotar -
los recursos y sacarlos de la nación. 

As! la economía mexicana terminó siendo tan depen
diente de Estados Unidos que los problemas económicos experimen

tados al1!, causaban desastres en México. La frecuencia de las 
depresiones econ6mica.s propias del capitalismo y el antagonismo 

de los mexicanos contra la dominaci6n externa, constituyeron sin 
duda un elemento m4s para el advenimiento de la Revolución Mexi
cana..·· 

58 
JuliM 7ato.ra, IJ:>s t>t>jados cita::lo en lbdoH'o J\CUña ~ p. 164 
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En esas condiciones, el proceso de acumulaciOn ca
pitalista en México se hab!a dado ya a fines del siglo XIX con -
la separación del. campesino de sus medios de producción. Sin em
bargo, la otra acumulación, la de capital para invertir en la produ.9_ 
ciOn, no hab!a sido posible por que los hacendados mexicanos, que 
en la mayoría de los casos. eran empresarios ineficientes y due
ños de inmensos latifundios con bajísimas inversiones de capital, 
sobreexplotaban la mano de obra y no reinvertían sus ganancias. 
La velocidad con que se despoj6 al campesino no encontr~ ·corre~ 
pondencia con el \'lesarrollo rural, De esta forma, las grandes -
hacien~as se convirtieron en un fuerte obstáculo para la crea-
ci6n del mercado interno, lo que impidió a su vez, el aumento -
de la productividad necesaria para el desarrollo de los centros 
urbanos e industriales y dificult6 el proceso de acumulación. 

Para finesdelaprimera década del presente siglo, 
la realidad política del porfiriato encontraba nuevas y m6lti--
ples contradicciones. Ahora1 la burgues!a nacional. se sentía de~ 
plaza.da por la extranjera y empez6 a reclamar para si, la direc
ciOn del proceso económico interno. 

Las condiciones de miseria en el campo y la ciudad 
ya no pudieron ofrecer una soluciOn pacifica. El sistema de ex
plotaciOn imperante y el p~simo reparto del ingreso, efectos di
rectos de un régimen abiertamente inequitativo, mostraban·ya las 
agudas contradicciones que llevarían en si mismas la destrucción 

del régimen porfirista •. 

Las trabas para continuar el proceso capitalista -
ten!an que ser destruidas, As! como en la época juarista se a -
cab~ con el obstáculo de la propiedad comunal y eclesi~stica, la 
burguesfa nacional en ascenso tenia que abrirse paso entre las -
trabas que frenaban su desarrollo, En ese contexto, se explica 
la alianza circunstancial entre los campesinos -proletarios agr! 
colas~ y la burguesía nacional a fin de destruir los obstáculos 

49 



so 

que impedían el ascenso ~e esta ültima al poder pol!tico, De -

esta forma, la Revolución Mexicana culmino con el triunfo de la 

burguesía. "El movimiento armado de 1910 fue mas bien un episo
di6 en el largo y dependiente proceso de desarrollo del capita-
lismo mexicano, de un capitalismo deforme desde siempre y que en 

las postrimer!as del porfiriato agudiz6 a tal extremo sus princ! 
pales contradicciones que sólo mediante un estallido social vio
lento podía restablecer el equilibrio necesario para poder lle~

var adelante el sü1tema 115? 

A fin de cuentas los cambios más importantes que -
se dieron a raiz de la Revolución Mexicana, fueron los estricta

mente necesarios para remover los obstáculos al desarrollo capi
talista, Las condiciones socioeconómicas de la mayorfa de los -

mexicanos, sobre todo del medio rural, continuaron sin grandes -
variantes y ello explica porqué el fenómeno migratorio se incr~ 

inentarif durante este periodo armado como puede apreciarse en el 
. 60 

siguiente cuadro • 

E S T A D O 1 B B O 1 B 9 o 1 9 o o 1 9 1 o 

ARIZONA 9 330 11 534 14 171 29 987 

CALIFORi."UA B 648 7 164 8 086 32 694 

NUEVO MEXICO 5 173 4 504 6 649 11 918 

TEXAS 43 161 51 559 71 062 125 016 

NOTA : Estas cifras representan sólo una aproximación del -

nümero real, toda vez que el mexicano en Est~dos Unidos general-
mente trata de eludir el censo por temor a ser arrestado y depo! 

tado, 

59 
Alonso l\gUilar M. Capital.i:_~_¿traso l'. De~cia en J\'llfu'íca Latina, Di, -
IIEJ:: UNN-1. p. 90, 

60 Care.'Y Me. Williams Al Norte de ~co ,2da, Etl. Siglo XXI, ~ico 1968, -
p, 127. 



Durante el período a;i;mado y aün desp~es de ~ste, 

las cifras de trabajadores mexicanos que se dirig!an a los Est~ 
dos Unidos fueron siempre en aumento, Las estimaciones más se
rias señalan que de 1910 a 1914 hubo una migraci6n de 82 588; -

de 1914 a 1919 la cifra se elevó a 91 075; dando un total de -
173 673 en esa d~cada, La Revoluci6n elimin6 los ültimos fre-
nos que sujetaban al mexicano pobre del peonaje; además el caos 

existente lo desarraig6 y debilitó su apego a la tierra. Si-
multáneamente, los intereses agr!colas e industriales de Esta~
dos Unidos se hicieron d!a a d!a más dependientes de la mano de 

obra mexicana6 ~ 

Manuel Gamio señala que laitmigracion mexicana a 

Estados Unidos es fundamentalmente un fenómeno economico, el re
sultado ( ••• ) de una demanda de mano de obra creciente en un 
pa!s y una provisión excedente en otro6~ Asimismo en el informe 

del eomisionado General se confirmaban las afirmaciones de Gamio 
al concluir que "la raz6n principal de este aumento es el desa-

rrollo industrial extensivo que actualmente tiene lugar en la -
parte sudoccidental de Estados Unidos• 6 ~ Durante los primeros 

años de la década de los veinte se observaba que las agencias -
contratistas estaban acaparando enormes ganacias, producto del -
ingreso de trabajadores mexicanos6 ~ El trabajador mexicano era 

"importado" a través de toda una red de contratistas que evadían 
las leyes norteamericanas. 

Dado que en México el!lpeoraban las condiciones so-
cioeconómicas una gran proporci6n de niexicanos de clase baja y -
aún de los niveles medios se transladaron a los Estados Unidos. 

61 Cfr. !bdolfo h:uña. OP CIT p. 169, 
62 ~l Gaiú.o, ~-~-~gration to the thtted States citado en IBIDEM 
63 u,s, Depa.rtment of CatJOOrce aro Labor citado en IBID p, 170, 
64 IBIDEM. --
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En 1913 el comisicnado de Inmi9~aci~n ala,;macto de la entrada de 
mexicanos a Estados Unidos, afirmaba que de continuar esa tende~ 

cia, estos inmigrantes se convertir!an en una pesada cargapnblica 
para el Estado, 

En casi todos los pueblos y ciudades se encuentran 
refugiados ( .•• ) un número considerable de los -

culles son incapaces de realizar trabajos manuales 
pesados, y cuando sus reservas se agoten les sera 
difícil poder mantenerse, y a no ser que las candi 

cienes se arreglen en México en un futuro próximo, 
el satisfactorio acomodo de los refugiados podrf a 
convertirse en un serio poblema 6 ~ 

No obstante que en estos momentos volv!a a manife~ 
ta~se el repudio hacia los inmigrantes, las condiciones cambia-

ron nuevamente en 1914, No era grato para los norteamericanos -
aceptar el inmigrante como un residente potencial; sin embargo, 

era urgente hcchar mano de ellos para realizar el trabajo despr~ 

ciado por los blancos. La mano de obra mexicana es una mercar-
c!a necesaria para el capital norteamericano, sobre todo, en eta 

pas de auge económico o en períodos de guerra. 

En este sentido, la Ley de Inmigracion de 1917, -

que entre otras cosas estipulaba un impuesto personal a los mexi 
canos y les aplicaba la cláusula del alfabetismo, tuvo que ser -
ignorada debido a la presiOn que ejercieron los industriales y -

los agricultores ante las autoridades federales para eliminar -
dicha Ley que limitaba el libre flujo de mano de obra mexicana. 
El Secretario del Trabajo ante tales circunstancias, explicaba: 
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Apenas ~cababa de ~ecla~arse la guer~a, cqando 11~ 
garon a este despacho representantes de n~erosos -
grupos alegando que, con el llamado al servicio mi
litar, y la. simultánea aplicación de la nueva acta 
de inmigración, incluyendo la condicidn de alfabe-
tismo, la provisión de mano de obra no especializa
da para las granjas del sudoeste se vería reducida, 
puesto que los agricultores de esta regi6n solf an 
contar en grado considerable con la mano de obra -
temporal proveniente de M~xico6 ~ 

El Acta de Inmigración se suspendi6 temporalmente y 
la frontera qued6 abierta para los mexicanos, tt¡:l Departamento del -
TrAbajo, entre tanto aseguró al Congreso que estas medidas eran -
slSlo para •tapar la brecha'; sin embargo, las exensiones tempora
les as{ como la frontera abierta,· continuaren hasta terminar el -

fVio fiscal ~e 1921:67 

De esta manera, la proporci6n de inmigrantes mexic2_ 
nos en Estados Unidos continuaba en ascenso. Las cifras se eleva 
ron hasta en un 11 por ciento del total, específicamente en los -
años 1921~19306 ~ Sin embargo, el ritmo ascendente de la inmigra
ción, se mantuvo hasta que fen6menos depresivossehicieron prese~ 
tes en la econom!a norteamericana. Los problemas de sobreproduc
ci6n y desempleo en que desembocó la crisis de 1929, provocaron 
la expulsión de miles de trabajadores mexicanos. Quienes, ademas, 
fueron utilizados por el gobierno estadounidense como el "chivo -
expiatorio" culpándolos de ser los causantes de la crisis. De -
junio de 1930 a julio de 1931 casi 30 000 extranjeros fueron de-
portados de los territorios de la Uni6n Americana, siendo la mayo 

66 1\:dJlfo kuña ~ J?• 171., 
67 !!!!.11 !?· in, 

68 ~ 1bsa Ma.r!a Paro !OC CIT p. 38, 
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r!~ de origen mexicanQ6~ 

oesd.e entonces, se consolida la tendencia de cul

par a los trabajadores indocumentados del desempleo interno que 
padece norteam~rica, No obstante, durante este período s6lo -
fueron expulsados los trabajadores que pose!an un empleo acept~ 
ble ya fuera en la industria o en los servicios, Pues en gene
ral, los mexicanos que laboraban en la agricultura continua·ron 

allí, !lada J.a escasez de trabajadores estadounidenses. Siempre 
ha existido pues, demanda de trabajadores mexicanos, cuyo trab~ 

jo resulta mas barato y por consiguiente mas redituable que el 
de los norteainericanos, de ahí que todo intento por restringir 
severa.mente la inmigraci6n de trabajadores sin d.ocumentos, ha 

estado desde sus inicios practicamente condenada al fracaso. 

Con la llegada del General L~zaro Cardenas a la ~ 

:ei::esideacia de M~xico,se dieron cambios importantes en la es--
tructura econ6mica del pa1s que, sin duda, se reflejaron en el 
coll\Portamiento del problema migratorio, Al respecto, Patricia 

Morales señala que 
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El Presidente Cárdenas sent6 las bases para la i~ 

dustrializaciOn del pa!s: Ampli6 el mercado inte! 
no y nacionaliz6 el petr6leo, uno delos recursos 

naturales más importantes, Ciertamente tomo medi 
das concretas para lograr un desarrollo autónomo 
del pa!s. Pero en el contexto del sistema capita

lista, lo que todavía era posible en su momento 
histOrico. Esto significa que los móviles Qltimos 
del movimiento migratorio laboral permanecieron -

vigentes. 

69 PM"a. ~r i,J\foma.ci6n al respecto, consúl.tese a ?-Ercedes Ca.rX'eras de -
Ve.tazoo, Los ~canos su.e Devolvi6 la Crisis Tesis Profesional, ~ 
oc, rnl\M 1974" -



Durante su gesti~n el n1lmero de emi9rantes dismin~ 
y6 considerablemente, debido en gran medida a los 
efectos de la crisis norteamericana. Al hacer es
te señalamiento no es nuestra intención restar im
portancia a su esfuerzo nacionalista y de justicia 
social7~ 
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~l Preaidente Lazaro cardenas siempre pugnó por -
alcanzar una mayor equidad en la distribución de la riqueza so-
cialmente generada. El mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población rural y el impulso al ejido fueron parte importa~ 
te de su programa. Un ejemplo significativo de la política na-
cionalista puesta en práctica durante su mandato, lo demuestra -
el reparto agrario, que no fue tomado como un objetivo aislado, 
sino como un vehículo para lograr el mejoramiento de vida de las 
masas rurales. •Al final de su mandato presidencial, Cárdenas -
había dado a los campesinos más tierras que todos sus anteceso~
res juntos : 17 1 891 577 hectareas entregadas a 814 537 campesi
nos de los ejidos" 7 ~ Las distribuciones llegaron a su punto cu! 
minante en los años 1936 y 1937, tal como lo señala Michel Gutel 
man7 ~ 

A~OS 
Ntimero de Superficie 

Beneficiarios entre9ada (ha) 
1935 178 995 2"900 226 
1936 198 878 3'303 787 
1937 184 457 5'016 321 
1938 115 014 J' :!06 772 
1939 65 976 1'746 890 
1940 71 818 1 1 716 581 

70 Patricia t-brales ~ p. 56 

71 Michel Qite.!JnM, Capitalisoo y RefoI!llA Ag_ra.ria en ~co, ~oo al, Era, 
p. 109, 
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El sexenio cardenista se ca~acteriz6 por ser el --
gobierno que hasta nuestros d!as ha repartido una mayor cantidad 
de tierras a los campesinos. El cuadro siguiente nos muestra el 

total de tierras repartidas por los diversos presidentes mexica-
nos7~ 

Húnero de ~ por 
Ejidos resoluci.61 Reparto 

PRESIDENTE PERia:xJ dotados. presidencial efectivo 
(ha) (ha) 

Venustiano Carranza 1916-1920 334 381 926 

Alvaro Obreg6n 1921-1924 759 11 715 581 

Plutarco E. Calles 1925-1928 1 667 31173 149 

anilJ.o Portes Gil 1929 856 l 'e5o 532 

P¡j.scual Ortiz Rubio 1930-1932 1 041 1 '492 308 

1\bela.ttlo L. Rocl.dguez 1933-1934 1 585 2'047 196 

Llizaro Cárdenas 1935-1940 11 347 17 1 906 430 20'074 704 

Manuel Av'ila Canacho 1941-1946 2 768 5'944 450 5'286 636 

f'ti,guel Alan.tm 1947-1952 1 726 4'844 123 3'129 285 

Adolfo Jmíz Oortines 1953-1958 1 094 41936 665 31 469 958 

,.,P.oJ.fo IApez M, 1959-1964 ll '361 270 3'162 796 

Gustavo Diaz Ordaz 1965-1970 14'139 469 4'120 530 

Luis J:)::heverría A. 1971-1976 3 925 11'567 644 6'516 262 

Josa UipeZ Portillo 1977 .. 1979 l 566 753 689 

A pesar de que el Gobierno del General Lazara C4r
denas le da grán importancia al fen6meno migratorio con medidas 
concretas, como el reparto agrario y su preocupaci6n por repa- .. -
triar alosindocumentados mexicanos que se encuentran en los Est~ 
dos Unidos, el resultado no fue lo suficientemente satisfactorio. 

73 Mua.rios Estadísticos, Direccion General de Estadística, SPP; JLP. 3er. 
InfoDT.e de Gobiemo Anexos SPP. 1979. 
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Cárdenas consideraba que con la creaci6n del ejido . . 
y el otorgamiento de créditos para el fomento de actividades -

agrícolas, se sentarían las bases para solventar los problemas 
sociales más apremiantes que aquejaban al campesinado en Méxi
co. Con ello se buscaba incentivar al trabajador del campo a -
laborar y arraigarse a su parcela de tal forma que se evitara 
la emigraci6n hacia las ciudades del interior o bien hacia el 
sur estadounidense. 

Durante este sexenio se intent6 implantar las con

diciones sociales y políticas para el desarrollo de un capita
lismo nacional menos dependiente a través del apoyo ~ las cla
ses más desprotegidas como ocurri6 con el trabajador rural, Sin 
embargo a fin de cuentas las transformaciones logradas por el 
Presidente Cárdenas iban a tomar un nuevo rumbo al llegar al -
poder el General Manuel Avila Camacho quien aplicando una nue
va política con respecto al reparto agrario, se beneficiar!a -
al gran capital agrícola e industrial como veremos en el si--.
guiente capítulo. 

Este rompimiento de la política econ6mica ausp1c1~ 
da por Avila Camacho demostró que ni aan con la Reforma Agra-
ria Cardenista se podían destruir las relaciones de producción 
existentes en el campo y en la ciudad. Lo cual traj6 como con
secuencia que en los años posteriores al Cardenismo, los pro
blemas estructurales como el subempleo y el desempleo abierto 
se intensificaban para continuar alimentando la reserva de tr~ 
bajo, no sólo para la agricultura e industria nacionales, sino 
en forma simultánea para satisfacer, también, la demanda de -
brazos al otro lado de la frontera. 
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CAPITULO 2' 

INDUSTRIALIZACION Y MIGRACION EN MEXICO A 

PARTIR DE 1940. 

Ya hemos apuntado en el capitulo precedente que la 

corriente migratoria de trabajadores mexicanos a los Estados 
Unidos se inicia durante el Gltimo tercio del siglo XIX pero 
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que s6lo alcanza volumenes importantes en los albores del siglo 
XX. Desde ese momento, el flujo migratorio se ha mantenido en 
forma constante y prácticamente sin obervar grandes variantes. 

Sin embargo, la histuria contempor~nea de este fen6meno socioe
conOmico empezará a escribirse a partir de la década de 1940. -

Es en ese momento cuando el fenómeno migratorio se estructura -

prácticamente como un problema social de profundas consecuencias 
econ6micas y pol!ticas para México y Estados Unidos, y es entón 
ces tambi~n, cuando se va haciendo perfectamente claro el papel 

que la migrante mano de obra mexicana va a tener para la acumu
laci6n capitalista en los Estados Unidos. 

Sin embargo, esta nueva fase de la migración indocu-
mentada no se da de ninguna manera como un proceso lineal y sin 
transformaciones pol!~icas y econOmicas. Sino por el contrario, 

las variantes que el proceso migratorio adoptará desde este in~ 
tante, estarán en funciOn de una serie de cambios importantes -

que se gestaran en las econom!as de los dos pa!ses involucrados: 
México y Estados Unidos. 

En el caso concreto de México, el sistema económico -
imperante necesit6, durante esta etapa de su desarrollo, de un 

proyecto industrializador que le permitiera extraer mas plusva
l!a y as! continuar con el proceso ascendente de acurnulaciO~ 
capitalista. A partir de 1940, se pcns6 que hab!a que crear un 

excedente social, que una mayor acumulaci6n de capital dar!a -

impulso a las fuerzas productivas. Ciertamentc,el modelo econ6 



mico implantado en M~xico en este periodo histOrico impuls6 
el desarrollo de las fuerzas productivas, pero sobre la base -
capitalista, lo que significa una actividad econ6mica b~sica-
mente lucrativa y no de satisfacci6n de necesidades socia-
les. Este modelo no incluyo, por tanto, dentro de sus priori
dades fundamentales las demandas de la población rural, ni to
mó en cuenta la necesidad apremiante de crear, desde el princi
pio, una estructura capaz de generar el nllrnero de empleos qµe 
reclamaba una naci6n con tan alta tasa de crecimiento demo--
grlifico.1 

En el decenio de 1930, nuestro pais contaba con 16.6 

millones de habitantes¡ se trataba de un pafs eminentemente ru 
ral. La fuerza de trabajo estaba constituida por 5.2 millones 
de personas y se localizaba mayoritariamente en las labores 
agropecuarias. 2 El campo industrial se reducta a unas cuantas 
empresas que representaban una proporción sumamente baja en r~· 
laci6n con las demas actividades productivas. Por aquellos -
años el paf s importaba la mayorfa de sus productos manufactur~ 
dos, mismos que se pagaban con la exportación de productos 
agrícolas, además de minerales y petroleo. 

Asi, el régi~en del General L~zaro cardenas baso BU 

programa económico tomando en cuenta esta realidad. La pol1t! 

ca agraria establecida desde un principio dentro del Plan Sex~ 
nal estaba orientada a otorgar la importancia que requería el 

sector rural, sin desligarlo de la polftica global del resto -
de los sectores productivos!y enfocada, fundamentalmente, al -
fortalecimiento de la ~omunidad ejidal. El crunpo estuvo por -
tanto, simpre presente en su politica económica, a la que im--

1 Cfr. Patricia M'.lrales OP crr p. 65 

2 v~ase Centro de l!1Vestig&ci6n lv;¡raria, Ehpleo. Deserpleo y Subatt>leo en -
el Sector h]rq::iecuario, ~ro, S.R.J\. 1980, 
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primi6 un sentido popular y enrnarc6 en un proyecto de desarro 
11-o nacionalista~ 

Los logros más importantes conseguidos durante su 
,.. mandato fueron, sin duda, la expropiaci6n de la industria pe-

trolera, devolviendo ese recurso para la naci6n, así como la 
nacionalizaci6n de los ferrocarriles y, desde luego, el dina
mismo que imprime al reparto agrario. Estas acciones hacían -
prever que la direcci6n trazada por el gobierno Cardenista -
se reforzarían en el futuro y ello coadyuvaría a elevar el -
nivel de vida de la población mexicana. Sin embargo, el proc~ 
so de desarrollo impuesto por el Presidente Cárdenas, a fin -
de cuentas iba a experimentar un nuevo giro al no darse las -
condiciones para que llegara a la presidencia la persona más 
id6nea que hubiera dado continuidad a su política nacionalis
ta: el General Francisco J. Mrtjica, En su lugar, el entonces 
Partido de la Revoluci6n Mexicana (hoy PRI) apoy6 la canaida
tura del General Manuel Avila Camacho~ quien sería a la pos-
tre el sucesor de Lázaro Cárdenas del Río. 

Una vez que arriba al poder Manuel Avila Camacho, 

tiene que enfrentarse a una serie de conflictos políticos, -
econ6micos y sociales que habrían de culminar con el triunfo 
de los grupos econ6micos más poderosos. La política del nuevo 

presidente tuvo que encaminarse hacia la conciliaci6n de los 
intereses y buscar el mejoramiento de las relaciones con Est~ 
dos Unidos. No pasaban aan dos años de iniciado su mandato -
cuando el General Avila Camacho ~mpezaba a lograr algunos obj~ 
tivos. "En noviembre de 1942, se firm6 el primer acuerdo come!. 
cial entre ambos países. En abril del siguiente año se reunieron 

J 
Cfr. Patricia M::>rales ,9l> CIT p. 67 
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Roosevelt y Avila Camacho y acordaron integrar una comision -
conjunta para que estudiar.a las relaciones comerciales entre -
ambos pa!ses, misma que recomend6 al gobierno de los Estados -
unidos dar su apoyo a los programas mexicanos de industrializ~ 

P· ci6n. Por su parte M~xico continuaría exportando productos -
estrat~gicos a su vecino, mientras que éste nos proporcionaba 
maquinaria industrial ( ••• ) Este acercamiento, necesariamente, tuvo 
como consecuencia una intervenci6n estadounidense cada vez ma
yor en la econom!a mexicana"~ 

Respecto a lo anterior, el factor principal -
que es necesario resaltar a fin de explicar el comportamiento 
del flUJO migratorio a partir de este momento, es el giro que 
imprime el Estado Mexicano en materia de polit1ca econ6mica, -
en funci6n de las nuevas circunstancias internas e internacio
nales y que desembocar~ en un proceso cte acelerada industrial! 
zaciOn cuyos efectos sociales se verán reflejados en un alto -
!ndice de desempleo, subempleo y marginación social. 

Es decir, el contexto histOrico donde se ini
ciar!a el proceso de la industrializacion mexicana, no es un -
contexto que pueda circunscribirse exclusivamente a un plano -
puramente nacional ya que las condiciones econ6micas que en -
este momento rigen en el ámbito internacional tambián influye
ron de manera importante en la oec1si6n que emprencteria el go

bierno mexicano para la aplicaci6n de nuevos mecanismos de polf 
tica econ6mica buscando la modernictad y el urbanismo. 

Para esta ~poca las tendencias hacia la conce~ 
traci6n y la centralizaci6n de capital, que había empezado a -
manifestarse en los años anteriores, claramente aominaban la -
economía internacional y se expresaban en M~x1co con la llega.da 
de grandes empresas transnacionales quienes apoyadas por el 

4 I!!E... p. 7l. 
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Estado Mexicano a· través de políticas monetadas y fiscales f_!! 
vorables, habrían de garantizar. una acumulación abelerada de -
capital. Por lo tanto, el proceso de 1ndustrializ-aci6n que, -
experimenta nuestro país durante este período será el "resul--

/ f tante cte las condiciones estructurales internas, as! corno del 
producto de la evoluci6n y naturaleza del capitalismo a nivel 
mundial, lo que contribuy6, en síntesis, a una creciente subo!. 
dinaci6n a las grandes corporaciones que dominan las relaciones 
econ6micas internacionales de producc16n capitalista expresán
dose internamente en un subdesarrollo que [apoyado en las nue
vas estrategias de política econ6micaJ tendió a reproducirse -
en el tiempo y en el espacio"~ 

tos encargados de diseñar, la política econ6-
mica en México aprovecnando la coyuntura que representaba la -
Segunda Guerra Mundial vieron la posibilidad de colocar en los 
p~incipalea mercados internacionales ya no sólo sus tradicion_!! 
les productos agrícolas·sino, tambi~n, artículos manufactura-
dos, para lo cual deciden instrumentar un modelo de desarrollo 
que a la postre traer.ta apareJados una serle de efectos que -
dete;r:rninarían las nuevas tendencias que adoptará la rn1graci6n 
de mexicanos al extranjero. El primero de ellos se dejó sen-
tir en las características de la población mexicana al provocar 
un alto !ndice de emigraci6n interregior.al primero y en un pl_!! 
no internacional posteriormente. 

