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INTRODUCCION. 

1. El interes per estudiar el fen6meno de la emigraci6n de trabajado-

res mexicanos a Estados Unidos, es relativamente reciente en nuestro 

pa{s. !/ Per muchos afios este problema fue soslayado per las insti-

tuciones academicas, abandonando su analisis a las oficinas gubernamen - -
tales con interes particular en el tema, o bien, a los articulistas y re-

porte res de la prensa nacional. En el primero de los cases, la tende12_ 

cia predominante fue la elaboraci6n de trabajos meramente especulati -

vas y eri concordancia siempre con los vaivenes de la ~ol(tica que al 

respecto desarrollaba el gobernante en turno; en el segundo, lo primer: 

dial consisti6 en resaltar los aspectos sensacionalistas que ocurr(an 

con respecto a los trabajadores migratorios. 

• El presente trabajo es parte de un proyecto. colectivo mas amplio -

sabre las relaciones econ6micas y sociales de la Frontera Mexico -

Estados Unidos, que comenzara a realizarse en septiembre pr6ximo 

en el Departamento de Sociolog{a de la Universidad Aut6noma Metro 

politana - Azcapotzalco. 

Ver, Javier Rodr(guez y Lourdes Urbina. " La migraci6n de traba 
jadores mexicanos a Estados Unidos. Referencias Bibliograficas "-:
En Relaciones Internacionales. Revista del Centro de Relaciones 
Internacionales. UNAM. Vol. VI, Enero-Marzo 1978, No. 20 pp. 
76-81. 
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En sentido estricto, los estudios academicos sobre tan importante fen~ 

me no para Mexico, tienen su punto de arra.nque en este pa(s hacia el 

inicio de la decada pasada con los trabajos de Jorge Bustamante. A 

partir de este inicio, se comenzaran diversos trabajos individuates qt'e 

preterden responder a las difef-Emtes interrogantes que plantean el pro 
"«-

blema. 

No sera sino hasta los ultimos afios cuardo se comenzara a trabaja~>-el 

problema en forma sistematica, a traves .de algunas instituciones tar.*o 
;., 
.;· 

academicas como gubernamentales, entre las que destacan El Cole~ -

de l'v.'oexico, la Facultad de Ciencias Pol(ticas y Sociales de la UN~, 

el CIDE, el CEESTM, la Universidad de Guadalajara; as( como l~~ 

cretar(a de Relaciones Exteriores par medic del Departamento de Inve~ 

tigaciones Hist6ricas, y la Secretar(a de Trabajo y Previsi6n Social a 

traves del CENIET. 

Igualmente, en la pasada decada, se realizaron en Mexico algunas 

niones academicas que tuvieron como fin escencial el de discutir y ~ 

lizar la problematica de la migraci6n mexicana a Estados Unidos; 

asimismo, otras dorde el asunto ha side tocado dentro de reuniones 

de temas mas generales • . Y 

Entre unas y otras pueden mencionarse principalmente: La V Reu

ni6n de Historiadores Mexice.nos y Norteamericanos, de octubre de 

1977 en Patzcuaro, Michioc&n; el Simposio sobre la Emigraci6n 

Indocumentada a los E. U. : Problematica General y Soluciones 

Alternativas, de abril de 1978 en El Colegio de Mexico; eli Simpo 

si.o Internacional sobre los problemas de los trabajadores migrate

rios en Mexico y en los E. U. de A. De julio de 197 8 en Guadal~ 

· a Jal . el Simposio Nacional sabre Estudios Fronterizos, de Jar , . , 
1 

· 
enero de 1979 en Monterrey; N.L.; y el curse de verano Re ac10-

nes Mexico-Estados Unidos: Presente y Futuro, organizado por la 

UNAM en Agosto de 1 979. 

3. 

2. En el case . de los Estados Unidos, el interes per el analisis de la 

migraci6n mexicana ha side muy amplio. Tambien, como en el case 

de Mexico, se puede afirmar que el tema ha side una ·preocupaci6n 

constarte desde la decada pasada. y 

En terminos muy generales, es clare que en este case existen algunas 

terdencias con objetivos bien definidos en . cuanto al asunto: por un lade, 

lo que se poclr(a Hamar la terdencia 11 conservadora 11 que investi.ga el 

problema para demostrar que los trabajadores migratorios son perjudl_ 

ciales a los intereses de Estados Unidos; por el otro, la tendencia 

11 liberal 11 que preterde demostrar lo contrario, o cuardo menos, ha-

cer enfasis en que no causan ningein perjuicio. 

En los Ciltimos afios tambien, ha aparecido otra tendencia dentro de 

los investigadores ( encabezados sobre todo par los Centres de Estu -

dies Chicanos ), que preterden abandonar las posiciones maniqueistas 

del analisis e inscribir el problema en una perspectiva mas general, 

vinculardolo al desarrollo econ6mico de la sociedad capitalista misma. 

3. Existe pues, en los ulttmos afios, un creciente interes en ambos 

lades de la Frontera par analizar el fen6meno migratorio mexicano a 

los Estados Unidos . 

Tal interes se da en un marco de crisis general del capitalismo, c-ri 

y Ver, Javier Rodr(guez y Lourdes Urbina. Op. cit. 
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sis que se vera reflejada fundamentalmente en la sociedad norteamer~ 

cana actual. y De donde se puede desprender que la pol{tica elabo-

rada por su gobierno con respecto a los trabajadores indocumentados 

haya tenido como resultado la adopci6n de medidas restrictivas hacia 

estes, con la consecuente ola de reacciones y discusiones acerca de-

la importancia y/o necesidad de esta mano de obra para la econom{a 

norteamericana . 

4. El presente trabajo es una primera aproximaci6n al anal isis del 

papel que cumple la migraci6n mexicana en Estados Unidos, y surge 

del interes por darle coherencia a algunas ideas que se manejan en 

torno a un esquema te6rico general para el analisis del trabajo migr~ 

torio internacional. Se parte fundamentalmente de trabajos ya desarr'£ 

llados con anterioridad por algunos autores dedicados al fen6meno. Y 

La intenci6n es generar discusi6n a nivel teodco., tratando de descu -

brir algunos de los mecanismos escenciales que provocan o generan la 

migraci6n de mano de obra de un pa(s " subdesarrollado " a un " desa 

rrollado " , en la fase actual del capitalismo . 

Ver, Roberto Bouzas. 11 Algunas reflexiones sobre la crisis y el 

papel del Estado en la econom{a norteamericana 11
, Trabajo presen 

tado en el Seminario Mexico-Espana. Barcelona, Junio de 1978, 

p. 29. 

Principalmente, Claude Meillassoux. Mujeres, Graneros y Capita

les. Mexico. Sigle XXI. 1977 . 235 p.; Manuel Caste lls. 11 Traba

jadores inmigrantes y lucha de clases " Cuadernos Pol(ticos. No. 

18, octubre-diciembre de 1978, p. 71-92; lo mismo el tt~abajo de -

Mercedes Carreras. Los indocumentados en los d e bate s del C o ngre

so Norteamericano ( 1973-1 97 a ) . Ur.a manifes cac .on d e la est rate -

gia para explotar a la fuerza de trabajo migrante. Reporte de Tesina 

para la fviaestri'a en Sociologta. El Colegio de Mexico. 1978 (borrador) 

5. 

Desde luego, no se pretende quedar en un nivel " teorizante " del 

p:"''blema, por el contrario, existe la conciencia de que las interp~ 

taciones te6ricas por si mismas no resuelven los problemas que p~ 

tenden analizar. Sin embargo, es necesario llevar adelante la re-

flexi6n te6rica sobre el fen6meno' ante la gran cantidad de ana lis is 

unilaterales y confuses que proponen " soluciones " pol fticas y econ~ 

micas cuya caracterfstica es que, en Gltirna instancia, reproducen 

las condiciones estructurales que generan el fen6meno migratorio. §I 

5. La interpretaci6n que sostenemos en este analisis' parte de SUP£ 

ner que el fen6meno migratorio representa un beneficia para el siste 

ma econ6mico norteamericano en general, y para los patrones que los 

contra tan en particular. 

Este beneficia para la econom(a norteamericana, que se traduce en 

grandes ganancias en forma de plusval(a, asf como en pago de impue~ 

tos por servicios sociales no util izados, es resultado de la utilizaci6n 

Estas interpretaciones yan desde la explicaci6n psicol6gica del pre;:_ 

blema hasta la cuantificaci6n estad(stica y demografica, pasando 

por los modelos antropol6gicos y sociol6gicos mas generalmente 

usados por los estudiosos norteamericanos y algunos mexicanos . 

Vease al respecto la importante, pero poco crltica, revisi6n de -

estas corrientes y algunas otras, que se hace en el trabajo dirig~ 

do por Thomas Weaver y Theodore Downing. Mexican Ir..migration. 

Tucson. The University of Arizona. 1976. p. 10-28; as{ como la 

crftica a las interpretaciones econ6micas neokeynesianas y neocla

sicas sobre la migraci6n, realizado por L. Talha, 11 Las migraci£ 

nes internacionales de trabajo : algunos aspectos ideol6gicos del 

analisis econ6mico. Investigaci6n Econ6mica. Revista de la Fac. 

de Econom(a, UNAM, No.1, enero-marzo 1977, p. 105-120. Sin 

embargo' la revisi6n mas amplia y cr(tica de las principales co -

rrientes de analisis csta por hacerse. 



6. 

de una mane de obra cuya caracter(stica esencial lo constituye el heche 

de haberse producido y reproducido fuera de la econom(a norteamerica-

na ( en este caso Mexico ), y por lo tanto, que no le ha costado a los 

Estados Unidos . 

Esta caracter(stica enfrenta al inmigrante mexicano a un doble mercado 

de trabajo en el cual, por su condici6n de ilegalidad, su fuerza de tra 

bajo es valorizada por debajo de la fuerza de trabajo aut6ctona, lo que 

redundara en un salario directo menor y un nulo pago del salario indi-

recto ( servicios medicos, pensi6n de vejez, seguro de desempleo , 

etc. ) 

En s(ntesis, lo que se pretende demostrar es que Mex ico como naci6n, 

his t6ricamente ha estado transfiriendo capital a la economta norteame-

ricana como consecuencia de la existencia de una es~ructura perfecta-

mente integrada que ha creado el desarrollo capitalista de ambas nacio 

nes. 

Las migraciones internacionales: la logica del capital. 

La migraci6n de mano de obra ha surgido a tray-es de la historia como 

un fen6meno inherente al desarrollo del capitalismo a nivel mundial. 

Para que este se desarrollara, tuvo que transformar radicalmente la 

estructura sobre la cual se sustentaba el anterior modo de producci6n; 

ello signific6 en Europa, la destrucci6n de la estructura agraria y co-

mo consecuencia, la separaci6n de la mano de obra de sus medics de 

producci6n. Esta mano de obra 11 liberada 11
, por to regular stgnific6 

una migraci6n 11 rural - urbana ", concentrandose en aquellas ciudades 

7. 

en las que su fuerza de trabajo pod(a tener ocupaci6n en las incipien-

tes industrias manufactureras. As(, la noci6n de acumulaci6n origi~ 

ria se vincula a la transformaci6n de la econom(a feudal bajo el impa~ 

to del capitalismo mercantil, y se traduce en la transferencia de cap.!_ 

tal a la tierra a traves de su apropiaci6n por la clase burguesa, y al 

mismo tiempo, la transferencia de la fuerza de trabajo a la ciudad por 

medic de la emigraci6n. 

Sin embargo, la general izaci6n de la formaci6n econ6mico-social cap.!_ 

talista no introduce automaticamente a todas las regiones a la indus -

trializaci6n. En aquellas naciones en las que este proceso industriali~ 

ta fue mas lento, 0 de plano no ocurri6 sino hasta el presente sis;lo,-

la imposibilidad de absorver la mano de obra desalojada del campo, -

oblig6 a esta a recurrir a Fuentes de trabajo externas . . Este fen6me no 

de la migraci6n internacional no colonizadora, se erigira en una cons-

tante de los pa(ses atrasados. Su caracter(stica esencial es que esta -

compuesta por migrantes provenientes de zonas rurales que iran a 

inscribirse dentro de los procesos agr(colas, mineros o de plantacio -

nes de otros pa(ses . ?J 

Dentro de la l6gica capitalista, estas migraciones contribuiran en ter -

minos generales, al desarrollo de la divisi6n internacional del trabajo, 

?J Ver, Paul Singer . 11 Migraciones internacionales y desarrollo " 
Comercio Exterior. Vol. 24, julio de 1974, p. 673-679. 
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y en lo particular, al abatimiento del costo de la fuerza de trabajo en 

Europa, al elaborar productos basicos mas baratos que los que se 

producen en ese momento en aquella region. 

