
EMIGRACIÓN INDOCUMENTADA 
A LOS ESTADOS UNIDOS 

J O R G E A . B U S T A M A N T E * 

I N T R O D U C C I Ó N 

L A E M I G R A C I Ó N indocumentada hacia los Estados Unidos , particularmente 
la que se origina en México, ha l lamado considerablemente l a atención de 
los medios de comunicación masiva. E n los Estados Unidos la prensa se 
refiere a los inmigrantes indocumentados en términos tales como " u n a i n 
vasión de ilegales" (Withmore 1976) : "invasión silenciosa" (Fitzhugh 
1976: Jense 1976) ; u n caso de "crisis nac ional " ( N e w Y o r k T i m e s 1974) : 
una "carga de 1 3 0 0 0 millones de dólares para los contribuyentes" ( U . S . 
N e w s a n d W o r l d R e p o r t 1976) ; y en titulares a ocho columnas como: " E l 
Estado amenazado por hordas de extranjeros" del H e r a l d E x a m i n e r de 
los Ángeles del 8 de agosto 1977. S i n embargo, apenas si se ha escuchado 
a los científicos sociales hablar de lo poco que se conoce aún sobre el tema. 

E l presente trabajo enfoca tres aspectos de la emigración indocumentada 
de México a los Estados U n i d o s : 

1 ) un resumen del estado actual de la investigación de campo sobre este 
fenómeno; , ¡ 

2) u n resumen de lo que sabemos sobre algunas de las características 
de esta migración; 

3 ) . l a presentación de los resultados provisionales de u n estudio realizado 
por el autor en nueve ciudades fronterizas (basado en entrevistas hechas 
a emigrantes mexicanos indocumentados recién deportados de los Estados 
U n i d o s ) , y 
/ 4) u n examen de ¡os intentos por resolver los problemas surgidos en el 

pasado y algunas sugerencias de cómo podrían solucionarse dichos proble
mas en el futuro. 

* El Colegio de México. 
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E L E S T A D O A C T U A L D E L A I N V E S T I G A C I Ó N S O B R E E L T E M A 

V a l e la pena resaltar que los momentos en que la emigración indocumen
tada de México se hace más visible coinciden en forma recurrente con 
épocas de desempleo en los Estados Unidos . A b r a h a m H o f f m a n (1974) y 
Mercedes Carreras (1975), en Estados Unidos y México respectivamente, 
h a n demostrado con base en documentos las campañas practicadas contra 
los inmigrantes mexicanos en los años treinta que precedieron a las depor
taciones masivas de los mismos. Después de l a guerra de Corea el incre
mento del desempleo en los Estados Unidos coincide con epígrafes del s i 
guiente t ipo: "problemas actuales del año; invasión masiva de extran
jeros ilegales" (Senador L e h m a n , 1954), o "invasión fronteriza declarada 
u n pel igro" { N e w Y o r k T i m e s , 1954).; tan sólo en el N e w Y o r k T i m e s , cer
ca de una docena de artículos y u n documental especial de l a cadena de 
rad io C B S (4 de abr i l 1954), hablaron en términos alarmistas del "proble
m a de los mojados" (weíback p r o b l e m ) en los primeros meses de 1954. 
También una especial atención dada a l a inmigración mexicana indocu
mentada por los medios de comunicación masiva precedió a l a l lamada 
"Operación M o j a d o " , d ir ig ida por el general Josephy M a y Swing (Samo-
ra 1971, pp. 51-55) . U n año después de haber comenzado l a "Operación 
M o j a d o " (17 de junio de 1954), el Servicio de Inmigración y N a t u r a l i 
zación (SIN) , de los Estados Unidos había realizado más de u n millón de 
detenciones de inmigrantes indocumentados, con las subsecuentes " repa
triaciones voluntarias" . 

L a s advertencias alarmantes que se escuchan estos días respecto a la 
inmigración mexicana muestran pautas recurrentes: 

1) se establece una relación causal entre las tasas altas de desempleo y 
l a presencia de inmigrantes indocumentados; 

2) se da una connotación de amenaza a l a presencia de inmigrantes indo
cumentados vía declaraciones de funcionarios en los medios de comunica
ción masiva; 

3) se promueve legislación restrictiva respecto a l a inmigración, y 
4) se toman medidas policiacas y se l levan a cabo detenciones masivas. 
También podría hablarse de otra pauta recurrente ad ic iona l : 
5) E l problema sigue sin resolverse. 
L o s científicos sociales han jugado un papel casi nulo en l a formación 

de l a opinión pública por lo que se refiere a la " v i s i b i l i d a d " cambiante de 
l a inmigración indocumentada a los Estados Unidos , particularmente en 
relación con l a inmigración indocumentada proveniente de México. T a m 
bién es verdad que en esta área, l a escasez de investigaciones de campo se 
encuentra en marcado contraste con el número de informes impresionistas 
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y ensayos sobre casos individuales; o bien opiniones de "especialistas" que 
basan sus juicios en "información de café", como lo señaló el periodista 
Meyer del W a s h i n g t o n P o s t (2 de febrero de 1975). L o que h a sido cata
logado en Estados Unidos como u n caso de crisis nacional , continúa mal 
definido y sin medirse. E n esto coinciden investigadores de amplios sectores 
académicos de los Estados Unidos, entre ellos: V . P . Barabba, Director del 
U . S. Bureau of Gensus (1975) ; Wayne Gornelius del Instituto Tecnoló
gico de Massachussets (1977) ; G h . K e l l y de l a Univers idad de Fordham 
(1976) ; O . L . L i t t l e , D . M e l n i c k y J . V a i l e t del Congressional Research 
Service de l a Biblioteca del Congreso (1976), J . Samora de l a Univers idad 
de Notre D a m e (1976) y G . Cárdenas de la Univers idad de Texas en Aus¬
t in (1976). 

Todavía no se conoce el número de emigrantes indocumentados que hay 
o el impacto que tienen sobre l a economía de México o de los Estados 
Unidos. Las estimaciones más ampliamente utilizadas por las autoridades 
del S I N se basan en las conclusiones del informe de Lesko Associates (1975), 
que curiosamente coinciden con estimaciones previas del propio S I N (cf. 
Bustamante 1976). Los mismos investigadores arriba citados han criticado 
a fondo las conclusiones y l a metodología empleada por el informe Lesko. 
E l contenido de este informe ha sido refutado ampliamente en los círculos 
académicos de ambos países (cf. Bustamante 1976). 

L a pregunta acerca del volumen de este flujo migratorio h a sido una 
preocupación constante desde que fueron realizados los primeros estudios 
de campo sobre l a emigración mexicana a los Estados Unidos (cf. C l a r k 
1908; Bogardus 1929; Tay lor 1929; Gamio 1930; Block 1939). 

E n las tres décadas anteriores, no existió u n número de estudios c ien
tíficos proporcional a l a atención prestada a l problema de los indocumen
tados por los medios de comunicación masiva. E n los años cincuenta se 
publ icaron dos estudios derivados de investigación de campo (President's 
Commission on Migratory Labor , 1951, y Saunders y Leonard 1951). Otros 
dos estudios de alta cal idad aparecieron en la década del sesenta (Galarza 
1964, y Grebler 1966). Los años setenta parecen halagüeños con respecto 

a l a producción científica en l a materia. Los estudios de D a v i d N o r t h 
(1970) y de JuliánJSamora (1971) han abierto nuevas posibilidades a l a 
investigación científica sobre el tema, al señalar las distintas complejidades 
que presenta el fenómeno de l a inmigración mexicana. 