Ya en el capítulo anterior se intentó expli-
car como la salida de trabajadores mexicanos a los Estados Vn! 
dos representa tan sólo una rnanitestaci6n más del proc~so o la 
forma en que nuestro país se ha insertado en el desarrollo del 
sistema capitalista mundial en general y al papel aependiente 

que nuestra economía ha jugaao en el desarrollo de la economía 
norteamericana en particular, Nuestra intenc16n ahora se centra 

s-lblamo Corcte.r¡¡, y MoHo Orive B, "1-~co ID:iustrializaci6n Sulxlrd.inada" 
Desarrollo y Crisis de la EcOOCllÚ.a Me.JU.cana. El Triloostre Fconcmico, -

Mexl.co, El:!, F.C.E,, 1981 p. 158. 
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en estudiar este nueva fase del desarrollo capita.lista en Méxi 
co que se inicia con la década de los años cuarenta y que re-
presenta un momento clave en la penetraci6n de la economía me-

,r · _¡. xicana en el proceso de transnacionalizaci6n de la economía --
mundial dominada indiscutiblemente, por las 'corporaciones est!!_ 
dounidenses. Lo anterior nos permitirá observar que la adop--
ci6n de modelos o estrategias de desarrollo nacionales obedec~ 
r!n m~s a los intereses expansionistas planteados desde el ex
terior que a las necesidades y aspiraciones más apremiantes -
que se demandan en el plano interno. 

Quienes al principio pensaron que a través de la 
nueva pol!ticapuesta en marcha, ee impulsar!a el desarrollo de 
las fuerzas productivas y ello desembocaría en el mediano o -
largo plazos en una estructura econ6mica nacional pujante ca-
paz de propiciar el desarrollo integral del país; a medida que 
el ~receso avanzaba los resultados les demostraron, que esta-
ban totalmente alejados de la realidad, El modelo industriali
zador adoptado en los años cuarenta, no s6lo no coadyuv6 a la 
integraci6n aocioecon~ica de nuestro pa!s, sino que además, impu! 
s6 fuertes desequilibrios que afectaron a las clases sociales más
bajas de la sociedad mexicana; los efectos directos propiciados 
por· la industrializaci6n fueron el agudizamiento de problemas 
estructurales como desempleo y subempleo, así como una inequi
tativa distribuci6n del ingreso. El patr6n de desarrollo hizo 
posible que los intereses extornos coincidieran con los inter 
nos, garanti2ando para aquéllos el control nacional de los se~ 
torea econ6micos sobre los que ha girado la din4mica del desa
rrollo. Así, la ri9.t1e2a generada en México, concentrada en unas 
cuantas manos tanto de nacionales corno <le extranjeros estuvo, 
y a~n está, basada en la apertura econ6mica hacia el exterio~ 
y en el mantenimiento de una desigual distribuci6n de le riqueza 
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todo ello fincado sobre la marginaci6n de los sectores produc

tivos~ tales patrones de desarrollo presuponen la necesidad de 

crear primero la riqueza, para r~partirla después: pero en Mé

xico, ese despu~s nunca lleg6. Y si en un principio se crey6 -

err6nearnente que el proyecto industrializador ayudaría a solu

cionar los principales problemas socioecon6rnicos del país, al 

paso del tiempo se cornprob6 que éstos se habían agudizado aún 

más. 

2.1 Contradicciones del modelo industrializador 

mexicano y sus efectos en la migraci6n a -

Estados Unidos. 

En las últimas cuatro décadas, la economía mexica

na ha experimentado un intenso proceso de industrializaci6n. -

Las políticas econ6micas aplicadas durante este lapso han sido 

fundamentalmente enmarcadas en el contexto de lo que se ha 

dado en llamar estrategia de desarrollo vía "sustituci6n de -

importaciones" cuyo objetivo central era lograr la industriali 

zaci6n del país en base a un crecimiento sostenido de la pro-

ducci6n; buscando además, la solución de problemas estructura

les corno el desempleo y el subcmpleo, que lograran elevar el -

nivel de vida de la poblaci6n, así como una reducci6n de la -

dependencia del extranjero. 

En cuanto al objetivo de lograr un crecimiento so~ 

tenido, no puede negarse que la estrategia seguida ha tenido -

en buena medida éxito. "La economía en términos de Producto -

Nacional Bruto (PND) venía creciendo hasta muy recientemente.

en forma sostenida, a una tasa promedio de 6. 5 % anual~· 7 El sec 

6 Cfr. Guillemo Vitelli ·~co: La 16gica del desarrollo capitalista de
¡:endiente". I:esarrollo y Crisis de la Econanía ~~c'\lla !DID p. 198, 

7 Francisco Alba "Industrializaci6n Sustitutiva y Migraci6n Internacional: 
El caso de Wlxi.co". Foro Internacional 71. Méxko, Colegio de M6xico p. 
466. 
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tor que más dinamismo ha mostrado ha sido, sin duda, el indus

trial con una tasa promedio de 8% anual lo que dumuestra que -

el país se ha industrializado en forma importante. 

No obstante, este crecimiento del sector indus-

trial no ha sido suficiente para transformar la totalidad de la 

estructura econ6rnica. Lo anterior se debi6, en buena parte, a ~ 
la desmedida concentraci6n en los principales centros industria 

les como el Valle de México, Guadalajara y Monterrey, una gran 

polarizaci6n en términos de ingreso, consumo, etc,, ya existen-
. . 8 

tes al inicio del proceso, y al hecho de que durante este perí.2_ 

do los salarios reales sufrieron un gran deterioro. 

En los 1.'iltimos treinta años el crecimiento econ~ 

mico obtendio se ha pagado con mayores reducciones en el nivel 
de vida de ur.a gran mayoría de mexicanos, Ciertamente en térmi,

nos del PNB el país cxperil?lentd una expansi6n importante con -

al ta~ tasas de crecimiento; pero esto no quiere decir que los -
beneficios de dicho crecimiento se hayan repartido equitativa-

mente entre la mayoría de la poblaci6n, ya que el PNB no neces~ 
riamente es un promedio representativo del ingreso real por ha

bitante; lo cual significa que no se ha logrado un desarrollo -

econ6mico como se pretende hacer creer, sino simplemente se ha 

fomentado un importante crecimiento econ6:nico; que a menudo su

pera los fndices alcanzados por otros países. 

8 
Cfr. Rem Villarreal, El Des~librio El<terno en la Iaj!:15trializaci6n -
&;Ttfud.sp_..__lJtL.!mfCXJ.lje estrycturalista. M6xico, Ed, F,C,E, 1976. 

9 Cai('.z:.mente sr' Sll(~le tnnfurrl.ir el t6rrnino de crecimiento con el de desa
rrollo ecorf..mico r:.:nnJo en realidc'ld existe 1mil -:liferencia stLstancic.l -
entre uno y otro. E:n t.Jrmioos simnlü;tas, el c:r1..>C:ir•ti icnto e-:::YJr/'.mic:o si9-
ni fje¡:¡ '1•.lílienbr los voltíin·_nes de producci6n ~r· c::\m tn .~n un la¡:so de -
tiunpo d"?tQIJttinado 1nicr:t:r,~:1 r~de <~es-lrn1llo CC\.lfr~ítlÍCú .-.idcm:"'iS de íncrnr~:'n 
tJr la oroducci6n wr c:;¡llti! •.'11 u;iminor; .JlXDluh.i.;, :;1•püfica r•2¡urtir-· 
o:p.üt. itiVd:fff..'.f\tt.~ lr.; t iqur:.·:a q1·:r;·-rJd:1 u1 ~~1 prcv,;i:;•..:o prcxil:cti\ro y r~l(~'.tdt: -



Asimismo, otras distorciones causadas por el mo
delo implantado durante la década de los años cuarenta son la 
acentuada dependencia científico-tecnol6gica, el endeudamiento 
externo y el déficit en la balanza de pagos. El argumento de 
que lá industrializaci6n basada en la sustitución de importa-
cienes de bienes no necesarios, implicaba una reducción de la 
dependencia frente a la economía. de Estados Unidos, terminó -
por desvanecerse pues lo que ocurrió en realidad, fue un cam-
bio en los términos de dicha dependencia, no sólo por la impor 
taci6n de los bienes intermedios y de capital a que dí6 lugar, 
sino que la inversi6n extranjera atraída por las altas tasas -
de ganancias que ofrecía el campo de la economía mexicana, en
tre otras causas por el bajo costo de la mano de obra, creó 
nuevos y fuerte's lazos de dependencia principalmente con el 
pa!s que mayor n1lrnero de inversiones realiz6 en México: los 
Estados Unidos. 

Las· inversiones estadounidenses penetraron en -
nuestro país fuertemente durante todo este período a través -
de las empresas transnacionales ya fuese por medio de la insta 
laci6n de nuevas industrias; comprando empresas de capital 
privado nacional ya establecidas o asociándose con empresarios 
mexicanos. Següninvestigaciones realizadas por la Universidad 
de Harvard sobre empresas 
durante la década de 1960 

transnacionales, México ocupaba -
ya el tercer lugar como pa!s re---

ceptor de este tipo de industrias, cuya característica era -
la de ocupar poca mano de obra. Tan sólo en 1967 existían -
en México 162 transnacionales con 412 filiales1? En la -
década de 1940, del total de la inversi6n extranjera en México, 

10 

sustancialmente el nivel de vida de la poblaci6n, Por lo tanto, lo que 
realmente ha suooildo en Mt1xico, es que se ha experimentado durante el 
período de la industrializaci6n un crecimiento con tasas elevadas, -
pero didlo crecimiento ha sido financiado ooo el ingreso que no han -
recibido los trabajadores. 
David Barldn trabajo presentado en la conferencia sobre las relaciones 
econ6nicas México Estados Unidos. '\:JNAM. 
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el 63,7%.corres~on~!a a la inversi6n norteamericana¡ en 1950 -
asciende a 68,8%; en 1960 se eleva. hasta 83.3% 1 ~ Para 1970, -
segQn Carlos Tello, entre el 35 y 40% de la produccion indus--
trial del pa!s proviene de las empresas transnacionales 1 ~ 

Desde 1960 la extranjerizaci6n de la industria mexi 
cana pas6 de la instalaci6n de nuevas plantas a la adquisición 
de industrias ya establecidas, En estas condiciones, se sumaron 

28 empresas extranjeras más al terriotorio nacional durante el 
per!odo que va de 1961 a 1965. La inversion extranjera continu6 
expandiéndose en sectores claves de la economía mexicana como -
en los alimentos, química, electrenica y maquinaria en general. 
Mientras más invertían los extranjeros en México, más dinero -
sacaban del pa1s y mayor control ejerc1an sobre los medios de -
producci~n y desde luego, sobre la direcc16n econ6mica y pol1t! 
ca que tomaba el pa1.s, 

Cualquier razonamiento simplista presupondr!a que 
ante la gran cantidad de nuevas inversiones extranjeras realiz~ 
das durante este período en nuestro pa1s, el n11mero de empleos 

debi6 incrementarse en forma significativa. Sin embargo, a pe
sar de que es innegable el aumento en el nivel de empleo hasta 
entonces existente, la planta industrial no fue capaz de absor
ber la totalidad de los trabajadores disponibles. La razon de 
lo anterior es sencilla. Las inversiones extrangeras, sobre -
todo norteamericanas, que irrumpieron en la econom!a nacional -
estaban conformadas de capital intensivo con poca captaciOn de 
mano de obra por lo que lejos de aliviar el problema que repre
sentaba el desempleo, tendieron a agudizarlo. 

11 

12 

Veáse en SalvaPor Cordero "ConcentraciOn ~ustrial y Poder ~co en -
~co~ ~co Fl:l, Colegio de l~co. Cuadernos del Centro de Estu:hos So
ciol6gicos, 18.1977 pp.20-23. 

~. Carlos Tello La Pol!tie:a Eoon6nica en ~co, 1970-1976. México, Fl:l. 
Siglo XXI 1977, pp,23-24. 
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En sintesis, con el modelo económico adoptado por 

la econom1a mexicana, la tecnolog!a aplicada a las fuerzas pro
ductivas, ha tendido a reducir los insumos de mano de obra en -

relación al capital empleado y al producto obtenido. En condi-

ciones de existencia abundante de mano de obra, este proceso se 
presenta a agudizar los fen6menos de concentracion y los efectos 
de tal situaci6n se dejan sentir en varios niveles. Por un lado, 

"se tiene que el avance del sector 'moderno' libera mano de obra 
al destruir sectores y formas de producci6n 'no modernas'. Por 
ot:t'O, los fen6menos de concentrac16n y las posibilidades te~nol~ 

gicas utilizadas, al condicionar la composici6n y divers1fica--
ci6n de la demanda, afectan tambien, adversamente, la absorsión 
de mano de obra al provocar poco dinamismo en aquellos sectores 

o industrias ~on menores coeficientes de capital trabajo y mayor 
dinamismo en aquellos c~;m mayores coefic1entes" 1 ~ 

. ,En este sentido, es evidente que la estrategia de -
desarrollo adoptada por nuestro pa!s es muy similar a los mode-
los seguidos por las econom!as industrializadas, sin tomar en -
cuenta que si en esos patses dicha estrategia tuvo buenos resu1-· 
tados, ello se debió a que las condiciones internas e internaci~ 

nales illlPerC!lntes, fueron totalmente diferentes. El error de"im• 
portar" modelos de desarrollo de pa!ses industrializados, no es 
exclusivo de Maxico. En a1 han ca!do la mayorta de loa pa!ses -

subdesarrol~ados de lllnérica Latina y los resultados no dejan de 
sermenos desalentadores ya que se contraponen a la realidad na
cional y responden, en gran medida, a las necesidades de expan
siOn de los pa!ses altamente desarrollados. 
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2.1.1 Desempleo, distribuci6n de la riqueza 
y migraci6n a Estados Unidos. 

Poca atenci6n se ha prestado · al an~lisis de -
los factores que inciden en la .migraci6n de trabajadores mex! 
canos a los Estados Unidos tomando en cuenta el patrón de des~ 
rrollo econ6mico seguido por México a partir de 1940 y cuyos -

efectos han desembocado en una situaci6n generalizada de dese~ 
pleo, subempleo y en un pésimo reparto del ingreso que afecta 
a una enorme cantidad de mexicanos. 

El inicio de la Segunda Guerra Mundial represen

t6 una "inmejorable oportunidad." para modernizar la exigua --
planta industrial existente en nuestro pa!s por lo que las au

toridades mexicanas en turno se dieron a la tarea de realizar · 
los contactos necesarios con el exterior a fin de lograr tales 
prop6sitos, 

En 1941 el gobierno de México decide dar carta -
blanca a la importaci6n de 'maquinaria, Desde el 

Banco de M~xico se diseñan. y estimulan proyectos 
con el fin de iniciar operaciones antes del pre

visible cierre de los mercados de exportaci6n -
como consecuencia de la guerra. El General Bete
ta es investido con poderes plenipotenciarios -
como embajador extraordinario, con la misi6n -
exclusiva de acelerar y facilitar los tr~mites -
para la importaci6n de maquinaria requerida des
de México para 103 planes de la industrializa--
ci6n~4 

14 Jorge A. Bustamant.e, "Pasado y Futuro de la Migraci6n Internacional de 
Trabajadores en .11; relaci6n entre ~ico y los Estados Unidos" las Re
ciones Mo1xico-Estados Unidos. ~co, Ed. Nueva Irnágen 1980, p.~ 
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:La· nueva poUtica que el Estad.o Mexicano hab!a. -
decidido instrumentar )larra entrar al país en una acelerada eta
pa de modernizaci6n. Pero la maquinaria adquirida del extranj~ 
ro estuvo. acompariada, por una tecnología cuyo diseño respondía, 
en gran medida, al objetivo de ahorrar mano de obra en el proc~ 
so productivo1 ~ Se trat6 de una tecnología diseñada para cond! 
e iones de desarrollo, practicamente inexistentes en México, por 
lo que, al ser aplicada en un contexto de subdesarrollo, produ
jo beneficios y costos inesperados. Beneficios para un sector 
privilegiado que logr6, con el apoyo indiscutible del gobierno, 
explotar al máximo los recursos disponibles del país; y costos, 
para una gran cantidad de mexicanos sobre los que recayeron los 
efectos negativos del crecimiento; ef ect~s que en México se tr~ 
dujeron en subernpleo, desempleo y una injusta distribuci6n del 
ingreso. Por ello muchos mexicanos que no pud!eron conseguir -
un empleo adecuadamente remunerado que le permitiera satisfacer 
plenamente sus necesidades sociales, se encontraron con la al
ternativa de emigrar a los Estados Unidos en busca de mejoras -
en sus condiciones de vida1 ~ 

LOS privilegios otorgados a los inversionistas, -

tanto nacionales como extranjeros, con el decidido apoyo guber
namental, di6 origen a un mayor ensanchamiento entre quienes -
ganaban mas y quienes ganaban menos. Esta es sin duda una de -
las mas grandes contradicciones que se han derivado del desarro 

15 La tecnolog1a de la maquinaria y los equipos pnx:lucidos en los paises in
dustrializados, es la resultante de las exigencias de una carp:>siciOn téc 
ca de capital recl.anOOa por sus corxticiones estructurales particulares. :: 

16 

Pero en el caso cte Mexico, al ad::Iuirir la ma::¡uinaria y equipo de paises -
desarrol100os, la tecnología en ellos .inqll!cita, se tradujo internaroonte 
en una alta o:::rrtx:>Sici6n trol.Í.ca de capital, similar a la de su pa!s de -
origen, lo que por necesidad irrq:>lica una dE3llaOOa de fuerza de trabajo mu
c:OO mas reducida que si la tecnolog1a fuera una resultante de las ooOOi
ciaies internas; por lo tanto este aspecto especifico de la acunulaci'5n -
de capital se convierte en una causa adicional muy irrq:>ortante del subrnl
pleo y desmpleo abierto. Vease Jos~ Blanco "Patrón de J\cunulaciOn" • .IllC.CIT 
p. 7. 

~· Jorge A. Bustmante "Pasado y F\lluro de la Migraci6n Internacional" -



llo de este modelo industrializador, ya que la concentración del 
ingreso en pocas manos caracterizará a la econom1a mexicana como 
una de las que ostentan mayores distancias entre pobres y ricos 
a nivel mundial1? Al respecto, una de las conclusiones a las -~ 
que llega el investigador norteamericano Roger D. Hansen es que 

el sistema de privilegios otorgados al sector privado ha desemb~ 

cado en una mayor concentraci6n del ingreso. "Entre 1940 y los 
primeros años de la s~ptima d~cada, en M~xico los ricos se han -
vuelto más ricos y los pobres mas pobres, algunos en un sentido 
relativo y otros en fonna absoluta 111 ~ 

A pesar del incremento que al principio del proceso 
industrializador mostr6 la utilización de mano de obra, sobre -
todo en el ramo de la industria manufacturera, los sueldos y sa
larios no crecieron en la misma proporci6n. "Mientras que en 
1945 la ocupaci6n fue 63,6% superior al nivel de 1940, el monto. 
total de la nómina alcanzada solamente representó el 14.6% más -
en términos reales 1~ Esto trajo como consecuencia una acentuada 

baja en el nivel de vida de los trabajadores como podemos obser
var en el siguiente cuadro, 

Las Relaciones ~ p. 184, 

17~ ~· 

18 ~er t>, Hansen. La Política del Desarrollo Mexicano. México, El:l. Siglo 
XKI, p. 97. 

19 R>berto Cabral 11 Iriiustriali.2.ación y Pol!tica F.conónica" Crisis y Desarro
llo de la ... IJX CIT p. 69, 

71 



PARTICIPACION DE LOS SUELDOS Y SALARIOS EN 

EL VALOR DE LA PRODUCCION POR RAMAS IN 

DUSTRIALES. 

RAMA 

l. Aliloontaria 

2. Textiles 
3. Q!mica 

4. Generaci6n de Electricidad 

5. Fllrdici61 y m:mufactura de 
artes met.filkas 

6. Indl:mentaria y tocador 

7. Tabaoo 

B. Artes gráficas, foto, cine 

9. Pat:el 

10. Construo::ion y material 

11. Madera y muebles 

12. Cuero y pieles 

13. Certimica y vidrio 

14. Aparatos y material 
eléctrioo 

15. Joyas y obras de arte 

TOTAL: 

SUELOO Y SAI¡UUO P.FAL 
FIL Af:lO POOMEDIO 
(PEOOS DE 1940) PARI'ICIPACIOO 

1950 ·1940 1945 1950 1940 1945. 

875 
1 286 

l 706 

2 315 

l 649 
936 

l 002 

1 680 

1 484 

l 238 

843 

l 194 

1 636 

1 736 

1 189 

l 272 

769 

930 

l 180 

l 511 

l 088 

887 

1 099 
527 

l 081 
898 

768 

908 

903 

1 010 

908 

891 

1 115 

1 122 

1 756 
1 732 

l 333 

1 076 

1 523 

2 101 
1 500 

932 

963 

1 072 

1 133 

1 556 
1 188 

1 203 

10.4 19.5 13.5 

21.2 13.4 13.0 

14.6 13.0 14.0 
17.2 27.5 17.8 

45.l 23.7 16,7 

19.5 15.6 24.5 

10.B 9.2 6.1 
37.4 36,5 32,2 

17.4 12.3 13.4 
30,9 27.5 24.3 

25,5 25,B 21.7 

13.6 13,2 16.0 

34. 7 26,1 26. 9 

19.9 26.9 18.B 
26.5 30.4 27.0 

18,8 14.7 16.0 

FUENTE IV y V Censos Industriales. "Perspectivas de la Eco
nom!a de México" El Perfil de México. Vol. I p. 105. 

En el caso concreto de América Latina, México ocupa· -

el segundo lugar en cuanto a la inequitativa distribuci6n del in

greso, ya que s6lo es superado por Brasil por un estrecho margen. Lo 
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cual siqnifica que la industrializaci6n se ha financiado con -
mavores reducciones en el consumo de la mavor!a de la poblaci6n 
mexicana situada en los estratos más bajos. 20 La estrategia de 
"lesarrollo ha combinado los constantes sacrificios de las cla-
ses más nobres con ganancias nara una minoría privilegiada. 24 

Si uno de los errores más marcados en este modelo de 
industria).izaci6n, ha consistido en aue el salario no se eleve 
en J.a nronorci6n del crecimiento del :oroducto, y eme al propio 
tiemno se mantenqa un alto índice de desemoleo, es ilusorio pe~ 
sar crue la emigraci6n de trabajadores indocumentados a los Est~ 
aos Unía.os nueae disminuir en los años oor venir, La inexi sten
cia de condiciones internas favorables para un cambio de políti 

ca económica rrue corri ia estas <'l.esviaciones ~ atienc:la verdac:ler~ 
~ente las necesidaaes mgs anremiantes ~ue afrontan los sectores 
ma,,ori tarios t'l.e la ooblaci6n, es una razdn suficiente oara pre
ver nue el f.en6meno de la migraci6n indocumentada no s6lo no -
aescen<'l.erá, sino C.ue incluso tenc1.erá a incrementarse. 

A todo moc1.elo de desarrollo le corresponde una pauta 
ñe t'listribuci6n del ingreso v de acuerdo a la tendencia que adoE 
te ésta, se nodrá, en buena medida, analizar los alcances v li
mitaciones del mo~elo en cuesti6n en la esfera social. De acueE 
ao con este razona!lliento, los resultados obtenidos en México en 
este rencrt6n no -'le;an de ser elocuentes. Por ejejmplo, "en 1945 

los sueJ.i'.os v salarios :oercibiñ.os tenían un nivel 30% inferior 
aJ. ~e 1.940, ,, a nesar <1el relativo incremento logrado para 1950, 

no .1.ooraron, aan en este a1 timo año, recuperar la si tuaci6n de -

2° Cf1:!_ P.oaer D, 'flansen ~-01 p. 97 

21 cfr . .!!!~ º· 9a 



diez años antes, pues est~n todav!a 5% abajo de aqu~lla, La 
pauperizaci6n absoluta de la clase obrera fue !a caracter!stica 
de este periodo y la que permitió la obtención de altísimas ta
sas de ganacia y un acelerado ritmo de acumulacion de capital 2 ~ 
Lo cual es indicativo que el deterioro en el nivel de vida de -
la población mexicana se ha venido acentuando a medida que al pr~ 
yecto industrializador mexicano se hacía mas maduro. "En 1945 la 
participación de sueldos y salarios en el valor de la produc--
cidn bab!a disminuido 22% respecto a 1940 y cinco años despues 

se manten!a a un nivel 15% inferior. 

Ahora bien, la tendencia hasta ahora observada, en -

cuanto al desempleo, subempleo y distribución del ingreso ini-
ciada en los años cuarenta, de hecho, no varía para las décadas 
siguientes en un grado importante. Incluso en la actualidad, --
tanto el desempleo como la inequitativa distribución del in-
qresocontinúan vigentes y aQn permanecen como los más graves -
problemas socioecon6micos nacionales. Las estrategias económi
cas puestas en pr~ctica a partir de 1950,como el desarrollo -
estabilizador 23 y el desarrollo compartido~ 4 no fueron capaces 

~ando Cordera y .Molfo Uribe ~ p. 158. 
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23 El principal objetivo que persegi..i!a el ioodel.o deroni.nado caro desarrollo -
estabilizador era J.ograi.- un crecimiento econl'.ínioo sostenido en base a la -
estabilidad social y en el mantroimiento de la parid.ad cambiar111 del peso 
con relaci6h al dólar, adem1s de que tambi~ buscaba controlar el increren 
to de precios internos de manera que el !rdice inflaciooario no rebasara ; 
al de los pa.tses desarrollados. Sin anbargo, el hecho de no haOOr inclu!do. 
entre sus prioridades fundairentales al problana del anpleo y una equitati
va distrihx:i6n del ingreso al final esto fue lo que influy6 en su fracaso. 
Al respecto, vea.se Geratdo M. Suero. "Las Estrategias del Desarrollo Esta
biliz<dor y. del Desarrollo Catpartido" ?.'iones de Pol!tica Econ6ni.ca en -
~co, ~oo ru. Tealos, S.A. p. 11-s . 