Por lo tanto, la revoluci6n industrial generara un nuevo tipo de migr~ 

ci.6n internaci.onal que hasta entonces no ten(a precedente: la mi ; raci6n 

por motivos econ6micos: 

La revoluci6n industrial movili.z6 tanto al capital 

'como al trabajo y con ello di6 origen a las migra-

ciones por motives econ6micos. y 

Un elemento importante a senalar , es que estos movimientos migrato-

rios se constituyen en este momento, como no temporales, es decir , 

se establecen definitivamente en las naciones que los reci.ben. 

En estas condiciones, la migraci6n internacional de mano de obra, 

constituira un punto de apoyo fundamental para el desarrollo del capi-

talismo a nivel mundial, profundizando la divi s ion inte rna cio nal del 

trabajo ya en la !'ase monop6li.ca, al pasar a formar parte de la cir -

culaci6n internacional del capital, junto con el dinero, las mercanc(as 

y los medios de producci6n. Y 

!Y' Paul Singer. IDEM . pp. 675. 

Y Ver Esteban Aores. " La circulaci6n internacional del trabajo y de 

la lucha de clases ". En Historia y Sociedad No. 20, 1978, p. 4 6 -

65. 

9. 

El Caso Norteamericano. 

Desde sus or(genes hist6ricos, los Estados Unidos han sido una naci6n 

formada por la inmigraci6n. La ncesidad de colonizar un territorio -

tan 'll.)asto como lo fue el oeste norteamericano, as( como apoyar el d~ 

sarrollo de la producci6n industrial masiva, 10/ impli.c6 un constante 

flujo de poblaci6n provenie nte de los pa(ses europeos -principalmente 

Inglaterra- , a tal grado que en el siglo XVIII la poblaci6n norteamer!_ 

cana crecera de 333 mil habitantes en 1710 a 4 millones en 1790 . .!...!./ 

Jorge Bus tamente, 12/ apoya do en parte, en las afi.rmaciones de -

Thomas, 2.:Y' senala la relaci.6n existente entre el crecimiento de la -

poblaci6n en Estados Unidos y el desarrollo econ6mico que va a lle -

var a cabo esta naci6n. Al mismo tiempo, nos muestra tambien un 

10/ La inmigraci6n jug6 e n este momento un papel important(simo p~ 

ra la intrcx:Jucci6n de la nueva tecnolog(a europea que se lleva a 

cabo en Estados Unidos . 

.!...!./ Ver Maurice Davie. World Migration. New York. MacMillan Co. 

1949. De igual mane ra, durante el siglo XIX la tasa d e crec i mien 

to alcanzara el medio mill6n anual, y hacia principios del siglo -

XX, el mill6n, fundamentalmente por la inmigraci.6n de que es 

objeto el pa(s . 

23f Jorge Bustamante. Espaldas mojadas: materia prima para la ex

pansi6n del capital norte americano . Mexico . El Colegio de Mexico, 

1975. p. 5; tambien del mismo autor. " Las mercanc(as migrato

rias. Indocumentados y capitalismo : un enfoque " Nexos . No. 14 

febrero de 1979, p. 23 . 

13/ Brindley Thomas . Migration and Economic Growth. Cambridge, 

University, Press. 1954 . 
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hecho fundamental en cuanto al proceso inmigratorio, que ocurrira h~ 

cia la tercera decada del siglo XD<, y que consis ti6 en el cambia de 

la inmigraci6n colonizadora, es decir aquella que hab(a tenido la opo'=.. 

tunidad de convertirse en propietaria de tierras o empresa ria, por lc. 

inmigraci6n cuyo papel espec(fico ser(a el de prove·er de mano de obra 

barata al acelerado desarrollo industrial norteamericano . 

A partir de este momenta, tanto la inmigraci6n irlandesa, que en ese 

momenta esta arrivando a los Estados Unidos, como la alemana dos 

decadas mas tarde, tendran como funci6n espec(fica la de ocuparse 

como mana de obra en la industria. De la misma manera, a partir 

de la segunda mitad del siglo XD< se llevaran a cabo otras grandes -

migraciones hacia territorio norteamericano, reali zadas ·por habitan-

tes del sur y del este europeo ( Italianos, autro-hungaros, rusos, 

t u rcos, etc. ) , as( como posteriormente por chinos, japones e s , fil~ 

p i nos y, finalmente mexicanos y latinoamericanos en general. La 

consta nte innegable de todas estas migraciones ' s e ra la de apoyar 

directamente con su trabajo al gran proceso d e a cumulaci6n de capi -

tal durante todo este per(odo. 

Al mismo tiempo se manifestara en la sociedad norteamericana un 

fen6meno aparentemente contradictorio respecto a la inmigraci6n, al 

presentarse lo que 0' Connors llama las dos funciones oosicas del 

e stado capital ista : el proceso de acumulaci6n de capital , por un lado, 

y su legitimaci6n, por -el otro . 14/ 

14 / .James 0 Connors . Estado y Capitalismo en la sociedad norteame

r icana . Buenos Aires, Ed: Periferia . 1974 . 

11 • 

Bustamante lo contempla en los siguientes terminos. 

En esta epoca aparece una situaci6n parad6jica que 

acabar(a por caracterizar al fen6meno de inmigra-

ci6n masiva a los Estados Unidos hasta nuestros 

d(as. Por una ·parte, el inmigrante es ·bienvenido 

como mano de obra barata y, por otra parte, es 

disc~iminada socialmente por los miembros " nati -

vos " de una sociedad en donde el inmigrante se ve 

asignado a ocupar una posicion de inferioridad. 15/ 

~l elemento ideol6gico pasara a contar as(, como un mecanisme de 

opresi6n que reforzara la explotaci6n a que ser(an sometidos desde 

entonces los inmigrantes. 

Teor(a del inmigrante. 

El desarrollo del capttalismo ha requerido, en sus diversas etapas , 

formas espec(ficas de la division del trabajo a nivel internacional. Por 

lo tanto, la mano d e obra se ha insertado y sometido a la forma es -

pec(fica que ha requerido la organizaci6n de los medias de producci6n, 

atendiendo siempre, en ultima instancia, al fin esencial del desarrollo 

c;:apitalista: ta maxima obtenci6n de plusval(a. De tal suerte que la -

migraci6n internacional de mano de obra se constituye como un " modo 

espec(fico de explotaci6n " • ~ dentro de la estrategia general del -

capitalismo por maximizar sus ganancias . 

~ J orge Bustamante. Espaldas Mojadas . . . Op. cit. p . 8 

~ Meillassoux . Op . Cit . p . . 170. 
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Este 11 modo espec(fico de explotaci6n 11 a que se sujeta el inmigrante 

internacional en los parses en los cuales se inserta, ocurre debido a 

las particulares condiciones en que se ha producido y reproducido c~ 

mo fuerza de trabajo. El desarrollo capitalista en su fase monop6li_ 

ca ha surgido acompanada de un proceso general que le es inherente: 

el desarrollo desigual entre parses, regiones y sectores. Esto signi-

fica que el s istema capitalista no incorpor6 a su .desarrollo de la 

misma manera, ni al mismo tiempo, a todo el mundo; por el contra 

rio, organiz6 la divisi6n del trabajo internacionalmente a manera de 

preservar algunas regiones en su mrnimo nivel evolutivo. 

Si bien este proceso se llev6 a cabo a nivel internacional fundamenta!_ 

mente, lo mismo ocurrira al interior de regiones y pa(ses donde el -

capitalismo mantuvo igualmente a ciertos sectores en un nivel de atra 

zo, lo que le permiti6 obtener grandes beneficios al sistema en su 

con junto. 

Este ser(a el caso de regiones agrfcolas cern pes inas d onde al capita-

lismo le interes6 conservarlos como enclaves atrazados para as( be~ 

fich:1.rse de la obtenci6n de materias primas y mana de obra a un cos 

to muy bajo, estableciendo con tales regiones articulaciones organicas 

perfectamente estructuradas. ~/ 

Lourdes Arizpe en su trabajo, La migraci6n par relevos y la re -
producci6n social del campesinado. ( El Colegio de Mexico, 1980, 
p. 10 ) sostiene, en el caso de la mano de obra, que este proceso 
esta bien estructurado desde la logica del capital, pero que des de 
la l6gica de la econom(a campesina es un . proceso mucho mas com 
plejo, en el que habr(a que considerar otros elementos mas. 

13. 

De estas particulares relaciones entre el capitalismo y las econom1as 

11domesticas11 ~ se derivara el proceso migratorio de mana de obra a 

nivel internacional como un mecanisme para transferir ganancia al sec 

tor capitalista, proveyendolo de una mana de obra que no le ha costa-

do y cuya producci6n y reproducci6n se realiza en los sectors 11 domes 

ticos 11 

En el caso mexicano, tenemos clara que la formaci6n econ6mica-social 

es hegem6nicamente capitalista y que esta racionalidad se impone a to 
I 

da la sociedad; sin embargo, tambH~n es clara que al interior funcio -

nan sectores cuyos mecanismos escapan a las relaciones de producci6n 

capitalista. Esto ocurre con grandes sectores campesinos que se es-

tan reproduciendo constantemente en condiciones no capitalistas ( 11 d~ 

mesticas II ) Y que COnstituyen partiCUlares Centres emtsOreS de man0 

de obra de baja valorizaci6n para el sector capitalista, y por lo tanto, 

atractiva para su explotaci6n intensiva. 

Asf, la migraci6n de esta mano de obra a los Estados Unidos ofrece 

una alternativa al capitalisr;no para incrementar la tasa de ganancia 

par medio del reforzamiento de la explotaci6n a traves de la reducci6n 

del capital variable necesario, es decir, pagando menores salaries 

principalmente. 

18/ Meillassoux. Op. Cit. p. 13ss. 
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Este mecanisme se hace efectivo en base a condiciones estructurales 

que permiten La inserci6n de esta mano de obra en condiciones de 

extrema explotac;:i6n. M e it lassoux define as( estas condiciones : ~ 

1) La existencia de un doble mercado de ~rabajo , 2) La temporalidad 

de esta mana de obra, y 3) ta ·existencia de un sustento ideot6gico 

expresado en xenofobia y racismo. Con estos tres elementos interre 

tacionados entre s1 se conforma una estructu ra de trabajo que sujeta 

at indocumentado de una manera espec(fica , i nteg randolo a La prod.;~ 

ci6n en terminos de explotaci6n intensiva. 

1 • Existencias de un dobte mercado de trabajo. En terminos de de 

sarrollo econ6mico, una de las tendencias del capital ismo en s'.J fase 

monop6tica es La de establecer diferenciaciones at inte rior de las in-

dustrias de acuerdo a La composici6n organica del capital ( es decir, 

La pro porci6n en que se relacionan el capi.:a.l constante y e capital -

variable con respecto at capital total invartido ) . Ter-.amos as ( La 

existencia de algunas empresas con una alta composici6~, de capital y 

otras, cuya composici6n de capital es menor. 

En el primero de los casas , se trata por to regular de grandes empr~ 

sas monop6ticas que emplean mana de obra nacional , estabte ( en el 

sentido de no temporal ) y cuyo crecimiento es siempre cualitativo -

( obreros catificados ) 

En el segundo de los casas, y que es el que nos interesa, tenemos al 

19/ IDEM. p. 170 ss. 
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sector competitive, integrado por empresas medianas y pequenas, que 

par su menor composici6n organica de capital tienen, como una de las 

posibitidades para incrementar sus tasas de ganancia, el reforzar 

ta exptotaci6n, ya sea en intensidad , amptitud, 6 reduciendo La ma-

sa de capital variable necesario; 20/ esto ultimo traducido en parte, -

en bajos salaries . En este senti do ta tendencia general at interior del 

proceso productive de estas empresas, es hacia e~ crecimiento cuanti-

tativo de La mana de obra con la que, par estar sujeta a condiciones 

especiales como en el caso de los trabajadores inmigrantes, puede 

obtener mayores ganancias par media del pago de menores salarios a 

tos normales. ~/ 

Locatizada as( e t tipo de empresa a la que tendencial mente se ircor;c.::_ 

ra el trabajador inmigrante, se puede decir que La existencia del 11 d.::_ 

bte mercado de trabajo 11 se da en funci6n de La necesidad de estas 

empresas de obtener mayores tasas de ganancia, diferenciando entre -

et trabajador nativo y el trabajador inmigrante. At prir.tero de ellos 

corresponde ra el pago de un satario suficiente para cubrir el costa de 

reproducci6n de su fuerza de trabajo, inctuido et pago de salario ~nd.£ 

recto c seguro medico, se~uro de desempleo, educaci6n, jubitaci6n, ._ 

etc. ) Al segundo, el trabajador indocumentado el valor de su fuerza 

20/ Manue l Caste lls. Op. cit. p. 75. 