Entres los estudios recientes encontramos los trabajos de campo real iza
dos por l a Comisión Intersecretarial para el Estudio de los Problemas de 
los Trabajadores Migrator ios Mexicanos en los Estados Unidos , de aquí 
en adelante c itada como Comisión Intersecretarial (1972; 1974; 1975). E n 
esta investigación de l a Comisión Intersecretarial se hicieron entrevistas a 
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los emigrantes indocumentados a medida que eran devueltos por el S I N 
desde ocho ciudades fronterizas. A l todavía pequeño número de estudios de 
campo hechos por investigadores mexicanos, habría que añadir los de Bus-
tamante (1975). y A l b a (1977). 

E n t r e los más recientes estudios de campo en los E . U . , destaca el i n 
forme hecho público por el Departamento del Trabajo y realizado por 
N o r t h y Houston (1976). Los hallazgos de este estudio condujeron, el 18 
de junio de 1976, al W a l l S t r e e t J o u r n a l a señalar que, a través de los des
cuentos hechos a los inmigrantes mexicanos por concepto de cuotas al se
guro social y por concepto de impuesto federal a l ingreso, el gobierno nor
teamericano estaba recibiendo una cantidad mayor que el costo de lo 
retribuido a los inmigrantes indocumentados mexicanos en términos de 
servicios públicos. N o r t h y Houston encontraron que el 7 7 % de su mues
t r a de trabajadores indocumentados había hecho pagos a l Seguro Social 
y e l 7 3 % había cumplido con los pagos de los impuestos federales; menos 
del 4 % tenían hijos en las escuelas de E . U . y solamente l a mi tad (el 1%) 
había recibido los beneficios de l a Seguridad Social ( W e l f a r e ) . A l a luz de 
lo anterior, es realmente difícil comprender cómo el Inner C i t y F u n d 
( I C F ) , una empresa de consultaría de Washington contratada por el S I N , 
ignoró estos hallazgos y concluyó que la presencia de los extranjeros i lega
les cuesta a los contribuyentes 13 000 millones de dólares. ¿Cómo se llegó 
a esta cifra? Se sabe que no fue derivada de ningún trabajo o investigación 
de campo. T a l parece que I C F derivó sus cálculos de supuestos carentes de 
toda fundamentación empírica, mismos que posteriormente fueron apl ica
dos a las cifras del desacreditado informe Lesko. 

A diferencia del informe Lesko, cuyas cifras no han sido confirmadas 
por ningún estudio, los hallazgos del estudio de N o r t h y Houston resultaron 
consistentes con otros estudios de campo (Vi l la lpando 1975). Este estudio 
fue realizado en el Condado de San Diego y representa el 3 3 % del total de 
detenciones en la frontera México-Estados Unidos y el 2 5 % del total n a 
c ional . 

Ult imamente también ha habido algunos estudios cuantitativos que se 
centran en los aspectos de l a asimilación económica y sociocultural del fe
nómeno de la inmigración indocumentada. Éstos son, respectivamente, los 
estudios de M o o r e (1975) v de Stoddard (1976). E l pr imero trata de las 
condiciones del área de Los ' Ángeles y el segundo de la frontera de Texas. 

Centrándose en las condiciones socioeconómicas de los inmigrantes que 
residen en San Anton io , Gi lberto Cárdenas de la Univers idad Panamer i 
cana realizó u n a investigación basada en una encuestra de hogares en esa 
c iudad , que mostró las dificultades y problemas metodológicos de los estu
dios de campo de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos . 
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Esto subraya las dificultades que encontrará l a f i rma de Washington (Re
yes and Associates) que recibiera recientemente 750 000 dólares por u n 
contrato de investigación con el S I N para realizar precisamente una encues
ta de hogares sobre las características de los inmigrantes indocumentados. 

Existen dos proyectos de investigación en marcha que son promisorios. 
U n o está dirigido por Ale jandro Portes de l a Univers idad de Duke y el 
otro por Wayne Gornelius del Instituto Tecnológico de Massachusetts. E l 
primero es u n estudio longitudinal que trata de las condiciones de as imi
lación de los inmigrantes sobre una base comparativa. E l segundo estudia 
una región de México (los Altos de Jalisco) que tiene una larga tradición 
de emigración a los Estados Unidos . L a investigación de Gornelius es uno de 
los raros intentos de estudiar la emigración centrándose en la región de o r i 
gen en México. A pesar de que deja sin resolver el problema de l a repre-
sentatividad de los datos respecto a l universo de emigrantes indocumenta
dos, sin embargo la acuciosidad de l a metodología de esta investigación 
hará de este estudio una contribución importante. 

Además, u n equipo de investigaciones de E l Colegio de México y del G e n -
tro Nac iona l de Información Estadística del Traba jo , de l a Secretaría del 
Trabajo , acaba de inic iar u n proyecto de investigación basado en una en
cuesta a nivel nacional sobre las migraciones internas e internacionales. 
Sus objetivos principales son los siguientes: 

1) determinar el volumen migratorio de México a los Estados Unidos , 
tanto de los emigrantes documentados como de los indocumentados; 

2) f i jar el costo beneficio de este fenómeno migratorio desde los puntos 
de vista del emigrante y de l a economía nacional , e 

3) identificar las condiciones socioeconómicas que aparecen relaciona
das con el fenómeno migratorio, tanto en México como en Estados Unidos , 
con objeto de poder orientar la toma de decisiones a nivel nacional y de 
política exterior. L a fase inic ia l de este proyecto consiste en varios estudios 
piloto en los próximos meses. L a encuesta f ina l está programada para los 
meses cuando hay mayor probabil idad de retorno de los emigrantes, es 
decir, entre diciembre y marzo (véase gráfica 3 ) . Este estudio busca su
perar u n a de las más serias deficiencias de investigaciones previas: la falta 
de representatividad de los datos sobre el fenómeno de emigración a la 
frontera y a los Estados Unidos . Hasta ahora nadie ha sido capaz de deter
minar sin sesgo, en términos estadísticos, el f lujo de l a emigración mexicana 
indocumentada como u n todo. Este problema metodológico tiene varios 
aspectos. E l primero, a l que en 1971 le prestó una particular atención J u 
lián Samora ( L a r M o j a d o s : T h e W e t b a c k S t o r y , pp. 56-57), es que las 
detenciones del S I N son eventos, lo cual no es lo mismo que individuos 
diferentes. L a segunda, es que el emigrante detenido no posee necesariamen-
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te las mismas características que aquellos que escapan sin ser dscubiertos. 
E n este sentido, los propios funcionarios del S I N han admitido, en audien
cias ante el Congreso Norteamericano, que el número de detenciones es 
más u n a función de cambios en el tamaño de personal de l a patrul la f ron
ter iza que de cambios en el número real de inmigrantes indocumentados 
(cf U S House of Representative 94th Congress 1975. p. 5 ) . Gracias 

a las propias declaraciones de funcionarios del S I N resulta claro que los 
números de detenciones no puedan utilizarse para hacer generalizaciones 
sin caer en u n sesgo significativo en l a muestra. 

O t r o problema relacionado con la representatividad de l a información 
surge de los estudios regionales, ya sean hechos en México o en los Estados 
U n i d o s . Dado que desconocemos los parámetros del universo de los e m i 
grantes indocumentados hacia los Estados Unidos no es posible establecer 
qué tan representativos pueden ser los hallazgos de tales estudios. 

L o que se necesita urgentemente, tanto por razones científicas como 
p a r a l a toma de decisiones políticas, es una información de base que sea 
representativa para el fenómeno en su totalidad. E l proyecto de encuesta 
nac ional de emigración antes mencionado busca llenar este hueco a través 
de u n muestreo a nivel nacional cuyos supuestos básicos serán puestos a 
prueba por medio de estudios pilotos previos a l a encuesta nacional . 