24 Los resultados obtenidos mediante el desarrollo estabilizador fueron total 
llV:'!l'lte adversos a los intereses de la clase trabajadora por las escasas .= 
oportunidtñes que genero en materia de mrpleo digrurnente renunerado y a la 
excesiva concentraci6n de los beneficios del crecimiento. SituaciOn que -
al llegar a niveles extraros hizo patente la necesidad de inst:ruoontar una 
nueva estrategia¡ el desarrollo cxrcq:iartido. Este nuevo rrodelo de desarro-



de solventar dichos problemas. Los resultados obtenidos en 

estos renglones no mejoraron la ya de por si crítica situaci6n 
a la que se han enfrentado los trabajadores, 
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De acuerdo a investigaciones realizadas ¡;ior la.Univers!_ 
dad-Nac;i.oña:l.Au'.:6noma de México';"la tasa combinada de subempleo y -
desempleo abierto, de 41.3%.en 1955, conserva prácticamente el 
mismo nivel en 1962, aumenta a 45.7 % en 1970 pese al acelerado 

ritmo de acumulación de capital en la década 60-70 y llega has
ta 53.3% en 1977. En particular el nümero de los abiertamente 
desempleados crece a un ritmo medio anual.de 15.6%, durante el 

periodo 1962-1977" 2 ~ 

Tanto el subempleo como el desempleo abierto tendie
ron a agudizarse durante los años en que est~vieron en práctica 
el desarrollo estabilizador y el desarrollo compartido. De he
cho ya para 1970, junto a la concentración del ingreso, se sig
nificaban por ser los problemas más graves que afrontaba la eco
nom!a mexicana. En dicho año, la desocupaci6n sumaba cerca del 
8% de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA) • Este problema, 

ademlis, tendía a agravarse ya que cada año se agregaban 650 000 -

personas más que presionab~n sobre el mercado de trabajo27 • --

llo presuponía el reati>lazo a un segundo t~ del s.imple incranento del 
p:rcxlucto y en su lugar se l:uscar!a aurentar el aipleo, una distri00ci6n -
equitativa del ingreso, la reducci6n de la dependencia con el exterior, -
una rnayo1· soberan!a y mejor apl:OVechamiento de los recursos naturales dis
ponibles, Sin embargo, rara alcanzar dicros objetivos .implicaba mxli.ficar 
el sistema financiero, crediticio y m:metario prevaleciente y al no hacer
lo, los supuestos objetivos iniciales teiminaron en una crisis fisc:al roiplia 
da, la actividad e.<:.'On6nica en general sufriO una fuerte recesi6n y se pre-
pararon las condiciones para el futuro endeu:laniento exterro. gg:. Jorge -
Castell W: CIT p. 14. 

25 Jos!'.! Blanoo "Patr6n de .ActJnulacion y Ellpleo en Mlbdco" EconC:rn!a Irifaillla 
57/58 mar/abr. 1979. Facultad de F.conan.!a, tJN11.M, p. 2 

26 
~. Gerardo M, Bueno, OP CIT p. 25, 



Asimismo, y como derivación del desempleo imperante, el patrón 
de acumulaci6n capitalista de este período, tampoco podía reso! 
ver el problema que representaba la concentración del ingreso -
tan automáticamente corno se pensaba, ya que continuaron presen
tes viejos esquemas que proporcionaron mayor acwnulación y ex-
plotación hacia los trabajadores. 

Segan las cifras disponibles, durante 1950 y 1970el 
deterioro de la distribución del ingreso alcanzó vol(Únenes sig
nificativos, pues del 40% de los sectores de la población menos 
favorecidos vieron descender su participación en la riqueza so
cialmente generada de un 13 a menos del 10%. A su vez, este fe
n6meno se hizo todavía más patente en el sector agropecuario, -
pues al inicio de los cir:cuentas a pesar de ser éste el que ab
sorb!a más del 40% de la fuerza de trabajo, generaba solamente -

. alrededor del 10% del ingreso total del país~ 7 Esto significa -
que la desigualdad en la distribución del ingreso se acentuó -
todavía más en las zonas rurales pues ~en 1958 el ingreso anual 
percápita de las zonas rurales era de 1.9 y para 1970 esa rela
ción había subido a 2. 7 (en pesos de 1958) ~· 28 

Lo anterior nos ilustra cómo el patrón o modelo de 
acumulación de esta época originó y aan acentuó fuertes contra
dicciones en el sector agrícola pues a mitad de los años sesen
tas es cuando la crisis del campo empieza a manifestarse con el 
desplome de la tasa de crecimiento y el déficit en materia ali
mentaria que también comienza a hacerse presente. "En 1965 la -
agricultura llega a un punto de inflexión en su crecimiento de 
largo plazo, pues habiendo sido de casi 4.5% anual para el dece 

27 m:rrn1 

28 :::fr. José Blanco "G6lesis y Desarrollo de la Crisis 1962-1979" Investiga-
ci6n Econónica No. 150 oct-dic. 1979 ~ico Facultad de F.conan!a UNAM, 
p. 42. 
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cenio de los cincuentas y de alrededor de 4.3% para el quinque
nio 1965-1970 éste se desploma llegando apenas a 1.2% y a 0.2% 
para 1970-1974;12 ~ Al centrarse la atenci6n principal en el sector 
industrial, la agricultura pasa a ocupar un segundo término de~ 
tro de la política econ6mica. La inversi6n en el campo se redu 
ce drásticamente lo cual signific6 un declive en la producci6n 
de alimentos y, además, al congelarse los precios de garantía -
de los productos básicos se agudizaron las contradicciones que 
acentuarían artn más la crisis del agro. Es así que el sector 
agrícola con un nivel tan elevado de la PEA y una aportaci6n -
tan escasa en relaci~n al PNB apenas superior al 10%, tendía -
por un lado, a abatir el índice general de precios, subsidiando 
a otros sectores econ6micos, y por el otro, contribuy6 a deses
timular la actividad agrícola en su conjunto, propiciando un -
alto nivel de desempleo y desplazando a los trabajadores del -
campo hacia·las ciudades, o bien directamente hacia los Estados 
Unidos. 

El problema que present6 el alto índice de desempleo, 
fue provocado en buena medida, al acentuarse el carácter dual -
de la agricultura iniciado en 1940~0 De esta forma, "se tiene -
que el 7% de los predios totales, el pafs riega en promedio el 
8.3% de su superficie, fertiliza el 85,6%, además de contar con 
fuertes ins\imos, maquinaria y equipo, obras de infraestructura 
y un considerable.acceso a los créditos, La agricultura tradi-
cional o de subsistencia representa el 52% de los predios, rie
ga el 1.5% de su tierra, fertiliza el 15% de su tierra cultiva
da y prácticamente no cuenta con otros insumos tecnol6gicos 
y tiene una alta densidad poblacional. El sector moderno -

29 cassio Luisselli Fernárnez "La Crisis Agropecuaria y la Política Dsocxfrá 
fica" Opciones de PoUtica F.coOOnica · OP crr p. 201 -. ~ 

30 ~ p. 203 
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comercial gener6 el b5% ae la producci6n agrícola empleando -
s6lo el 36% de la mano de obra3 ~ Esto significa que las acti
vidades agr!colas no han contribuido a ampliar la ocupaci6n -
sino que, de hecho, entre 1960 y 1975 la poblaci6n ocupada en 
ellas ha decrecido persistentemente al pasar en esos años de -
6.1 millones a 9.6 millones de personas, lo cual demuestra una 
contracci6n promedio anual de 0,6%. La disminución absoluta -
de la poblaci6n ocupada en el campo, fenómeno que acompañ6 al 
desarrollo de los pa!ses industrializados, en M~xico tuvo una 
siqnificaci6n distinta3~ Al tiempo que disminuye la poblaci6n 
total ocupada en el campo aumenta proporcionalmente el prolet~ 
riado rural a costa del polo constituido por la economía de -
subsistencia~3 fomentando as! la emigracion de trabajadores ru 
ralea hacia las ciudades y de ahí a Estados Unidos. Por su PªE 
~e este proletariado rural al quedar sujeto a la demanda de -
trabajo que genere el sector •moderno~ de la agricultura pasa 

a engrosar lae filas de emigrantes principalmente hacia el nor 
te del R!o Bravo. 

En el contexto interno, la emigración de grandes -
contingentes hacia los pricipales centros urbanos provoca un -

acelerado crecimiento durante el periodo analizado. •Entre --
1960 y 1977, la población de la Ciudad de M~xico creció a una 
tasa anual de 5.3\, la de Guadalajara a 5.6% y la de Monterrey 
a 5.7%; en los tres casos a un ritmo muy superior al aumento -
natural del conjunto de la poblacion3? Como contrapartida, el 

3t Gerardo M. aiezio OP CIT p. 2·1 
32 ~ B1anoo •P:itr0n de 1tctJIW.aci6n ••• " LOC CIT p. 3. 
33 

El proletariado rural en 1960 representaba 58.6% de la PFA del sector -
aqr!cola y en 1970 pasa a casi el 70%. Vease a J~ Blanoo mm:m • 

:u~. 
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sector industrial sobreprotegido y con una alta capacidad inst~ 
lada ociosa no pudo abs~rber la oferta de trabajo que era expul 

sada del campo. La ocupaci6n en la industria pasa de 2.6 millo
neG de empleados en 196S_a 3.2 millones en 1970 y a 3.6 millo-
nes en 1975. Es decir, la tasa de crecimiento del empleo con el 

4.1% anual en el período 1965-1970 a 2.8% para 1970-1975. 

En ese sentido, la creciente oferta de empleo en -
las ciudades provocadas por las migraciones rurales encontr6 -
fuertes restricciones en el sector industrial y/o de los servi
cios, no obstante que en lo que se refiere al primero, registr6 

un acelerado ritmo de acumulaci6n de capital. Por tanto una am
plia cantidad de estos migrantes pasaron a formar parte de los 

marginados urbanos, constituyéndose en el ejército industrial -

de reserva que requería el proceso de acumulaci6n capitalista -
no únicamente en México sino también en el sur de los Estados -
Unidos. 

Un factor que sin duda ha sido determinante para -

la agudizaci6n de esta problemática, fue la contrarreforma agr~ 
ria de los años cuarenta que f ren6 en forma drástica el reparto 

agrario propiciando la liberaci6n de los lazos que retenían al 
campesino en sus poblaciones de origen. Todo ello, al combinar
se con el descuido del sector tradicional de la agricultura y -
al impulso del polo agrícola capitalista se impulsaba, por una 
parte, el incremento del proletariado rural, y por otra, se ge
neraba una mayor corriente migratoria. Los campesinos lanzados 
del medio rural, insistimos, no tuvieron otra alternativa que -
la del "bracerismo" o quedar sujetos a las formas y niveles de 
vida que les imponía el proceso de acumulaci6n interno. Esta --. . 
situaci6n que en cierta medida aún prevalece en el campo mexic~ 

no ha conformado esa estructura de propiedad y de producci6n -
profundamente polarizada y desigual. 

El desarrollo en el campo en las últimas décadas se 
ha caracterizado por la polarizaci6n de sus recursos producti
vos v del ingreso entre sus diversos estratos o grupos socia 
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les ru~ales. Dicha polarización se ha traducido en una crecien
te marginación de las grandes mayorías campesinas, al incremen
tarse el subempleo, el desempleo y la desigualdad en la distri
bución del ingreso., contribuyendo, asimismo, a elevar el índice 
de las migraciones internas e internacionales. Las profundas -
desigualdades imperantes en México, propiciadas por la política 
económica adoptada durante este per!odo, tuvo como última cons~ 
cuencia un gran desplazamiento de trabajadores desempleados cu
yo destino final no fue otro que el de la emigración a los Est~ 
dos Unidos. 

Este análisis sobre los efectos provocados por los 
modelos de desarrollo implantados en México muestran el compor
tamiento tan desigual que ha experimentado la sociedad mexicana; 
y en particular, al observar la tendencia que ha adoptado el 
reparto del ingreso en México, saltan inmediatamente ciertas -
interrogantes que a simple vista son dif~ciles de contestar. -
Por ejemplo, ¿que factores han influido para que el sistema ec2 
nómico mexicano implantado desde los años cuarenta haya podido 
mantener un régimen salarial tan bajo? Definitivamente, creernos 
que para dar respuesta a este cuestjonamiento sería necesario 
recurrir a los factores políticos, económicos y sociales que -~ 

. . 
est~n en juego. Sin embargo, dados los objetivos que se persi--
guen en este capítulo intentaremos circunscribirnos al análisis 
de algunos aspectos económicos considerados m~s importantes. 

Cabe recordar que la industrialización se concebía, 
en un principio, como sinónimo de desarrollo económico, de ahí 
que los diseftadores de ia política econ6mica mexicana pusieran 
tanto interés en modernizar la planta industrial hasta entonces 
muy rudimentaria. Ello presuponía que el resto de los sectores 
económicos se tenían que subordinar al crecimiento de la indus
tria. As!, el papel que jug6 la agricultura en este proceso ha 
sido determinante, toda vez que la industrializaci6n ha sido -
alimentada con la transferencia de valor que se generaba en el 
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campo. Es decir, en el contexto interno, la agricultura tuvo -

como funci6n, en un primer momento, el abastecimiento de mate-
rias primas y alimentos baratos •. Esto !iltimo permiti6 abaratar 
el costo de la mano de obra.ya que la canasta obrera está coro-
puesta, básicamente, por bienes alimenticios de origen agrícola. 
Pero esta forma de abaratar los costos propici6, además nuevas 
contraricciones en el medio rural puesto que implic6 una baja 
en el nivel de ingresos en los trabajadores del campo, hasta -
llevarlos a un nivel prácticamente de subsistencia. As!mismo, -
esta nueva contradicci6n del modelo de desarrollo capitalista -

mexicano propici6 fuertes corrientes migratorias campo-ciudad -
lo que permiti6 reforzar el mantenimiento de un régimen sala--
rial bajo [en todo el país] por la existencia de este cuantioso 
ejército de mano de obra proveniente del caropo~ 5 

El propio giro que se observa en la política econ~· 

mica a partir del modelo industrializador apoyado en la "susti
tuci6n de importaciones" que incluy6 la división de la agricul

tura en dos sectores contrapuestos, propici6 la transferencia -
del valor que se generaba en el campo hacia la industria. Picho 

valor no s6lo estaba representado por materias primas y alimen

tos a precios bajos, sino también por la fuerza de trabajo sum~ 
mente barata. Al basarse en la sustituci6n de importaciones, la 

industria requirió de maquinaria y tecnología proveniente del -. . 
extranjero y para adquirirla se emplearon ias divisas obtenidas 

por la venta de productos agr·~co).as~ 6 As~, hubo necesidad de -

crear un sector moderno en la agricultura que tuviera· un alto -
índice de productividad y dedicado exclusivamente al cultivo de 
mercancías exportables~ 7 

35 Guillenro Vitelli ~ p. 87 

36 mIDEM 
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Paralelamente a ésto, se descuida por años el am

plio sector tradicional del.agro mexicano y con ello, se fomen
ta la expulsión de miles de campesinos sin tierra o sin recur
sos para trabajarla, por lo que se ven obligados a buscar mejo
res condiciones de vida en los centros urbanos. Sin embargo, la 
industria sobreprotegida y limitada en su desarrollo por el dé
bil y reducido mercado interno, tampoco estaba, ni esta aun en 
la actualidad, en posibilidades de captar esa fuerza de trabajo 
excedente; siendo, en tal virtud, la emigración a Estados Uni-
dos la última alternativa para intentar conseguir un empleo, En 
s!ntesis, la "válvula de escapé" que representa la migración, 
ha otorgado mayores facilidades al sistema económico mexicano -
para continuar con un esquema de desarrollo abiertamente inequ! 
tativo sin necesidad de efectuar cambios drásticos o radiales -
en su política económica. 

El problema del excedente de la mano.de obra que 
experimenta el sistema económico mexicano durante las últimas -
décadas no constituye un hecho casual, Por el contrario, dicha -
situación es inherente al desarrollo de toda formación social -
capitalista, pues actúa como el ejército industrial de reserva 
indispensable para el desarroll'o y expansión de las fuerzas pr~ 
ductivas tanto internas como internacionales. El número de de-
sempleados se convierte en una reserva de trabajo disponible -
que pertenece al capital de un modo tan absoluto como si se --

crease y mantuviese a sus expensas; 8 de tal suerte que el meca
nismo de liberación de la fuerza de trabajo rural, se convierte 
en una necesidad para alimentar al capitalismo en un plano que 

va más allá del propio territorio nacional, Se trata., entonces, 
de una función económica, cuya importancia radica en transf~ 
rir valor al sector industrial, en caso de la migración campo-

ciudad a nivel interno, o bien hacia la economía agrícola esta-

38 
~ Carlos Marx citado en..!!!!!?_ p. 187. 
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dounidense, a través de la migraci6n internacional. As! la -·· 
mano de obra liberada y expulsada del medio rural mexicano, -

será captada por los capitalistas nacionales y extranjeros -
cuando dicha fuerza de trabajo ha sido producida y reproduci
da directa o indirectamente por la economía doméstica rural, 
Pero esta situaci6n llegará al extremo de que no solamente la 

manutenci6n de esta fuerza de trabajo durante la infancia y -

la adolescencia correrá por parte de la economía campesina en 
México, sino queconfiecuencia el emigrante rural cualquiera 
que haya sido su destino aurante sn etapa productiva, una vez 
que llega a la vejez es obligado a volver a su lugar de orí-
gen pues el capitalista nacional o extranjero s6lo esta dis-

puesto a consumir y reproducir su fuerza de trabajo durante -
el período de mayor capacidad productiva~ 9 Así, en zonas rura 

les de subsistencia, muchos pueblos campesinos, como es el -
caso de algunos lugares visitados para efectos de la presente 
investigaci6n en Michoacán y Guanajuato (regi6n de Yuriria) -
cuyos niveles migratorios son de los más altos en la Repúbli
ca, son generalmente habitados s6J.o por mujeres, niños y an-
cianos; son comunidades donde se produce y madura la fuerza -

de trabajo y donde ésta es expulsada para posteriormente re-
gresar a espe1ar la muerte cuando su productividad decrece. 

En estas condiciones, la constante expulsi6n de 
trabajadores nuevos provenientes del sector rural mexicano 
representa un importante subsidio tanto para la industria es
tablecida en nuestro país, como para el capital norteamerica
no. 

39 Vé'ase en Aunando labra "El Paror~ T>qrario en los 70" Investigaci6n.
Ecor6nica No. 150 Oct-Dic, Mifud.co 1979 Facultad de EcorlCiñi'a, UNAM. 
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De esta manera, en el marco de la política econ~ 
mica , instrumentada en México durante las últimas décadas el 
papel que ha tenido la agricultura mexicana, en el contexto -
interno, se ha visto reflejado en varios niveles: financiar -
con exportaciones de productos primarios la importaci6n de bi~ 
nes de capital; transferir plusvalía a la industria a través -
de precios bajos de productos agropecuarios (materias primas y 
alimentos) así como la reproducci6n de una parte sustancial de 
la fuerza de trabajo que la industria en el país consume; a su 
vez, en el plano internacional su funci6n no ha sido menos im
portante ya que se ha constituido en la proveedora tradicional 
de mano de obra para la economía norteamericana, vía emigra--
ci6n documentada o indocumentada consituyéndose en uno de los 
principales recursos con que dispone el capital estadounidense, 
sobre todo en la agricultura, ~ara su constante desarrollo y -
expansi6n~ 0 

En realidad, es agui donde los hechos demuestran 
que es la propia dintlmica del proceso industrializador diseña
do a partir de este esquema de capitalismo dependiente, lo que 
tiende a expulsar la mano de obra campesina hacia el resto de 
las actividades productivas nacionales y, desde luego, hacia -
la economía estadounidense donde los mecanismos de explotaci6n 
tenderán a ser todavía mayores debido a las condiciones de 
•ilegalidad' en las que generalmente se encuentran los trabaj! 
dores migratorios. 

Todo lo anterior significa que la discuci6n del 
fen6meno migratorio no debe centrarse en una marco puramente 
nacional, contemplando el proceso de desarrollo capitalista en 

4° Cfr. Jorge A. Bustanante, Espaldas Mljadas: materia~ilna ~la expan-
SI6ñ de capital mrtemericano. Mfudoo. Colegio de co. ernos del 
Centro de Estu:Uos Sociol6gioos No. 9 1976. 
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México, como si se tratara, por as! decirlo, de un sistema ce
rrado~1 La influencia del exterior debe tenerse presente por -
el impacto que tiene en la conformación del proceso econ6mico 
y social experimentado en México. Las políticas eco116micas 

puestas en marcha al interior de un país c9~ las caracterfsti
cas de México estarán también, determinadas en funci6n de las 
necesidades de expansión del capitalismo internacional, de tal 
suerte que el flujo de la fuerza de trabajo de México a los.-
Estados Unidos, dadas las condiciones en que se desenvuelve, -
obedece más a los intereses de la acumulación de capital en -
aquel pa!s, que a las urgencias o necesidades más apremiantes 

que presenta el atraso económico en México, ocurriendo todo -
esto dentro de un sistema de flujos que van desde materias pri 

mas, capitales y maquinaria, hasta la fuerza de trabajo humana. 
As!, al considerar el papel explícito que toman las relac.iones 
internacionales se tiene que resaltar las fuerzas externas li
gadas a este movimiento que giran, en general, en torno a la -
demanda inagotable de fuerza de trabajo de la econom!a estado
unidense. 

Por otra parte, taJnbién es importante destacar la 
función sociopol!tica que juega la inmigración de trabajadores 

en los países receptores. Al respecto, cabe recalcar que las -
diversas formas de inmigración a las economías avanzadas no de
ben considerarse como meros fen6menos coyunturales, sino como -
elementos de carácter causal ligados con el estado de desenvol-

' vimiento del propio capitalismo. Por lo tanto, será necesario -
hacer hincapié en los factores que la demandan partiendo de la de -
pendencia que involucra a ambas economías. Este hecho, sin duda, em
pieza a ser reconocido ~n algunos sectores reducidos de los Estados 

41 
Cfr. Francisoo Allxl ~ p. 479 



Unidos, resaltando el caso 'a.e investi9adox-es de la taUa. d.e Corng ... .., 

lius, Rey11olds, Porte, etc,, o bien de edi torialistas de ciertas 
revistas y per!odicos norteamericanos, Sin embargo, esta noci6n 
de las fuerzas internacionales que act~an tras el fen6meno migr~ 
torio, está lejos de ser aceptado por l~ rnayoria de quienes in-
tentan explicarlo, y si bien la comparte un nfunero creciente· de 
estudiosos estadounidenses4 ~ la percepci6n más generalizada en -
la opini6n pablica dentro de Estados Unidos es que la inmigra--
ci6n de trabajadores indocumentados mexicanos se produce básica
mente por causas endógenas de México y es independiente o está -
desasociada de cualquier ventaja de los intereses de Estados Un! 
dos, que pudiera apoyar una idea de ca"Usalidad bilateral o res-• 
ponsabilidad compartida entre los pa!ses de origen y de destino 

de dicha inmigraci6n4~ 

Las apreciaciones anteriores nos dan una panorámica 
ds cercana a la realidad de lo que en si represent.a la migra-
ci6n de trabajadores mexicanos indocumentados, donde los elemen 
tos causales internos y externos se relacionan mutuamente para 
constituir este complejo fenómeno. Desde este punto de vista, -
la migración de mexicanos a Estados Unidos, es una realidad··-
transnacional y por lo tanto, su análisis y explicación requiere 
de un enfoque global a fin de encontrar las auténticas causas -
que la provocan y la determinan. 

El hecho de que en este cap1tulose haya analizado el 
problema mi9ratorio partiendo del proceso industrializador en -
México, ha tenido como objetivo central, el explicar las princi
pales contradicciones que ~ste ha arrojado en el contexto inter-

42 ~lds, 1979f Piore, 1979; Cornelius, 19811 Portes, 1978 y 1979¡ y 1-br!! 
les, 1978. 

43 
JQX9e A, Bustarente, "l.U.graciOn Illtexna e Internacional y Distribuci6n dél 
Ingreso" P.eVista de canercio Elcterior VOL 34 No. 9 Maxico Banco Nacio
nal de Collercio EKterior, septiembre ae 1984, p. aso. 
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no como desempleo, distribuci~n del ingreso, marginaci6n, etc., 
pero sin desligarlo de las condicionantes externas que lo sus-
tentan hist6ricamente. En este sentido, se observ6 que las co-
rrientes migratorias de mexicanos a Estados Unidos iniciadas -
desde la segunda mitad del siglo XIX, van a· adquirir una dinámi 
ca propia hasta llegar a consolidar.se y en su evoluci6n constaQ 
te se añadirán elementos nuevos relacionados con las condicio-
nes de la fase de desarrollo por la que atravieza el país de -
origen, como puede apreciarse a partir de los años cuarenta cu
yos efectos más marcados. como propulsores del movimiento migr~ 
torio, no pueden considerarse independientes, ni aislados del -
conjunto de fuerzas internacionales que actaan tras el fen6meno 
migratorio y que seguramente, continuarán en el futuro de no -
efectuarse cambios radicales en las econom!as de los países in

volucrados. 