~ Como tendencia, no significa esto que absolutamente todas las -

empresas competitivas hagan uso exclusive de este mecanisme p~ 

ra aumentar su tasa t.!e ganancia. 
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de trabajo 22f no es remunerado de la misma manera po r habe r s e ~ 

producido fuera de la econom(a norteamericana y, por lo tanto, · es su 

jeta a un pago menor que el del traba j a d o r nativo ( que solo cubre en 

parte la reposici6n cotidiana de su fuerza de trabajo ), a s ( como at..-

no pago del salario indirecto. 

Lo que tenemos entonces es un doble m e rcado de trabajo integ r ado en 

uno de sus polos, por el trabajador nativo con todas sus neces idades 

econ6micas satisfechas, as( como todos s.us derechos sociales y poli:_ 

ticos protegidos; frente a este' ~1 otro polo' formado por trabajado -

res indocumentados con menores salarios, ning6n be nefici a soc ial y 

nulos derechos pol(ticos. 

Esta duali.dad en el mercado de tra ba jo pe rmite al patr6n empleador 

de indocumentados' pagar unicament e el cos to de reproducc i6n c oti -

diana de la fuerza de trabajo, evitando a s { pagar por el cos to de la 

crianza del trabajador, su mantenimiento a su retiro, enfe rmeda d y 

cos to de reproducci6n de su fami li.a . 23/ 

22/"El valor de la fuerza de trabajo res ulta del valor de los bienes 
necesarios -en una sociedad y momento hist6ricos determinad os 
para producir y reproducir esta mecanica particular. Ello supc;:_ 
ne: a) Costo de crianza del trabajador hasta llegar a la edad 
adulta. . . b) Reposici6n cotidiana de la fuerza de trabajo. . . c) Lo 
necesario para que el trabajador subsista durante per(odos de 
desempleo, enfermedad o vejez ". Mario Margulis . " P e tr6leo, 
indocumentados y maquiladoras: teor(a de la renta y transferen -
cias de valor " . Arte, Sociedad e Ideolog(a. No. 6. p. 106. 

23/ Et indocumentado por lo regular emigra solo, y en el caso de h~ 
cerlo con su familia, el costo de reproducci6n de esta seguira 
siendo siempre mas bajo. . 

Estos costos no. pagados por el empleado norteamericano, recaen sobre 

la econom(a domestica en particular y sobre la mexi.cana en general: -

aqu( se reproduce la mano de obra, aqu( permanece en familia y aqu( 

regresara hacia el final del uso de su fuerza de trabajo. 

En cuanto al salario indirecto, existen estudios que demuestran que a 

la gran mayor( a de los trabajadores migratorios, indocumentados 6 n6, 

les son descontados impues tos, sobre todo debido a las fuertes sancio-

nes a que e s tan sujetos los patrones por el estado norteame ricano en 

caso de no hacerlo. 24/ Sin embargo, los trabaja dores inmigrantes, 

en contrapos ici6n, no son retribuidos en cuanto a servicios sociales se 

refiere, 25/ por medio del salario indirecto. Por lo tanto, la reprc;:_ 

ducci6n de esta mano de obra debe hacerse fuera del lugar de trabajo, 26/ 

trayendo como resultado que si bien, por un lado, las empresas nor-

teamericanas incrementan su tasa de ganancia, por el otro, el Estado 

se ahorra gastos sociales y se beneficia c;on impuestos. 

24/ Para las autoridades hacendarias norteamericanas no existe por -
tanto, diferencia entre !' impuestos legales " e " impuestos indo
cumentados ". 

25/ Ver Mercedes Carreras. Op. cit. p. 93 . Apud en David North 
and Mario.n Houston. The Characteristics and role of illegal 
aliens in the U.S. labor m a rket: an explora to ry s tudy. 
Washington, D. C. Trans Century Co. 1920; Vic Villalpando. 
A study of the s ocioeconomic impact of illegal aliens in the Country 
of San Diego, 1973; on public he alt service in Orange Country. 
Country of Orange. 197a. Todos ellos demues tran la desigual ret~ 
ci6n entre pago de irnpuestos y uso de servicios . 
Vease tambien, al r.:specto Wayne Corneli.os. " Illegal Mexican -
migration to the U.S .A. Summary of recents res earch findings 
and policy implications ". Meeting of the Current Issue Review -

Group. U . 3. Mexican Relations, May, 1977 . 

26/ Meillasoux. Op. Cit. p. 146-147. 



El beneficia que la econom(a recibe es superior en ter 

minos de valor a lo que Mexico pierde, pues el costa 

de producci6n de los trabajadores, que recibe gratuit~ 

mente, ser(a superior en su economi'a. Ademas se be 

neficia con la posibilidad de pagar bajos salario~, ava12_ 

zando no s6lo sabre los salaries indirectos, sino tam

bien sabre los directos del trabajador. 0 sea, no se 

trata s6lamente de no pagar parte de los costas de re 

producci6n que inciden sabre Mexico, sino tam bien de 

elevar su tasa de explotaci6n obligando al indocumenta 

do a un bajo nivel de vida, o sea a un nivel de repr::_ 

ducci6n cotidiana muy inferior al vigente en Estados 

Unidos. 27 I 

2. Temporalidad de la mano de obra indocumentada. 

18. 

Estudios llevados a cabo por varios investigadores muestran que el p~ 

r(odo media de estancia del trabajador inmigrante mexicano en Estados 

Unidos es de 2 a 2 anos y media. 28/ Lo que muestra este dato es -

la especifidad en cuanto a la temporalidad en la inmigraci6n y por lo 

tanto , la correlaci6n que existe con el doble mercado de trabajo: la 

migraci6n internacional de mano de obra esta organizada por el capi-

tal _a manera de preservarla tanto ilegal con respecto a las leyes del 

pai's receptor, como temporal frente al proceso productive. Los dos 

elementos son fundamentales, junto con la ideolog(a racista y xenofoba 

27/ Mario Margulis, Op. cit. p. 110. 

28/ Principalmente North and Houston. Op. Cit. y Orange Country 

Report. Op. Cit. 

19. 

para entender la desventaja con la que se enfrenta el inmigrante frente 

al mercado de trabajo. 

Por el lado de ia ilegalidad, el trabajador estara dispuesto a aceptar -

bajos salaries y condiciones de trabajo poco atractivas, debido princi -

pal mente a que este estatus lega~ le impide llevar a cabo una lucha por · 

sus derechos sociales, pol{ticos y laborales, y en cambia lo enfrenta 

al peligro co_nstante de ser apreher1dido y deportado del pa(s masivamen 

te· cada vez que as( lo requieran las condiciones econ6micas norteame-

ricanas . 29/ 

La temporalidad por su parte, esta sujeta a condiciones estructurales 

expresadas en dos sentidos que forman partes complementarias del mi~ 

mo proceso: por un lado, la necesidad por parte del capital norteame-

ricano de que esta fuerza de trabajo se produzca y reproduzca fuera -

de Estados Unidos, asegurando su salida del pai's cuando no hay nece-

sidad de su uso; por el otro lado, la tendencia del inmigrante a man-

tener sus lazos con el lugar de origen, regresando a el de cuando en 

cuando para reproducir su r:nano de obra_. retroalimentando as( el pro-

29/ Existe una relaci6n muy estrecha entre las crisis econ6micas y -

las deportaciones de mana de obra extranjera a lo largo de la his 

toria norteamericana. G6mez-Quinones en su artculo " La pol(= 

tica de exportaci6n de capital e importaci6n de mano de obra " 

( Historia y Sociedad No. 20, 1978, p. 66-97 ) nos presenta una 

periodizaci6n sabre los ciclos de desarrollo econ6mico y de cri 

sis norteamericanos y su relaci6n con los movimientos masivos de 

mano de obra mexicana. Para los efectos sabre esta mano de 

obra por la crisis de 1929. Vease Mercedes Carrera~ de Velazco. 

Los mexicanos que devolvi6 la crisis. Mexico, Secretar(a de Rela 

ciones Exteriores . 1 975 . 
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ceso gene rat. 30/ 

3. La ideolog(a: racismo y xenofobia contra los indocumentados. 

En terminos esque'Tlaticos y muy generales se puede afirmar que el 

1.. 
modo de producci6n capitalista solo puede subsistir a costa de repro-

ducir constantemente sus condiciones de producci6n, entendidas estas 

como fuerzas productivas y relaciones sociales de producci6n, as( c~ 

mo la superestructura jur(dico-pol(tica e ideol6gica de una sociedad -

determinada. 31/ 

De acuerdo con este esquema, se puede decir que el racismo y la 

xenofobia aplicados por los Estados Unidos contra todo inmigrante a 

partir del siglo pasado, ha tenido como finalidad la de reproducir las 

condiciones de producci6n, es decir, desarrollar condiciones ideol6g~ 

cas favorables para la explotaci6n de esta mano de obra. 

Si tomamos en cuenta la existencia de los dos elementos estructura -

les que inciden sobre la explotaci6n del inmigrante mexicano, es de -

30/ Lourdes Arizpe sostiene que desde el punta de vista de la econo_ 
m(a campesina, la migraci6n por relevos ( y la temporalidad en 
tanto se implica ) forman parte de la estrategia para 11 resistir 

la, destrucci6n de su modo de vida, impuesta por el proceso de 
desarrollo capitalista 11 Op. cit. p. 38. 

Ver. Louis Althusser 11 Ideologfa y Aparatos ideol6gicos del Esta_ 
do ( Notas para una investi.gaci6n ) " En la Filosof(a como 
arma de la Revoluci6n. Mexico, Cuadernos de Pasado y Presen 
te. 1979. p. 97 ss. 
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cir el doble mercado de trabajo en que se inscribe y la temporalidad 

de que s~:>n sujetos, tenemos que la ideolog(a forma parte complemen 

taria de ambos y constituye un mecanisme que va a garantizar, por 

un lado, la divisi6n organica de la mana de obra en funci6n de pre -

juicios nacional istas y raciales, en trabajadores natives ( integrados 

y estables ) y trabajadores extra:njeros ( no integrados e inestables ), 

con los resultados ya senalados anteriormente; y por el otro, el re-

torno de esta mano de obra a su lugar de origen con el fin de rep~ 

ducirse y buscando satisfacer sus necesidades no cubiertas por la 

falta del salario indirecto, mismo que no le es cubierto con el argu-

_menta ideol6gico de que siendo trabajador extranjero es radalmente 

inferior, por lo tanto sujeto a un menor salario, sin compromise 

de parte del patr6n y el sistema en su conjunto, de proveerle de ser 

vicios sociales a los que 11 no tiene derecho por ser extranjero ile -

gal 11 

Hay que destacar en este punta la importancia que en este sentido tie 

nen la labor tanto de los medias de comunicaci6n, como del gobierno 

norteamericano y otros grup{>s pol(ticos y de 11 opini6n 11 
, en el se12_ 

tido de los ataques sistematicos ~antra la presencia de indocumenta ·-

dos en los Estados Unidos que van desde las acusaciones por despla 

zar mano de obra nativa, beneficiarse con los servicios sociales que 

el contribuyente nacional paga con su trabajo, servir de esquiroles, 

contribuir a la baja del salario del trabajador native, transmitir en-
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fermedades' etc.' y mas recientemente, de estar realizando una inva 

si6n silenciosa que pone en peligro la seguridad nacional norteameri-

cana. 32/ 

Este proceso ideol6gico explica tambien la manipulaci6n de que son 

objeto las cifras que se lanzan sobre el numero de indocumentados me 

xicanos que se encuentran en Estados Unidos. A partir de los datos 

presentados por el Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n en 1977 

basados en el numero de indocumentados aprehendidos entre 1960 y -

1976, surgieron una serie de declaraciones que hablaban hasta de 12 

y 13 mi llones de ilegales mexicanos en Estados Unidos . 33/ 

Todos estos elementos, van a conformar una estructura ideot6gica que 

va a tener como finalidad primordial: 1 . El de mantener at trabajador 

indocumentado en una situaci6n social desventajosa que posibilite la 

32/ Es.ta _posicion es sostenida entre muchas otras, por el investigador 
Arthur Corwin quien habla incluso de la posibilidad de que forme un 

" Quebec Chicano 11 en el suroeste de E. U. Vease sus art{culos 
aparecidos bajo el t(tulo 11 12 millones de ilegales 11 Excelsior. 23-
27 de marzo de 1978. Para una visi6n mas amplia sobre el preble 
ma vease, Jorge Bustamante. II El debate sobre la Invasi6n Sile'2_-

. ciosa 11 en Foro Internacional. Vol. XVII, Enero-marzo 1977, No. 3 

p. 403-417. 