P a r a finalizar este apartado, podemos afirmar que lo que aún no ha 
sido determinado acerca de l a emigración indocumentada de México, es 
más importante que lo que en l a actualidad conocemos (aunque es preciso 
recordar que en l a presente década se h a n hecho algunos avances nota
bles) . A juzgar por el nivel de sensacionalismo que el fenómeno de la i n 
migración indocumentada mexicana a los Estados Unidos h a alcanzado 
en°los medios de comunicación masiva, resulta claro que los científicos so
ciales necesitan dejarse oír más con relación a lo poco que en real idad se 
sabe sobre las dimensiones e implicaciones de este fenómeno migratorio. 

L o Q U E S E S A B E A C E R C A D E L A S C O N D I C I O N E S P R E S E N T E S D E L F E N O M E N O 

C i e r t o progreso se h a logrado en la definición de las características socio
económicas de l a emigración indocumentada de México hacia los Estados 
U n i d o s . H a y tres fuentes principales de información en investigaciones con 
perspectiva global de este fenómeno. L a pr imera es el estudio de Samora 
( 1 9 7 1 ) ; la segunda, l a serie de informes de l a Comisión Intersecretarial 
(1972; 1974; 1975), y l a tercera, el informe de N o r t h y Houston (1976) 

dado a conocer hace poco por la Secretaría del Traba jo de los Estados 
U n i d o s . 

E n este apartado se intentará describir algunas de las características so= 



Gráfica I 

E M I G R A C I Ó N I N D O C U M E N T A D A A L O S E E . U U . P O R E S T A D O S . 

P O R C E N T A J E S D E T O T A L E S D E E M I G R A C I Ó N D E T E C T A D A . 
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cioeconómicas de los emigrantes indocumentados haciendo, cuando sea 
posible, comparaciones entre las tres fuentes. Además, presentaremos a lgu
nas conclusiones preliminares de una encuesta realizada por el autor en 
nueve ciudades fronterizas mexicanas en los meses de noviembre y d ic iem
bre de 1976. 

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L L U G A R D E P A R T I D A 

Partiendo de las gráficas I y I I , podemos inferir que las condiciones locales 
asociadas con la emigración no han sido estáticas. D e acuerdo con las fuen
tes indicadas en estas gráficas, los estados mexicanos incluidos representan 
alrededor del 8 0 % de l a emigración total detectada cada año. L a in forma
ción mostrada en esta gráfica sugiere l a necesidad de estudiar las condi 
ciones socioeconómicas de los estados de origen y su asociación con las 
variaciones interestatales detectadas en las gráficas. L a gran heterogeneidad 
mostrada en las gráficas sugiere que l a emigración de mexicanos a los E s 
tados Unidos es u n proceso social que dista de ser uniforme en el país, por 
lo que no debe tratarse a esta emigración como u n todo homogéneo. 

Es interesante notar en las gráficas I y I I los cambios mostrados en los 
porcentajes de los estados de C h i h u a h u a , Michoacán, Sonora y Sinaloa de 
1974 a 1975. L o anterior contrasta agudamente con las tendencias descen
dentes, en el mismo periodo, en el resto de los estados. Los incrementos 
exhibidos por Sonora y Sinaloa coinciden con la baja de l a producción 
agrícola en esa misma región y periodo. Quizás estas disminuciones en l a 
producción afectan el número de trabajos disponibles no sólo para l a gente 
de Sonora y Sinaloa sino también para los emigrantes de Michoacán. S i es 
verdad que l a emigración interna, de Michoacán hacia Sonora y Sinaloa, 
está asociada a l a emigración externa de Michoacán a los Estados Unidos , 
las tendencias de estos tres estados pudieran estar relacionadas con u n a s i 
tuación económica resultante de la producción agrícola en Sonora y Sinaloa. 
L a a l ta composición rura l de los emigrantes de Michoacán (ver cuadro 1) 
pud iera también estar relacionada con el impacto de la producción agríco
l a sobre l a creación de empleo y el volumen de la emigración de esos esta
dos a los Estados Unidos . 

L a gráfica I también muestra que existen cinco estados que invariable
mente aparecen en las estadísticas compartiendo los porcentajes más altos 
de l a emigración indocumentada total hac ia los Estados Unidos . C o n pe
queños cambios en el orden de importancia , estos estados son Guanajuato , 
C h i h u a h u a , Michoacán, Zacatecas y Jalisco. Éstos parecen haber propor
c ionado más de la mitad de la emigración indocumentada descubierta por 
el S I N desde 1960. E n ninguno de estos estados, con la excepción de C h i -
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huahua, se encuentra u n a movi l idad geográfica significativa en sus m i 
grantes. E n los otros cuatro estados, tal como se ven en el cuadro 1, los 
migrantes han nacido y mantenido sus residencias en comunidades rurales. 

Buscamos algunas variaciones al controlar los datos por lugar de nac i 
miento y de residencia actual. E l cuadro 1 muestra algunas variaciones en 
el origen urbano-rural que no exceden a l 5 % del promedio de los siete 
estados que proporcionan la mayor parte de los emigrantes indocumenta
dos hacia E . U . Pero lo que es más interesante es el indic io de u n a pauta 
consistente de emigración que v a de los centros urbanos a los rurales. A l 
respecto fueron efectuadas algunas pruebas estadísticas y se encontró que, 
a un nivel de confianza del 9 0 % , las diferencias apenas si son signif icati
vas. N o podemos sacar conclusiones precipitadas sobre este hallazgo. N o 
obstante, basándonos en nuestros propios datos de investigación parece ser 
sostenible la hipótesis de que, de alguna manera, una pequeña proporción 
de l a emigración mexicana indocumentada emigró, antes o después de en
trar a los Estados Unidos , de un lugar urbano a uno rura l en México. Estas 
pautas manifiestas son aún más interesantes ya que es más probable que se 
piense lo opuesto, esto es, una pérdida en el número de emigrantes rurales 
cuando se establece un control sobre el lugar de nacimiento y de residencia. 

E l cuadro 1 parece confirmar la idea de que la mayoría de los emigran
tes indocumentados son de origen r u r a l . D e los siete estados con mayor 
emigración, C h i h u a h u a aparece como l a excepción en el patrón aparente 
de composición urbano-rural , ya que más de dos tercios de sus emigrantes 
proceden de comunidades urbanas. 

Esto quizás sea resultado del aumento de tamaño de l a población de 
C i u d a d Juárez que se está aproximando rápidamente al millón de hab i 
tantes. 

E M P L E O - D E S E M P L E O 

L a co lumna del empleo en México del cuadro 1 sugiere dos situaciones: 
a), el alto índice de desempleo entre los emigrantes que, en el caso de 
aquellos que residen en Jalisco alcanza u n índice del 79 .5%, y b) que de 
los siete estados con el mayor porcentaje de emigrantes, una tercera parte 
de ellos tenían empleo al momento de partir. L o anterior probablemente 
refleja que existen otros factores que afectan l a decisión de emigrar que 
son distintos al del desempleo. Entre estos factores, sin duda alguna, se 
encuentran los salarios bajos y u n arraigo variable de una tradición de 
emigrar a los Estados Unidos . 

S i las entrevistas (n = 919) que llevamos a cabo en nueve ciudades f ron
terizas reflejan l a situación del empleo en ellas (éste sería el caso si, como 
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sostiene el S I N , las deportaciones a las ciudades fronterizas se hicieron con 
base en el dato sobre el lugar de origen del emigrante indocumentado en 
el proceso de selección que se hace para determinar quién es enviado a l 
interior del país y quién sólo al otro lado de l a frontera) , las cifras del 
cuadro 2 sugieren que el nivel de desempleo de los emigrantes indocumen
tados de las ciudades fronterizas, es más agudo en las ciudades grandes 
como C i u d a d Juárez y T i juana , con la excepción de Piedras Negras. 