2,3 El Programa de Braceros 1942 - 1964 

La precaria situaci6n en la que se encuentran las 
clases trabajadoras del país, sobre todo en el medio rural, en 
los inicios de la década de los cuarenta, se fueron acentuando 
con los nuevos desequilibrios de la economía mexicana propici~ 
dos con la puesta en marcha del modelo industrializador de es
te per!odo. El desempleo, la distribución del ingreso y con -
ello la marginaci6n social de un l>uen namero de mexicanos tendieron . . 
a agravarse, provocando conjuntamente con los sucesos ocurrí-
dos en el contexto internacional, nuevas y crecientes expecta
tivas de un neimero importante de estos mexicanos para buscar -
un empleo en los Estados Unidos. 

El resultado de dicha estrategia de desarrollono 
fue una industrializaci6n propiamente nacional que sentara las 
bases para un desarrollo econ6mico independiente, sino un des~ 
rrollo restringido cuyos beneficos no se han reflejado en las 
clases más empobrecidas de nuestro país. Pero si esta estrate-
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gia desarrollista adolece de grandes ~allas estxuctuxales y no 
ha sido capaz de mejorar las condiciones de vida de la mayoxía -
de los mexicanos, ¿a que debemos atribuir el hecho de que el pr~ 
ceso de desarrollo iniciado en los años cuarenta haya seguido -
adelante, sin la necesidad de realizar cambios en su direcci6n? 

En realidad, lo anterior no significa que el sistema 
capitalista en México se haya dado en base a una explotaci6n m&s 
cruel. Lo que sucede es que son las mismas. condiciones imperan-
tes lo que han hecho posible que el capitalismo mexicano haya -
podido absorber sin grandes problemas, las contradicciones que -
significaban el constante empobrecimiento de las clases asalari~ 
das, gracias entre otras cosas, a que se pudo ~ontar con una -
ªválvula de escape" representada precisM1ente por la emigración 
de trabajadores n1exicanos a los Estados Unidos. Justamente en .... 
el per!odo en que la econom!a mexicana observaba un crecimiento 
m4s din~ico, corresponde al mOl!lento histórico en que la migra-
c·ión de mexicanos alcanza sus maximos vol<1menes, sobre todo, por 
que en el año de 1942 se pacta el primero de una serie de conve
nios conocidos. con el nombre de ªPrograma de Bracerosq 4 ~ Con -
esto no se quiere decir que el Programa de Braceros fuese un 
plan deliberadamente formulado por el gobierno mexicano para ah2 
rrar mano de obra; sin embargo, no se puede negar que en eso fue 
precisamente en lo que deriv64 ~ Un modelo de desarrollo como el 
mexicano de ·los años cuarenta que atraía a la poblaciOn rural a 
las ciudades y que no pod!a generar en forma suficiente la cant! 
dad de empleos que la poblaci6n en edad de trabajar demandaba, -
pudo ser viable, pudo incluso llegar a consolidarse, gracias, -
en buena parte, a la posibilidad de canalizar los problemas so-
ciales ocasionados por un alto desempleo, a trav~s del braceris
mo4~ 
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fueron cxmtratados para trabajar en este pa.ts en fo~ debl.~te ~ 
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Pr~cticamente despues de haberse tomado la deci•-
siÓO para iniciar las importaciones de maquinaria y el equipo -
necesaricis· ~ara la industrialización del país, se dan las condici~ 
nes propicias para llevar al movimiento migratorio a niveles nu~ 
ca antes vistos, a gr<1do tal que podemos hablar desde ese momento 
de su institucionalizacion. 

,P.hora bien, sin negar que el Convenio de Braceros 
·fue perfectamente aprovechado por las autoridades mexicanas para 
poner en práctica los planes de industrializaciOn, las causas -
que en rtltim~ instancia determinaron su ejecuciOn fueron de ori
gen externo, 

En Est~d.os Unid.os . .- la d~cada de los años treinta no 
se hab!a presentado como un periodo favorable para la migración 
indoc\ll!\entada procedente de M~xico, A pesar de que la crisis ~
económica experimentada en Estados Unidos a fines de los años -
veinte y principios de los treinta, hac!a más necesario llevar -
a cabo una m<1yor explotaci6n sobre la fuerza de trabajo a fin de 

salir lo antes posible de ella, la constante fue la expulsi6n -
sistem~tica dé los trabajadores mexicanos sin documentos, Tal -
situación se explica enque,en esos momentos, lo mc'.is importante -
para las clases dirigentes norteamericanas era buscar un "chivo 
expiatorio" que desviara la atenciOn de la población estadouni-
dense sobre las verdaderas causas que habían ocasionado la cri-
sis econ6mica de 1929. 
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Sin embargo, en la d~cada siguiente la situaci6n -
cambió de manera radical. El inicio de la Segunda Guerra Mundial 
confirrnar~a el nuevo giro de la política migratoria estadounide~ 
se. Desde un principio, la Segunda Guerra Mundial produce pro-
fundas transformaciones económicas y sociales en Estados Un~dos. 
si en ~939, a pesar de la política reforrnista del "nuevo trato" 
impulsada por el Presidente Roosevelt, todav!a existían 10 mill~ 



47 nes de desempleados", los años subsecuentes, tras el inicio dé 
la conflagración mundial, no s6lo ven desaparecer en Estados Un! 
dos el desempleo sino que, incluso, las necesidades de mano de ·
obra de la economía norteamericana ::ion tan grandes que será nece
sario importarla desde México. 

Por otra parte "la aportación de 14 millones de -

norteamericanos que como militares se involucran en la guerra, -
además de los 10 millones de civiles que se agrupan en torno a -
la industria bélica, se genera, por este sólo hecho una demanda 
de trabajo para los puestos que anteriormente ocupaban~ 48 La gu~ 
rra se convirtió en un pivote para el fortalecimiento de la eco
nomía norteamericana, por el crecimiento industrial que trajo -
consigo. "Ello generó la migracion del campo a las ciudades 
15 millones y medio de personas durante la guerra>~ 49 as! como -
la formación de polos de desarrollo importantes en ciertas ciud~ 
des norteamericanas. se· utilizaba, adern~s, la fuerza de trabajo 
considerada como nueva, tal es el caso de la mano de obra femeni 
na, y la de los menores una vez que se modifican las leyes labo
rales estadounidenses, 50 

Otro hecho que es importante destacar y que a la 
postre hizo todavía m~s necesario la firma de un Convenio Bilate 
ral con México para proporcionarle trabajadores, consistió en -
que los primeros meses de 1942 "por presi6n de los sectores más 
racistas norteamericanos se decreta el confinamiento de re;identes 
en verdaderos campos de concentración establecidos en diferentes Es 

47 Cfr. Willie Paul, J\daros,I.os Estados Unidos de Jl.irériC.a. Méxioo 1979 Ed. Si
glo XKI, p. 325. 

48 Javier Rcxlriguez Piña y Martha J.oyo Camacho, "Bl l>bvimiento Perpetuo: la mi
gración reciente de trabajadores rrexicanos a Estados Unidos 1942-1982= 
Atzca¡x:izaloo Vol. B, enero-abril de 1983, ~co, UllM Atzcapozaloo, p. 14. 

49 Willie Paul 1\dams OP crr. p. 334 
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tadQs de la UAión }\Jl\~~icaAa, ante el telTlor de que actúen como -
una "quinta columna", lo que ocasiono la pérdida de miles de tr~ 
bajadores en la industria y la agricultura que ser!an suplidos -
por chicanos y, posteriormente, por los mismos mexicanos"~l 

A.nte la fuerte demanda de traba~o de la econom!a -
norteamericana sobre todo en las áreas abandonadas por el reacom2 
do de los obreros que provocó la guerra, empezaron a aparecer -
las primeras presiones para convencer al gobierno de la inaplaz~ 
ble necesidad de obtener la mano de obra del extranjero. As!, a 
fines de 1941 la Compañía Southern Pacific solicito trabajadores 
para realizar labores en las v!as ferroviarias, "En abril de -
1942 an·t.e la presión de los productores de azúcar de California, 
el servicio de Inmigración y Naturalización cre6 una comisión -
para que estudiara la carestta de la mano de obra, as! como la -
viabilidad de su importaci6n"5: En forma simultllnea se habían -
hecho presentes las inconformidades de los granjeros del sudeste 

a fin de que las autoridades de su pa!s les permitieran traer la 
mano de obra proveniente de México, Las negativas de las autor~ 
dades respectivas, en un primer momento, caus6 grandes disgustos 
a los afectados, Por .ejemplo, un periOdico de la ~poca señaló -
que et Senador Republicano por California acusó al Secretario de 
Trabajo de ser causante de la catástrofe de que son v!ctimas los 
compradores de comestibles y los agricultores, Murphy al hablar 
ante el Senado aduc!a que: 
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Cientos de agricultores de California habtan sufri
dos fuertes pérdidas monetarias y que los precios -
de los vegetales y las frutas est~n subiendo en una 
forma alarmante en toda la naciOn por la negativa -

51 Javier Ps:lddguez Piña y ~ lO'¡o ~ p. 14, 
52 Patricia 1"'rales ~ p. 100, 



"increíble" pax-a permitir la importaci6n de mano 
de obra suplementaria necesaria ?rocedente de Mé
xico ( .•• ) Las pérdidas que están sufriendo ahora 
no serán nada comparadas con las que tendrán a f! 

nes del verano, cuando se necesitarán aproximada
mente unos SO 000 obreros agrícolas en las huer-
tas ca1ifornianas5 ~ 
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Estas presiones insistentes de parte de los 9x-an~ 

jeros californianos ante la grave situación de que las pérdidas 
alcancen cifras catastróficas, fueron ganando terreno y al final 
el gobierno norteamericano se ve en la necesidad de ceder y em
pieza a negociar con el gobierno de México un convenio bilaterial 
sobre trabajadores migratox-ios. Las platicas se inician en la 
Ciudad.de México, Por la Delegación Norteamericana se encontr~ 
ba el Secretario de Agricultura, Claude Wickard; John O, Walker, 
Director de la Administración de Seguridad Agr!cola; David Mecker 
Director Asistente de la Oficina Agr!cola de Relaciones de Gue-
ra y J.F. Me. Gurk,Consejero de la Embajada de Estados Unidos en 
México. La Delegación mexicana estuvo formada por E. Hidalgo, -
Representante de la Secretaria de Relaciones E'xteriores y Abraham 

J. Mavas, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 5 ~ 

Las negociaciones tuvieron el éxito esperado, des
de luego el.proyecto descansaba sobre el principio de que los -
trabajadores mexicanos irían á Estados Unidos por su propia vo-
luntad y se consideraba esta cooperación del pueblo mexicano como 
la contribución de un país amigo para que se incrementara la pr~ 
ducci6n de gue:i;ra y se sostuviera el frente doméstico de los Est~ 
dos Unidos. En estas condiciones, a escasas dos semanas de ha--

53 Pedro de ,l\lba " El Contingente de Gue,rra de los 'Braceros'~icanos" ~
~ 6 de octubre de 1954. 

54 Patricia r-t>rales OP CIT p. 101, 



berse iniciado las pláticas se firma el primer Acuerdo entre -

ambos gobiernos para la importaci6n por parte de Estados Unidos 
de la mano de obra mexicana. Este primer Acuerdo entr6 en vigor 
el 4 de agosto de 1942, y tras una serie de modificaciones iba a 
ser extendido hasta finales de 1964, Una vez concluidas las neg~ 
ciaciones la satisfacción que mostraba los representantes norte~ 
mericanos por los resultados obtenidos se hicieron patentes. en -
el discurso del titular de la Delegación Norteamericana, en la -
Ciudad de México, 

En nombre ele la Delegación Norteamericana quiero 
agradecer muy sinceramente las atenciones de que 
he sido objeto y manifestarles de que d!a por d1a 

ha ido en aumento el aprecio que tenemos a los -
señores miembros de la Delegacion Mexicana. Yo -
siempre estuve seguro que nos pondríamos mutuame~ 
te de acuerdo en los delicados asuntos que veni-
mos a tratar para el mejor desarrollo de las act! 
vidades de nuestras autoridades. Quiero rnani fes-
tar a ustedes en forma muy sincera, que el gobie! 
no y el pueblo de los Estados Unidos aprecian de 
todo corazón el esfuerzo que el pueblo y gobierno 
de México están haciendo en el actual estado de -
guerra y que cuando ~sta termine, como pronto se 
terminará, los mexicanos podr~n darse perfectame~ 
te cuenta del papel tan importante que jugaron en 
el presente conflicto y el lugar que en justicia -
les corresponde5 ~ 

El acuerdo descansaba en los siguientes puntos: a) 

los trabajadores mexicanos Unicamente serían contratados para -
cubrir la escasez de mano de obra y no desplazar a los traba)ad2 

55 El Popu1ar, 14 de julio de 1942. 
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res locales; b) no pQdr!an ser reclutados por el ej~rcito de los 
. . 

Estados Unidos¡ c) el gobierno norteamericano seria el contrati~ 

ta; d) no habr!a trato discriminatorio para los mexicanos en te
rritorio estadounidense; e) se le garantizaría al trabajador me

xicano los gastos de transportaci6n; f) las habitaciones e inst~ 
laciones sanitarias deber!an estar en buenas condiciones¡ g) se 

garantizar!a al mexicano un ahorro, deducible de su salario, que 

se le regresaría una vez conclu!do su trabajo; y h) los salarios 
deber!an ser iguales a los que prevalecieran en el área a donde 
se destinar!a el trabajador contratado y en ningGn caso deber!a 
ser menos de 30 centavos de ct6lar por hora5 ~ Los responsables -
cte que los puntos anteriores se cumplieran efectivamente en la -

práctica, fueron1 por parte del gobierno americano, la "Farm Sec_!! 
rity Administration~mientras que por el gobierno mexicano esa -
funciOn corrió a cargo del Servicio Consular Mexicano5? 

Los pr.incipales Estados de la Repablica que al ~-
principio del Convenio aportaron el mayor n1irnero de inmigrantes 
fueron ?1ichoaccfn,Jalisco, Guanajuato y los Estados del Norte del 
País¡ posteriormente el gobierno decidiO establecer cuotas por 

Estados de acuerdo a las necesidades de cada regi6n en particu-
lar, 

La demanda de trabajo desde Estados Unidos se in-
crementaba cada vez más y como las condicones en M~xico tanto -

en el medio rural como en la industria no eran las más favora--
bles para conseguir un empleo, la oportunidad de obtenerlo aun-

que fuera más allá dela frontera, no dejaba de ser atractivo, -
sobre todo por que el trabajador en Estados Unidos cobraría 
en d6lares lo cual significaba obtener ingresos más altos en re-

56 Cfr. mAA~ Vex-ea, :f)ltre ~co y los Estalas Unidos 1 J.os :i.ndocu-nentcw:los 
mtfco, aliciones el C'ábállifu, S:A. p. 25 
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v&.se fbSa Mar!a Paro "La Política Exterior de México y los Estados Un.idos 
frente al problam de los trabajadores migratorios" Relaciones Internacio
~. Vol, VI No, 20 UNJ\M1 1978 p, 28. 



lación a los salarios que ~mperaban en México, Ademas del alto 

!ndice de subempleo y desempleo, las diferencias salariales 

existentes entre M~xico y los Estados Unidos, constituyen un -

factor adicional que no debe subestimarse en el análisis de las 

causas que generan este movimiento migratorio. La atraci:-i.·"ln de 

obtener ingresos más altos en Estados Unido·s; 8 se ha vueltc,, so

bre todo en la actuali9ad, un elemento de primer orden, tomando 

en cuenta los salarios extremadamente bajos que imperan en el -
campo mexicano y aGn en la ciudad. Ello quiere decir que no es 

únicamente la falta de empleo lo que presiona a los mexicanos a 
emigrar, sino básicamente la escasez de trabajos razonablemente 

bien pagados. 

Pero no obstante la precaria situación interna, -

lo que en última instancia, originó la salida masiva de trabaj~ 

dores de mexicanos fue el hecho de que Estados Unidos los requ~ 
ría con urgencia. A partir de 1942 el intercambio entre los -

dos países se volvió más intenso. Estados Unidos enviaba la 

maquinaria y equipo que M~xico necesitaba para su proyecto de -
industrialización y recibía a cambio, materias primas y mano de 

obra barata para producir suficientes cantidades de armamento -

bélico y v!veres a fin de abastecer a los países aliados involu 

erados en la guerra. 
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58 Esto no significa, sin embargo, que el emigrante mexicano haya podido rea 
lizar grandes ahorros durante su estancia en los Estados Unidos. Juan ..= 
oiez Canedo, por ejemplo, muestra en su estl.Xlio sobre este aspecto de la 
migraci6n, que los ingresos remitidos a México por los irmigrantes, 
sin dejar de ser ilr{Jortantes, no representa en realidad irontos significa
tivos caro para ariprender alg(in negocio o actividad distinta a la realiza 
da antes de emigrar. Por lo general, los ingresos que obtienen los inni= 
grantes irex.icanos son consllllidos en su mayor proporciCin en el misro país 
receptor. 
En este sentido, existen otras apreciaciones más tajantes al señalar que 
"el imti.grante [indocunentado] cualquiera que sean sus rootivos y aspira
ciones, probablemente pasa de la pobreza a la miseria¡ cualouiera que sea 
su suerte, los beneficios econ6nicos y financieros para M6¡ico, para su -
fmdlia y para el misro son exigoos. Quienes aprovechan son los empleado 
res o quienes los hacen ingresar clandestinamente~' JUlian Zam::lra tos 1'b= 
jad.os: 'nle Wetback Story (Notre DalOO Indiana) Notre Dame Presa E.U.A. 1971 
p.105. 



As!,el gobierno de Manuel Avila Carnacho al firmar 
el Acuerdo sobre Trabajadores Migratorios, ademas de que colabo
raba con el bloque que enfrentaba al nazismo en Europa, le daba 
la posibilidad de aliviar las tensiones sociales que en esos mo
mentos imperaban en el pa!s. Una explicación que se dió fue en 
el sentido de que con la firma del tratado sobre braceros, ser!a 
más factible defender los derechos de los trabajadores mexicanos 
en Estados Unidos, Pero en realidad, lo más importante para los 
dirigentes gubernamentales de M~xico fue que con la concertación 
de dicho convenio pudieron obtener otros beneficios, El enviar 
a Estados Unidos a un considerable nttmero de trabajadores signi
ficaba evitar presiones sociales que producía el alto indice de 
desempleo. Resultó mucho mas fácil para el gobierno "deshacerse" 
aunque fuese momentáneamente de estos trabajadores que procurar 
la creación de una nueva estructura que buscara el progreso eco
nómico del pa!s de manera más equitativa en cuanto a la genera-
ción de empleos adecuadamente remunerados, reparto suficiente de 
tierras, as1 como recursos para trabajarla1 etc •. 

En el convenio no se especificaba el nümero de me
xicanos que irian a trabajar a los Estados Unidos. Este pais ha-
r!a per!odicamente sus requerimientos a M~xico, quien finalmente 
decidir!a el n1ímero, No se fijaba, tampoco, la fecha de termiJl.!! 
ci6n, pero se daba 90 d!as a los dos gobiernos para manifestar -
al otro su decision en ese sentido5? 

Durante el per!odo que va de agosto de 1942 a abril 
de 1943, 15 199 braceros llegaron a trabajar a Estados Unidos. -
El convenio de 1942 hab!a dado al gobierno de M~xico una facultad 
legal para protestar por los actos de discriminaci6n en contra -
de sus ciudadanos, misma que debido a la cantidad tan grande de 
quejas que se presentaron en contra de los empleadores, nuestro 

59 
Cfr. Patricia tt:>rales OP CIT p. 107. 
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.. 
pa,1s niz.o uso 13.a ell¡¡, J¡>a.;l:'a. cl.fl;t;I por te1."Jllina~o el A.cuerdo el 8 de 
febrero de 1943, a escasos siete meses de haberse iniciado, Las 
causas de esta repentina acción fueron varias, pero es importaB 
te señalar las dos principales: inconformidad con los granjeros 

norteamericanos y las presiones internas adversas al Tratado6? 
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El gobierno estadounidense, al verse en una circunstancia tan -
difícil, realiza una serie de negociaciones a fin de convencer -
a las autoridades mexicanas para firmar un nuevo Convenio, objet! 
vo que a fin de cuentas, logra el 29 de abril de ese mismo año -

con algunas enmiendas propuestas por México. En este contexto -
la cantidad de mexicanos que se acogi6 al Convenio fue siempre -
en aumento, a tal grado que pronto el nümero establecido entre -
ambos países result6 insuficiente. En la medida que la migra--
ci6n aumentaba y el gobierno mexicano se veía imposibilitado de 
integrar o dar cabida a el total de trabajadores interesados, -
"aquellos que no lograban ser incluidos en las cuotas establecí~ 
das cruzaban la frontera sin los documentos migratorios requeri
dos. La oferta abundante y continua de mano de obra mexicana en 
aquel país, hizo posible una mayor explotaci6n de los trabajado
res inmigrantes. La presencia de indocumentados brind6 a los ~ 
presarios la ventaja de no cumplir los t~rminos acordados con -
México, particularmente los relativos al nivel de los salarios• 6 ~ 

De esta manera, paralelamente a la migraciOn 'do-
cumentada la emigraci6n de mexicanos sin documentos tendiO a in
crementarse cada vez más, En 1943 se revisó el Convenio existe~ 
te, asf como las nuevas condiciones en que debería seguir operaB 
do, Los norteamericanos intentaron eliminar las garantías míni
mas aprovechando el alto nivel que había tomado la migraci6n in
documentada. Sin embargo, sus necesidades de mano de obra eran 
tales que finalmente aceptaron las condiciones propuestas por M! 

60 Cfr. ~ J?• 1oa. 
61 VeáSe a Patricia 1'brales "l-ügra,ci6n y Desarrollo". México-Estados Unidos.

Sanina,rio sobre Migraci.6n Indocunentada.CEES'l'EM, Mi'.bdco 1980, p. 13, 
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xico. En a~elante se aceptaban t~i~n trabajado~es no a9r~colas, 
para la reparaci6n de v!as férreas, miner!a y otras industrias, 
El.resultado de lo anterior fue que más de la mitad de los --~ 

51 774 braceros que arribaron entre mayo 1943 y junio de ~944 -~ 
"fueron estacionados en la regi6n ntlmero 9 de la junta de retiro 
ferroviario e incluye una pequeña montaña de la parte occidental, 
todo Washington, Oregon, California, Nevada y la mitad sureña de 
Arizona. El resto, con excepción de dos mil quinientos fue dis- . 
tribuido en grupos de tres a seis mil hombres en las regiones de 
Nueva York, Cleveland, Chicago, Dallas y Ransas, respectivarnen~~ 

te" 6~ 

Paralelamente a esto, la inmigraci6n indocumentada 
continuaba en ascenso y a partir de 1945 fue mayor el ntlmero de 
indocumentados repatriados que el de braceros contratados, difi
cultando al gobierno mexicano la exigencia de que se cumplieran 
las disposiciones.que deber1an garantizar a los mexicanos las -
condiciones de trabajo estipuladas. 

En esas condiciones a principios de 1945, se pens6 

que el programa de braceros se terminarla, sin embargo a peti--
ci6n del Secretario de Agricultura estadounidense, el Convenio -
se logra extender hasta 1946, argumentando que ann se requer!a -
unAimportante cantidad de brazos en varios Estados de la Uni6n -
Americana. Con la terminacion de la guerra, la presencia de los 
trabajadores mexicanos tend!a a cambiar para volver al viejo es~ 
quema existente antes del Convenio de nraceros. Pero contra lo 
que pudiera esperarse, la finalizaci6n de la Segunda Guerra Mun
dial no se tradujo en la terminaciOn del pacto contra!dq., 
El auge econ6mico que experiment6 Estados Unidos despu~s de la -
guerra requirió de la utilizaci6n ·tanto de braceros como de indo 

dUlllentados para hacer frente a la demanda de alimentos que pre-~ 



sentaban los na!ses eurooeos ·devastados por la guerra. Una vez 
terminada ésta en Estados Unidos se ex9erimentó un impresionan
te crecimiento económico aue lo consolidar!a como el país más 
nooeroso. ?ara 1945 concentraba las tres oartes del total del -
canital mun~ial v las dos terceras oartes de la industria, la -
querra no hab!a arectañosusterritorios. Su economía va no esta 
r!a enrocaña a la nroducci6n de armamentos oara los oa!ses euro 
neos, nero en ca!Tlbio las economías en Eurona y el Jap6n reclam~ 
ban alimentos, materias primas v maouinaria y eouipo para res-
tructurar sus economías Por lo aue estos bienes tenían gue ser 
a1nuiridos en su oran mavor!a de los Estados Unidos de América. 
Por estas razones el crecimiento económico norteamericano nec~ 
sitaba sequir e1T1nleanr'10 a una abundante fuerza de trabajo bara 
ta ~ue encontr6 iustamente a través de la emiqraci6n de traba
iadores mexicanos w1 f.uesen"braceros" o indocumentados. 