33/ Vease at respecto Manuel Garc(a y Griego . 11 La pole mica sobre el 
volumen de la emigraci6n a Estados Unidos 11 trabajo presentado -
en el Simposio sobre la emigraci6n indocumentada mexicana a los 

E. U.: problematica general y soluciones alte rnativas . El Colegw 
de Mexico. Abril de 1978. p. 19.; Gilbert Cardenas . 11 Public data 
on mexican immigration: a critical evaluation. 11 Current Issues in 
Social Policy. Sage Publications 1976; tambien Jorge Bustam:;~.nte. 
11 El Debate sobre. . • . " Op. cit. 
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superexplotaci6n de que es objeto; 2. Crear un clima social desfavo 

rable para su organizaci6n y por lo t':lnto para impedir sus luchas rei 

vindicativas; y 3. Enfrentar entre s( a fracciones de la misma clase 

proletaria en base a prejuicios nacionalistas y raciales, lo que, en u!._ 

tima instancia, retraza la formaci6n de ta conciencia de ctase dentro de 

ambos grupos . 24/ 

34/ Meillassoux. Op. Cit. p. 171-172. 
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CONCLUSIONES 

A manera de conclusi6n se puede afi.rmar contundentemente que la eco_ 

nom(a norteamericana se ha estado beneficiando ampliamente con el 

gran margen de plusval(a que se genera del empleo de mana de obra 

tndocumentada mexicana, a traves del usa de los elementos estructura 

les en que se tnserta: la dualidad del mercado de trabajo, la temper~ 

lidad y el sustento tdeol6gico que esto conlleva. 

Las grandes ganancias que permite el tndocumentc;do tanto a los pat~ 

nes contratantes como al sistema en su conjunto , permiten supone r 

que el fen6meno tnmigratorio continuara par largo tiempo mientras no 

cambie radical mente la estrcutura socioecon6mtca de que es resultado . 

Mientras tanto, es posible pensarque aumentara nu,...,ertcamente el pr~ 

blema, a pesar de las pol(ticas restrictivas y repres .ivas que lleve a -

cabo el gobierno norteamericano . 

Al respecto hay que tener claro que todas las acetones realizadas con 

el fi.n de tmpedir la entrada de Uegales a Estados Unidos, o cuando -

menos de poner trabas a su contratact6n, se inscribe dentro del proc~ 

so ideol6gtco llevado a cabo por el Estado norteamericano, cuya final~ 

dad ser(a la de, por un lado, legitimarse como estado protector de 

los tntereses generales de toda la nact6n y en tanto esto, usar a los 

indocumentados como " va'Wula de escape " o " chtvo expiatorio " en 

los per(odos de crisis econ6micas; y por el otro, el de mantener el -

clima de hostilidad es contra los indocumentados, que permita soste -

25. 

ner sus condiciones de explotaci6n entre el doble mercado de trabajo 

y el retorno constante a su lugar de origen. 

En tal sentido pueden interpretarse los planes e tniciativas norteame 

ricanos que pretenden dar una " soluci6n " al problema de los indo-

cumentados, como ser(a el case de la iniciativa del Oiputado Peter -

Rodino en 1972 o del llamado " Plan Carter " en 1977, cuya escondi 

da finalidad ser(a la de legalizar el proceso general de explotaci6n -

de que es objeto la fuerza de trabajo inmigrante. 35/ 

De la misma manera, si tomamos en cuenta que el fen6meno de los-

trabajadores migratorios, como ya se dijo al principia, esta inscrito 

dentro del desarrollo estructural del capitalismo en su fase monop6l.!_ 

ca, como una v(a para acentuar el proceso de acumulact6n de capt -

tal, 3 6/ tenemos que las posibUidades por parte de ty\exico para darle 

una alternativa real al problema son muy escasas . Las negociaciones 

que a nivel bilateral pueden establecerse respecto a los trabajadores 

migratorios, tendran siempre las limitaciones que el capital imponga, 

35/ Para una cr(tica al Plan Carter vease. NACLA. Immigration. Facts 

and Fallacies . 1977 . ; Juan G6mez-Qutiionez. Op. Cit.; Asimismo, 

el volumen publicado por el Chicano Studies Center. Immigration 

crnd Public Policy. Human rights for undocumented workers and 

their families. UCLA. 1977. 

36/ t,/,eillassoux sostiene tambien que en tanto superexplotact6n del t:ra

bajo, " contribuye a frenar la baja tendencia de la tasa de ganan -

cia, como lo prev(a Marx ". Op. Cit. p. 191 . 
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y en consecuencia, los resultados tenderan a mantener a esta mana de 

obra como un ejercito laboral de reserva internacional para los Esta -

dos Unidos . 37 I 

Por su parte, el gobierno mexicaro se plantea como soluci6n al proJt~ 

ma la creaci6n de industrias que satisfagan las espectativas de empleo 

para los mexicanos evitando as{ la salida de mana de obra en busca 

de trabajo . Esta propuesta se inscribe claramente dentro de la tende~ 

cia general del desarrollo capitalista mexicano, es decir, se plantea -

como unica soluci6n - unica posibilidad en verdad desde el punta de -

vista del Estado Mexicano - el desarrollar industrias en las zonas de 

mayor flujo migratorio as( como en las fronteras, bajo programas de 

industrializaci6n espec(ficos y lo que ella implica en cuanto a la inver 

si6n norteamericana. 

El cuestionamiento a esta soluci6n parte de la experiencia negativa de 

las maquiladoras. Estas industrias fueron instaladas a partir de 1965 

a lo largo de las fronteras norteame ricanas como parte escencial del 

Programa de Industrializaci6n Fronteriza, tenie~o como resultado a 

la larga , que no constituyeron una alternativa real a la emigraci6n y 

en cambia, beneficiaron ampliamente a los capitales norteamericanos 

E1 fracaso del 11 Programa Brace r o 11 en terminos practicos ates 
tigua esto. Este programa no solo no disminuy6 el flujo de inmi= 

graci6n ilegal, sino lo aument6 considerablemente
1 

y asimismo no 
impidi6 tampoco la explotaci6n sabre los braceros legales. 
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invertidos al')(, reproducH~ndolos a niveles insospechados. 38/ 

La subordinaci6n de la econom{a mexicana al capital norteamericano, 

y la tendencia por parte del estado mexicano a continuar por esta 

l(nea, nos permiten afirmar que cualquier soluci6n industrialista de 

este tipo, tend r (a como resultado una mayor dependencia econ6mica 

de Mexico a Estados Unidos por una parte , y por la otra, el de ma12.. 

tener y reproducir las condiciones estructurales que generan y perm!_ 

ten el fen6meno migratorio. 
I 

Por ella para concluir, es necesario poner en clara que la unica sol'::_ 

ci6n al problema de los trabajadores migratorios mexicanos en Esta-

dos Unidos, es la soluci6n que ellos mismos logren implementar a 

traves de sus organizaciones sindicales y pol{ticas. Esto debe quedar 

clara, el fen6meno de la migraci6n de mana de obra, si bien se ex -

presa en terminos de relaciones internacionales , no es un problema -

fundamental mente de relaciones internacionales, es un problema de c~ 

pital y trabajo, y por tanto, de lucha de clases . · A ese nivel, y no a 

otro, tendra que resolverse. final mente. 

Para un analisis del papel de las maquiladoras, vease,· NACLA. 
Las. Maquiladoras. Nueva lanza del imperialismo. 1975; tambien 
Mario Margulis • Op. Cit. 
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1 .- Introducci6n . 

2.- Un enfoque conce.!)tual sabre colonialismo clasico, 

colo~ialis~o interne y su aplic ~ci6n c l a situ~ ci6n 

de las ~inorias ~tnic as en Est~do s Unidos. 

3.- Racis~o e Iceolo: ia . 

4.- :Sl papel de los te s ts :nent a l es en el si :-t e .:J~ educa:: ional 

a.ner- i ca:,o • .Su utilizaci6n co.,o i.1s t .. ·u.-e .. vos de s elecci6n 

y dominaci6n de las minorias. 

5.- La pol~mica asimi lac i6n versus descolonizacic n. 

r o .- Conclu,Si6it 

" vine al mundo i !:lbui do c o:. l <:t voluni- d d ~ en
con ~rar signific edo en 1-s c o -s , ~i es iritu 
con el de seo de enten~er e l o ri~c~ ~el ~un~ o, 

luego encontr~ que yo era un ob j eto en ~edio 
otros11 • ?anon 

Introducci6n 

Intento describir a l .:;unas d e 1 -s ::i r c u.c:t-r . ..:i-.- ::>o..:_ l s :_c.El !:an in:.'lt;ido 

t is t 6ric =mente p~ra que los ~ezic ano s y otr=s zinori a s de c ol or oc u~en los lu

;ere s ~~s b~jos en l a esca l a social de los ~~ ta~ o s Unidos . :nten~e~os ec ta es 

una t ar ea co ,·;c>lic adD. porque e~iste un cuerpo de teorie y .:1etodolo,:ia insufic i ente 

con re ::>:;>ec to a L :.s necesidades de investi;Gci6n . :ro intenta::10s apo r t., r na:' a 

nu evo a lo ya escrito ~or otros autores en rel oci6n a l a d i n §mic~ r - cial . El 

tr ~bajo esta basado en una biblio ~ra fia auar entemente surgida de ex ~eriencias 

t e6ric as y Jric~ic as ~uy diversas , pero l os necesi i ades i nt elec tuales nos 

ll e"J,;n a busc ar e;cplic aciones a proble!l!as ya es t :.l:l i -dc s po r un buen :1(l!:ler o e 

soci6lo.:;os e investigadoras a~ericanos de sobr ada c anaci~~d acad ~~ica . Cree:Jos 

a pesar de eso que son necesarios trabajos ~~s profunda co ~ l n co l•boraci6n de 

otras disc i linas difer entes a 1 ~ sociologia, co Jo 1 ~ econo ~ia , antro polo Bia, 

la ~sicologia social y 1~ psiquiatria. Se ~ur · ~en t e en c ontr - r e~os c: l a r aciones 

a contro7e r::: i a s que i:loy narec en difici1 es de e:·::;li : ar . 

Lo rJa s dificil de la pre :Jente expo s i c i6n e . c1 el i •. :i -:.a1· a!Tc-;i. , d.:- .1r;o nc;e l os ca~

pos de 

influencia de l a s cateeorias sociales. En No rteameric a las categorias 

raza y clase se interpenetran . La r aza afecta la formaci6n de clases Y 

la clase afecta la dinamica r acial . En un modele capitalists l a dinamica 

de interacci6n bipolar - proletnriado - burguesia- es el eje central del ~ r 

cual giran l as diferentes fuerzas sociales . Es ta conceptualizaci6n 

clasista del c a~italismo clasico se co~plica al estudiar el proceso 

social en los sistemas coloniales , En los sistemas colonialists clasico 

y su subdivisi6n N~rteamericana de colonialismo interne l a relaci6n 

colonizador-colonizado juega un papel predominante sabre la de 

burgues1a-proletariado. El con:: e pto sociol6gico de explo taci6n del 

trabaj o asal ariado se amplia a la de la explotac16n de las razas de 

color (t ambien divididas en clases) por la raza blanca. 

D:iste una psicologia colonial, una men t alidad colonialista Y 

hasta una personalidad colonialista no empiricamente estudiada. El 

r acismo y la discriminaci6n corresponden a la psicologia Y la politic a 

tipic arnente coloniales . La psicologia del colonizac: o ha sido major 

estudiada que la del colonizador . Fanon registr6 una serie de casas 
ll) 

clinicos re _. or t ados CO in O anexo en Les damne s de l a te ':' re . Memmi 

de ~c ribi6 l a e rsonali(ad c oloniali s ta como una complicada riqueza de 

actitudes licadns al trato con los individuos , seg(ln el lugar que estes 

ocu ~ an e 1 l a escala s oc i a l, yen l a deshumanizaci6n tot a l del colonizado. 

La c cnfr ontaci6n blanco- hot:1br e de color introduce u , elemento de 

diver s i dnd cultur a l en t relazado con el origen o posici6n de cla se que 

e s t ~ auscn~e en l a s r el aciones entre l a s clases de l os ~lacc os. El 

c ol oni =a rlo exis te co tllo r ea lidod ex t erna al coloni :::a ·or, co o e:: t r an ·era 

a'm ue el vi va en s u luJar de orit; en , se manejan i ' eolot;i :::.s que ex pl ican 

el po r que de una infer ioridad congenit~~ El r acismo pued 3 definirse como 

( 2 ) 

la ten a ncia a catecorizar a l a s j_)ersona s de otra cultura en t~rminos de 

razgo s o caract eristicas no-culturales: color o forma de lo s o j os o de la 

piel , estructura de la cara o el cabello. El racismo enfatiza l as diferencias 

entr . lo s cr u}los humanos en lugar de l a s similitudes . I gnora la pe.·cepci6n 

que c ada grupo tiene de si mismo y los depriva de s u autonomia y autodeter~ 

min c·ci6n . Qt ra caract eris t i ca es la de adsc r ipci6n de estereoti !)()S e n lo s 

que se g~neralizan r a zgos que genera lmente son atribuciones individuales 

a todo un grupo r acial . En la dini.nica r acial se crea una interacci6n 

psicol6uica eculiar que trasciende "la actividad eco16~ica . 