C o n las reservas señaladas antes, los cuadros 1 y 2 pueden servir como 
base p a r a comparar el nivel del desempleo entre los emigrantes indocumen
tados de la frontera y del interior de México, aunque a l hacer esta com
paración habría que tener en cuenta las limitaciones apuntadas antes res
pecto de la información obtenida de los individuos aprehendidos por el 
S I N . 

Podemos apl icar el mismo razonamiento a l a información recibida a nues
tra pregunta : ¿Estuvo usted empleado en los Estados Unidos el año pasa
do? (pensamos que ésta es una mejor pregunta que la de : ¿tenía empleo 
cuando fue detenido?, que hicimos en encuestas anteriores (cf. Samora 
1971). Tanto l a información del S I N sobre detenciones como l a de nuestros 
estudios anteriores, muestran que aproximadamente el 5 5 % de los deteni
dos fueron expulsados de los Estados Unidos antes de haber encontrado 
trabajo allá. 

Los datos del cuadro 1 muestran u n porcentaje menor de aprehendidos 
sin haber obtenido empleo que el encontrado en otras investigaciones en 
este renglón. Nuestra información sobre el estado de origen se refiere a las 
entrevistas hechas en Matamoros, donde precisamente la experiencia del 
empleo en E . U . parece haber sido, con mucho, la mejor entre todos los 
emigrantes entrevistados en las nueve ciudades fronterizas. E n contraste 
con lo encontrado en la submuestra de Matamoros ( N = 401) , se puede 
apreciar en el cuadro 2 que, cuando la misma pregunta se hace a toda 
l a muestra ( N = 919) la situación de desempleo a l ser aprehendido en los 
Estados Unidos por el S I N es muy semejante a los hallazgos de encuestas 
anteriores. Este contraste reafirma l a necesidad de ser cautelosos con los 
estudios regionales mientras no conozcamos los parámetros globales del u n i 
verso de la emigración indocumentada. 

E l cuadro 3 es resultado de una recopilación de datos de los informes 
de la Comisión Intersecretarial sobre los antecedentes de empleo de los 
emigrantes. Esta información muestra algunos cambios, que han tenido 
lugar a través de los años en l a composición ocupacional de tales emi 
grantes. N o obstante que las ocupaciones en las faenas agrícolas todavía 
se ap l i can a l a mayoría de los emigrantes, su proporción en el total ha 
venido decayendo progresivamente. C u a n d o se consideran los datos por 



Cuadro 3 

C A T E G O R Í A O C Ü P A C I O N A L D E L O S E M I G R A N T E S I N D O C U M E N T A D O S 
E X P U L S A D O S D E L O S E . U . 

( P o r c e n t a j e s ) 

Categoría ocüpacional 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 5 

Patrón o empresario 1.7 2.2 2.7 

Trabajador por cuenta propia 5.5 6.1 7.1 

Ej idatar io 4.4 12.9 4.3 

Jornalero o peón de campo 43.1 35.1 35.6 

Obrero 15.8 17.5 21.5 

Empleado 17.8 18.0 18.6 

Trabajador famil iar sin remu
neración 5.7 4.0 3.9 

N u n c a trabajaron 6.1 4.2' • 6 3 

T O T A L 100.0 100.0. 100.0 

N = 2 794 , 1 316 1 658 

F U E N T E : Encuestas realizadas en 1972, 1974 y 1975, respectivamente, en ocho puer
tos fronterizos, por la Comisión Intersecretarial para el estudio de los problemas 
derivados de la corriente migratoria de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos. 
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act iv idad económica, es decir, agricultura, industria y servicios, encontra
mos en la información de l a Comisión Intersecretaiial que el 57.4% del 
total de entrevistados en 1972 ( N = 2 794) trabajaban en l a agricultura 
en México. P a r a 1974, el porcentaje en l a misma categoría había dis
minuido a 53 .6% ( N = 1 316) y en 1975 pasó a 46 .9% ( N = 1 658). 

S i comparamos en el área del empleo, los hallazgos de la Comisión 
Intersecretarial c on los de N o r t h y Houston, encontramos que allí no exis
te u n a correspondencia ocupacional entre los antecedentes ocupacionales 
de los emigrantes indocumentados en México con el t ipo de trabajo encon
trado en Estados Unidos . Incluso en aquellos casos en que el emigrante ha 
declarado poseer calificaciones diferentes a las del trabajo agrícola, su 
experiencia ocupacional en los Estados Unidos consistirá predominante
mente en actividades agrícolas. (Comisión Intersecretarial 1972 y N o r t h 
y Houston, cuadro 4 ) . Esto sugiere u n carácter selectivo en l a demanda 

norteamericana de mano de obra de emigrantes indocumentados. Sugiere 
también que los antecedentes ocupacionales de los emigrantes en México 
no tienen u n efecto notable sobre el área ocupacional donde son absorbi
dos. S i n embargo, debe señalarse que los porcentajes de los que son em
pleados en los sectores de industria y de servicios norteamericanos han ve
n ido aumentando constantemente, tal como se puede apreciar en el cua
dro 3. 

E L T I E M P O D E E S T A N C I A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 

Nuestras conclusiones preliminares sobre esta variable pueden tener un 
sesgo indeterminado en la muestra que se deriva del lugar donde se prac
t icaron las entrevistas. Los emigrantes indocumentados mexicanos deteni
dos por el S I N no son devueltos a México a l azar. E l S I N ut i l i za el crite
rio del lugar de origen, según lo declare el detenido, como el criterio do
minante para determinar el lugar a donde será enviado el indocumentado 
de regreso a México. 

Aquellos que declaran proceder del interior de México son embarcados 
en autobuses o aviones que no se detienen n i dejan bajar a nadie hasta 
l legar a la c iudad a la que han sido enviados. Esto se hace bajo el supuesto 
de que esto dificultará u n nuevo intento de regresar a los Estados Unidos. 
Esta práctica, entre paréntesis, v io la flagrantemente normas constituciona
les mexicanas que establecen la garantía inalienable de libre tránsito de 
los individuos dentro del territorio nacional. 

E n este procedimiento está generalmente involucrada u n a compañía de 
autobuses o de aviones mexicana, que es contratada por el S I N para el 
transporte obligatorio del emigrante indocumentado desde l a frontera has-



Gua 

C A R A C T E R Í S T I C A S S O C I O E C O N Ó M I C A S D E L A E M I G R A 
N O V I E M 

E n t i d a d F e d e r a t i v a p o r 
o r d e n d e c r e c i e n t e e n 
proporción a la s u b m u e s t r a 

n = 4 0 1 

N o . d e 
casos % 

Guanajuato lug. nac. 103 26.5 
dom. act. 104 26.3 

San L u i s Potosí lug. nac. 69 17.7 
dom. act. 67 16.9 

Jalisco lug. nac. 43 11.0 
dom. act. 39 9.8 

Michoacán lug. nac. 40 10.3 
dom. act. 35 8.8 

Zacatecas lug. nac. 39 10.0 
dom. act. 36 9.1 

Durango lug. nac. 24 6.1 
dom. act. 18 4.5 

Ch ihuahua lug. nac. 11 2.8 
dom. act. 15 3.7 

México, D . F . lug. nac. 8 2.0 
dom. act. 12 3.0 

Querétaro lug. nac. 8 2.0 
dom. act. 8 2.0 

Coahui la lug. nac. 7 1.8 
dom. act. 9 2.2 



dro 4 

3IÓN I N D O C U M E N T A D A D E M E X I C A N O S A L O S E . U . , 
BRE 1 9 7 6 

P r o m e d i o d e 
gasto anual 

d e viajes 
a . E . U . 