A ~inales de la década de los cuarenta la recesi6n 
nue amenaza a la economía estadounidense hac!a oensar aue el -
nronra~a ñe Braceros ahora si terminaría; oero nuevamente un -
acontecillliento internacional iba a determinar lo contrario. A 

nartir r'1e 1950 se inicia la Guerra de Corea, cuya imnortancia v 
consecuencias nara la miqraci6n serían similares a las experi
mentadas Clurante la Sequnda Guerra Mundial. "La Guerra de Corea 
ñi6 un nuevo imnulso a la economía estadounidense v, por lo tan 
to, ocasionó una nueva demanda de mano de obra inmigrante~ 63 -

La incuestionable deoendencia que ~ara este momento 
había ar'l.auirido la economía aar!cola estadounidense obliqaron a 
las autoriaañes 1e ese na!s a reneqociar el Proqrama de Braceros 
con México, e incluso como una forma de lograr el convencimiento 
~el ento~ces nresidente mexicano, se oromulg6 la Lev Pública 78 

en 1951·. Esta Le:- ten!a como !:Jr0)')6sitos princinales lograr un. --

63 
Javier Pcflr!ouez Piña ~-C:,.1! n 19 
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mayor control y un~ adecuada protecci~n para los trabajadores -

mexicanos, 

64 quiente • 
Sus principales art1culos se centraban en lo si---

a) Contratar mexicanos ~incluyendo a los indocwnen 
tados que ya se encontraban en ese pa1s-. 

b) Establecer y administrar centros de recepciOn -
cerca de la frontera con M~xico, con el fin de 
recibir y dar habitaciOn a los braceros, mien-
tras quedaban concluidos los arreglos para su -
empleo en los Estados Unidos o bien para su re
~reso a M~xico, 

c) TrlUlsportar, dar asistencia y atenciOn m~dica a 

los braceros desde su reclutamiento hasta su -
llegada a los centros de recepción norteameric~ 

nos. 

d) Asistir a empresarios y trabajadores en la neg~ 
ciaci6n de sus contratos individuales de traba

jo, Y 

e) Garantizar el cwnplimiento de los contratos por 
parte de los empresarios en lo referente a sal~ 
rios y transportaciOn. 

una vez promulgada la Ley Pablica antes aludida,-
ambos gobiernos deciden firmar un nuevo convenio el ll de agosto 
de 1951, mismo que con algunos cambios se extender1a hasta 1964. 
No obstante las continuas renovaciones del convenio sobre brace
ros, la verdad es que era imposible dar cabida a la cantidad tan 

64 cfr. ~ca ve.roa. ~ p, 31, 



grande de traba~adore~ que buscaban conseguir un empleo en Esta
dos Unidos a través de esta v!a. "t.os ilegales~ "espaldas moja-
das" o "alambristas" continuaban cruzando la frontera en grandes 

proporciones, Desde luego que esta situaci6n era apoyada por -
los patrones norteamericanos toda vez que vé!an en los ind.ocume~ 
tados la mejor alternativa para mantener bajos los salariQs, ad~ 

más de que. "pod!an ser utilizados en los servicios, pequeñas . in-
dustrias, o bien, como rompe-huelgas cuando surg!an conflictos -
con los grupos de trabajadores organizadosM 6 ~ formad.os fundamen
talmente por trabajadores chicanos. "De 1951 a 1954, se dictaron 
varias propuestas de legislaci6n sobre posibles castigos a los -
patrones de"ilegales"( •• ,) pero se rechazaron las propuestas que 
les impon!an multas. Durante 1954 y 1955, se intento implantar 
una legislaci6n que satisfaciera a los agricultores que presion~ 
ban sobre los. convenios" 6 ~ Durante los primeros años de la déca
da de los cincuenta ninguna de las partes se mostraba satisfecha 
con la forma en que se venta operando el Convenio de Braceros. -
Los granjeros norteamericanos se empeñaban en que los centros de 
reclutamiento se ubicaran en las ciudades fronterizas mexicanas -
y por su parte el Sindicato Nacional de Trabajadores Agricolas -
Norteamericano pedía la cancelaci6n definitiva del programa por 
que estaba afectando las condiciones laborales internas, 

Del otro lado, las autoridades mexicanas no esta-
ban de acuerdo en que la contrataci6n de trabajadores mexicanos 
se realizara de manera unilateral, como ocurriria a partir de --
1954, y a la poca maniobra que ten!a el Estado Mexicano para -
proteger las con~iciones salariales de los trabajadores mexica--

65 Mar!a !iiparo Canto La Elnig;raci6n hacia Esta:tos Unidos de Mexicanos no Docu
rnent:.OOos, México, DirecciOn y DOCüñeñtacl&i y J\Süñtos Internaclii'íiiles 1975 
p. 14. . . 

66 Olga Pellic:er y E. Mancilla. El Dltmdimiento con los Est:OO.os Unidos y la -
Pol1tica del Oesanollo EstahUizat:Jor. História de la Revolucidñ Mexicana 
1952-1960, kéX!co, El Colegio de MíGdco p, 65, 
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nos ya que desde este momento el encar~ado exclusivo de determi

nar y vigilar los salarios prevalecientes sería el Departamento 
del Trabajo Norteamericano. Asimismo, el trabajador mexicano no 
tendría derecho a utilizar los servicios médicos y ademas, se -
señalaba que en caso de no existir un acuerdo satisfactorio en-r 
tre las partes para una futura revisi6n del convenio éste se pr~ 
longaría indefinidamente hasta lograr una solución. 

Esta medida de reclutamiento unilateral, obede
c!a sin duda, a la corriente alterna de trabajadores indocume~ 
tados que otorgó a los Estados Unidos una posici6n ventajosa 
para negociar con el gobierno mexicano; pues consciente que de -
no llegar a un arreglo favorable a los intereses de los granje-

ros norteamericanos, con el simple hecho de dejar abierta la 
frontera, obtendr!a toda la fuerza de trabajo, que requer!a la -
expansiva econom!a estadounidense. 

Al concluir la Guerra de Corea, la economía no! 
teamericana entr6.en una nueva recesión y los problemas ocasion~ 
dos por el alto desempleo ante la llegada de: los grupos de comb~ 
tientes norteamericanos, no se hicieron esperar. Fue entonces -
cuando la pol!tica migratoria se torna restrictiva y la misma -
AFL-CIO interpuso al Presidente Eisenhower una protesta señalan

do que 

se han reclutado en los dltimos tres días a ciucta 
danos:.mexicá.nos que entraron ilegalmente al pa!s, 

buscando empleo en las granjas del Valle Imperial, 
volviéndose as! al uso indebido de irunigraci6n -
clandestina ( ••• ) con esa actitud se estan creando 
problemas a los ciudadanos norteamericanos que se 
ven expuestos a perder su e.mpleo y sus medios de -
vida (,,,) presentamos esta informaci6n con la es
peranza loable de que usted participe frente a es-



ta si~uaciOn en el senUiniento que nos crn.ba:i:ga y 
de que usted podr~ encontrar los medios e~ectivos 
para corregirla a corto plazo~7 
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~or presiones de grupos contrarios a la inmigra--
ci6n y ante la baja en la demanda de mano de obra de parte de -
los empleadores estadounidenses,. las autoridades norteame~icanas 
con el propósito de hacer creer a los ciudadanos de su pats que 
se estaban poniendo en practica medidas efectivas para atacar al 
problema de desempleo, decide en forma unilateral en 1954 ini--
ciar lo que se ha denominado cO!l\o ~la Operación Wetback", que -
consistió en la deportaci6n masiva de mexianos que se encontra-
ban en territorio estadounidense. "Las aprehensiones alcanzaron 
la cifra de 1~035 282 en 1954. De 1950 a 1955 1 se habtan reali
zado 3'800 000 deportaciones¡ de éstas sólo 63 515 fueron por -
procedimiento formal; en los otros casos se les env!o a la fron
tera y de ah.t a México por v!a terrestre 116 ~ 

Esta situaci6n provocó serios problemas al gobier
no mexicano ya que las grandes cantidades d~ trabajadores que -
retornaron a México agravaron uno de los problemas centrales a -
los que se enf:i:entaba en esos momentos el pa!s; el desempleo¡ -
sobre todo por que la llegada de estos mexicanos coincidi6 preci 
samente con la crisis que en esos momentos se manifestaba en el 
campo, texm;nando por agudizarse. 

~sfmismo, a principio de la década de los sesenta, 
la contratación de braceros se redujo, en parte, por la mecaniz~ 
ci6n de la agricultura nórteamericana, as! como por las pol!ti-
cas restrictivas impuestos por el gobierno ante la creciente in-

61 ' 
JOOA W, l'b:>re, l.oa Mexi~ de los ~s Unidos ~el M::iv.imiento Oúcano, 
MIW.co. al., ~ de Cülturr.. F.OéiliSidca. 1973 ¡;p. 86 7, 

68 JavieJ: R:Jddguez. l.'i.ña OP crr p, 20. 
' -
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fluencia ~e las asoc~acion~~ sindicales A~ aquel pa1s, Sin em

bargo, las pequeñas y medianas empresas agr!colas que no ten!an 
los recursassuficientes para emprender la m~canizaci6n69 en su 

respectivas fincas por los gastos que esta medida requería, con
tinuaban utilizando la mano de obra barata que sólo pod!a ofre-
cerles el trabajador mexicano, De esta forma, estas empresas ha-
b!an existido y operado gracias a la presencia del trabajador -
mexicano y por esta razón se opon!a a que el convenio sobre tra

bajadores migrantes se diera por concluido en el año de 1964, -

Los agricultores californianos lanzaban advertencias de que con 
la pérdida de los trabajadores mexicanos se reducirían las hect! 
reas de tierra sembradas, y ello provocar!a granctes~érdidas a -
la economía E?J1 general, También se escucharon quejas de que el go-
bierno norteamericano con 1a decisi6n de suspender el convenio -
que aseguraba la proviciOn de brazos al campo estadounidense, -
sólo intentaba convencer a la opinión pQblica de que efectiva.mea 
te se estaban tomando las medidas propicias para comb<:d:ir el de!!_ 

empleo, cuando las causas que ocasionaban la desocupaci6n, no se 
encontraban precisamente en la contratación de inmigrantes mexi.
canos, Las declaraciones de Frank A. Kemp del Comité México-NoE 
teamericano de Hombres de Negocios, es elocuente al afirmar que: 

Los Sindicatos y el Congreso quieren hacer frente, 

con la suspensiOn del Tratado, al problema de la -

69 El desarrollo y la aplicación de la ciencia y tecnología a la agricultura 
ocurri6 hist6ricamente a la expansi6n del capitalisro en las áreas rurales. 
Sin anba.rgo ésta simpre qued6 rezagada cxin respecto al auge del capita
list0 urbano, industrial y canercial. La aplicaci6n de la maquinaria a la 
agricultura a tenido que vencer más obsUfcul.os t&:nioos que en la indus
tria urbana. Porque en ésta, el lugar de trabajo -la fábrica- es artifi
cial y oonvenienterente noldeada a los requer.L-n.ientos fisicos de su maqui
naria¡ en la agricultura, el canbiente fisico esM ciado, y la maquinaria -
tiene que ser adaptada, tarea que no si~re es f~il o posible. En l~ in
dustria urbana, la 111.0CJ1.1inaria representa 1.Dl ahorro mayor en el uso de la -
fuerza de trabajo, ya que las m!qu.inas pueden s& utilizadas las 24 horas 
de los 365 d!as del aro¡ en la agricultura, su utilizaciOn se da en fun-
ci6n de tmporadas. Ralíl A. Fet:TlJ!ryjez OP CIT p. 48. 



105 

dei;oc1.1pa.ci01\ a. muchos 11\:l.les de sua com¡:a,tdota::>, .,.. 
pero la verdad de las cosas es ~como la experien-
cia lo corrobora- que el obrero norteamericano, el 

hombre habituado a un cierto nivel de vida, con in
Glinaciones por determinados trabajos, no v~ nun
ca 'a los campos dedicados al cultivo: que necesitan, 
en cambio, el concurso de braceros mexicanos que -

han demostrado cual es su rendimiento de trabajo, 
y cuales las ventajas que pueden esperarse con ·SU 

presencia, 

Los rancheros nortea,mericanos lo saben y se oponen 

a la actitud del Congreso porque los intereses de 
ellos ..que son los intereses de la agricultura del 
sur de Estados Unidos~ se ver!an serialt\ente afect~ 
dos de cerrarse las v!as de acceso a los trabajad~ 
res mexicanos y están dispuestos a hacer valer sus 

derechos?º 

Pero no ohstrnte, la presión que en este sentido -

realizaron los agricultore5 estadounidenses, el gobierno nortea-. 
mericano decidió dar por terminado definitivamente el Convenio -
áobre Braceros a fines de 1964. Concluidos ~stos, terminaba t~ 
bi~n una etapa importante de la migraciOn de mexicanos a ese 
pais,,sin que esto signifique que el flujo de trabajadores entre 

M6xico y su vecino se haya detenido, pues al cerrarse las puertas 
a la migracipon documentada, la corriente de trabajadores mexic~ 

nos indocumentados vino a suplir íntegramente las necesidades de 
expansión del capital agricola estadounidense. 

Las nuevas tendencias que experimenta la economia 

internacional a partir de la d~cada de los sesenta, se refleja-

70 Nota publicada en EKc~lsior el 3 de octubre de 1964, 



ron en el contexto de la economía mexicana en un nuevo patr6n de 
acumulaci6n con el aue se loqraría un crecimiento econ6mico con 
altas tasas de rentabilidad v una estabilidad económica sin pre
ceaentes. ~ero estos resulta~os favorables para ciertos sectores 
minoritarios de la sociedad mexicana, se lograron en base al de
trimento del nivel de vida de las mayorías. Entre los sectores 
sociales más afectados se encontraban los trabaiadores del medio 
rural, auienes vieron descender sus condiciones de vida a nive-
J.es nrácticamente de subsisten'<::ia. Esta problemática que afronta
ba el sector camnesino, no efectaba, a todo el sector por igual, 
nuesto aue la nresencia de la agricultura dual que permitía la -
constante eliminación de una gran proporción de trabajadores ru
rales oue emiqran a las ciudades, represent6 una importante tran! 
ferencia ñe valor del sector no capitalista al capitalista, pu-
aiendo obtenerse de esta forma enormes ganancias que se repartí~ 
ron casi exclusivamente entre los empresarios agrícolas e indus
triales crue oneraban en el oaís. 

As!, '-ª existencia de enormes cantidades de traba
íañores rurales desemnleados, rechazados tanto en el camoo como 
en la ciudad, termin6 oor oresionarlos a emigrar a Estados Uni-
dos, aue continuaba demandando mano de obra mexicana, sobre todo 
élurante los neríocl.os de cosecha v recolecci6n. "Si de algo había 
serviélo el Procrrarna Bracero, aue termin6 en 1964 1 fue para hacer 
clara la necesidad de contar con esa mano de obra, pero en condi 
ciones totalmente favorables oara su exolotaci6n; es decir, se -
ñeja a un lado la neaociaci6n con el gobierno mexicano y se entra 
ñe lleno a la utilizaci6n de los inmiarantes indocumentados" ?1 

La funci6n de la mano de obra mexicana seguía sien 
ño imnortante dentro de la economía norteamericana nues comple-
mentaba la ~alta de trabaiadores en sectores claves como la agr_;!: 

71 Javier Rodriauez F1í'.a ~P. 23. 
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cultura y, en menor medida,los servicios que para estas fechas -
se hab!an vuelto altamente dependientes de la fuerza de trabajo 
mexicana. 

Sin e!l\har90, Ha partir de 1973 los Estados Unidos 
entran en una fase de cX'isis que po.r ·sus caractedsticas (su du
raci6n y profundidad,laa altas tasas de inflaci6n, el nivel de -
desempleo y su car~cter simultaneo con el resto de la econom!a -
mundial) diO lugar a la elaboración de una serie de proyectos de 
legislaci6n restrictiva~~ 2 que si bien no se aplicaron forrnalrne~ 
te propiciaron un alto grado ~e ~rechazo~ hacia los trabajádores 
inmigrantes sin documentos procedentes de México. Táles proyec
tos 73 con los que se intentabaftfrenar- la inmigraci6n de los me

xicanos indocumentados, han representado en realidad, intensas -
campaftas para abaratar adn· m~s esta clase de mano de obra como 
lo es la mexicana. 

72 
R±.ert:o Bouza,s "11.1.cp.mas ~le.xi~es sobl:e la Crisis y el Papel del F.sta .. 
a:> en la Fcc.:n:rn1:a No~icana" ciUó.:> en m.mm 

73 Las principales iniciativas que se analiuu:m en el Ccngreso ~ca 
no destinadas a frenar la entrada de imtlgrantes indocunen~ a partir -
de 1940, han sl.do : La re¡ lbiulo (1972): La Je¡ Rennedy (1974); La Ie¡ -
Eil.berg (aprobada en 1976); la prqiuestadeip:residenteOttter(l977)¡ La -
Polltica sobre Innigraci& y Refugiados de Reagan (1981) y la Ley Silti>son 
MaZZoli (1982) • 



CAPITULO 3 . 

IJ\ POLITICA MIGRATORIA ESTADOUNIDENSE EN 

EL CONTEXTO ACTUAL. · 

: 3.1 Introducción 
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La tendencia cte la pol!tica migratoria norteam~ 
ricana ha perseguido fines espec!ficos perfectamente d~tectables 

a lo largo de toda la historia. En el caso concreto de los inm! 
grantes mexicanos, se ha tratado de una política que ha favoreci 

do la inmigración temporal y desalentado la permanente. Jam4s -· 
loo Estados Unidos han estado dispuestos a aceptar a los iruni--

grantes "no blancos" como ciudadanos con plenos derechos consti

tucionales, sino simplemente como trabajadores que acepten las -
condiciones impuestas por el capitalista, realicen las tareas -
m4s duras y sucias, y regresen a sus lugares de origen. La pol! 
tica migratoria dirigida hacia los mexicanos se volverá flexible 
o restrictiva en funciOn de las necesidades de mano de obra de -
los empresarios agr!colas norteamericanos. Esto explica, sin -
duda, la relación que existe, por un lado, entre la temporada de 
cosecha de las frutas y legumbres y la elasticidad de las leyes 

migratorias, y por el otro, una restricción notable en las ~ta-
pas de fin de temporada o bien en periodos recesivos de la econ2 
rn!a estadounidense. En periodos de crisis económica el trabaja
dor indocumentado no solo será despedido, sino perseguido como -
indeseable. As1 al agudizarse el problema del desempleo se crea 

un clima favo~ablc para que el trabajador indocumentado aparezca 
como el ~chivo expiatorio" causante de la situaciOn económica 

prevaleciente. Pol!ticos y demagogos se ocupan de ~l y habr4 



presi6n oara nue el qobierno norteamericano no per111ita la entra
da oe más trabajadores extranieros v deporte los ya existentes -
en territorio estadounidense. Ello explica las medidas restricti 
vas de Estaños Unidos oue van desde alambradas eléctricas hasta 
el otorqamiento de préstamos destinados a lograr el control del 
crecimiento demoqráfico en el oaís de origen de la migraci6n. 

La inmiqraci6n de trabajadores mexicanos es con
cebida oor un amplio sector de los Estados Unidos, no como un -
nroñucto de las contradicciones aue ha arrojado el desarrollo del 
sistema canitálista en ambos lados del Río Bravo, sino como un -
nroble~a exclusivo de México aue al no controlar la natalidad de 
su ooblaci6n les está "exoortando" sus problemas. "Los criterios 
manteni~os oor los sotenedores de las oosiciones más radicales -
(a menuño los imnulsores de las oolíticas migratorias más restri~ 
tivas)' para los cuales el excedente de mano de obra mexicana -
volcaño sobre su territorio se debería más a la Ley de Malthus -
" no a causas socioecon6micas estructurales. En consecuencia, -
seaún afirman, basta con reducir el crecimiento natural de la -
noblaci6~ nara evitar oue existan excedentes de ooblaci6n, Prop6 

•• ' '!:"""" 

sito oue ouede lograrse con medios de control natal compulsivos, 
nara lo cual se llevan a cabo exnerirnentos desde hace dos déca--. ' 
das con mu~eres mexicanas en hospitales y laboratorios estadoun! 
ñenses; a~eJT1ás ~e estimular oor todos los medios a instituciones 
en México nue aceoten este criterio de control de la poblaci6n=1 

En realidad, esta visi6n tan simplista, no -
es más 1'1\le un fiel refle1o de la nreootencia con que Estados -
Uni".os mane:la la cuesti6n de los indocwnentados con la cla
ra intenci6n de obtener de éstos los máximos beneficios pos! 

1 
1 e<r0lño r-0nz~ez J\Duavo. "Miaraci6n v P.elaciones Exteriores de M€xico" Rela
ciones ~Có-EstaOOs Unidos, Una visión intenllscinlinaria. M€xico UNAM-::: 
1'981, n, 2o4. - · -
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bles, ~~s ~uertes presiones y campañas publicitarias contra el 
trabajador mexicano indocumentado no tienden a resolver el pro-
blema sino a mantenerlo en las circunstancias actuales, La pol! 
tica migratoria norteamericana, desde esta perspectiva, debe ser 
entendida como una pol!tica funda.mentalmente. de abastecimiento -
de mano de obra, en el entendido que no se trata de cualquier -
~ano de obra, sino aquella que pueda ser explotada a su máximo -
nivel. Se trata, en síntesis, de obtener mano de obra barata -
tal como acontece con la de los indocumentados. ounguedebe que-
dar claro que la mano de obra mexicana no es barata por natural~ 
za, sino que se hace barata a trav~s de la legislación migrato-
ria puesta en práctica, La patrulla fronteriza, por lo tanto,· -
no tendrá como funcion u objetivo central terminar con el flujo 
de inmigrantes sin documentos, sino que se utilizar! como el 
instrumento de intimidación para hacer posible el mantenimiento 
de la inmigración en los t~rminos que todos conocemos : sosteneE 
un~ r~gimen salarial tan bajo hasta donde las presiones sociales 
lo permitan. En ese sentido, no se ataca el problema en si, 
sino s61o se aprovechan las circunstancias que mejor convengan -
a los empleadores estadounidenses. 

Por otra parte, las pol!ticas económicas ins\.."'.!! 
mentadas en M~xico tampoco están en condiciones de resolver el -
problema, La solución definitiva no existe por que sería tanto 
como pretender resolver el problema del subdesarrollo; cuando el 
objetivo de dichas pol1ticas en ningan momento pretenden rebasar 
el marco del capitalismo dependiente. Lo anterior, resulta evi
dente si se observa el carácter pasivo de la política mexicana -
en cuestiones migratorias. Hasta ahora el gobierno de nuestro -
pa!s ha limitado sus objetivos a fines bien especificas pero poco 
trascendentes . ~ la protecci6n de los derechos laborales y huma
nos de sus compatriotas que por distintas razones se ven en la -
necesidad de emigrar hacia el vecino país, Sin embargo, cono-
ciendo las características hegemónicas de los Estados Unidos todo 



parece indicar que e1 afán de México por busca~ UA diAlogo fraA
co, digno y.objetivo más que dif!cil es punto menos que imposi 
ble, 

3,2 La pol!tica lll.i9ratoria de Estados Unidos, 

una visi6n parcializada. 
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UAO de los argumentos que con mayQr insistencia 
se retoma por los encargados de diseñar las pol!ticas migrato--

rias en Estados Unidos, es que solamente con medidas correcti~-
vas (drásticas)se podrá terminar con la afluencia de trabajadores 

indocumentados procedentes de México, De acuerdo con la opini6n 
del investigador Wayne A. Cornelius, en Estados Unidos existe -
una importante corriente de pensamiento que concibe al fen6meno 
migratorio como un problema que ha sido originado exclusivamente 
por M~xico debido a que el desempleo y subempleo masivos son pr~ 
piciados tanto por el sector püblico como privado que prefieren 
un desarrollo de capital intensivo de baja generaci6n de empleos. 
"En tanto que los Estados Unidos al dejar abierta la válvula de 
seguridad de la migraci6n permiten a las élites mexicanas prose~ 
guir con este tipo de desarrollou~ Asimismo, "al permitir la po
rocidad de su frontera, los Estados Unidos no solamente toleran 

un statu quo, en M~xico, moralmente inaceptable, sino que además 
aumentan las probabilidades de una violenta revoluci6n social -
cuyas consecuencias podrían ser muy perjudiciales para los inte• 
reses estadounidenses~ 3 

2 wayne A. Coxnelius "Mi.g'raci6n, la polltica mexicana de desarrollo y el fu
turo de las relaciones ~oo y los Estados Unidos• ~ista del CXJUiCYT. -
tb. 39 julio-agosto i9a1. p. as. 

3~ 



Esta corriente, sugier~·que los Estados Unidos 
tiene la obligación de actuar con una mayor energía y hacerle -
sentir a México que como causante exclusivo de su situación de -
atraso y subdesarrollo, debe encarar sus propios problemas de -
pobreza, desempleo y marginación social. EJl este tenor, la ac
ción enérgica implica un desempeño mucho más coactivo de la pa-
trulla fronteriza y una legislación que castigue a quién, a sa--
biendas, contrate trabajadores extranjeros indocumentados. No -
obstante, la forma en que deberán aplicarse estas políticas va
r!an segan sus proponentes. Algunos sugieren que sólo a través 
de la inst:l:;.umentaci6n de medidas radicales se podria aliviar el -
problema, Es decir, se propone el cierre total de la frontera, 
sin importar la enorme cantidad de recursos que esta acción lle
var!a con~igo; otros, en cambio, sugieren que las nuevas estrat~ 
gias en materia migratoria a seguir, necesariamente tendrán que 
adoptarse de manera gradual y paulatina a fin de que México pue: 
da disponer del tiempo necesario para afrontar los problemas del 
des"..rnpleo, Estos Oltimos sugiere!)., además, un "paquete" de med! 
das compensatorias entre las que destacan los programas transito 
ríos para trabajadores extranjeros. 4 
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Sin embargo, a· pesar de los distintos enfoques a -
través de los que es abordado el problema migratorio y las va---' 
riantes de las soluciones propuestas, en ambas corrientes existe 
un razonamiento coman: el cierre de la frontera a los trabajado
res indocumentados y las decidida aplicación de sanciones en co~ 
tra de los empresarios estadounidenses que contraten a "ilegales", 
Todo ello -se afirma- será para producir un impacto en la clase 
gobernante mexicana e inducirla a tomar medidas correctivas en -
su sistema económico. "Por que nada m:is cuando se ven sometidos 
a fuertes presiones por los Estados Unidos, los dirigentes mexi-

4 Weinstraub, Sidney "A proposal to ¡iiase out u,s, use of foreign t:attiorary -
warkers" ~ _!!!ID p. 86, 



canos persi9uen una pol~tica Ge desa~rollo que promu~ve directa
mente la creaciOn qe empleos y la igualdad de ingresos~ 5 
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En general, estas posturas tienden ahechar toda 

o casi toda la culpa a México de la inmigración "ilegal" y olvi.
dan por conveniencia, el papel que los Estados Unidos han desem
peñado en este problema, fomentando la inmigración de mano de -
obra mexicana por las causas que ya conocemos; es decir, prefie~ 
ren ocultar que es el caracter mismo de las inversiones norteam~ 
ricanas (de capital intensivo) y la propia naturaleza del siste
ma capitalista lo que contribuye a la elevada inmigraci6n de c~ 
pesinos mexicanos, Para quienes prefieren culpar exclusivamente 
a M~xico de la migración indocumentada, la historia de la parti
cipación estadounidense en la dirección que ha tomado la econo-
m.!a en México, simplemente es insignificante, "Su posi.ciOn bás.:!:_ 
ca consiste en que los Estados Unidos no le deben nada a M~xico 
ni por supuesto a su 61ite pol~tica, Su tendencia es ver a M~
xico como niño malcriado que se ha llevado demasiado, y que si -
ha de cer corregido, deben ser los Estados Unidos quienes lo 'd~~ 
ciplinen' duramente para hacerle acatar sus leyes~ 6 

F.n esta perspectiva, la pol!tica mi.gratoria ins• 
trumentada en los Estados Unidos responderá ünica y exclusivame~ 

te a los intereses econ6micos all:I'. presentes, a trav!!!s de esta ·· 
visión simplista y parcial que se tiene de la problemática de ~
los trabajadores indo~umentados¡ razón por la cual, los ültimos 
proyectos legislativos sobre la mater·ia, no estará'n .exentos de 
marcadas influencias de este tipo. 