3 

El mexicano en ~stados Uni~os s e ha confrontado a un Siste~a de 

r acismo institucional que i nvad e el ord en j uri dico , educacional , 

linguistico y a dministrative. Distinga~os entre r ac i swo y prejuicio 

r acial que es la conco.<litante subjetiva del r ,,cis1.10 . En . enda-ttos r :-cis:no 

co~o un fen6~eno objetivo quo exis te en l a r ealidad social co , o un sistema 

de domin ~c i6n y jerarquias y que esti co ns t ruido de ntro de l sist e aa 

burocratico-institucional de r eglas y r egulac iones . El prejuicio o 

sea los sentimientos individua les hac i a grupos o tipos de personas 

no trasciende al ac to social . El prejuicio puede ser consciente o inconsciente 

Y en este sentido se parece mas al estereotipo que al r ac ismo. El PreJuicio 

Y lo s estereotipos pueden s er c a~biados con educaci6n o experienc i as f a 

vorables a los suj e t os en cuesti6n . El r ac is:no es l a de finici6n de un 

sistema que r 2c haza o r estringe la par ticipaci6n de otras r azas en for ma 

co nvenc ional y j erarquizada . ( "3 ) 

UN i!:NFCQU.S C O ~:C.SPTUAL SO BRE COLONIALISi-10 CLASICO, COLON 1 ALISHO 

I ~i TERl:O Y SU APLI::::'.::: IOi: A LA SITUACICN D.S L~_S !HNORIAS ET~HC AS 

EN ES TADOS U.:IDOS. 

Gunnar Hyrdal conside ra como inherent es a una situaci6n colonial-

lo s siguient es cinco puntos : lo . La colonia adquiere l as c arac t eristicas 

de una econo:nia coroplementaria de la metr6poli ; la explotaci6n de los 

recursos natural es de l a colonia se realiza en funci6n de la demanda 

de la metr6poli . Esto genera un desarrollo distorsionado de los sectores~ 

y regiones que se refleja en l as vias de comunicac i6n , en el nacimiento y 

crecimiento de l as ciudades , etc . La f alta de integraci6n econ6~ica y la 

~alt a de co ~unicaci6n entre las zonas de l~olonia corres ponden a una 

falt a de i ntegraci6n cultural; 2o . Exi s te un monopolio por parte de-

la 111e tr6 poli del co:llercio interne y externo , d e l a. s inversiones y -

de los ingresos f isc ale s de la colonia; 3o . La colonia es usada co mo-

mono polio p:1ra la ex ?lotaci6n de un tr :.ba jo barato ; 4o. Lo s niveles de 

vida de l as colo 1ias son inferiores a l nivel de vid a de la metr6poli; 

5o . Lo s sist e~as re presivos predominan como soluc i6n a los conflictos 

de c l a se . ( 4 ) 

El colo nialismo cl ~sico se r efi ere a una colonizaci6n de un - -

pais ex t erno ~ la metr6poli que pierde su autono~ia :,olitic a . Se •-

!J!'esenta un< e: i_r- c:.. n de colonizadores de l c. metr6 poli :: la coloni a y 

l a colonizaci6n se aco -. pafia de un proc_eso de destrucci n, subyug.:- ci6n o 

su pl antaci6n de la cultura nativa y po r consiguiente un ca:!lbio violento 

de lo s valores na tives. 1enera lment e esto rovoca una r eacc i6n de los -

colonizados que dese ooca t a rde o t empra no en un proc eso de descolonizaci6n. 

En el colonialis~o int erne se hac e inc a?i6 en que l a s considerac iones_ 

sefial adas por ;.:j-r ::i a l se cu::t _plen en un sec tor de l a propia ::~ etr6poli que_ 

funciona co:no colo ~ia inter na . En lo s Estados Unidos el colo ni alismo-

interne se aco .. :pa .. o" de un proceso de neoco lo!'lialismo en el t Grcer mundo . 

El c olonialis~o i nt erne americana se ha reforzado hist6ricamente po r una 

cor r iente micr =toria continua de trcbajo poco c alific ado compues t 2 



por dos gr ·..;pos principales: euro peos y r azas de color que corren una 

suert e diferente cada uno, c arac terizada par asi .1 ilaci6n de l os 

primeros 7 por sobreexplotaci6n relativa de los segundos. 

La primera conceptualizac16n de l as relaciones raciales y de clase 

en - los ~Estados Unidos como una forma de Colonialismo Interne la us6 --

Harold Cruse en 1962 al caracterizarlas como 'tolonialismo domestico 11 • 

Kenneth Clark en 1964 public6 su libra 11Juventud en el Ghetto", 

comparando Harlem con una col'on:!:a~ S"~ tE~rmino 11 raza colonizada11 fue _ 

usada po r el senador Eugen HacClarthy r e firiEmdose a los negros durante 

su campafia par la nominaci6n presidencial par el Partido Dem6 crata. 

Lo s intelectuales chicanes empezaro n a percibir su situac i6n _ 

en forma semejante en 1972 al publicarse el libro de Rodolfo Acuna 

" AMerica Ocupada11 , refiriendose ala perdida de la mi t ad del 

t erritorio de M~xico como una conquist a colonial y la sub secuente 

relaci6n de los mexicano s en Estado s Unidos como parte de una ---

colonia interna. 

En palabras del propio Acufia:"Raci s .:~o, deci:nos esta en el coraz6n 

del colo nialismo. 7acilit6 tanto como promovi6 la dominaci6n social- -

del mexicano. Hay evidencia amplia de que los Anglo-Americ anos que--

llegc~on al Suroeste creian ser racia l men te s uneriores a los mor enos -

me~icanos , a quienes ellos consideraban una r <za de mestizos mi t ad - _ 

i ndios. La tradicional antipatia del gringo hacia el indio fue transferida 

al mexicano. ~ cambio, estas actitudes raci s tas fueron llevadas a la - -

colonizaci6n y fueron usadas para subyugar a la poblaci6n nativa11 • 

t l·las adelante asrega: 11 Atendiendo al racismo de los Anglo-Americanos 

era su clamor de superioridad cultural. Muchos conquistadores odiaban la 

fe cat6lica del mexic ano, y ademas consideraban al mexicano (s er) flojo, _ 

a patico , supersiticioso y en otras formas moralmente deficiente. Este _ 

etnocentrismo debe ser enfatizado pues to que em pez6 ysostuvo el asalto en 

los valores mexicanos, lenguaje y modo de vida. Afrn mas, suscribi6 la 
explotaci6n y subyugaci6n del conqui!stado". 

( ' ) 

' 
Por otro l ado historiadores como Meier, Rivera, Carey Mac Williams 

y el mis~o Acuna. concuerdan en sefialar que el mexicano !ue practicamente 

despajado de sus propiedades por medio de un sistema de leyes, impuestos 

y registro de la propiedad usado truculentamente o manipulado por los 

Anglos en su propio beneficia. Los cases de extorci6n, amenazaa o 

robo abierto fueron muy frecuentes. 

Sintetizando las razones que Acuna sefiala como determinantes 

del status de colonizado so n l as siguientes: 1) La relaci6n de Anglos 

y Chicanos es la misma: Maestro-esclavo. 2) Las comunidades (colonias) 

de mexicanos no han tenido control de sus destines politicos, econ6micos 

o educ a tivos. 3) Las comunidades (colonias) de mexicanos han funcionado 

como naciones dentro de una-nac.i.O.n_y .SO.l'! !Eexicanos en sentido psicol6gico, 

social y cultural. 4) Los repre sentantes electos dentro de l a s colonias 

son usualmento Anglos o mexicanos bajo su cont rol. 5) Los Anglos han 

controlado el sistema educacional que ha estadoodisefiado para americanizar 

a los mexicanos. 6). La policia r adica fuera de los barrios o comuni dades 

mexicanas, esta com_uest a principalmP.nte por Anglos y su funci6n es 

prot eger las propiedades de los Anglos. La brutalidad policiaca es 

frecuente y los crimenes de lo s cuerpos re presivos terminan con i mpunidad. 

8). Lo s ilns lo s son los du efios de fabricas o medics de producci6n :; l os 

benefic i os sociales se usan para mejorar las zonas donde viven iss t·gles. 

Conceptualizaciones s emej antes a las de Acuna han sido expuesta s 

tambien por Almaguer, Barrera, Blauner y Flores. Flores ha intentado 

explicar la funci6n econ6mica del chicano como la de portador o proveedor 

de la mercancia/fuerza de trabajo que ti ene valor de uso para el c apitalista, 

fuerza de trabajo que se convierte en salario, el cual convertido le valor 

de cambio en valor de p.sQ contribuye .a 1 la reproducci6n de la misma fuerza 
.. Q... P••~"ui~" ~pt·sw.L ... ) c .. ..,?--<_ • 

de trabajo ;i ciclo que es parte de la reproducci6n ampliada del capital. ( 1 

De 1843 a 1857, el crecimiento del capital productive norteno super6 

la economia del sur americana. Ci t ando a Almaguer: " La predominancia 

gradual del capital industrial sabre la e~onomia eeclavista marc6 el 



el :::>eriodo que condujo a la ~adur·•ci6n del c .-:>>i t <l conopolista en 

los Estados t:nidos . La ~uerra con .lexica y la ursu :'aci6n de una 

mitFd del territorio :!lexic?.no iba a ser un c o.~l)onente crucial r el 

c'es.:rrollo 11 ( g ) . 

En otras palabras , el :.1o"o de prod. ucci6n a.ae:·icano y su capacidad 

pa:·a reproducir l as relc>ciones de cl ., se en sus ~ro1ios t er!Ilinos 

creci6 a expensas del e st ~ do de acu ·.Julac1'6n · 'ti _ - - pr1m~ vo ~ezicano . 

Par =- co,;:,letar el aspecto .·n~st6r~co del d 11 _ ,_ ,_ esarro o capitalista 

a:!lericano es nece wario describir so~eramente el sicuiente :::>eriodo 

en el 1r oc eso de ~cumul ~c i6n que me menifest6 e~ ~arte como gue~ra 

civil entre el Norte y el Sur A · --~er~cano . ~ara~ y Swezy sintetizan el 

significado econ6:!1ico de est~ ~ ~ ouerra como une guer r a entre el colo nial ismo 

indu_trial Y colonialisJ:Jo esclavista , en el que el primero se sobrepone 

sobre el segu'1do ; 11L2 gue~ra d ~c .a - ,_ en aran Y Sweezy- no la em prendi6 la 

cl ase dirigente del norte para liberar a los esclavos co:!lo muchos 

equivoc adamente creen. Se libr6 para contener las a:!lbicion es de la oli 

garquia surena pro:::>ietaria de esclavos que queria escapar de lo que 

escencial!:!ente era una relaci6n colonial re . ., ·ecto del - ca ~it 2 l norteno . 

La abolici6n de l a esclavi tud fue un co ~roducto d 3 l a lucha, nc su 

yro~6sito , Y el capitalismo del norte no tuvo intenci6n , a pesar del 

interludio de la reconstrucci6n , de l~berar al ,_ negro en ningun sentido 

ioportante . Habiendo vencido a los colonos del sur, se content6 , con que 

reasumieran su papel de ex plotadores de la _ mano de obra negra , la que a 

su vez ellos podian explotar . El notorio com::.>ro:niso de la dec ada de 1870 

fue un reconoci~iento ticito de que el renov ~do sto tus colonial del s~r 

habia sido a:: e 'J tC'.CO oo · t r at1oas 'Jar es , con l e. oli.::;o.rq'.!ia sure.-:a ex :-:ot . .,nco 

al negro Y a su vez '1ag~nco tribute al CR)it r l del norte por el privilecio 

de hacerlo asi" . ( ~ ) 

Lo verde~e~emente i ~teresc nte de l es obse~vaciones de -aran y Sweezy 

es que el ·esarrollo desi:ual del ~ n?i talismo americA~O crea un s cs~ec i e 

de colo nialismo dual o en i cs et·~~s que reflejan distinto s gr~ dos de 

·1ad.uraci6n o dewarrollo c pitalista. El Sur Americana funciona como 

una :o l onia rl el >'orte . Y las comunid ad es de razas de co lor como una 

colonia interna del Sur A::Jer-icano . E. C. Walter ha sefialado que las 

sociedades coloniales ti~nren ha estar separadas entre si , y que 

trz.tan :i e ·;i ·.rir sus vida s separadas dentro de un marco politico 

unico . 0 sea que las socied~des colo ,Jiales tienden a ser plurales 

lo que i . . :;lica que diferentes culturas o civilizaciones entran en 

contac t o , en l a s que unas estan tecnicamente mas avanzadas y otras 

mas ~trasadas . ( tO ) 

Gonzalez Casano va explic a el colonialismo interne en esta otra 

for:na: 11 La estructura colonial y el colonialis::Jo interno se distinguen 

d e l a estructura de clases , porque no son s6lo una relaci6n de dominic 

y explot~ci6n de los trabajadores per los propietarios de los bienes de 

producci6n y sus cola~oradores , sino una relac i6n ·' e do minic y explota:i6n 

de una poblaci6n (con sus distintas cla ses , pro ~ietarios , trabaj adores) 

por otra poblac i6n que ta:abien tiene distintas clases ( propietarios y 

L ''1.bajadores) ." (II) 

Sst: ex:::> 1.icaci6n es evidentemente incom pleta para explic ar la 

dinamic a colonial en los Estados Unidos donde la categori a raza jueea 

un papel importante en l a s determinant~s del status socio econ6mico . 