P r o m e d i o de 
d e u d a s dejadas 

e n México 
al año 

P r o m e d i o de 
ingresos 

anuales en 
los E . U . 

P r o m e d i o d e 
gasto diario 
familiar en 

México 

P r o m e d i o de 
gasto diario 

en E . U . 

4 588.59 1 949.03 9 350.97 43.96 49.64 
4 412.26 1 782.69 9 997.53 43.73 50.70 

5 947.34 1 803.62 9 463.04 34.14 54.19 
4 836.69 1 234.33 9 458.21 49.54 53.69 

4 669.19 1 273.26 8 226.16 42.12 49.81 
4 717.95 1 400.00 9 069.87 47.76 48.59 

4 903.85 1 626.25 6 931.25 73.35 47.95 
3 389.29 1 308.57 6 864.29 48.13 50.43 

4 087.18 1 752.70 10 610.26 45.31 55.61 
3 793.06 1 738.24 10 918.06 46.31 71.17 

6 607.29 631.25 9 493.48 37.63 56.05 
4 897.22 800.00 7 894.44 35.47 34.63 

5 895.45 204.55 5 659.09 63.36 37.20 
6 886.67 200.00 10 316.67 55.47 10.00 

9 765.63 0 14 437.50 52.13 75.00 
H 172.92 2 416.67 12 754.17 52.67 57.92 

4168.75 2 550.00 11 093.75 66.13 45.88 
4 237.50 2 550.00 10 937.50 71.75 47.38 

2 828.57 0 6 057.14 34.14 41.43 
663.89 100.00 6 802.72 38.56 39.44 
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ta u n punto del interior previamente convenido. Esta práctica existe desde 
los años finales de la administración del presidente Díaz Ordaz hasta el 
presente. S in embargo, éste es un procedimiento distinto del programa ex
perimental del puente aéreo, por medio del cual el S I N regresó por u n 
tiempo, durante 1976, a los indocumentados en vuelos regulares de las 
compañías comerciales. L a diferencia pr inc ipal entre los dos programas es 
que, en el primero, el boleto de regreso era pagado con el dinero que se 
le decomisaba (cuando lo tenía), a l emigrante indocumentado en el mo
mento de la detención. Ambos programas tienen algo en común: no ha 
sido encontrada ninguna prueba o indic io de que alguno de los dos hubie
ra hecho disminuir el f lujo migratorio de indocumentados. 

Aquellos que dicen tener su lugar de residencia en la frontera son en
viados simplemente al otro lado de la línea fronteriza. A este grupo per
tenecían nuestros- 919 entrevistados. Debido a este factor, la proporción de 
los que permanecieron menos de 30 días (ver cuadro 5) tiende a ser m a 
yor de lo que otros estudios han encontrado (cf. Samora 1971, N o r t h y 
Houston 1976) con base en entrevistas realizadas en sitios distintos a la 
frontera mexicana. 

E l cuadro 5 muestra los resultados de nuestras preguntas respecto a l 
tiempo acumulado de estancia en los Estados Unidos durante el año de 
1976. Desafortunadamente, no podemos establecer con un mínimo de con

f ianza cuántos retornos a México, voluntarios o de otro tipo, correspondie
ron al número de días de estancia en los Estados Unidos durante 1976. 
Es interesante destacar que aproximadamente dos terceras partes de los 
indocumentados de los siete primeros estados, en el orden presentado en 
el cuadro 5, no permanecieron más de 60 días en los Estados Unidos. T o 
mando en cuenta que los siete primeros estados del cuadro 5 representan 
el 8 5 % del total de la muestra, podríamos suponer que, en general, la 
estancia continua de los indocumentados en los Estados Unidos es muy 
corta. E l cuadro 5 indica que l a mayoría de los indocumentados son apre
hendidos antes de haber cumplido dos meses de estancia en los Estados 
Unidos . Además es necesario hacer notar que el promedio de estancia 
acumulada durante 1976 para los indocumentados con domicilio actual en 
los siete primeros estados del cuadro 5, fue de 170 días; o sea, menos de 
6 meses. 

L a distribución de frecuencias del cuadro 5, muestra cierta concentra
ción en ambos extremos. Esto sugiere u n contraste entre dos tipos de posi
bilidades de ser detenido. Para los efectos de interpretación de este cuadro 
habría que hacer notar que l a concentración en el lado del mayor número 
de días provoca a su vez u n sesgo del promedio numérico indicado en la 
tercera columna. 
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A L G U N O S A S P E C T O S D E L C O S T O Y B E N E F I C I O D E L A E M I G R A C I Ó N 
I N D O C U M E N T A D A 

Los ingresos que el emigrante indocumentado obtiene en los Estados U n i 
dos sólo proceden de una fuente: su trabajo. Por lo tanto primero se ana
lizará el beneficio definido como ingreso. E l cuadro 4 muestra el promedio 
de los ingresos obtenidos por los emigrantes indocumentados tanto por es
tado de origen como por estado de residencia. A l ver l a información co
rrespondiente al domicil io actual (dom. act.) por estados en el cuadro 
4, puede observarse que los estados con mayor emigración rura l (ver cua
dro 1) muestran ingresos más bajos. Esto sugiere u n efecto probable de 
l a urbanización sobre la calificación de la fuerza de trabajo y, por lo 
tanto, sobre la posibil idad de obtener ingresos mayores en los Estados U n i 
dos. S in embargo, es importante observar que sólo los emigrantes del D . 
F . — c o n muy pocos casos como para estar seguros—• lograron ingresos 
anuales en los Estados Unidos superiores a l ingreso promedio para México, 
que era alrededor de 1 000 dólares antes de la devaluación del peso en 
agosto del año antepasado. Habrá que tomarse en cuenta que a causa de l a 
devaluación, cualquier ingreso en los Estados Unidos es ahora el doble de 
lo que era en el año anterior a nuestras entrevistas. Esto apunta en el sen
tido de que ahora resulta doblemente atractivo el obtener dólares debido a 
l a actual cotización del peso. E l efecto del aumento del dólar sobre el a u 
mento de la emigración debió haber empezado a ocurrir en los meses de 
abr i l de 1977 en adelante, que es generalmente cuando el flujo migratorio 
estacional hacia los Estados Unidos comienza a aumentar, hasta alcanzar 
su punto más alto en los meses de agosto y septiembre. S in embargo aún 
no contamos con datos para medir tal aumento. U n factor contrario a l 
aumento de l a emigración por el aumento del dólar en relación con ei 
peso, pudiera ser l a inflación en México, en el sentido de haberse visto 
aumentados los costos de emigrar N o creemos sin embargo aue la in f la 
ción esté siendo u n freno importante a l a emigración pues también puede 
operar como estímulo 

E l cuadro 4 muestra no sólo una relación entre prox imidad a la fron
tera y menores gastos de transporte, sino también que l a emigración i m 
pl i ca u n costo considerablemente mayor de lo que estudios anteriores su
gieren (Samora 1971). S i l a situación descrita en el cuadro 4 está cercana 
a l a realidad, se podría predecir un incremento de la emigración indocu
mentada proveniente de los estados fronterizos en el curso de este año y el 
próximo. Sobre todo si el aumento de los costos de emigración a los Esta 
dos Unidos desde el interior llegan a convertirse en estímulo para no re
gresar a l interior después de ser expulsado, sino para estacionarse en los 