5 ~ p. 86 

6 ~ p, 87, 



. 3,3 J?;i;-opQesta. m:l.gra.toria del J?X'esidente 

carter, 

En un discurso dirigido al Congreso el 4 de 
agosto de 1977, el Presidente norteamericano James Carter se re
firió al fenómeno de la irunigraci6n indocumentada como uno a'e -
los problemas más complejos a los que se enfrenta la sociedad -
estadounidense, por lo que será urgente ~afirmaba- que se tomen 
las medidas necesarias para terminar con este fenómeno, 

El enf oca.r la irunigraciOn como un problema es-
trictamente interno. es iqnorar, por razones principalmente po~ 

1.íticas que la inmigraci6n indocumentada mexicana. en los Estados 
Unidos es el resultado de la interaccion de factores situados en 
ambos lados de su frontera. Ya hemos visto como del lado mexic~ 
no el fenómeno tiene sus ra!ces en el subdesarrollo y la depen-
dencia, caracterizados por el desempleo, por la enorme dispari-
dad en la distribución de los ingresos, por la discriminación o 
abandono del sector rural en favor del urbano en la aplicación 
de las pol!ticas gubernamentales y la dependencia de capital y -

tecnologta extranjera en el desarrollo del pa!s. Del lado nor~
teamericano, el fen6meno se deriva básicamente de una demanda -
insaciable e incontrolada de mano de obra. La interacciOn de -
estos factores a través de la frontera es lo que conforma el fe
n6meno de la migracion indocumentada de mexicanos a los Estados 
Unidos. 
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El Presidente Carter propuso, siguiendo la mee! 
nica de la corriente de pensamiento mas generalizada en los Est! 
dos Unidos, una serie de medidas para restringir. la inmigraci6n: 
indocumentada. Los cuatro. puntos básicos.de dicha. propuesta t:ueron 1 

~ Control de la frontera 



- Sanciones a patrones 
- Ajuste de status migratorio, y 
- Permisos especiales para trabajar por 5 años, 

~l control de la frontera propuesto por Carter 

se interpreto en M~xico como una respuesta pol1tica a presiones 
que surgieron por problemas internos como el desempleo, mismas -

que han ocasionado una vez mas en la historia, la utilización de 
la inmigración indocurneJ\tada mexicana como el "chivo expiatorio': 
Tal como ocurdO eJ\ los años 1930 y 1950.cuanda la;expulsi6n de 

101f iriñ\'.i9rantes. mexic~nOlil., . fue considerada como una medida más -
fácil que la instr.umentaci6n de cambios en su sistema económico -

de donde provieneJ\ las verdaderas causas del desempleo. 
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Las sanciones propuestas a los patrones obedecen 

a que las altas autoridades norteamericanas han declarado que la 
inmigraci6n indocumentada es la causa principal del desempleo. -
Los medios masivos de cO{llunicacion, por su parte, también difun
den permanentemente en los ültimos años esa supuesta verdad, Lo 
anterior es el resultado de la presion que ejercen los sostened.9_ 
res de las pol1ticas migratorias más restrictivas a la inmigra~

ci6n con el objeto de dar una respuesta que satisfaga las deman
das del püblico, Sin embargo, jamas se toca el factor de atrac
ciOn representado por las necesidades de mano de obra que cícli
camente la economta norteamericana requiere para su expansión, -
"Numerosas industrias deben su existencia a la disponibilidad de 

la mano de obra mexicana que les permite reducir sus costos de -
producción poi· el al to grado de explotabilidad de los inmigran-
tes indocwnentados, En caso de que no existiera esa mano de 
obra mexicana en Estados Unidos dichas industrias no ocupar1an -
a trabajadores norteamericanos, sino que cerrar!an sus negocios 

para abrirlos en otros pa!ses o lugares como Corea o Taiwan, Hai 
7 -

ti o el lado mexicano de la frontera". Los patrones le dan em---
;-:--

Jorge A. Bustat\;l.Jlt.e. Las estas .de Pol!Uca Mi atoria en los Estados -
unidos y sus ~CiC4'\es en p.10 



pleo a ~n inmi9~a~t~ mexicano no po~ que. haya simplemente un em
pleo vacante, sino por que ciettas condiciones han sido creadas 
dentro del mercado laboral norteamericano que permiten que estos 

inmigrantes sean mas explotables que los trabajadores nativos, 

En lo que se refiere a la medida propuesta para 
el ajuste de statu~ migratorio que permitir!a la residencia per
manente, requiere que el inmigrante indocumentado haya permaneci 
do en los Estados unidos contlnuamente por 7 años. Sin embargo, 
como el indocumentado mexicano es fundamentalmente un inmigrante 

temporal, con una estancia promedio de cinco meses a dos años, -
no se beneficiar!a de manera importante con esta disposiciOn, 
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Por ültimo, en cuanto a los permisos temporales 
para trabajar por cinco años, es tal la ambigüedad en que fue -
planteada, que muy difícilmente es posible analizar sus alcances, 

Sin embargo, esta medida consist1a en otorgar un permiso de tra
bajo que permitiera al trabajador laborar en Estados Unidos du-
rante cinco años improrrogables. Ademas, se estipulaba que el 

inmigrante no podr!a recibir asistencia püblica, ni derecho a -
solicitar la residencia permanente o la ciudadan!a. 

En resumen, fueron tales las contradicciones 
que conve;i;<J~an en este proyecto de ley que una vez que fue am--
pliamente discutido en los diferentes sectores involucrados de ·
la sociedad norteamericana, fue finalmente desechado por los le
gisladores, pero la presencia de nuevos proyectos de este tipo -
se har!an presentes nuevamente en el escenario de la pol!tica -
estadounidense en los años que estaban por venir, 
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En el año ~e 1981, la administracion Reagan el~ 
bor~ un proyecto ~e legislacion con fines migratorios para ser ~ 
propuesto en e1 Congreso, Dicho Proyecto migratorio preveía, -
entre otras cosas,-autoriz.ar la admisi6n de trabajadores mexica ... -
nos bajo el programa de "Trabajador Huesped" de acuerdo a las -
necesidades económicas de Estados Unidos para lo cual se conta ...... 

ría con la autorizaci6n del Departamento del Trabajo. Dicha pr~ 
puesta refl.ejaba, sin <h1da, una parte constitutiva de la llamada 
postura '"Reagan6mica" encaminada a resolver la crisis de acumul!!_ 
ci6n de capital a base de retomar lo ganado por el movimiento -
sindical despu~s de 1932 y de penalizar a las minorías, a la ge,.. 
neralidad de la clase obrera estadounidense y a los inmigrantes 

indocumentados mexicanos~ 

El Proyecto Reagan al igual que el de Carter ~
tampoco contemplaba la defensa de los derechos laborales de los 
inmigrantes. Pero en cambio, un trabajador inmigrante quedaría 
obligado a pagar impuestos y a contribuir al sistema de seguri-
dad social, como cualquier otro trabajador, aunque no se le per,.. 
mitiera recibir prestaciones sociales. Al igual que la legisla
ción vigente, esta disposición legalizaría las prScticas discri
minatorias del pasado, demostradas por un estudio realizado en -
la regiOn de San Diego que encontró que los inmigrantes habían -
contribuido con 48'000 000 de dólares contra 2~000 000 de dOla-
res en prestaciones recibidas~ Al contrario de lo establecido -
por la Ley migratoria vigente que promete auxilio para la reuni-

8 Cfr. Ja;res p, CQckc,;oft "El J.>l.an Rea.giln y la Nueva M.i.litancia de los ~ 
tldos", Azca¡igtzalco No, B México U1'M p. 79. 

9 Cfr. Manuel Vil~, et, al. A Study of the Socioecoocrnic ;grpact ~f -
Iilega,1. Aliens on. the County of San Diego (San Diego:County of San Diego Hu
Pesources lv:jenc'¡, January, 1977) • 



ficaci6n.~e las teut\il~¡i,s, el trabajdor ironigrante no quedar!a -
autol;'izado a traer su familia sino hasta haberse convertido en -
extranjero residente permanente teniendo para entonces que ha--

blar el idioma inglés. 

Otra propue$~a que contemplaba el Plan Reagan -
era lograr un inc:remento de personal en la patrulla fronteriza -
a fin de fortalecer los medios de vigilancia del Servicio de In
migraciOn 'I Natur·al.iz.aci6n (SIN), as! como una reducciOn presu-
puestal para los procedimientos de adjudicaci6n, las audiencias 
sobre deportaciones y los servicios jur!di~os prestados a indocu 
mentados~º 
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El esp!ritu reaccionario del Plan Reagan se ma
nifest6 aGn m!s el 22 de octubre de 1981 cuando su Administración 
formalmente propuso una legislación para conceder al Presidente 
"nuevos poderes amplios de emergencia", para hacer frente a la:

migraci6n masiva de extranjeros sin documentos. El presidente -

bl.\.scO autoridad para: 

l.- Cerrar cualquier puerto, aereopuerto o carr~ 
tera para impedir que extranjeros no deseados penetraran a Esta-

dos Unidos. 

2,- Restringir los viajes de norteamericanos ta~ 
to internamente· como hacia otros paises en una declaratoria de -

emergencia. 

3, - Colocar ¡i, los extranjeros detenidos en "cam-

pos de retenciOn"rle donde "s6lo podrlan ser l~berados a petici6n 
del· Procurador General" el cual tambi~n podrta trasladar a los in-

10 ~ J¡:¡nes D, Cockc.roft ~ p. 80. 



migrantes de una instalación a otra a voluntad, y 

4.- Exigir al gobierno de casi todas las leyes -

ambientales a instalar campos de detenci6n. 

Asímismo, este proyecto de ley pretendía, como -

lo han pretendido las a1timas propuestas sobre migraci6n, imp~ 

ner sanciones a los patrones que emplen "trabajadores ilega-

les" objetivo que se lograría mediante el establecimiento de -

tarjetas nacionales de identidad a prueba de falsificaci6n si

milar a la que se utiliza a Sudáfrica contra los negros. "No -

hay evidencia de que exista lo que se ha denominado •a prueba 

de falsificaci6n' en esta época, pero aunque esto fuera posi-

ble, este sistema de 'identificaci6n del trabajador' canaliza

ría hacia las computadoras del gobierno información referente 

a todos los trabajadores, intimidando aan a la clase trabajado 

ra y especialmente a las minorías''~ 1 Un~ ley de sanciones al : 

patrón puede ser utilizada por éste como defensa contra las -

prácticas laborales injustas (despidos arbitrarios de líderes 

sindicales o trabajadores en protesta) y desde luego, como pr2 

testa par~ ofrecer menores salarios que al final de cuentas no 

sólo perjudicaría a los trabajadores inmigrantes indocumenta-

dos, sino también a la comunidad chicana y latina que actual-

mente radica en Estados Unidos, Por ello hay una fuerte oposi

ci6n a este tipo de legislaciones en ese país. Por ejemplo, -

un sector importante de la AFL-CIO la percibe como favorable a 

los patrones y contrarias a los intereses de los trabajadores 

mexicanos. De igual forma, la mayoría de los grupos pro-dere-

chos de los chicanos se ha pronunciado, desde siempre en con-

tra de estos proyectos de ley básicamente, porque "s6lo condu

ce a un aumento de la violencia y a la creación de un sistema 

similar al aparthide hacia los chicanos~ 12 

ll ~P· 91 
12 . 

Herrnan Baca en The Trilime of san Diego, cal. u.s.A. 1901 
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Lo que sucede a los inmigrantes mexicanos casi -

por sistema afecta a los chicanos y a todos los ciudadanos es

tadounidenses de origen latinoamericano, lo que en parte expl~ 
ca que tales grupos se opongan a las sanciones que se intentan 

aplicar a los patrones y al aumento de las ·deportaciones. Aún 
cuando los chicanos pequeños burgueses y algunos de los prole
tarios mejor pagados ya no tengan tanto en común con los in
migrantes como en el pasado, quedan sin embargo, sujetos a re

dadas de detenci6n y registro del SIN en ~us lugares de traba
jo, sus autorn6viles, a bordo de camiones o en las banquetas de 
las ciudades norteamericanas, 

En este contexto, tanto con la ret6:rica de "der~ 

chos humanos" del Presidente Carter, como con la política de -
endurecimiento de Ronald Reagan, millones de hispanoparlantes 

han sido enfrentados a la posibilidad de arrestos y deporta---· 
ciones y a la incertidumbre que esto les provoca. 

De acuerdo a datos inéditos del censo que fue -

presentado por el SIN a la Comisi6n Selecta de los Estados Un!. 
dos sobre Inmigraci6n, aproximadamente el 95% de los detenidos 

deportados y arrestados son de origen mexicano. Seg~n el abog~ 
do Peter Schey del Centro Nacional de los Derechos de los Inm!. 

grantes, "casi todos los deportados son obligados sicol6gica o 
físicamente a firmar formularios de partida voluntaria, cuando 
el 35% de los deportados ni siquiera pueden serlo legalmente. 
Al deportado en potencia se le dan s6lo tres horas para const~ 
tar ante los procedimientos dado que el SIN corno rutina saca -
la vuelta a las leyes que protegen aunque sea los derechos míni
mos otorgados a los residentes de Estados Unidos ~ 13 En la práct!_ 

ca diaria, es así corno los vecindarios latinoamericanos en que se 
alojan numerosos contingentes de :recién inmigrados son intimidados. 

13 
Tallado de James D. Cockcroft ~ W• 83-84. 



~¡ aeb~li~a.mtento ~e los trabajadores inctocume~ 

tados a trav~s de las deportaciones masivas es e! pr1nc1pa! obj~ 
tivo de los programas migratorios como el propuesto por Reagan,
ya que s6lo sirven para obligarlos a aceptar condiciones cte tra~ 

bajo cada vez mas denigrantes de tal forma que los salarios en -
general de la clase ebrera norteamericana puedan mantenerse en -
funcion de los intereses de los capitalistas. 

Los proyecto~ de pol!tica migratoria tanto de -
carter como neaqan, obeceden.ala presente actividad organizadora 
entre los trabajadores indocumentados mismos, as! como de sus -~ 
nexos con la comunidad chicana ya que en un momento determinado 
esto representaría un peligro para la sociedad estadounidense -
que pudiera desembocar en una 1•quebequizac16n ~ en el sur cte los 
Estados Unidos. 

Afortunadamente, ninguna de las dos propuestas 
presentadas por los dos Qlt1mos presidentes norteamericanos tu-
vieron éxito en el Congreso. Sin embargo, no quedaba resuelto, 

y justamente, en una reunion del Partido Republicano, el Presi-
dente Reagan volvió advertir que de seguir manteniendo una pol!~ 
tica migratoria de ~acil acceso, la sociedad norteamericana en ~ 
su conjunto, se ver!a envuelta en una grave amenaza de~seguridad 
nacional~ 
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JU Presidente Reagan, a partir de esa fecha, se 
continao pronunciando por una pol!tica migratoria restrictiva -
para ccmbatir el problema de la inmigracion ffilegal~ y su posi-~ 
ci6n rápidamente fue secundada, La experiencia señala que exis
ten períodos de tiempo determinados en que esta compulsion xeno~ 
fóbica aparece en los Estados Uni~os bajo el nombre de "reformas 
a la inmigracion: Por ejemplo, en· el ano de 1954 cuando cientos 
de miles de trabajadores mexicanos fueron deportados, el comisi~ 
nado en turno del Servicio de Irunigración y Naturalización "ape-



--
l6 a los clios~s ~e. la 9uerra f;r~a el'\ su te;;;timonio an.te el Con-
greso, al señalar q,.1e cien tcomunistas y ex-rojos' cruzaban di~ 
riamente la frontera, Ahora se nos proporcionan advertencias -

abrumadoras respecto a hordas de •feet peolle' (gente de a pie), 
y de la invasión de masas incontrolables~ 4 De esta forma, para 
1982 las advertencias no eran menos extremistas, "La desmesura

da población de M~xico que empujan a millones de extranjeros il~ 
gales sobre la frontera ..,.señal6 el ex-director de la J!\gencia· Ce_!! 
tral de Inteligencia William Colby~ constituye una amenaza mas ~ 

grande que la Union Sovi~tica para el futuro de los Estados Uni~ 
dos"1 ~ 
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En tales circunstancias, pretendiendo prese:rvar 

la "integridad cultural" de Estados Unidos de las consecuencias 
de lo que ellos han llamado una invasion morena, negra y amari-~ 
lla, el Senador J!\lan Sirnpson y el Representante de Rentucky, Rom~ 
no Mazzoli, presentaron un nuevo proye~to de ley que har!a mas -
difícil la entr~da a los extranjeros indocumentados, 

Una propuesta era dificultar progresivamente el 
conseguir empleo a los residentes sin documentos, a efecto de 
reducir ei incentivo para ingresar a Estados Unidos, La se9unda 
estaba en función de hacer más dificil la entrada al pa!s, fund~ 
mentalmente incrementando el personal y el presupuesto del SIN,
y por rtltimo, ofrecer amnist!a a quienes actualmente se encuen-~ 
tran dentro de Estados Unidos sin la documentación correspondie~ 

te. 

r,os a:rgurnentos del Senador por Wyoming / .l\lan ... ,. 
Simpson, para justificar el proyecto de la Ley de Inmigración, 
se observan en el siguiente discurso al advertir que 

E~ los Oltimos anos la g~an mayor!a de los nbe-

14 
Geof:tey RJ.ps. "La Refonna Sinpson-Mazzoli• Q:mtextos. lb, 16,18 de noviem-

15 bre.de 1983. p. 75. 
IBIDEM 
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~os ip¡ni9rantes le9ales ~ue se han unido a los 
ciudaé\anos norteamericanos y a los J:esid,entes -
permanentes, han procedido de Latinoamérica, -
y la zona del caribe. Con J;especto a los 
il\Jl\:l9J:an.tes ilegales, se estima que M~xico --
constituye la fuente de cuando menos 50 o 60% 

del total, otras partes de Latinoamerica 10 al 
15%, y la zona del Caribe 5 al 10%, Si la inrn! 
gracian contin~a en un nivel alto, y no se asi
mila a la sociedad una parte substancial de es-~ 
tas nuevas gentes y sus descendiente~ tienen el 
potencial para crear en Norteamérica una canti
dad de los mismos problemas sociales, pol!ticos 
y econdmicos de los cuales ellos han elegido ~~ 

apartarse1 ~ 

Ahora bien, thasta ~onde esta actitud o~icial ~~ . 
respecto a los trabajadores inmigrantea mexicanos es justificable? 
¿Crtal es el efecto que dichos trabajadores ocasionan a la socie~
dad norteamericana para que las autoridades de ese pa!s se ernpe~
ñen en establecer mecanismos de polttica migratoria tan restrict! 
vos?. El argwnento favorito de las autoridades para atacar a la~ 
inrnigraciOn es que los trabajadores indocumentados desplazan a 
los norteamericanos. Esta es una cuesti6n bastante debatida y 
a~n los propios investigadores estadounidenses han llegado a la -
conclusi6n de que los trabajadores mexicanos no quitan el empleo 
a los trabajadores locales, si ~stos no se encuentran allí donde 
se ocupan indocwn.entados, Sin embargo, una consecuencia que pu-~ 
diera ser adversa, radica en que la contrataci6n de indocumenta-
dos mantiene bajos los salarios e ilnpide los esfuarzos por mejo-
rar las condiciones laborales de ciertos sectores de trabajadores 
estadouni~enses, ~ero en CN11bio,"1os inmigrantes ilegales pueden 

16 IBID p. 76. 
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ayud.a.;i: a x-evi.tal.iz~J;' indust.X'ia.s ~n Cl,ecaCl,en.cia, coll\o lla.n hecho -
con la confección en Nueva. Xork y tos An9eles 111? r..a explotaci6T1 
que sobre ellos ejercen los empresarios norteamericanos ~ue los 
utilizan no incluye solamente bajos salarios~ sino, además, jor
nadas excesivamente largas Y, condiciones de trabajo sucias e in
seguras. ~demás, cuando los indocumentados laboran en una indu~ 
tria que ~e aerrumbar1a sin ellos, no compiten con los ciudada-
nos por el empleo. La qisponibilidad de mano de obra barata.pef 
mite, tambi~n el establecimiento de nuevas industrias, tal como 
ha sucedido en el caso de los restaurantes. Aün más, la expan-
siOn econGmica pueda crear empleos en industrias auxiliares ta-
les como el transporte automotriz, servicios alirnetarios, etc. -
Por lo tanto, el ntlmero total de empleos disponibles en realidad 

~ pueden hasta incrementarse debido a la ·irunigraciOn de indocumen
tados. 

una fopna de eyaluar los efectos reales que so
bre- la econom1a·estadounidense ocasiona la presencia de irunigra~ 
tes mexicanos indocumentados, seria planteando una situación ha~ 
ta cierto punto ut6'pica. Por ejemp.lo, imaginar que todos los -
indocumentados actualmente radicados en Estados Unidos fueran -
deportados inmediatamente. No es evid.ente que si ello sucediera, 
aumentarian los empleos disponibles para los trabajadores loca-
les puesto que algunas compañías que emplean esa mano de obra -
barata cerrarían: otras más trasladarían sus plantas al extranj~ 
ro. 

En síntesis, la economía norteamericana conside-
. . 

rada en forma global no se perjudica con la inmigraciOn de traba-
jadores indocumentados sino todo lo contrario. Quienes se benet! 
cian son los patrones, los consumidores y los trabajadores en las 

industrias relacionadas con aquéllas que emplean trabajadores' in
migrantes. 

17 IBID p. 56 



~o~ ~~~ ~Azon~s A~t~~~o~es, se puede ap~eciar -
que las propuestas de pol!tica migrator-ia estadouni~ense actua-
les se fundamentan mas en percepciones ficticias que en implica
ciones económicas pol1ticas y sociales reales. Por ello nos pa
rece que tales propuestas no tienen más propósito que el de int! 
midar a los trabajadores inctocumentad~s mexi~anos a fin de que -
estos continUen aceptando salarios tan bajos hasta donde sea po
sible. 

Esta contradiccion aparente ~e la legislacion -. . 
migratoria norteamericana, que por un lado pretende cerrar las -
puertas a la inmigraci6n indocumentada, mientras que por el otro 
las deja abiertas, ne es un fen6meno nuevo. La aparente deci--
si6n de restringir la irouigraci6n en gran escala, tan no convie~ 
ne a los intereses de la econom!a norteamericana que incluso den 
tro de la ley migratoria vigente existe una cláusula conocida -~ 
como la Erunienda Texana o Texas Provisso que protege al einplea~
dor de sanciones monetarias y penales. Esta ley actual de inmi
graciOn considera un crimen transportar o encubrir un iTl.11\igrante 
indocumentado, pero emplear a uno, ·está espec!fica.mente excluido 
dentro de la categor!a de actos sujetos a juicio, por lo que de 
conformidad con esta excepción denominada TEXAS PROVISSO, es co~ 
trario a la ley que un inmigrante indocumentado acepte un empleo, 
pero es legal para el patr~n el contratarlo1 ~ ,1\hora bien, es im~ 
portante tener claro que la legislación migratoria es un derecho 
soberano de cada pa!s. Estados Unidos tiene ese derecno, México, 
Brasil, España, etc,, tienen tambi~n ese derecho. Sin embargo, 
lo que en realidad acontece en el caso norteamericano es que mas 
que una pol1tica estrictamente de caracter migratorio, se trata 
de una legislaci~n laboral pa~a extranjeros, con la clara flnali~ 
dad de imponer a ~stos mecanismos de explotacion para beneficiar 
deliberadameílte al empresa~io norteamericano, d~ndole a éste la 

lB Olárles B. Reely "Ircl\.i.gx-aci6n Ile:¡al .. Contextos 25-31 de XM,t"ZO de 1982 -
p. 59, . 
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~~te~ílat~~a ~e dec~~i~ cuan~o ~íl inmig~aílte es t~apajaqoA y cua~ 
do este mismo ~nmig~ante es un cpim~nal o un indeseable, 

No obstante que varios proyectos de ley destin~ 
dos a e1imlnar el ~EXAS P~OVISSO han sido enviados al Cong~eso -
ninguno ha sido aprobado, ~anto los Presidentes carter y Reagan 
como la Com~siOn Especial sobre In.migración y Pol!tica de Refu-
giados, aconsejaron adoptar sanciones drásticas para la contrat~ 
ci6n, Sin embargo,éstas no fueron autorizadas y se ve sumamente 
difícil que esta situación cambie en el futuro.Otra propuesta -
destinada a limitar la inmigración sin documentos, se relaciona 
con el SIN. Si realmente es del. interés nacional controlar dec! 
diqamente la irunigración indocumentada, se debe incrementar el -
presupuesto y personai a ~in de vigila~ minuciosamente la ~ront~ 
ra con N~xico. 