Tradicionalmente ha existido una jerarquia dentro del sistema 

capita lista-racista en que a traves de la c ategoria salario se 

ha jerarquizado un status det er~inado que va de los estr atos tecnicamente 

mas ca lific ados a l os menos calific ados , en que el s exo mascul ine capt a 

m~ s salat io que el femenino y en que los trabaj adores blancos son mejor 

pagados que los de color. 

~ ist6ric a~en te la dinamica del desarrol l o capi t a l is t a amer ic a na 

se ha c ~ rac terizado por una velocidad de r epro duc c i 6n ampliada mr· s 

acelerada que la del resto de paic'es del mundo debido a que ha con t ado 



co~ condiciones ~rivil egiaca s de captaci6n de fu erza de tr~oajo b3rata . 

3e ha proveido de dos fu entes de reserva d e ruano de oora que son 

usada.s c' e acuerC:o co n l a de:nanda de l a misr.:a de '3.Cu erdo con los 

ciclos econ6 :~icos;, la reserva inte::-ne fotll!at'.~ Jr :i.nicipaltJente de 

ne::;ros y l a r eserva ext 3rna for.:tada f r inc i oa lmente por emigra::: i6n 

mexicana hacia e:s t D.dos U!1idos. Lo i :noorta:.t e de e3 t c.s re serva s es : ue 

l a :::lase dirigente ha ten,ao el poder de usarl a s a su antojo en el 

:nomento econ6 ~1ico en que s e nuede sacar provecho ::~ axi::~o de su 

ex plotaci6n y al mismo tiempo descartarlas en f orma de desem pleo en 

l a pobl ac 6n r esidente o en forma de deportaciones nasivas en el memento 

en que s u necesidad de explotaci6n no a ·Xlrt .:l un srctdo r azonable de 

6ananc ia. A estes ciclos de de:nanda de mano de obra corr ~ sponden 

otros tantos de e~igraci6n y de deportaci6n de mano de obra mexicana 

his t6ric amente hablando. Un cu~dro repre ~ encativo de l a emigr aci6n 

~exicana oficial y su correspondiente de deport eciones se ex ~one a 
i mai gr ::.ci6 :-J. legal a E.:!:, U. U. ( 1.() 

continuac i6n: 1920- 52361 1924-89336 1 928-59016 
1921-30758 1925-32964 192 9- 40154 
1922-19551 1926-4331; 1930- 12703 
1923-63768 1 ~27-67,721 1~3J-12703 

de:;ort c: c i ones forz ade.s de ::::.E. C. U. a :le:cico 

I 

1929-1 937 

1949 
1950 

460, 000 QJ) 
280 , 000 

45 9 , 000 

1951 
1952 
1953 

2]0 , 000 l95h-195] 
25C , ~OO . 

3 . 800 ' 000 (!>) 

1947-55 
875, 000 

4 , 300 000 (It ) 
(La e!lli _;r-:: ;:; i6 n de mc:dca::1os a E.E , U. U. r esoonrle a f ectores c o~·l ej os de 
atracci6n y em?uje ( push and pull f actors) y desde luego al ni vel de 
demanda y ha e s t ~~o ~ac rel ?cionada con lo s ciclo s agrico l as que con los 
ciclos ec on611icos , !T.i en tre-.s que l a s de ·ort :::cione s res :_-- onden a c ·- ::tbios 
en politica .ni.:;ratoria, ciclos econ6mic os y ciclos -;e;ricolas ) • 

•• 
~ct~uct 1rral~en tc, los ~exic - nos y lo s ne: ros en iE. UU . ha~ occ ,ado 

l os c_tra tos ~as bajos de e~~leo, deoido a au gr ade bajo de d c~treza 

t. ecnica, bR~a es: ole.rid '"ld , cl i :erente ..;raco c'.e acultur aci6n, diferente 

gr a'10 de clestreza li!"l _::..I isitica y los f ectores raciales. Sstos elementos 

han propiciado un c irculo vicioso de d ese~~leo, baja escolaridad y 

~ e ~regaci6n que tiende a :nantenerlos en la misma posici6n de subordinac16n. 

Al t ie.:J:?O que el 9rocreso t ccnol6gico tiend e a sustituir el trabajo 

ruenos cali f ic ado por l a mec anizaci6n. En estos ciclos desiguales de 

desarrollo tecnol6gico, de rapido avance contra avance lento, aunado a 

los periodo s de gr an demanda de trabajo calificado y no calificado co:no 

r esultado de l a pertici paci6n ~nocicana en l as dos guerr ~ s mundiales 

+enema s l a r es !me;; ta a l c. s ten··' encias mi.;ratorias del .:>ur al ,iorte Y 

del sec tor rur .:J.l a1 urbane de l a.s minorias de color. 

Por eje~plo, de 1910-1920, la poblaci6n urbana negra se duplic6, 

durante esa ~ ec 9 da hay un empeora~iento del nivel de vida rural por la 

crisis de 1910-1913 y lue~ un subsecuente aumento en l a demanda de 

mano de obra no .calificada des ,->Ues de la gue : ra mundial ce. 1914-1917 • 

Lo que significa un im pulse a la industrializaci6n y urbanizaci6n con el 

h . las areas urbanas del Norte; consec ue nte flu jo migratorio ac~a 
las 

hac 'a el no~te , se realizan t i s de mexicanos • primer a s corrien tes ~isra or a 
como nec esidad de co~unicar 

i f re s que s e construyen siguiendo l a s v as er a 
. 'ndus trial, siguiendo el norte manufacturero • el Sur agr i cola-textil con 

. . Fichi gan e Illinois. la rut a de Kansas , !·1~ssour~ , ' -

~eclamos que l cs mi~ra:ion ! s ::tasi vas se pueden considera r c o~o la 

r eserva ext erna de mano de obra y que en los ~st ados Unidos hubo dos 

~entes: a .- la euro,ea y b.- l a del tercer ~undo (princi oalnente mexicana) . 

La e~igr~ci6n euro · ea era f~cilmen t. e asimilabl e al si~te::ta de clases 

y e ..: t r C> to s _""lOr su afinid :-~6 de 'lalores, cultura y orie;en etnic o. 

~st as e Jisrociones c rea~an ine a t -;bili(&d , inse.:;urid :ri Y ~csafios 

a loc ..; ru >os ya e ~ t- ,J.e::icos los cue l )C> re<:. <.>~ ionab .:m a vee}:; con ·.r i .): encie 
hnc i ., lo s nue\'OS inC! i _;rantes aunque e.Jcos '"~ro veni e:tan del :tis ·o cru?o racial. 



II 
Indenendie~temente del signi!icedo nsicol6~ic o de es t a conducta 

hostil haci~ los nuevos inuisrantes , el heche :s que l as sucesivas 

que en el siste:!l-,. euro ~ eo bubieron de ser llen::. 1os co:1 l:!. propia 
reserva i:n;e::-na . El ahorro de capital a que equi·1alia 1<>. .alta de 
i nver si6n en la r eproducci6n de l a ~ano de o ra de los in~iGrantcs 
es also que a lo s c , italist?s a:!lericanos le s f•cilit6 enor~cmente 

la acu.:lUlaci6n y la creaci6n de execlentes de c anital oroduc tivo inductrial , 
excedentes q;;e s e utilizaron en l a inversi6n extranje::-a que co!1tribuy6 
a la expansi6n i~perialist a y a 1 ~ creaci6n de una relaci6n neocolonial 
con lo s cueolos del tercer ~undo que se liberaban del colonialismo 
euro "eo . Po r otro lado , el to _ e i . .:pue:;to a l a in:Jizr - :::; 6n euro r.ea 
en 1 924 , al i ~plantarse el sistema de cuotas cc incidi6 con el dras tic o 
au:nento en el uso ci e le. r eserva c:<tel na de me .. icar.o s que hist6rica·: ente 
se di6 en la d~cade de 1 920- 30 que si 0 nific6 l a e"~;raci6n d ~as de 
~edio ~ill6n de mexicanos haci~ E.s.u.u. 

Ahora , el si;nificado usico-social ~el si te ~ de ~-t r • to s 

r ~sult ante de un~ gam de r ~ ctore s estruc t ure l es , t ec~ol6 ·icos , culturc lec , 
~igratorios , r aciales , etc . se rela·iola con un ci~te.~ de cj uste 
descrito por ?cr an y Zweezy en lo si..;uientes t e!" ino~: "E r e··ul t ~1':> 

neto ce to cl. o "sto es que carla grt , s.-.>' ~::i·lc tie. e U!'Jc p;-o fu d·· 
nec es i~~d ~sicol6~ica d e c o~,ensarse or lo:: se~ ti ientos de in f eriorid d 
:-' envidia hacia lo s de arr iba , ~o r se .. ti .ie!'ltos de su_ eriorida·· y 

des~ ~n ~~ ra lo :: d~ abajo . Suced · asi c:_ue u~ ;ru:o ec?ecial de pcrias en 
l a base : ctua c c .!O un: ec ecie c:e p::-a rrc~:os d, l~s ~· ructr c··.olcea y 

hostilidades de l os ; ru os mas altos , ~eni~e ·ta~~o:; e ~as e!": este senti1o i -

::atu:cda de ~erjuicios r ciales que ze huade mas all a del nivel de l a 
conciencia y l lega a constituir una part e de la "naturaleza l:umana" de 
sus ~iembros . Este 

coc.plejo de actitufes , 
pr oducto d) la estratific- ci6n 

parte del 

y la consciencia del " status" de l a sociedad capitalis t a rnonopelista, 
da en ~ran ~edi'a l a ~-Jlic~ci6n de porqu& l os blancos no solo se 
rehusan a ayudar a los ne:;ros a ascender , sino que !"es~sten a:!lar[~.nente 

lo s .s~uerzos de ~~tos ara loer arlo" . ( 16 ) 

2s necesario puntualizar que l os r ~c tores ~encion~dos son so l o 
une ~eri'3 de cl c1entos dis:;?ersos rela:::iona"os a la dina:nica r ac ial 
e' los Est~dos Lnidos . Esta- os conscientes que l as pers ec~iVJs de 
inves t i&-ci6n ~el :olonielis~o clasico en sus variances sociol6&icas 
C:·!yrdaJ ) o psi co -cultu.·al es (Fanon ) no son suficic!'ltes para proveePnos 
con l r t eori a social oar a en~lob ~r el conflicto racial y su relaci6n 
co :1 l oos fu .:!"zas econ6':1iC?.B do 1ina.ntes . Tam?Oco es suficiente la 

' ' .... 

par s_ectiva capit alista-clasi s ta (lt.arx ) o lade l as estratific-cione ; (";Ieber ). 
Es nccesario elaborar una inter pre t ~ci6n basada en elementos 

aplicables de l · s teorias sociol6gic a s c lasic aS a l a din2c ic a ~ist6rica"ente 
6nic~ de un~ sociedad alta~ ente tecnol6gica y complej a que con tiene 
en su seno realid<des p3rad6jica~ete entrelazadas co~ 1 ~ onrcsi6n 
r cial y 1":: i deo lo ; ias c erivadas . Zn otr<s .,al abr"s ; ~c !1ec csi t:. 
un 1.1 t eoria c:_ue -.ueda ex•licar el conflic to r ~cial integralmente y ade:r.ts co .~: o 

' desarrollo de un sistern". de/ex ~lot ~.: i6n capitalisca que :: ·ta "i!":~ .1 ica-
mc:~tc r cl ".cion f\ dO con los sectores c1el terc er mun .lo '/! ..:!": s·,· d..:.-rrol':: 
l ncerante y d e ~endiente . 