C u 

C A R A C T E R Í S T I C A S S O C I O E C O N Ó M I C A S D E U N A M U E S T R 
N O V I E : 

P r o m e d i o PEI 
e n días 
durante 

n = 4 0 1 1 9 7 6 

E n t i d a d F e d e r a t i v a N o . d e 
d e origen casos % 0 

Guanajuato lug. nac. 102 26.5 158 1.0 
dom. act. 104 26.3 137 1.0 

San L u i s Potosí lug. nac. 69 17.8 177 .0 
dom. act. 67 16.9 181 .0 

Jalisco lug. nac. 43 11.0 136 .0 
dom. act. 39 9.9 138 .0 

Michoacán lug. nac. 40 10.3 111 2.5 
dom. act. 35 8.9 238 2.9 

Zacatecas lug. nac. 39 10.0 225 .0 
dom. act. 36 9.1 223 .0 

Durango lug. nac. 24 6.2 129 .0 
dom. act. 18 4.6 83 .0 

C h i h u a h u a lug. nac. 11 2.8 189 .0 
dom. act. 15 3.8 195 .0 

México, D . F . lug . nac. 8 2.1 347 .0 México, D . F . 
dom. act. 12 3.0 352 .0 

Querétaro lug. nac. 8 2.1 123 .0 
dom. act. 8 2.0 123 .0 

C o a h u i l a lug. nac. 7 1.8 83 .0 
dom. act. 9 2.3 142 .0 



dro 5 

D E E M I G R A N T E S M E X I C A N O S I N D O C U M E N T A D O S A L O S E . U . , 
B R E 1976 

USENCIA E N L O S E S T A D O S U N I D O S A N T E S D E L A U L T I M A APREHENSIÓN 

Distribución d e frecuencia e n p o r c e n t a j e s del total de la muestra 
( n = 4 0 1 ) 

1 - 1 0 1 1 - 1 5 1 6 - 2 0 2 1 - 3 0 3 1 - 6 0 6 1 - 9 0 9 1 - 1 2 0 1 2 1 - 3 6 5 3 6 5 - 7 3 0 

17.5 6.8 6.8 7.8 10.7 14.6 6.8 22.3 3.9 
19.2 7.7 6.7 8.7 8.7 4.4 8.7 22.1 2.9 
17.4 11.6 1.4 13.0 5.8 7.2 10.1 26.1 5.8 
17.9 10.4 .0 14.9 6.0 6.0 10.4 26.9 6.0 

16.3 11.6 .0 9.3 34.9 2.3 4.7 14.0 .0 
7.7 12.8 .0 10.3 38.5 2.6 5.1 17.9 .0 

22.5 10.0 2.5 10.0 20.0 7.5 2.5 22.5 .0 
25.7 11.4 2.9 8.6 20.0 11.4 2.9 14.4 .0 

17.9 2.6 5.1 10.3 15.4 7.7 5.1 17.1 15.4 
13.9 2.8 5.6 13.9 16.7 8.3 5.6 13.9 16.7 

25.0 4.2 .0 16.7 8.3 .0 20.8 25.0 .0 
33.3 5.6 .0 16.7 11.1 .0 22.2 11.1 .0 

.0 18.2 9.1 27.3 .0 .0 9.1 27.3 .0 

.0 13.3 6.7 26.7 .0 6.7 6.7 33.3 .0 

12.5 .0 .0 12.5 12.5 .0 .0 25.0 25.0 
8.3 .0 .0 8.3 25.0 .0 .0 25.0 25.0 

.0 .0 12.5 37.5 12.5 12.5 .0 25.0 .0 

.0 .0 12.5 37.5 12.5 12.5 .0 25.0 .0 
57.1 .0 .0 .0 .0 28.6 .0 14.3 .0 
55.6 .0 .0 .0 .0 22.2 .0 11.1 .0 
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municipios fronterizos. S i aunamos este factor con l a posibilidad de un 
incremento de las deportaciones como resultado de las propuestas del pre
sidente Cárter de dupl icar l a policía fronteriza, l a concentración de i n m i 
grantes en l a zona fronteriza podría llegar a límites conflictivos, tanto por 
el aumento de las deportaciones como por l a disminución de l a demanda 
de mano de obra indocumentada, en caso de aprobarse las sanciones a p a 
tronos que la contratan/también propuesta por el presidente Cárter. E l 
f lujo de retorno de norte a sur se encontrará en l a frontera con el aumen
to del flujo de sur a norte por l a devaluación. Esto hará de nuestra zona 
fronteriza un peligroso " sandwich" de desempleados que, como emigran
tes, están por definición inconformes con sus condiciones de desempleo. 
Salvo que en este caso sus alternativas de emigrar se habrían reducido 
drásticamente. Frente a u n cierre v i r tua l de l a frontera norteamericana, 
como consecuencia de las propuestas de Cárter veríamos un incremento de 
l a migración interna hac ia las grandes ciudades. O sea, un incremento de 
l a migración campo-ciudad particularmente hacia las áreas metropolitanas 
desde los estados de Guanajuato , Michoacán, Jalisco y San L u i s Potosí y, 
en consecuencia, u n descenso en la participación de estos estados en el 
total del f lujo migratorio hacia los Estados Unidos. Esto no quiere decir 
que l a emigración desde estos estados vaya a disminuir sino sólo a cambiar 
de destino en términos proporcionales al peso que estos estados han tenido 
en los totales de emigración indocumentada hacia los Estados Unidos . 

D E D U C C I O N E S D E L O S C H E Q U E S D E N Ó M I N A P A R A E L P A G O 
D E I M P U E S T O S Y S E G U R I D A D S O C I A L 

E l cuadro 6 muestra u n desglose del grupo de emigrantes indocumentados 
que han tenido trabajo en los Estados Unidos . T a l como se muestra en 
dicho cuadro, encontramos que solamente el 7.7% de ellos recibía sus sa
larios en efectivo. A pesar de que el pago en efectivo no excluye l a posi
b i l idad de deducciones por concepto de impuestos y de seguridad social, 
decidimos considerar sólo a los trabajadores pagados con cheque en nues
tro análisis de las deducciones, partiendo del supuesto de que éstas serían 
más fáciles de recordar por nuestros entrevistados en caso de haber tenido 
lugar. Nuestros propios hallazgos son consecuentes con los informes de 
N o r t h y Houston (1976) y V i l l a l p a n d o (1975), en el sentido de que en 
efecto, los emigrantes mexicanos indocumentados han pagado impuestos 
y seguro social en los Estados Unidos . Cas i tres cuartas partes de los t ra 
bajadores a quienes se pagaba con cheque sufrieron deducciones por con
cepto de impuestos y dos tercios de ellos por concepto de pagos al seguro 
social. 
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S i hubiera información representativa, lo más probable es que las recla
maciones de que l a presencia de los emigrantes indocumentados constituye 
u n peso para el contribuyente norteamericano, resultarían sin base, po
dría demostrarse lo contrario. Teóricamente, México podría llevar a u n 
t r ibuna l de justicia internacional tal reclamación, si se pudiera determinar 
l a cant idad acumulada de los pagos hechos por los emigrantes mexicanos 
por concepto de impuestos y seguro social a la hacienda pública de los 
Estados Unidos. Los datos del cuadro 6 sugieren que, en términos gene
rales, los emigrantes indocumentados no reciben los beneficios que de acuer
do con la ley norteamericana les corresponderían por lo que se les dedujo 
de sus salarios. S i éste fuera el caso, podría sostenerse que los emigrantes 
mexicanos indocumentados han estado subsidiando a la economía norte
americana con tales pagos, lo cual haría que tuvieran un saldo a su favor 
a cargo del Tesoro de los Estados Unidos . 