Por otra parte, se consi~era conveniente otoJ:"r"~ 

gar "amnist!a~ a los trabajadores indocumentados que ya residen 
en Estados Unidos, Tanto el Presidente Carter como Reagan inten 
taban implementar p~ogra.mas a fin de que se otorgaran dos clases 
di~erentes ~e status. En primer lugar, residencia permanente -
,Para quienes hubieran vivido durante un lapso prolongado en ~st~ 
dos Unidos y que hibiesen desarrollado v!nculos en ese pa!s, as! 

. . . 
como un status temporal para quienes hubieran residido en Esta~~ 
dos Unidos durante un periodo menos largo. Los extranjeros con 
derecho a obtener status temporal po~r!an más tarde convertirse 
en residentes peJ:'ll\anentes. 

En el Proyecto de Ronalct Reagan, quienes hab!an 
ingresado antes de 1970 ser~an posibles candidatos a la residen~ 
cía permanente. En cambio, los que entraron en 1970 a 1979 se·-~ 

r!an elegibles ~ ca~~i~~tos para obtener visas po~ tres años; -
mismas que podr~an ser ~enovadas y peJ:1t1itir!an aceptar un empleo, 
pero no se peJ:!llitir1a al inmigrante traer a su familia a Estados 
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uni~os, Al cu¡npli~ ~o P.ños ~e ~esidencia, el inmigrante pod~~a 
solicitar la ciudadan!a, las personas que entraran de 1980 en ~. 

adelante, ser!an deportadas, A.nte esto, la Comisi~n Especial ~~ 
propuso un programa de amnist!a mas simple, "Aquellos que ya -~ 
estuvieran viviendo en Estados Unidos de enero de 1980 y que ya 
hubieran sido residentes durante un per!odo (a determinar por el 
eongreso), ser!an candidatos al status de inmigrantes. Todos -
los demás ser!an deportados~ 19 

La Ad!ninistraci6n Reagan ha dejado .entrever -
que los trabajadores inmigrantes sin documentos CUfllplen con una 
funci6n trasceñdental dentro de la econom!a estadounidense, ~s 

indiscutible que se requiere de ellos, para que realicen e~ tra
bajo de temporada; tambi~n se les necesita para que efectden la
bores permanentes para trabajos difíciles y poco remunerados, -
Por ello el Presidente Reagan propuso un programa experimental -
por dos años, en el que se permitir!a el ingreso a dos mil pers~ 
nas al año para t~abajar en las regiones en donde la falta de -~ 
brazos fuera apremiante, 

No obstante, esta inquietud ~el Presidente Rea
gan por persuadir al Congreso a aprobar esta nueva legislación, 
el veredicto final fue negativo ya que -se dijo- un Programa cte 
irabajadores Temporales requiere de vastos recursos para su supe! 
visi6n, y quedando el peligro latente de que los inmigrantes peE 
manecieran en fo.rma ilegal en Estados Unidos, ademas de que tra~ 
r!a efectos contrarios a la mecanizaci6n de ciertos sectores en 
la econom!a norteamericana y un detrimento salarial para los tra 
bajadores estadounidenses, 

Como puede observarse, la irunigraci6n indocume~ 
tada es un problema sumamente complejo. Su soluci6n no radica -

19 
IBJD p. 60, 



en la aplicación de medidas unilaterales como las diseñadas por 
los políticos norteameriéanos. La historia de este fenómeno -

ha demostrado que aún cuando se destienen todos los recursos -

económicos imaginables para detener la entrada de extranjeros 
sin documentos, todo resultará insuficiente; ya que mientras -

exista demanda de mano de obra en Estados Unidos y excedentes 
de ésta en México el flujo de trabajadores sin documentos per
manecerá en forma inalterable. Si en realidad se pretendiera -
hacer menos grave este problema sería necesario buscar soluci~ 

nes conjuntas tomando en consideración los factores económicos, 
políticos y sociales que lo condicionan, 

3.5 El Proyecto Simpson - Mazzoli. 

En una reunión extraoficial del Partido Republi- . 

cano se hizo alusión a que la ayuda militar como económica, -
que la Administración Reagan otorga a los países centroameric~ 
nos es absolutamente necesaria para impedir que continúen las 
presiones que en los páises de origen obligan a emigrar a un -

gran número de personas. 

Ante esto es necesario destacar que en Estados -
Unidos la estrategia económica a seguir tiene una estrecha re
lación con los patrones de inmigración, A ello obedece que en 

los períodos recesivos de la economía norteamericana la Admi-
nistraci6n en turno, apoyada en los medios masivos de comunic~ 

ción, instrumenten toda una campaña publicitaria contra los -
inmigrantes sin áocumentaci6n a efecto de convencer a la opi-

nión pública de que son ellos, los principales causantes de -
los problemas que existen en la sociedad norteamericana, que -
van desde el desempleo hasta la contaminación ambiental. 

Por estas razones, el Proyecto de Reformas Y Corr 

trol a la Inmigración, mejor conocido como la Ley Simpson-Ma--
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zzoli tiene que ubicársele en ese nivel. Dicho proyecto fue -

discutido y aprobado por ambas cámaras en el Congreso, s6lo -

que los enfoques para su aplicaci6n final fueron divergentes -

en una y _otra cámaras, situaci6n que prorrog6 su resoluci6n -
final, estando actualmente prácticamente en el olvido. Sin em
bargo, todo indica que en realidad la propuesta de inmigraci6n 
Simpson-Mazzoli obedeci6 más a fines electoreros, que a enfo-
ques prác~ico~, de ahi que una vez pasadas las elecciones se ha
ya dejado de lado su aplicaci6n. 

El Proyecto Simpson-Mazzoli se le manejó como el 
instrumento más id6neo para preservar la unidad y cultura nor
teamericana y serviría como el medio más eficaz para contener 
el flujo de inmigrantes. Sin embargo, su contenido así como su 
aplicación se apoyaba en argumentos poco convincentes. Deci

mos lo anterior por que dicha legislaci6n no contemplaba las -
características del tráfico en la frontera, que ha sido escas~ 
mente poblada y bastante indefinida hasta ya bien entrado el -
presente siglo. El Proyecto Simpson-Mazzoli ignor6 el grado en 
que los modelos de acumulaci6n tanto en Estados Unidos como en 
México, han determinado los patrones de emigraci6n hacia Esta
dos Unidos. 

Todo análisis en materia de política migratoria, 
necesariamente debe tomar como punto de referencia, las condi
cionantes externas e internas que provocan este tipo de probl~ 
mas. Y más adn, estudiar las causas que han provocado los fac
tores de "expulsión" y ~atracci6n" para conocer la raíz de di
cha problemática. 

No obstante, todo indica que en Estados Unidos -
estas causas son explicadas por razonamientos simplistas que ni 
siquiera rebasan el marco del análisis puramente convencional.De 
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ahi que a menudo se asegure ~ue las causas ~ltimas que orillan a 
los trabajadores indocumentados a abandonar nuestro país, se de
be exclusivamente a problemas de carácter interno que padece M6-

xico, 

La Ley de ¡nmigración y Nacionalidad de Me Ca-
rran walter de 1952, sirvió como un aut6ntico complemento a la -
política exterior de guerra fría, Esta se caracterizaba por la 
inclusi6n de una "provisi6n bajo palabra" y la "exclusi6n ideal~ 
gica" lo que permitía a las autoridades de ese pa!s a excluir o 

admitir cualquier individuo o grupo que intentara refugiarse en 
los Estados Unidos. 

La'·cláusula bajo palabra"sirvió de insti:-umento . . 
para recibir "en 1956 a 34 000 hangares. En los altimos años de 
la d6cada de 1950 y en los primeros de la década de 1960, les -~ 
fue concedido asilo a 650 mil cubanos" 2? A estos altimos, ade-
más, recibieron de parte del gobierno estadounidense aportacio-
nes monetarias para facilitar su nueva colonizaci6n en la Ciudad 
de Miarni, Florida. 

En circunstancias similares llegaron los numer~ 
sos contingentes de refugiados vietnamitas que habían apoyado al 
gobierno de Saig6n. 

sin embargo, a los chilenos que solicitaron in
gresar a los Estados Unidos, a ra!z del golpe militar de Augusto 
Pinochet, no se les otorg6 el status general bajo palabra; sino 
que fueron admitidos sobre una base individual, Edwin Ledbetter, 
en representación del Departamento de_ Estado señaló "esta es 
realmente la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que he

mos hecho un esfuerzo para refugiar a personas de un régimen de
rechista112~ 
2º !BID p. 76 
21 IBIDEM. 



En el año de 1975, el Secretario de Estado Henry 
Kissinger accedi6 a admitir 400 refugiados chilenos seleccion~ 
dos; posteriormente s6lo a 19 más se les permiti6 entrar a Es
tados Unidos. 

Lo anterior demuestra que no solamente se han -
aplicado criterios ideol6gicos para permitir la entrada a inmi 
grantes, sino que además, ha provocado inmigraciones en gran -
escala por sus frecuentes intervensiones en los a·suntos inter

nos de otras naciones, Vietnam, Chile, as! como la exhortacicln 
a los cubanos a emigrar a través de campañasde desprestigio en 
contra del sistema socialista y desde luego, el apoyo al régi

men de Duvalier en Haiti. "A través de la ayuda econ6mica he-
mos contribuido a su longevidad y la represión recurrente. Por 
consiguiente Estados Unidos es responsable, es indirectamente 
responsable de los barcos cargados de haitianos que huyen ha-
cia Florida~22 

Las acciones estadounidenses son también impor-
tantes en la emigración de gran nttmero de centroamericanos a -
ese país. Los salvadoreños no emigran debido al fracaso de su 
gobierno en abatir una oposici6n armada, sino porque Washing-
ton prol9nga la guerra apoyando un gobierno antipopulaf, que -
rehusa a permitir a sus oponentes de izquierda a participar en 

el gobierno, perpetuando de este forma grandes desigualdades -

en aquel país. 
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La historia de la mano de obra mexicana, por su 

parte, constituye una historia de la manipulación de dichos tr~ 
baja.dores por los intereses de la agricultura que a su vez 1 siem
pre ha sido auxiliada por la legislación de inmigración, La polf 
ti ca de inmigraci6n estadounidense ha sido diseñada 1 como ya he
mos visto, para beneficio exclusivo de su agricultura y de su in 
dustria, Esto les ha permitido una abundante reserva de mano de 

22 mu:m. 



obra barata, por un ~ado, mientras que po~ el otro, le ha permi
tido al gobierno expulsar a inmigrantes indeseados cuando las -
condiciones internas as! lo requieren, 

El contenido xenofóbico del. Proyecto Simpson- ~ 

Mazzoli tambi~n estaba encaminado a convertir nuevamente en chi
vos expiatorios a los trabajadores indocumentados y en menor me
dida a los refugiados pol!ticos. Los trabajadores indocumentados 
son acusados frecuentemente a recurrir en exceso a los servicios 
sociales. ·Pero lo cierto es que ellos sostienen un sistema de -
bienestar social cuyos beneficios rara vez utilizan. La estan-
cia promedio en Estados Unidos para un trabajador mexicano osci
la entre seis meses a dos años, de tal forma que no permanecen -
en el pa!s el tiempo suficiente para utilizar muchos de los ben_!; 
ficios para los que sus impuestos han sido deducidos. Además, -
conscientes de su situación de ilegalidad no los utilizan por 
temor a ser deportados. 

132 

De acuerdo a estudios realizados en los ~!timos 
años de la d~cada de 1970 por Jorge Bustamante, investigador del· 
Colegio de México, mientras que para el pago de impuestos por ~
conceptos de seguro social, a los indocumentados se les reten!a 
el 75%, s61o el 4.5% utilizaba los servicios de salubridad. Y -
aan mas, los trabajadores indocumentados subsidian la econom!a -
de Estados Unidos a través del pago de impuestos y los bajos sa
larios que perciben, lo cual se puede considerar como una forma 
de subsidio a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas 
que sin esa mano de obra barata ir!an a la quiebra, 

No obstante, lo anterior dentro de los mecanis-~ 
mos propuestos en el ~royecto Simpson-Mazzoli, los trabajadores -
indocumentados no quedar!an protegidos para organizarse en siRdi
catos sino simplemente se contemplaba la posibilidad de que los -
sindicatos estadounidenses pudieran actuar como contratantes de -



aauéllos, En la actualidad los sindicatos colocan a un ntlinero -
consirlerable de sus miembros en empleos cada año, a través de -
o~icinas mantenidas nor los Prooios sindicatos, y los trabajad~ 
res nueñen incrresar a ellos oese a su situaci6n migratoria. La 
cláusula de sanciones a los empleadores obligaría a estos sindi
catos a hacer cumolir las leves de irunigraci6n, lo cual impuls~ 
ría a un qran ntlinero de trabajadores indocumentados a recurrir, 
corno usual.J'llente sucede, a contratistas no sindicalizados, quie
nes mediante actividades fuera de toda legalidad les deja gran
des cantiaades de dinero. 

A este resnecto, la AFL-CIO (Federaci6n Nortea
mericana del Traba4o v Congreso de Organizaciones Industriales) 
a nesar de nue solicita reformas a la actual ley de inmigraci6n, 
no anova la leqislaci6n Simoson~tazzoli en los términos aproba
ñ.os nor el Senac'lo v la Cámara de Re:oresentantes. En lugar de - .. 
ello, anova

0

la llamada Enmienda Hawkings-Miller propuesta en la 
C§~ara taboral v el Comité de F.ducaci6n, que proporciona alguna 
nrotecci6n a los huésoedes v un mecanismo de revisi6n para las 
decisiones sobre legislaci6n migratoria, Este aspecto de "lega
lización" l"'Ue ofrecía la Simnson-Mazzoli, aparentemente estaba 
nensado nara "sacar de la sombra" a los trabajadores indocume.!}_ 
ta~os, sin embarao, s6lo ocasionaría la legitimaci6n de una 
nueva subclase de trabajadores. 

23 
,!LID 81 o, • 

Con la Lev ~el Congreso 1510 de Romano Mazzoli, 
todos los trabajadores indocumentados que entr~ 
ron al país antes de 1972 serían elegibles para 
la amnistía v el status de residentes permanen~ 
tes; mientras aue la Lev del Senado 529 de Alan 
Simnson, imnonía un sistema de dos categorías -
en 1980 v 1982 como años límite. 23 
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Con ambas propuestas, los pa9os de impuestos -
federales y del seguro social serían deducidos delos pagos a los 
trabajadores pero ~stos no recibirían el total de los beneficios. 

Lo anterior porque los trabajadores le9alizados no estarían aut~ 
rizados .a participar en programas de asistencia con fondos fede
rales, por un período de A. años, pese a que tendrían derecho a -
ayuda de emergencia, 

Por otra· parte, si 1980 hubiese sido elegido -
como el año límite para.alcanzar la residencia permanente la in
mensa mayoría de los trabajadores mexicanos indocumentados que -
actualmente laboran en Estados Unidos no serían elegibles, ya -
que como se ha dicho ant~riormente su promedio de estancia en -
ese país es de seis meses· a dos años, Muchos de ellos s6lo hu-
bieran alcanzado la condici6n de residentes temporales. Asímis
mo, en las dos versiones del proyecto todos los trabajadores in~ 
documentados deber!an ser examinados minuciosamente antes de ser 
aceptados por el Departamente de Inrnigraci6n, cuyo criterio in-
cluía las citada clausula de la Ley de Me Carran-Walter de exclu 
si6n ideológica. 

Por lo que se refiere al programa de trabajado
res-huespedes, cuya estadía en Estados Unidos estar!a condicion~ 
da espec!f icamente a los requerimientos de la econom!a norteame
ricana, sér!an seleccionados de listas de trabajadores disponi-
bles recopiladas por M~xico. 

El Gobierno de Estados Unidos contratar!a a los 
trabajadores huéspedes con sus patrones, y no estar!an protegi-
dos por ning~n convenio sindical en vigor donde ellos trabajaran, 
Ninguno de los proyectos proponen mecanismos para salvaguardar -
los derechos de los trabajadores hu{spedes pues se trataba da un 
plan que seda supervisado por el gobierno en el que se permiti
r!a a loe patrones alquilar mano de obra barata sin necesidad de 



hacer contribuciones al seguro social que en otras circunstan
cias significa el desembolso de grandes cantidades de dinero -
para el Fisco Federal. 

De hecho se trata de la continuaci6n del "Progr~ 

ma-Bracero", s6lo que ahora el proyecto se contempla en condi
ciones todavía más desfavorables para el trabajador mexicano. 
En este tambi~n se incluye la expansi6n del programa actual -
H-2, instituido desde 1952 1 para llenar empleos temporales con 
trabajadores extranjeros en aquellos sectores de la economía -
donde existe escasez de mano de obra. Asímismo, los salarios 
serían fijados por el Departamento del Trabajo, dejando en li
bertad plena a los empresarios de contratar los trabajadores -
que requieran, "En 1976 los recolectores de melones de Presi-
dio, Texas, que se encontraban bajo el programa H-2, se decla
raron en huelga demandado el pago que el gobierno había garan
tizado. La huelga se solucion6 eventualmente, pero al año si-
guiente ninguno de los huelgistas fue recontratado~ 24 

En conclusi6n, el proyecto de Ley Simpson-Mazzo
li aparentemente tenía como objetivo fundarnental evitar la ern! 
graci6n de trabajadores indocumentados en Estados Unidos, a -
fin de disminuir las tasas de desempleo existentes en ese país, 

y con ello, respetar el derecho al trabajo de los ciudadanos -
norteamericanos, Sin embargo, de las disposiciones y objetivos 
que pregonaron sus creadores se infiere que el proyecto desea~ 
saba en tres supuestos o falacias claramente detectables, 

24 
mn»t. 

a) Que la economía estadounidense-principalmente 
la agrícola, en el sur del país- no requiere 

de trabajadores migratorios en grandes canti-
1ades. 
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b) Que evitando la inmigracidn de estos traba

jadores se solucionaría el problema del 
desempleo; y 
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c) 'Que la exp1otaci<1n de que son objeto los --
trabajadores indocumentados se erradicar!a con 

dicha ley. 

La aclaracidn de estas falacias, nos permitira 
también, exponer nuestro punto de vista sobre la no viabilidad -
de este tipo de proyectos, Investigaciones serias que sobre 
esta problemática se 'han realizado tanto en Héxico como en Esta
dos Unidos, demuestran que los trabajadores mexicanos indocumen
tados no desplazan a trabajadores estadounidenses por una razón 
muy simple : el trabajo que aquéllos desempeñan -generalmente en 
el sector agr!cola-, es de caracter infrahumano¡ es decir, perc! 
hiendo salarios por debajo del m!nimo legal, jornadas más exten~ 

sas que la reglamentaria, trabajos que implican esfuerzos f!si-
cos mayores y condiciones de insalubridad fuera de lo normal, -
etc~5 Por ello es una realidad que los trabajadores estadouniden 
ses prefieren acogerse a los beneficios del seguro contra el de-

sempleo antes que desempeñar un trabajo en tales condiciones~ 6 

Al respecto, se concluye que en ausencia de los 
trabajadores mexicanos, un namero importante de empresarios agr~ 
colas se enfrenta~!an a dos alternativas: introducir la máquina 
al campo, lo cual parece impedido por el aumento de costos y péE 
dida de competitividad que ello implica, o bien, dedicarse a 
otro negocio, 

25 Cfr. Jorge A, Bust:amante Espaldas !bjadas: ~teria Prima... OP ClT p, 

26 Cfr. Wayne A, Cornelius, lllegal Mexican Higration to the Unita:l States: -
Institute of Technology of l'lassachusetts, 1977, United States, ¡:p. 8-11, 
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Por lo que se refiere a los trabajadores migra
torios que ·laboran en el sector industrial o de servicios -con! 
tituido por la minor!a-, se trata generalmente de trabajos no -
calificados en pequeñas empresas que sin esa mano de obra barata 
tampoco podrían subsistir~7 

De modo que desde el punto de vista empresarial, 
lejos de que la presencia de trahajdores sin documentos sea ind~ 
seable, ésta no sólo evita en muchos casos la quiebra masiva de 
negocios, sino que además reporta a los empresarios y a la econ2_ 
m!a en general una serie de beneficios. Para los primeros, la -
reducción del poder negociador de los sindicatos y por lo tanto, 
la posibilidad de mantener- las condiciones de trabajo al nivel -
m~s bajo. Los beneficios para la sociedad norteamericana en su 
conjunto estriban en que e1 secto~ agr!cola al producir con los 
costos más bajos, los alimentos tenderán a se~ bajos tambi~n, -~ 
reduci~ndose los !ndices inflacionarios 'de productos b~sicos 
para el consumo dé la población. Cuando una sociedad es capaz -
de reproducir alimentos a costos bajos, las condiciones para ma~ 
tener salarios apropiados al inter~s del capitalista, aon bastan 
te favorables lo cual alienta la acumulación de capital a un ri! 
mo acelerado. 

Todos estos beneficios sólo pueden alcanza~se -
cuando se cuenta con una reseJ:Va de desempleados dispuestos a -~ 
cruzar la frontera y a trabajar donde sea sin importar las cond! 
ciones imperantes. 

A.rite tales circunstancias, lo que en realidad -
han perseguido las propuestaa de ley antes enunciadas,as1 como las 

27 Cfr. !filE pp, 10-U. 



que actualmente se ~est~n en el seno ~e l~ sociedad norteameric~ 
na, responden a la necesidad de tranquilizar a los sectores est~ 
dounidenses más afectados por la crisis y soslayar la incapaci-
dad estructural del sistema para 109rar el pleno empleo de su -
población, y de esta forma, cancelar soluciones realistas que -
si9nificar!an profundos cambios estructurales. A pesar de todo 
lo quepol!ticamente se maneje para defender este tipo de proyec
tos, en realidad lo que en a1tima instancia se busca no es dete

ner la entrada de trabajadores inmi9rantes, sino mantener a la -
migración en los niveles y condiciones en que actualmente se de
senvuelve; todo ello por que la experiencia nos ha demostrado -
que la presencia de los indocumentados en el agro estadounidense 
se vuelve indispensable para que el proceso de producción no se 

vea paralizado. 
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CAPITULO 4 

CONCLUS¡QNES Y OBSERVACIONES 

I 

La dinámica que ha asumido el proceso socioecon6mico 
experimentado en México, enmarcado en el desarrollo del sistema 
capitalista mundial, ha provocado una incuestionable dependencia 
econ6mica de nuestro pa!s con respecto a la principal potencia -
del capitalismo moderno: los Estados Unidos de Norteamérica. 
Esta situación ha prohijado mültiples y complejos problemas so-
cioecon6micos internos, as! como la propia incapacidad de México 
para resolverlos, corno ocurre con el alto índice de desempleo, -

la inequitativa distribuci6n del ingreso, etc., de tal forma que 
una gran cantidad de sus trabajadores se ven en la imperiosa nec~ 
sidad de emigrar al pa!s vecino en busca de mejoras en sus condi 

ciones de vida. 

En el desarrollo del presente trabajo ha quedado de 
manifiesto que la emigraci6n de trabajadores mexicanos indocumen 
tados hacia los Estados Unidos no ocurre al margen del proceso -
global del desarrollo capitalista, puesto que es éste, en Ultima 
instancia, quien lo propicia y regula de acuerdo a las necesida
des de mano de obra que en deterrninaoos momentos. presenta la 
economía estadounidense. La emigración de trabajadores no se 
desenvuelve, por tanto, como una cuestión aislada sino corno par
te integrante de la dinámica que asume el desarrollo del capita
lismo en México y Estados Unidos. De un capitalismo que por raz~ 
nes y causas históricas ha ocasionad.o fuertes contradicciones y 

desequilibrios económicos en el interior de la economía mexicana 
(desempleo, distribución del ingreso, marginación social, etc.), 



propiciando con ello otra serie de problemas cuyo ejemplo más -
palpable es la .migraci6n de trabajadores al exterior. 

Dentro de este ámbito global, el flujo de trabaj~ 
dores mexicanos a Estados Unidos representa· un fen6meno que, -

por su propia naturaleza, se inscribe en el marco de la divi--

si6n internacional del trabajo conjuntamente con los movimien-
tos de capitales 'y mercancías que cruzan las fronteras naciona
les sobre la base de un desarrollo desigual. 

La migraci6n de trabajadores emerge, as!, como 

parte integral de este modelo de acumulaci6n a nivel interna-
cional. La formaci6n de excedentes de mano de obra, sobre todo 
en el sector agrícola mexicano, es una de las manifestaciones 
m~s claras de la forma en que se ha desarrollado nuestro pa~s 
dentro de un sistema capitalista que, dadas las condiciones -- · 
hist6ricas de su aparici6n en suelo nacional, ha propiciado -
fuertes desequilibrios econ6micos como resultado de las pol!t! 
cas diseñadas desde afuera y aceptadas en el interior y que no 
responden a las verdaderas y auténticas aspiraciones de la po
blaci6n mayoritaria, las masas trabajadoras, 

A grandes rasgos, la situaci6n anterior ha sido 
lo que ha provocado una acentuada incapacidad para generar un 
nivel adecuado de empleo en México, tomando en cuenta sus ca-
racterísticas poblacionales, Un ejemplo que resalta los frac~ 

sos cont!nuos a los que se han enfrentado las políticas econ6-

roicas instrumentadas en nuestro país, reside precisamente en -
la escasa visi6n que se ha puesto en lo que se refiere a las -
fuentes generadoras de empleo. Cuando se puso en práctica el -
proyecto industrializador, allá por los años cuarenta, se di6 

carta abierta a la importaci6n de tecnología proveniente de -
países desarrollados, principalmente de Estados Unidos, Sin -
embargo, como dicha tecnología estaba diseñada para condicio-

nes de desarrollo prácticamente inexistentes en México, a fin 
de cuentas trajo como resultado un considerable aumento en el 
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namero de los desempleados, Esta es precisamente una de las -
''trampas" en que ha ca!do nuestro pa!s al adoptar ese tipo de 
políticas que no son acordes con la realidad nacional. 