RAC ISHO E IDEOLO GIA 

"Lo s grupos r ac iales mas prolificos en nif10s super

dotados son lo s :i el norte y O(;Ci1 en te de ::!:uropa\ ;:J.os 
judios. Los menos prolificos son l ~ s razas mediterra
n eas los me . .;: icanos , y lo s ne .<sros11 • L. Terman 

El desarrollo ind ustrial y t ecnol6gico y l a complejid d que esto 

agr eg6 a l a vida social e uro pea y a~e : icana a .ediados del sigl o asado 

gener6 la c reac i6 n de organi smos social es que asimilar~n o los trabaj a

dores a los sistemas r acionales de producci6n , asi nccen los sindicatos , 

lo que a su vez crea l a necesid~d de instrurnentar practic s s educativas 

masivas para el per feccionarniento tecnico de los tr>bajadores y sus 

descendientes . Mientras e s to suc ede al mismo t i c~po se ll eva a cabo 

l a colonizaci6n co ~pleta y la explotac i6n despiadada de las colonia& 

en el t ercer mundo , Estados Unidos habia 11 i mport ado 11 mano de obra b <· rata 

(negros y orientales) o habia conquistado militar.nen t e a otros grupos 

(mexicanos e i ndio s)• La Europa col onialista deJ pasa4 o siglo es te s tiga 

de l a revo l uci6n en las ciencias biol6sic ~ s que repr ese nt6 la public aci6n 

de Darwin: El ori~en de 1 s especies y la selecc i6 n na t ural . Mientras 

en Europa y en Es t ados Unidos las de~and as de los trabaj ador es por mejores 

niveles de vida fueron encuadradbs y encauzadas a travis de l a rar ticipaci6n 

parlamentoria lo que contribuy6 inuudabl emen : e a l a ~ ej o ria en su ni ve l 

de vida , 1 s masas de color en Est ados Unidos y en lad colonia s euro pea ~ 

no lograron nada sernejante en mejor i c. ec o n6 .n i c: a co .1 pur ad::. s a sus cor.tra 

partes blanc as. El porque de esas tremendas diferencias en nivel de vid a 

lo res pondi6 el Darwinismo aplicac o a las ciencias sociales. Recordernos 

a lgunos puntoa de l a teoria Darwinista : en fatizaba sobra J a influencia 

de l a s diferencias i nd i viduales en relaci6n con la ca pacidad de ad ~p t P- ci6n 

al medio biol6gico. Sobrevivia el individuo qu0 era ~as c· _ac it ado para 

adaptarse al medio ambiente . Toc6 a u~ ~rimo ce Da rwi . : Si~ :ra n ~ i s 

~ -l ton l a tarea de ad apt ar el proc es o de selecc i 6r. nr~,: 1 e l or "'o 

social . Sus frecuentes viajes lo llevaron a co. •ce • a u~-los que e st 3ban 

muy atrasados c on respec t o a su pat r i a. El porque de estas diferencias en 

el grado de evo l uc i 6n de l os pueblos l c inquiet6 en tal :.oct o que tra t6 

de buscar explicaciones en l a s diferencias individuales entre l os ho.nb r e s; 

si en el medio biol6gico existen di ferencia s indi 1iduales porque no i oan 

a eAi stirlas e n los humano s que des uec de to do proveniillOS de antepasados 

semejantes a los monos antro9ides? Si los pueblos pr imitive s re presentaban 

variacio ne s etnic as d e l as r a zas 'l:iesarrolladas" (blanc as ) que no ha oi an 

podido adaptarse o crea r lo s medios t ecnol6a icos , entonces es taba justificada 

su colonizac i 6n. Si la hu~anid ad progresa por las obras de l os genios 

0 los mas ap tos e ntonces ha y que a s egura r el progreso ree J; lazando la 

selecc i6o nat ural por una seleGci6n rac i onal . ''To s e trataba de negar l a 

selecc16n na tural, se t ra t aba d~ h~cerla mos evidente , desarrollando l a s 

t~cnicas parn descubrir a l os superdo t ados de los hombres promedio Y a 

estes de l os menos aptos . Asi, Galton i nventa la "Ciencia de l a Eugenesi a 

Huma na", con t ribuci6n necesaria par a justific ar la do~inac16n de l a elite 

ec on6mica en Ingl a t err& o Europa y para hac er lo mismo con los sere s 

colonizados de Asi s , Africa y Am er ica La tina . En e sa misma e poca el 

aoogado fr ances 3inet esc o ~isionado en Franc ia a detectar el porque 

algunos nifio s no aprovec ha~ l os ensefianzas en l os escuelas uublic as. 

De su experiencia surge ~na escala de inteligenc ia que es mas tar de 

ada ptada a Est ados Unidos en circunstancias muy diferentes. La atmo sfera 

filos6fic a academica euro pea estaba dominaba por el positivismo Y por 

l a s 9ers pec tiva s de la "ciencia positiva". Las ciencias sociales tod avian 

no habian absorvido el i .npac to de l a influencia de !1arx en l as ciencias 

sociales y habia un pr oceso de ocul t amiento o i gno r ancia deliberada de 

l a publicr ci6n de Harx : 11 El Capital". Practicamente l a psicologia 
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academica n 3.ce c o:no una der ivaci6n de l a s ciencias biol6gicas " positiva s" 

con una evident e confusion epistemol6gica. Se tra t aba de definir 

in t eli ~encia co mo una funci6 n o r esultant e de las c aracterisitc as biol6gic a s 

( gen e tic a s) sin antes baber estudiado la influencia del ambiente social 

en el desar r ollo de la misma. Sin una definici6n clara de inteligencia 

se desarrollan lo s in~tru~e~tos para medirla (los t ests psicol6gicos) . 

La psicologia academica sin completar su confirmac i6n como disciplina 

ci ent i fica acaba asi trernenda . .Jente influida por el Darwinismo, cu.yo 

fund a~ or honoraria e s e l mismo Gal t on . Esta confusi6n metodol6 gica que 

qu e sit a asi a l a psicolo~ia en el area de l a i deo lo gi a podria co mpar ar se 

ala a ~ic aci6n de 1~ teoria del valor de ~arx al proc eso de trabajo ent re 

l'l s ~ce:-l"losa s hornig~ s y abej ;o s . La diferencia al r es:::>ecto r ., dica en que 

entre os t os insec to s no existen formas de propiedad que ~er~i ta~ l a 

a pro piuci6n individual de la plusvalia pr oducida social!lle ~_t e . ?vr lo 

t an to no hay necesi ad i deo l6gi ca de de sarrollar es t a otra forma de 

disto rs i6n epi s temol6gic a . 

Insistiendo en el te~a de l a intdligencia que por cierto en sus 

inicios fu e la "raison de ~tre" de la psicologia, fue s~intament e 

C:efini "' co:no l a c a pac i d;;.d de los individuo s de adaptarse a situacio nes 

nue va ::; , es evidente que el te!'mino adapt ac16n conlleva un sentido "biologista" 

y por lo t anto adol ec e de una e s trechel conceptual. Est e termino no ayud a 

a distinguir entre inteli(;encia animal y humana. Los animales y hasta las 

plantas pueden ada:_:>tarse a situac iones nuevas y algunas veces en forma 

muy su perior a la c apacidad humana. ~endr i ano s, por lo tanto, una 

inteligencia posibl e~ ent e superior entre lo s animales. Si el hombre 
" se ada pt a al medio social " est a ada pt aci6n en ningun modo es co;:1parable 



En e l hombre existe una extendida i~,otenc ia y deoen ' encia infantil 
que deriva en un l argo peri odo de aprendizaj e social . , dejando l as 
relaciones puramente biol6gicas r educidas a un periodo muy estrecho , 
:S:ste proceso lento y prolongo.do determina que L·s variables sociRles 
tengan una influencia predo~inante en la for~=ci6n y desarrJllo de 

la int eligencia . Que la inteligencia humana tenga un compone nte biol6eico 
es algo que reconoce~os , pe~o aun asi quedan ~uchas pregunt~s por r esolver . 
En que foroa se manifiesta el componente biol6s ico?, a que nivel interactua 
con el proceso de apr endizaje' social? Son cuestiones todavia no 
respondidas por la ciencia , 

El otro aspecto del problema es que si en el desarrollo infantil 
hQTiano el aprendizaje y adaptabilidad del orden biol6 gico comprende una 
pequefia parte y el aprendizaje social es bastan tc largo , tienen todos 
los individuos las .!lismas oportunidades o las rnismas circunstancias en 
el aprendizaje socialmente condicionado? Por supuesto estoy h.'lciendo 
una pregunta muy simple, pero esta en el meollo de l 1s i deas eugeneticas . 
Las categorias r aza , clase social y sexo tienen una importancia enorme 
en elconte4t o social . LP.s caracterisitic as sociales e ideolo6gic~s 
de los que i~parten la ensefianza, s u r za y su sexo son f ft- tores que 
en los Estados Unidos y en los paices colonizados interactuan de maneras 
consc ientes y ta~bien inconscientes en el proceso de interccci6n social . 

Con tod -es estas ideas 11 biologistas" en psicolo,Gia pode .. 1os co~1prenoer 
mejor la posici6n de Lukacs cuando _:::ol e .1izando con HJge l a 'ir~a : 

"La naturaleza es unat at egoria social , esto es: sietJpre estt, 
socialemente condicionado lo que en un deter~~nRdo cst-dlo del desarrol lo 
social vale como naturaleza , as i co~o 1~ r cl a :6n ·c .s n tJr le7a con el 
hombre y l a forma en l a cual este se enfrenta con ella, o , en r eso uci6n , 
la significaci6n de la n~turaleza en cuanto su forma y contenido , su 
alcance y su objetividad11 • ( 1/ ) 

Conceptualizopues , la psicologia acade~ica como un conjunto de 
r ?.cionalizaciones ideol6gicas , ade~es de un conjunto de te~nicas (tests 
psicol6gicos , i~vent ~rios de la personalidad , t 3ori as osicol6&ice s) , 
que coadyuvan a justificar ac ciones y actitudes del grupo social 
hegem6nico clase o raza hacia los gru~os subyus~dos econ6mica , 
politica j cultura lernnte . 

Los fundament o s ideol6gicos de l as mencionadas tec nic as , sus 
efectos en la prac t ica social y su cue stionar~iento cientifico seran 
analizados mas de l ante . 

EL PAPEL DE: LOS ·:::::;;;Ts t-!E !TALES i!:N :SL SISTE:1A .::DUCA ::: IO'!AL AK8R I CAXO. 

SU U'i'ILIZASIO!" 80,·.0 I!!S'l'~U!·I E iTOS D3 SELECCIOif Y DO!'·:Il;ACIO:i I:E LAS 
:.! :orn .t..s . 
.a bistoria de las ideas eugeneticas que son bane de l a ideoloGfa racista 

e: .• pieza. a:protir.c,:;:.ncn tc e:1 1912 con laf\mt.l.aci6n de la Oficina. de Regis ~ro 
de 3tlceaetica e:1 Cold S:prin,:;s :::ar0or, :rueva York coco parte de la Esta- -
cion C;:.r:1e.;ie para la evolt;.cio:'l experimental co!l G'enerosas donaciones de 
las fa;;;ilias de Andrew Carnegie , E.E. liarriman y John D. Roc::efeller (:"U£ 
dador del clan) . =:so ruisc.o a -o coordL'!a.dam:mte con l as autoridades de In

rni~Taci6n y el Servicio de Salud PUblica establecieron la~rimera est aci6n 
de inspecci6n en la Isla Ellis en donde se administraron los primeros - -
"tests" psicol6c;icoc a los inmicrantes . Pero el primer esfuerzo e.'l :;ran -
escala para enl.r.;inar a los americanos se prese!lt6 d-:.rrante l a prirnera gue
rra mundial . El nombre de Robe:-t Yerkes esta liga.do a la_£una del racismo 
institucio!'Ja.l americana . Yerkes era Profesor de Psicoloefa de la Univers2:_ 
dad Harvard , Preside:1te de la Asociaci6n Psicol6gica Americana y miembro 
fundador de el Cor..i te pc.ra la Clasificaci6n de Personal del J:je:-ci to Ame
ricana. S·.t trabajo fue lefdo ante la Acadesia Uacional de Ciencias ;; mas 
ta=de :pub-icada en las occorias de la acadeoia como "Un estu.dJ.o de la in

teli;;encia e:'l Am6rica" cuyo contenido sirvi6 de base para el Comite de la 
Cas3. de Represe:-:tante:::: en Incicraci6!1 y :;atu=lizaci6n q_uien aJ?:-ob6 las -
prineras lcycs inn.i1..;rantes racistas en 1924 . Su estu.dio 11deoostra1:a'~ la -
inferiorid:ld de l os ne.:r.ros y otras rninor:las de color y ader.us medi terrti
neas y eslavas. 3s i nport<::.:-1te resa.ltar que el pro..:'esor wuis Tc:-nan de la 
UniversidaJ. de Stanford er<::. tar1'.:i(5:1 .. ienbro prorninente C.e2. Co:cit6 r-<:.ra la 
Clasifi caci 6n de Personal del Ejthci to America:'lo y que el fL.e e::. ~· .. e ada_2 
t6 ol "test" de inteligencia de 3i!1et a los Estados T:nic~c~ • . :o se :;::uet".c -
sa: e:- on r0alidad quie:-. aprer.cli6 de qui6n . Si lli tler de - -.:- · . ·c. :c-:::.cos -
amcrica.os o 6stos de Hitler . El hecho es que en la apa.rici6n de los com2:_ 
tes y movirnientos racistas y eugenetfcos en los Estados Unidos esta el ca 
pital de los 0randes mono:polios americanos . Por eje!!!:plo en 1917 la joven 
Ofi cina de ~e istro de Sugenetica f~e inco~porada a la Fundaci6n Carnegie 
y S'..l asociaci6n "Lem.ana" la Fundaci6n :;Jara la r.Ie~o:da Racial era :presid.2:_ 
da .-:ad.c!. me;ws que por J . H. Kellogg (el de los cornfla:ces y pa.trocllla.dor 
de proyecto£ .edico~ educacionales de Un~versi~des mexica~~s ); yen l a 
li£ta de pa.troci.Jadorcs de la Se:;undz. Conferoncia e1: : :ejor::a ~cio:::. sos-c;: 

nida en San ?rancisco en 1915 estaban las r.:~s promine!ltes cor:;Joraciones 
ar~erican:J.s ence!.besadas por : 

Ia F't.;nl' ::'..cion Roc::e.:'eller, U . 3 .Steel Co~:pora. tion , Ford I.:otor Cor.1pany , 
Actr.a Life Insurance , l-.etro:poli ta;'! Life , I!ationa.l Cash :-tegister, Car

necie Fundation, etc ., etc . 

jJ. 