L a representatividad de nuestros datos todavía no ha sido determinada. 
S i n embargo, podemos decir que nuestros hallazgos son consistentes con 
las evidencias de otros estudios (Nor th y Houston 1976; V i l l a l p a n d o 1975) 
como para sugerir que los cargos contra los mexicanos indocumentados 
en el sentido de que representan una carga para el contribuyente norte
americano del orden de los 13 000 millones de dólares son absolutamente 
infundados. 

E n otro lugar hemos sostenido (Bustamente 1975) que uno de los pe l i 
gros de dejar que las declaraciones alarmantes respecto a l a emigración 
mexicana no sean rebatidas por la investigación científica, es que tales 
declaraciones se convierten en "definiciones de la situación" para el pú
blico en general, en el sentido en que fue formulado por el sociólogo nor 
teamericano W . I . Thomas. Es decir, cuando las situaciones son definidas 
como reales, son reales en sus consecuencias. 

C u a n d o la emigración indocumentada mexicana ha sido definida por 
funcionarios y prensa norteamericana como una amenaza pública, a pesar 
de no ser ésta real, se convierte en real en sus consecuencias; es decir, una 
reacción anti-mexicana consistente en discriminación, vejaciones y malos 
tratos a niveles individuales, v a medidas policiales de represión a niveles 
institucionales. E n este contexto, la intervención del K u K l u x K l a n en 
contra de los inmigrantes mexicanos en la frontera es más una consecuen
cia que una causa de la actitud anti-mexicana prevaleciente en los Esta 
dos Unidos . 

A L G U N A S R E C O M E N D A C I O N E S P A R A S O L U C I O N E S P A R C I A L E S 

Nuestra mención a las posibilidades de u n comportamiento irracional h a 
cen necesario u n esfuerzo en la búsqueda de soluciones racionales. E n el 



C u 

C A R A C T E R Í S T I C A S S O C I O E C O N Ó M I C A S D E U N A M U E S T R A D: 
NOVIEl 

F o r m a d e p a g o Trabajadores p a g a d o s co 

D e d u c c i o 
Ciudades fronterizas D e d u c c i o  nes d e 

E n e f e c  S u e l d o no Sin nes d e i m  S e g u r o , Sin dedu,. 
t i v o C h e q u e c o b r a d o R e s p . p u e s t o Social clones 

(n = 5 0 9 ) 
R e s p . 

( n = 4 3 3 ) 

Reynosa 1 16 2 0 10 8 4 

Matamoros 18 258 21 10 191 178 48 

C d . Acuña 8 46 3 2 29 24 12 

C d . R . M . Quevedo 6 30 2 1 21 21 8 

Piedras Negras 2 7 0 0 2 2 5 

C d . Juárez 0 17 0 0 16 12 1 

Nogales 4 28 4 2 26 19 3 

T i j u a n a 0 32 0 1 27 25 5 

T O T A L E S 39 434 32 16 322 289 86 

Porcentajes 7.7 85.3 6.3 3.1 74.4 66.7 19.9 

F U E N T E : Encuestas realizadas durante el mes de noviembre de 1976, en 8 ciudades fronteri 



ro 6 

M I G R A N T E S M E X I C A N O S I N D O C U M E N T A D O S A L O S E . U . , 
R E 1 9 7 6 

h e q u e 
¿Asisten sus niños a escuelas ¿Recibió asistencia ¿Recibió atención 

públicas en E . U . ? pública en E . U . ? médica en E . U . ? 

S i n 
R e s p . Sí N o 

Sin 
R e s p . Sí N o 

(n = 9 1 9 ) 

Sin 
R e s p . Si N o 

Sin 
R e s p . 

2 0 32 0 0 32 0 1 31 0 

13 3 388 10 18 369 14 32 359 10 

5 0 155 4 2 155 2 14 143 0 

1 0 96 3 0 99 0 2 91 3 

0 0 38 0 0 38 0 0 38 0 

1 0 45 0 0 45 0 3 40 0 

3 0 81 3 2 80 2 9 78 3 

1 5 53 3 7 51 3 11 49 2 

26 8 888 23 29 869 21 72 829 18 

6.2 0.9 96.6 2.5 3.2 94.5 2.3 7.8 90.7 1.9 

;as entre trabajadores migratorios no documentados recién expulsados de los E . U . 
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pasado se han intentado algunas soluciones tales como los convenios de 
braceros, o las unilaterales deportaciones masivas. Sobre l a historia de los 
convenios de braceros no se h a escrito bastante. S i n embargo, basta con
siderar el trabajo de Ernesto Ga larza (1964), para ahorrarnos u n a larga 
discusión sobre los méritos de tales convenios. U n nuevo convenio de bra 
ceros no sería una solución adecuada para l a emigración indocumentada, 
cuando menos por las siguientes razones: 

1) Se convierte en u n estímulo para l a emigración indocumentada. E n 
el pasado, aquellos que no pudieron ser incluidos en las cuotas del progra
m a de braceros asignadas por los Estados Unidos no se regresaron necesa
riamente a su casa. Se introdujeron a los Estados Unidos como trabajado
res indocumentados. 

2) Crea una oferta excedente de mano de obra que incrementa l a com
petencia entre trabajadores y hace más propicia l a explotación, estimulan
do los prejuicios raciales y l a discriminación de los mexicanos en los E s 
tados Unidos. 

3) Propic ia l a corrupción y el caciquismo por parte de los que llevan 
a cabo el reclutamiento y contratación. 

Las medidas restrictivas tomadas en el pasado, unilateralmente, por los 
Estados Unidos , tales como el refuerzo de las acciones policiacas y / o el 
lanzamiento de deportaciones masivas, han fracasado varias veces. Esto tie
ne su debil idad pr inc ipal en el hecho de que u n fenómeno que es producto 
de la interacción de factores que operan a ambos lados de l a frontera, 
básicamente l a demanda norteamericana de mano de obra barata y el 
desempleo en México, no puede resolverse por medio de medids unilaterales. 

Hasta ahora no se han hecho esfuerzos por atacar las raíces del proble
m a con l a creación de políticas internacionales. U n lado del problema es 
el desempleo en México. S in embargo, no todo el desempleo está relacio
nado con l a emigración n i ésta proviene de todo México n i de todos los 
estratos socioeconómicos. L a información existente puede permitirnos iden
tificar el problema del desempleo que está asociado con la emigración i n 
documentada y siendo éste el caso, lo que sigue es una sugerencia para 
centrarse en u n programa de creación de empleo en México basado en 
acciones conjuntas en ambos lados de la frontera. 