La tecnolog!a intermedia es la que se hubiese ad~ 
cuado mejor a las condiciones espec!ficas de nuestro país, -
tomando en cuenta tanto la disponibilidad de capital como de -
mano de obra existente. Esta tecnolog!a intermedia es la que -
mejor se adecuaría, incluso en la actualidad, a las condicio-
nes particulares de México, pues es necesario subrayar que un 
país determinado no es el que debe de adecuarse a la tecnología 
que impone el mercado internacional, sino al contrario, adap-
tar dicha tecnología a las necesidades que presenta ese mismo 
país y de esa forma darle prioridad a las cuestiones sociales 
más apremiantes como es el caso del empleo. 

La importaci6n de maquinaria y equipo altamente 
sofisticada está determinada para resistir la competencia en -
el mercado nacional e internacional, pero, ésta al ser aplica

da en los países subdesarrollados como México, se realiza a -
costa de generar cada vez más desempleo. 

Las crecientes inversiones de las corporaciones -
transnacionales principalmente (estadounidenses) realizadas en 
México, al basarse en la utilizaci6n de capital intensivo no -
lograron absorber, conjuntamente con la desequilibrada indus-
tria nacional existente, la totalidad de la oferta de mano de 
obra que el propio proceso de industrializaci6n había generado, 
En tal virtud, a medida que el ritmo de la inversi6n extranje
ra directa se ha venido incrementando en la economía nacional, 
la salida de capitales por concepto de remesas y utilidades ha 

tenido el doble de magnitud que el ingreso de nuevas inversio

nes, obstaculizando en consecuencia, la generaci~n de nuevas -
fuentes de trabajo. Este efecto de "bomba de succi6n" en la -
que los inversionistas reciben más desde México que lo que in-
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gresan a nuestra econom!a, junto al incremento de préstamos ex
ternos; la declinaci6n en los términos comerciales; la inestab! 
lidad en el mercado petrolero; y, las cont!nuas devaluaciones -

del neso, han nrovocaho en ~éxico un proceso de descapitaliza-
ci6n, un creciente endeudamiento ~rácticamente impagable y una 
tasa ele ñesemp,,eo ~ subem~l.eo en constante aumento, lo eme a su 
vez aJ.imenta los altos volllinenes miqratorios de trabajadores -
J'llexicanos a Estados Unidos. En este contexto, la política econ~ 
mica senuiña nor la nresente Administraci6n no parece apartarse 
ñemasia~o ñe ~ic~os lineamientos. Las actuales tendencias gue -
en esta !'latet'ia está emnefiaño en sequir el Gobierno Federal, -:'l': ·· 

ex"resa"le1,s claramente en su afán de llevar adelante la aoertura 
ñeJ. comercio exterior, tenñr.!in e:':ectos directos sobre el compo!: 
tamiento fiel fenómeno J'lliaratorio. La liberaci6n del comercio -
exterior iniciacla t'\esi'.l.e eJ. J'lles ñe iulio de 1995, está enmarcada 
dentro de una nueva estratenia ae desarrollo que terminará por 
insertar alln más a la economía. llel na!s en la dinámica de la -
trasnacionalizaci6n rnunñial. Por ello el inareso de ~éxico al -
~~T.T renresenta serios ñesa~!os nara la economía nacional en su 
con~unto. De no lonrarse la buscada reconversi6n industrial, la 
ª"erturR hacia el exterior nos conducirá, oor un lado, a una 
nro.~n~izaci6n en los lazos de la actual dependencia econ6mica 
" co!'lerciaJ. ;- v nor el otro, la a<.'lhesi6n a dicho organismo pres~ 
none otros riesaos nara la in~.ustria, sobre todo para la oeque
ña v J'llediana nue, de no contar con un marqen de apoyo y protec
ci6n razonables nue le nerinita aiustarse a las nuevas condicio
nes nue exiairá la comnetencia internacional, el peligro de su 
~esa"arici6n será la amenaza nrincinal con todos los efectos -
socir.1es (<1esemnleo) nue ello imnlicar!a, Asimismo, otro e leme_!! 
to nue ñebemos ter.er nresente, es nue a medida que este proceso 
avance, tenñerá a aolnear alln más a los trabajadores, toda vez 
rrue ~.a intenci6n ñe dicha ool!tica está orientada a loarar un -
mavor volUrrten de manufacturas exoortables v si tomanos· en cuen
ta las marca0as desventaias oue presenta la industria nacional 
(tecnolocr!a, insumos, canacitaci6n, etc,) oara producir artícu
los cualitativamente comoetiti~os, uno de los mecanismos que -
seaura~ente se nondr~n en nráctica'será el fabricar mercancías 



al más baio costo nosible, lo cual si~nifica que el nivel de -
los salarios su~rirá todav!a mavores deterioros. Situación que 
aunail.a a la t:uerte inflación, la devaluación del peso y la fal
ta r1e emnleos, f'uncionará como un estímulo más a la emigraci6n, 

ya aue las conñiciones de vida se harán más difíciles para los 
traba~aQores en sus comunidades de oriqen e incluso en la ciu

dac'I ITlisma, 

A medida aue este proceso de trasnacionalizaci6n 
se vaya expandiendo en M~xico, encabezado y dominado por las 
qrandes empresast el desarrollo de la economía norteamericana 
irá acomnañado de la creciente dependencia de una reserva au
mentada v cada vez más internacional de mano de obra. As!, las 
f'ronteras nacionales continuarán sirviendo como mecanismos 
nara la renroducci6n ~e un capitalismo internacional mediante 
una división internacional del trabaio aue continuará facili-
tanilo la es~ecializaci6n de los na!ses con rendimientos mayo-
res en la acuinulaci6n de canital a costa de la fuerza de trab~ 
~o interna e inmiarante, 
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. En síntesis, puede advertirse que es la propia -
situación de denendencia econ6mica de México frente a Estados 
Uniilos la oue ha nrovocado la incanacidad del primero para ab
sorver, en su totali~ad, su oronia mano de obra en las activi
ñat"l.es nror"l.uctivas nacionales, La miqraci6n de trabajadores me
xicanos lejos de constituir un fen6meno causado exclusivamen-
te por f'actores internos de un oa!s en narticular -en este caso 
~éxico- renresenta un comoleio problema estructural ocasiona-
ao nor el. nroceso histórico de il.esarrollo capitalista experi-·· 
mentado en esta reai6n del continente, Así oues, el movimiento 
miaratorio ~.aboral es solamente uno entre los muchos factores 
nue confoI'!Tlan l.a relaci6n de México con los Estados Unidos, es 
un comnonente más de la deoendencia estructural que le caracte 
riza. 



II 

Actualmente, e! sentimiento que predomina en la so

ciedad norteamericana hacia la inmi9raci~n qe trabajadores ind~ 
cumentados, particul,armente la que proviene de Ml!!xico, esta en 
funci6n al problema del desempleo, la escase~ de recursos, los 
impuestos elevados y los d~ficits gubernamentales que padece 

aquel pa!s. La visi6n más generalizada en la opini6n pablica -
estadounidense es que la operati~idad de su sistema econ6mico -
corre el grave riesgo de verse seriamente afectado si se sigue 
recibiendo en forma indiscriminada a los inmigrantes extranje-
ros, Los ilimitados recursos del pasado, que hicieron posible 
el florecimiento de su sistema econ6mico tienden a agotarse a -
medida que transcurre el tiempo. Existe una sensaciOn generali
zada de las limitaciones sobre las disponibilidades de la econ~ 
m!a norteamericana para proporcionar el n{Ímero suficiente de -

empleos para todas aquellas personas que los buscan; de la cap! 
cidad de la sociedad norteamericana para integrar a extranjeros 
con pocos estudios, poca especializaci6n y diferencias cultura
les y hacer que formen parte de sus esquemas productivos. 

Otro argumento de algunos funcionarios estadouniden
ses que ha cobrado vigencia en la actualidad., esta relacionado -
con el de la "seguridad nacional~ al afirmar que de continuar la 
misma tendencia de los vol{Ímenes migratorios, ~stos representarán 
un peligro mayor para Estados Unidos· que aquel que constituye la 
uni6n Sovil!!tica. Pero lejos de ser un asunto de seguridad naci2 
nal, la realidad indica otra cosa. Se trata simplemente de una -
campaña publicitaria para abaratar aan más la fuerza de trabajo 
de "importaci6n" e incrementar el cuatioso subsidio que represe~ 
ta para la econom!a de Estados Unidos, la presencia de trabajad2 
res indocumentados mexicanos, En realidad, existen razones fun
damentalmente de orden ccon6mico que muestran con claridad que -
],os mexicanos sin documentos son necesarios para el sano funcio

namiento de las empresas estadounidenses que los emplean. Todo -
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esto explica por ejemplo, el hecho de que la Ley de Inmigración 
vigente en los Estados Unidos es la ünica en el mundo que esta
blece una doble situación que a simple vista podr1a observarse 
como contradictoria, pero que en realidad no lo es, ya que mie~ 
tras por un lado prohibe y crimina liza el ingreso ilegal a ese -
pa!s; por el otro, permite la contratación y explotación de los 
trabajadores extranjeros por parte de los empleadores norteame
ricanos. De tal forma que las deportaciones y la criminaliza--
ci6n del indocumentado no busca terminar con el flujo de estos 
trabajadores, sino abaratar al m!ximo posible el precio de su -
fuerza de trabajo. 

En ese sentido, la "paranoia" estadounidense que -

exige aplicar en forma i:igurosa la ley en contra de la "inva--
si6n silenciosa~ no deja de ser uri insttumento de carácter polf 
tico de la clase gobernante para evitar la negociación objetiva 
con México sobre un problema que es fundamentalmente de 1ndole 
bilateral. 

Las causas del origen y evolución del fen6meno mi-
gratorio, as1 como la situación que actualmente presenta son -
mucho mas compleJas y profundas en relación a lo que quiere ha
cer creer el gobierno norteamericano. Ya hemos señalado en rei
teradas ocasiones que la diáléctica del flujo migratorio se da 
en función de una interacción de factores que se encuentran en 
ambos lados de la frontera y que no puede explicarse como una -
mera situaciOn aislada o coyuntural, sino como un producto que 
ha arrojado el proceso global de desarrollo capitalista. 

Estados Unidos seguirá en el futuro interesado en 
recibir ese importante subsidio que representan los indocument~ 
dos para el desarrollo de su economia, sobre todo en el sudoes
te, su actuaci~n, por consiguiente,no se apartara de la linea 

que ya conocemos porque no seria conveniente a sus intereses -
modificar su visión pol!tico~ideol6gica para negociar conM~xico 
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sobre bases realistas. 

En México,esta visión que se tiene en Estados Unidos 
sobre el probl.ema migratorio se interpreta como una clara consp! 
ración contra los intereses de nuestro pa1s, Si bien es absolut~ 
mente cierto que no se trat.a de actos amistosos hacia México,los 
hechos referidos representan desarrollos de procesos pol!t1cos -
menos coyunturales y más internos de lo que podr!a suponerse a -
la vista de los desacuerdos sobre el Grupo Contadora y Centroam~ 
rica. La razón por la cual. los voceros del SIN anuncian con inusi 
tado orgullo un aumento en el ntllllero de agentes sin precedentes 
en la historia de ese cuerpo policial, es porque estan respon--
diendo a la opinión más generalizada que los indocumentados mexi 
canos representan una amenaza para sus bolsillos, sus empleos y 

para la soberan1a de su propio pais. Eso es, precisamente, lo -
que se les ha hecho creer por años de manipulación ideológica. 
Las bien orquestadas campañas publicitarias de los medios masi-
vos de comunicación estadounidenses han cegado casi por completo 
a la opinión pllblica sobre los muchos beneficios que les aca--
rrea la mano de obra mexicana y a la necesidad que tiene la eco
nom!a de Estados Unidos de ella. 
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Las investigaciones que sobre este aspecto se han -
efectuado en suelo estadounidense demuestran que un amplio sec-
tor del pQblico de aquel pa!s cree que todos los mexicanos esta
mos pensando en y preparados para cruzar la frontera e invadir a 
Estados Unidos; no en términos militares, sino en términos de -
una carga sobre su riqueza, sus impuestos y sus instituciones -
p~blicas y sociales. Esa es la realidad ideológica a la que co-
rresponden los anuncios de los nuevos proyectos de legislación -
antimigratoria (Simpson, Rodino, Lungren, etc,). 

Sin embargo, los hechos demuestran que los proyectos 
de legislación migratoria están encaminadas a lograr otros obje
tivos, como la desviación de la atención del pdblico de problemas 



econ6micos más serios, En los Gltimos años no se ha llegado a 
concretar ;urídicamente a nivel federal, medida alguna oue -
oretenña Ja exnulsi6n total de trabaiadores indocumentados. Y 
creemos, honesta~ente, oue no se logrará este aparente prop6-
sito, mientras oersistan las actuales condiciones econ6micas 
en el sistema nroductivo de los Estados Unidos. Por eso nos -
i~clinamos a pensar oue tamnoco habrá denortaciones masivas, 
aunnue ~sta se~uirá siena.o la amenaza favorita por parte del 
oobierno de este naís. 

En Fstados Unidos el "fantasma" de la expulsi6n -
masiva nara los traba;adores sin doc11mentos se seguirá presen
tanño v ello estará en f.unci6n de las necesidades de la polí
tica interna, va oue el sistema norteamericano requerirá en -
cuaJouier momento de un chivo exoiatorio aue explique las ca~ 
sas de ,.os nroblemas econ6micos all! presentes, o de un fac-
tor nue 0.istraiaa la atenci6n del pGblico de los asuntos na-
cionaJ.es o :r:e9';i.onales g:r:a'l(es, v EJO:r: otro laclo, continuará 
sient'lo un instrumento l'le oresi6n contra 1"-éxico, una carta por 
utilizar en el momento de noaociar otros asuntos de mayor im
nortancia ~iara. ellos, corno ·pudiera ser su necesidad de ener
aéticos 1 en caso ñe rresentarse una nueva crisis petrolera. 

III 

Cualguiera que fuesen las tendencias que en el -
·*'uturo adoritase el f.en6meno de la miaraci6n indocumentada a -
F.stados Uni~os 1 lo cierto es aue las causas y efectos que prf!_ 
~uce este ~lu~o miqratorio se vuelven cada día más importan-
tes nor lo cual resultarS uraente tomar medidas radicales en 
nuestro naís nara emoezar a disminuirla en forma paulatina. 

"To Cl.ebemos sequir denendiendo o.e lo que se haga o 

de~e de hacerse en Estados Unidos, oues si bien es cierto que 

a ellos les renorta mavores beneficios esta situaci6n y que -

oor lo tanto no les conviene el cierre total de sus fronteras, 
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no se deben oostergar, por narte de México, acciones inmediatas 
croe tenqan como 9roo6sito evitar o disminuir la salida de trab~ 
ia~ores mexicanos hacia el extranjero. 

Hasta ahora, el runto de vista de las autoridades -
mexicanas se ha sustentado en aue la migraci6n laboral represe~ 
ti!. venta~as !)ara ambos países, toda vez que constituye una "vti±_ 
vula C\e esca.ne"· a las tensiones generadas oor el desempleo na-
cional, v por el otro.! satisface léi demanda de mano de obra ba
rata en la econoM!a norteamericanat situaci6n oue explica la -
nasiviñad o~icial me>eicana· con respecto a este problema. Pero -
el hecho i'le oue la migraci6n funcione como "válvula de escape" 
no ouiere decir oue ésta deba continuar permanentemente. La fal 
ta ñe fot'Mu1aci6n y aolicaci6n ae ool!ticas concretas y bien -
i'letiniñas con resoecto a la miqraci6n de mexicanos no hace sino 
noner CTe ~anifiesto la vulnerabilidad de nuestro oa!s frente a 
Estaños Unidos, que rueden utilizar al movimiento migratorio -~ 
como i~stxwnento de oresi6n n.;u:a ¡ograr la cooperaci6n de Méxi
co en otros asnectos, ~ero lo significativo del caso es que di
cha Miaraci6n ha nuesto más al descubierto el fracaso de los --
1110<.'l;elos económicos arlicados en M~xico desde 1940, en lo que se 
re:"·iere li la obligaci6n estatal de :nro,oorcionar a la poblaci6n, 
sobre todo la rural, bienestar v satisfactores básicos. 

, As!, mientras no cambien las deµauperizadas condici~ 
nes a.e vi"a de los camnesinos· v jornaleros, éstos seguirán sa--
J.ieni1.o de sus comunié1añes de origen en busca de mejores oportun.!_ 
ñades ~e em~leo V· la :frontera norte será siempre uno de los pri.!! 
Ci!lales ountos de atracci6n oor la nosibilidad que representa -
ñe el'tinrar a Estail.os Unidos, 

Los oue deciden emi~rar son mexicanos merecedores de 
atenci6n ~or ~arte del gobierno al igual aue los trabajadores -
a.ue oermanecen en México, Pero si el gobierno no hace esfuerzos 
ror atender sus necesidades, nada ocurre puesto que se van a 
Estaños Unidos. Estos emiqrantes nor lo general, hombres jovenes 
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y audaces, pertenecen en una buena proporciOn, a la clase de -
mexicanos que no se conforman con su nivel de vida. Por lo que 
si no tuvieran la alternativa de emigrar temporalmente a Esta-
dos Unidos, es muy factible que en sus lugares de origen adqui
rieran conciencia de clase para convertirse en agentes propici~ 
dores de un cambio social. La inconformidad que ahora manifies
tan emigrando, se presentaría en el interior del pa!s, dificul
tando el con,trol que tradicionalmente se ha ejercido sobre la -
clase trabajadora. 

A lo largo de la historia la actitud adoptada por -
el sector oficial (salvo la honrosa excepci6n del Presidente -
Lázaro Cárdenas) hacia el movimiento migratorio laboral ha sido 
de indiferencia y en ocasiones hasta de franco est!mulo. Por lo 

general la actitud de los gobernantes mexicanos jamás se contr~ 
pone a los intereses económicos de norteamérica. Su preocupa--
ci6n cuando ésta es expresada se limita a protestar por el abu
so y los malos tratos de que son ·objeto sus ciudadanos, sin ni 
siquiera agotar el apoyo potencial que le otorgan organismos ~
internacionales aceptados. Es decir, no va más allá de una de-
fensa formal y de una buena intensión de proteger a los trabaj~ 
dores nacionales en suelo ajeno. Por otro lado, procura enfren
tar problemas derivados de este fenómeno sin ir a las ratees -
del mi~mo, coincidiendo con ello con la postura estadounidense. 
Actitud que aunque de ninguna manera se justifica, es explica-
ble si atendemos al beneficio real que este estado de cosas re
porta a los grupos en el poder en ambos países. 

Recientemente, el gobierno mexicano ha ~levado a -
cabo, a través del Senado, una serie de audiencias pOblicas con 
el objeto de recoger las diversas. opiniones que al interior del 
pa!s se tienen sobre la problemática de los trabajadores mexic~ 
nos que laboran en Estados Unidos. Esto, a decir de las autori
dades, tiene la intensiGn de conocer en forma m!s amplia dicha 



problemática a efecto de presentar, en la medida de lo posible, 

algunas sugerencias al gobierno norteamericano con el propósito 
de regular el flujo de trabajadores inmigrantes en forma más re~ 

lista y buscando un mejor trato para los mexicanos que laboral -
actualmente en ese pa1s, a través del diálogo bilateral. 

Sin embargo, y a fuerza de ser realistas, poco o prá~ 

ticamente nada debemos esperar de esta clase de negociaciones. -
La solución a este problema rebasa el marco de este tipo de pla~ 

teamientos, porque conociendo la posici6n hegem6nica de Estados 
Unidos, éste jamás estará dispuesto a negociar con México un fe

nómeno de tal naturale?.a sobre bases realistas y objetivas por-
que ello significar1a renunciar a las enormes ventajas que para 
la economía estadounidense representa el disponer de la mano de 
obra barata aportada por los indocumentados. Y aunque también es 

cierto que no debemos renunciar totalmente a esta clase de diálo 
gos, lo más importante será emprender acciones concretas, accio

nes de carácter econ6mico que aseguren la permanencia de nues--

tros compatriotas en su país de origen, mediante políticas econ~ 
micas que atiendan de una vez por todas las verdaderas y auténti

cas necesidades de las mayorías nacionales. 
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Asimismo, cabe hacer hincapié en que el problema de -
la migración indocumentada no se solucionará' con el simple hecho 

de instrumentar una pol!tica migratoria pro de.fensa de los inter~ 
ses de los trabajadores encuestión, sino que ésta debe ser parte 

integrante o complemento de una política económica integral in-
terna que atienda los problemas de los trabaJadores en sus luga
res de origen, objetivo que necesariamente tiene que plantearse 

en el corto y mediano plazo. 

por otra parte y en forma paralela a la proposición 
anterior, lo que el Gobierno Federal Mexicano debería plantear

se como tarea decidida y permanente a seguir en el futuro inme-



diato, es la b6squeda de la concientizaci6n de los mexicanos 
indocumentados que laboran en Estados Unidos, simultánea y con

juntamente con la de la comunidad chicana a través de amplias -
campañas de difusi6n que bien podrían llevarse a cabo mediante 
eventos culturales como conferencias, simposios, coloquios, --
etc., en lugares estratégicos donde generalmente se encuentran 
los sectores a quienes deben dirigirse. Tales eventos pueden 
ser ofrecidos por la Universidad Nacional Aut6noma de México y 
otras instituciones de educaci6n superior en coordinaci6n con -

ciertas organizaciones chicanas de Estados Unidos con el propó

sito de analizar la problemática a la que se han enfrentado t~~ 
to los trabajadores mexicanos indocumentados corno la comunidad 
chicana. Estas acciones ayudarían, además, a crear mayores vín
culos de los chicanos con nuestro pa!s, cuya consecuencia po--
dría ser la progresiva constituci6n de éstos corno vehículo o -
instrumento político dentro de Estados Unidos que en el futuro 
permitiera a nuestro país utilizarlo en defensa de los intere-
ses nacionales; asírnismo, con ello se fomentaría la continuidad 
de algunos movimientos reividicatorios que en forma solidaria -
ya se están presentando en el interior de la sociedad norteame
ricana entre estos dos sectores. 

El intentar dicha unidad, se presenta en estos mo 
mentes, como una de las cuestiones primordiales que deberían 
buscarse a fin de lograr la organización de indocumentados y 
chicanos. Para ello, es necesario tomar en cuenta el acentuado 
nativismo de los obreros organizados norteamericanos. Si la ex
periencia histórica en aquel país con la clase obrera extranje
ra (italianos, irlandeses, asiáticos, etc,), ha sido la consta~ 
te de la discriminación racial producto del nativismo y chovi-

nismo del obrero anglo. ¿Qué se puede esperar con el trabajador 
indocumentado mexicano? El trabajador.indocumentado está sujet~ 
do a una explotación laboral aguda, una hostilidad y violencia 

contidiana, además de que se le achacan toda una seriedeprobl~ 

151 



mas que va.n d.esde el desempleo hasta, la contam1naci6n ambiental; 
situación que, en buena med.ida, tampoco escapa a la comunidad -

chicana y otras minorías étnicas, 

Partiendo de lo anterior, existe la factibilidad de 
lograr la unión entre ellos para que juntos, empiecen a luchar 
realmente por la defensa de los derechos colectivos, La organi
zaci6n de los trabajadores indocumentados conjuntamente con· la 
de los chicanos y de ser posible también la de los negros, po-
dr1a llevarse a cabo eficazmente con los elementos ya menciona
dos y aprovechandc la coyuntura que presenta las transformacio
nes que se gestan en los movimientos democráticos estadouniden
ses. 

En la actualidad, en los Estados Unidos está cobra!!_ 
do fuerza un movimiento general en contra del armamentismo y la 
energía nuclear utilizada para fines bélicos. Todos los grupos 
que comprenden y apoyan esto, si bien no se pueden catalogar, -
en su totalidad, como progresistas, de alguna manera ser!a pos! 
ble orientarlos y sensibilizarlos a la problemática que enfren
tan indoc.umentados y chicanos. 
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Sin embargo, quizás el aspecto más importante que -
ofrece la coyuntura actual en Estados Unidos para alcanzar lo -
anterior, es la fuerza que toma la socialdemocracia y todo el 
oportunismo que ello representa. Para constatar el hecho ee que la 
socialdemocracia se está movilizando, no hay mas que observar -
las gestiones que ésta realiza en el seno del Partido Demócrata 

y en los sindicatos de la AFL-CIO¡ buscando entre otras cosas, 
la fusión de los trabajadores sindicales y los intelectuales -
con objeto de elaborar un proyecto político nuevo para los Esta 

dos Unidos. 

Corno pa.rte del esfuerzo global hacia la organización 



de los trabajadores indocumentados,a partir de la democratiza-
ci6n del movimiento obrero en aquel pa!s, será necesario defi-
nir tareas y obJet1vos pol!ticos. Y como inicio de éstos debera 
tenerse siempre presente la promociOn de encuentros que incent! 
ven una mayor comuni~ad de ideas e intereses entre mexicanos y 

chicanos, as! como con los diferentes grupos étnicos y naciona
les en amistad y solidaridad pol!tica e ideológica. De esta ma
nera, se podr!a poner en marcha un proyecto de esta naturaleza 
buscando hacer menos dificil la situación, que padecen los tra
bajadores mexicanos no documentados en Estados Unidos a través 
de mecanismos y acciones que sentar1an las bases para un aut~n
tico y real internacionalismo de la clase trabajadora. 
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