1. Creación d e " u n i d a d e s d e producción" c o n u s o i n t e n s i v o 
d e m a n o d e o b r a 

Tomando en cuenta la infraestructura existente para los programas fede
rales de desarrollo de las áreas rurales, podría hacerse una selección de 
sitios estratégicos entre las regiones de mayor emigración (centro-norte del 
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país) para el establecimiento de unidades de producción agropecuaria, de 
productos serni-industrializados, y de maquiladoras intermedias entre el 
centro y la zona fronteriza para productos manufacturados con insumos 
mexicanos provenientes del centro. Estos programas están concebidos como 
derivados de l a organización de sistemas de producción basados en el uso i n 
tensivo de mano de obra, tanto para l a producción de insumos agropecua
rios como para el procesamiento industrial simple de tales insumos me
diante el sistema de maquiladoras intermedias. 

a) L o s datos de nuestras investigaciones sugieren que l a localización de 
tales unidades de producción debería seguir l a comunicación por ferrocarril 
ya existente en l a zona centro norte del país de costa a costa. E l ferroca
r r i l llevaría no sólo agua suficiente para cultivos agrícolas bajo sistemas de 
irrigación del tipo hidroponia para zonas desérticas sino que permitía l a 
transportación de los productos al mercado externo y el establecimiento de 
sistemas de maquiladoras por comunidades conectadas por e l ferrocarril , 
que podrían procesar industrialmente la producción agropecuaria de las 
unidades mencionadas, o bien maqui lar productos manufacturados con i n 
sumos nacionales para el mercado de la zona fronteriza mexicana. Esta 
zona productora, que atravesaría el país de costa a costa en su región cen
tro norte, tendría varias funciones: primero, amortiguar la intensidad del 
f lujo migratorio del centro al norte del país y a los Estados U n i d o s ; segun
do, aligerar la presión del flujo migratorio de retorno de desempleados de 
los Estados U n i d o s a las ciudades fronterizas mexicanas; tercero, propiciar 
l a integración de l a economía fronteriza con l a economía nacional median
te el sistema intermedio de maquiladoras de insumos nacionales entre el 
centro, como productor de insumos, y l a zona fronteriza como mercado de 
los productos maquilados. 

b) Fuentes de capital : los fondos iniciales de capital para estas unida
des de producción podrían provenir tanto directamente del gobierno me
xicano como de los organismos internacionales de f inanciamiento de pro
gramas de desarrollo. . 

2. I m p o r t a c i o n e s d e E s t a d o s U n i d o s c o m o u n a política 
d e inmigración 

L a producción de estas unidades localizadas en México podrían mediante 
u n acuerdo internacional , ser destinadas temporalmente a los programas 
norteamericanos de asistencia externa de productos agrícolas con aquellos 
países con los que tengan acuerdos del t ipo P . L . 480. E l propósito de esto 
es doble : por u n lado, proveer a las unidades de producción de una fuente 
de capitalización que no dependa de las fuerzas del mercado internacional 
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y, por el otro, crear condiciones de estabilidad en las unidades de produc
ción con u n tiempo suficiente para poder programar l a producción a largo 
plazo y l a capacitación progresiva de cuadros técnicos, administrativos y de 
comercialización. 

L a importación que los Estados Unidos hiciera de estos productos de la 
unidad propuesta, no debería verse como una operación comercial ; debe 
concebirse como una medida para estimular el arraigo de los emigrantes 
indocumentados en sus lugares de origen dentro de una política migrato
r ia bilateral. E l volumen de exportación posible de una nueva zona pro
ductora en el centro-norte del país, no alcanzaría dimensiones que llega
ran a afectar significativamente a las exportaciones regulares de producto
res agrícolas norteamericanos. E l que se destinara su compra a l a ayuda 
exterior al imenticia también servirá a l propósito de no competir con los 
agricultores norteamericanos en su mercado interno, lo que de otra forma 
crearía la necesidad de aumentar l a complej idad de l a infraestructura or
ganizativa y de mercado de las unidades de producción mexicanas y el 
peligro de caer en manos de intermediarios nacionales e internacionales y 
de competir desventajosamente con empresas multinacionales. 

3. L a dirección d e las u n i d a d e s d e producción m e x i c a n a 

E n las prácticas de contratación para las unidades de producción se dará 
preferencia a : (1) aquellos que no hayan sido detenidos por el S I N des
pués de cierta fecha; (2) aquellos que residan dentro de ciertas áreas geo
gráficas de mayor emigración hacia el norte del país y hacia los Estados 
Unidos . 

L a forma de propiedad de las unidades de producción será privada, pero 
colectivamente controlada por el grupo de operarios de la unidad a los 
que el gobierno mexicano proporcionará créditos después de aprobar las pro
puestas de los grupos solicitantes. L a distribución de las ganancias por los 
dueños deberá corresponder a l a forma de la sociedad anónima dentro de 
l a ley mexicana mediante aportaciones de capital derivado del trabajo 
propio. 

Los organismos financieros mexicanos establecerán controles para evaluar 
periódicamente la eficiencia de las unidades. Se creará un programa de 
capacitación in ic ia l de la mano de obra para cubrir las necesidades de 
operación de las unidades de producción y l a comercialización de sus pro
ductos. 
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4. Duración d e l p r o g r a m a d e i m p o r t a c i o n e s d e E s t a d o s U n i d o s 

Después de una fase experimental de dos años, las importaciones norteame
ricanas se extenderán por tres años más. E l cuarto año será uti l izado como 
un periodo de transición para pasar de las ooeraciones de exportación 
dentro del programa inic ia l a l a comercialización de los productos en el 
mercado fronterizo nacional o a través de programas regulares de expor
tación con la asesoría del I M C E . 

5. Acción a d i c i o n a l c o n j u n t a c o n s i s t e n t e e n u n p r o g r a m a p a r a la 
regulación d e l s t a t u s m i g r a t o r i o d e l o s i n m i g r a n t e s 

i n d o c u m e n t a d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 

Esta medida atacaría la parte de raíz del problema de los inmigrantes i n 
documentados que se encuentra localizada en Estados Unidos , que es l a 
demanda norteamericana de trabajo. Consistiría básicamente en l a legali 
zación de la situación migratoria de todos aquellos que tuvieran trabajo o 
que hubieran tenido trabajo hasta antes de un año de decretarse l a medi 

da de regularización. L a tarea pr inc ipal de las acciones conjuntas México-
E . U . , a l respecto, sería l a de orientar a todos aquellos que no hubieran 
l lenado los requisitos para l a regulación migratoria hacia las unidades de 
producción en México. 

L o más probable es que l a mayor resistencia a u n programa de esta n a 
turaleza proviniera de los agricultores norteamericanos. S in embargo, h a 
bría que preguntarse cuál sería el costo para la economía norteamericana 
del establecimiento de un programa de importación de productos agríco
las generados por las unidades de producción en México, y si este progra

m a serviría de freno para reducir la emigración indocumentada de México 
a un costo menor de lo que costaría el tomar medidas policiales de depor
tación masiva. 

Estas unidades de producción no tienen que generar, necesariamente, el 
pleno empleo en México. S i n embargo, tendrían que organizarse de tal 
manera : 

a) que la oportunidad de obtener un trabajo y ser accionista de las u n i 
dades de producción sea igual , o mejor, que la oportunidad de encontrar 
u n trabajo en los Estados Unidos bajo las nuevas condiciones surgidas a 
raíz del f in del periodo de regulación del s t a t u s migrator io ; 

b) que el costo de la emigración a los Estados U n i d o s sin visa incluya 
l a disminución de las probabilidades de tener acceso a las unidades de 
producción, y 

c) que los ingresos obtenidos en las unidades de producción sean tales 
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que no valga la pena tomar los riesgos que impl i ca el irse sin documentos 
a los Estados Unidos . 

E s indiscutible que la v iabi l idad de esta sugerencia debe ser sometida a 
prueba mediante estudios piloto, y que aún requiere una más detallada 
evaluación en algunos de los supuestos claves, como la selección y organi
zación de los socios de las unidades de producción. Sin embargo, deberá 
considerarse dentro del contexto de l a necesidad de ambos países de en
frentarse concertadamente a las causas de la emigración indocumentada, 
que se encuentran en ambos lados de la frontera. D e no tener éxito, ambos 
países se enfrentarán en pocos años a una crisis fronteriza de alto potencial 
conflictivo y a l juicio de no haber sido conscientes de la magnitud e i m 
plicaciones de u n fenómeno migratorio que probablemente llegue a ser visto 
como el fenómeno demográfico más importante del siglo para las dos n a 
ciones. 
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