LJn protec;ido de l menciocmdo Yerkes Ca:::-1 :i3ri:_;ror .. fund6 ues::'u6s el Se:::vicio 

de :J:::ame"1es iliuc a c:.onal , que se h.:. er:ca:-gado su-...secucntomente de aciC'.inis

ta:' los exa~enes de <J.Cr.isi6n a los osrudiar-t~s de Pre~ratoria . Carl 

Brigba .. era a la sas6n profosor de psicolo;ia de la ~nivorsidad de Prin-

c eto!l ;; au tor de lc. pr:.oera clasificaci6n de razas "!:J.urna.nas : :re,:;TOs , :i6r

d.icos , A_ pi. "'los y ::edi terrar:.eos . Desdc luego ili'ich:lr. c onside:ro"".x!. " s'.lpe

rior" al gru:po 1i6rdico y en base a es .e repo:::-to de l:lrigrer el Cor:li t~ del 

Co !lu--re so e!1 In!ll:ra.ci6!1 y :ra turali:;aci6n adopt6 U.."lG. pol!tica de ct:.otas ba 

sacia en "el origen nacional" en el c6digo de inmi,p-aci6n de 1924. Este co 

cii.:;o excluia e::rcluia a las raza.s " i:L'er_oc:-es" de lo c;r..:pos r.etl:.terr<1.1eos 

y Alpines . El trabajo de Rrigbao no terr.d.n6 alli, como el r:lis::Jo explicaba 

a sus colee;as racistas : "la. revision de las loyes de inr:iuraci6n va. a dar 

nos sola!I!e::te uh alivio lic;ero • . • los p;::.sos ro .ll:lente ir:port:l.!1te::> son 

aquellos er..:::'oc::dos l::acia la prevenci6n de la IJ"-'O~--aci6n de SJ:"Upos defoc

tuosos en la poblaci6n actual" ( 18) 

Pa..""2. el afio 1930 , 24 estados difer...:ntes na1ia!1 pasa.d.o loyes llar:-a!'ld.O por 

la e s ~erilizaci6n de los "de biles ::-.en tales" . Lc. pri:ncre ley de estcriliza 

ci6.: a;>ro· ::.cia en L'1Cia:-:a en 1907 e.:-:p_ica:.-e.: ".le:-cnc.:.a · J.oc;a un papal r.;uy 

inportante en la transr.ri.si6n del cricen". :::::1 1927 bz.:.ia.' side rcpo:-ta -..os 

e!'l Cali:;:'or!'lia 3, 951 caGos ~e este:·:. ::__::;ac:.6n, Gl,; pe. te .. eoic_,-.;e::; a fami- 

lias tic i~l.Dit:;ra~tes . :Jl Pro.:'cso~"" 'l_lc:1.c.. .. :.''"~C :4.::1. ~e: .. c ...... iYlf2.~(;-c ... tc c:: la 

inic:.aci6r. <lel p:-o::;ra::-.a de Califon .:::-. ;; la 

naci n . En 1930, 34 e stados aneric<:.r.JS 21a".J:La 1 a<Jro'.x!.do le;;-·ec :;-rch_- :.c:.d.o 

el matrino:U.o inter-racial. :~ingt;.na C:c c-:-tn.c. lc ... -c~ ~-....te C!. ~ro~:1 a:.tc::; ~:c 

1913. ( 19) 

~base~de los~rgJBentos euge~eticos son lns siguientes : 

a) CoCiente Intelectual, rnide un r<:cco qv.e se llar::'.a intcli.:::;encia y que 

va.r:::a de perso:1a a :;:c:-;.:ona. b) la inte::.i.:;e.:ciu. es hcrcdi'..aria . 

c) • !a c;e!::etica de po -;;lac ion r::-.. ws :ra q_·J.e el t:;ra.C.o de :1e.rcnc::.c. C.el cocier:

te intelectual es . 8 , que s:.g-flifica qt:_e corea del co;; de las C:i~erencias 

en intelice:"lcia outre k .:::;e;1te son cc::cticac . d) L:::.:::; di:erencias raciale:::; 

0:1 i."lteli.:;e:lc ia son heredita.ria~ . 

::Stos ar.:;-J.IJentos :'ue:-on ::;opul:1risadoc :;>o.r Je::sen e:1 U."'l a.rtic-..uo p-.. blic<:.~o 

.J'J!. 
1rr • • • • • 

( .( ()) 
c:1 ol lia:'Va:X. ::::ducationn.l J.evie~r . Otro an::.,:;o de J e:1Sen , :::..err;1stein , des~ 

rrol::.6 la teori<'. de la " rar i t ) cracia" que afirr.a oue 1a estruc -'.;ura s o- _ 

cial depende de los cenes • .tth la. pr<ictica l os tes~s mental es en :Jstados 

Unidos se _an aplicado a los ni:ios de lasr:.inor:Las rac ialec con el resuJ-. 

taL..o cGpcrado de que :;;mr.tea!: con UJ1i1 ecc:J.lc. ;;t;is roja que lc.s de los bl n.n 

cos . los tects de cociente intelectual so han pre:::;entadc cor.1o sin6nimos 

de intelice;1cia . 3n la rractica esMn desigJados para oag:-.ificar difere!!_ 

cias ; los ensa;,•os de tests que :'!o Da.n l:lostrado diferonc ia se han descar

t~do . ~ta aproY~~~ci6n que e!'lfati~ difere!'lc ias concuerda ~ejor con una 

socicda racista-capitalista en la que la desicualdad es la recla . Eist6-

ricar.c:rie , los :;:n.:ntos de vista politicos -.l econ6:-"icos, las ideolocias de 

los a:;licadorcs de tests ha!l :orr.ado las co;1cepciones de lo q-:;e es inte

li:_::e!1cia y corJo ::0dirla . Corr.o he:.<os observado anterioroente los tests 

han scrvido de baGc racional de urm iC:eoloGia de denooin:J.ci6n so~re las 

razas de color . 

los in ten uOS de C:<1lto.: e.: Incla te.rra y G.e Cattell en :::!:L-:J de nodi:- i:lte

li::;cnc-a no oos"trr.ron correlaci6n entre lr.l. nedida y el e:d to soci:J.l. Pos 

te_.:.ol~:ente por 1895 71 . !-: . :Bache e1: :m cstudio lla:::Jado " tienpo de reacci6n 

er- refercnci.:l. a la raza" , e~100:1t.r6 q·J.e inG.ics y necros reacciona_"'n ;;-as 

r:i_ id.o;:; que loG • 1<:-nco.., :;>oro rac:.o!'la.J.:.z6 e:;:::>licar:do que las reacciones _ 

de l~s ;_la:;cos c ... ...-.n ::vis le:1tas porque pcrteJ;ccian a U'1ara:;a .. ..1s re:fle::i

va(:]..~1 13)'7 Stee ts ,n cor.par6 _emoria e;,trc ;· . .:.no:; necros y ·Jla.1cos ~- en-

co~1tr6 Q..LO los '1C::~~" -~,~ ... e~~-1 ~eJ.O" ~1 ~ · • · 6 d" - 1 _ •. ~-v- _,..._., " -~v- ~. • • ..:, .~c~ona..L::; ~c _e 1t::-- (.2
3
f o> -

!ri:1o3 Cl:.:!con f ,"! c::;tc c..Jtudio e!.'il-.1 ::-.1c p ..... q_ue:l~os que los~ ...... -=''"""• -.') __ -:; 3 ... 

\~ 

tas ::'allas llcvaron a Thornd.i::e (disci::-ulo G.e Cattell) en 1903 a e:::pl'P

s a:-se en estes terr.._noc "ws a:)arentes lo.:_TOs r.:e.1tales de nifios de razas 

in:fer::.ores puedcr. ser C..e".:idos a falta de inhibici6n y asi atesti,:;-..;are-

r.;os ?r0cizar::e~te ur.a def.:.cie:::cia ea c:-ecir.· onto ruental"~t~on estas &ali

matias _seLnocio~tificas los creadores del r.o·r.Lniento psicol6cico a~eri

cano dicron sue :pric.cros pasoG e .1 su tarea de 11 l:ledir inteliGe:lcia" , e:?ll_ 

ca:-la como .fu.."lci6n .:;e:1ctica y atri buirle difere 1c ias raciales . :Binet en · 

?rn.~ci3. , quic:1 cre:6 el ='ri:1e= te:t de i:ttel::._encia , !.a. ::";.:toe:. t c:;c:.l;:. de 

3inct Sil:lo. que cOJ.:::isti<l e :1 1£1.:1 s ~ric de tareac tonad.:l.s de un .:;rupo pre

oedio ue C:ctc::-: .• i:ut:L'. cdad . ->i esa s orie de t:::.rcas podi~. scr rc:J.lizada por 

un nil:o de la tlisr.lB. edad, de l cua.l la ::1uestra fue tooac.a , ese ni::o te .::::a 

tum ~dad c:'Onol 6cica :!:larale~ la de la edad ment a l. 3-i e l nil:o no podia 

re:J.li z:J.rl a satisfac to::-::.a.mcnte se co:1siu~rab:l. <;_t: e s u cdlld l:l;?~tal era i n f e-



rior a la cronl6gic a . Si un nino re alizaba actividad corres~ndiente 
a los de un grupo de edad mas avanzada se consid e::-abi" que su edad mental 

era superior a l a cronl6gica, entonces : c. I.= ~:~: X 100 

El test de Binet-Simon fu~ traducido por Henry n. Go ddard , quen lo 

tradujo al ingles y lo us6 con ninos americ anos en 1908. En 1916, Lewis 
Terman de la Universid ?d de Stanford public6 otra versi6n del test que 

el l l am6 la escala Stanford-Binet que ha pcr manedido co mo el te s t es tandard 

desde entonces , con suc csivas reactual i zaciones . 

La s siguientes son l as obser vaciones que un huen nu~ero de cienti ficos 

han hecho con re specto al Stanford-Binet. 

La secci6n corres ] ondiente al vocabulario no fue to~ada de una 

:nuestra lo suficientemente amplia para. se::- c o:1si ler arade s palabra s 
encontradas al azar . Adjunto una lista de 10 palabras en ingles , porque 

asi se han usado con ni:os ~exicanos , de l ~ s cuales un nino de 6 afios , 

por ejemplo, debia de conocer al menos 6 : 1 .- orange , 2 .- envelope , 

3.- straw , 4.- puddle, 5.- t ap , 6.- gown, 7. - roar , 8 .- eyelash, 

9.- Hars , 10.- juggler. ( las :pala;Jrns estan t o2ada s de la edici6n de 
1960 ) . ( 25 ) 

Los tests estan de signados de acuerdo con l a edad . A cada edad ha:· un 

grupo d e tests que l a mayor parte de los nines nueden :;c sar a esa edad. 

Por ej emplo, a la edad de 10 afios l os 6 subt est s incluyen: 11 voc abul ario" , 

"cuenta de blocks" , 11 pal abr as abst::-ac te s", "encontrar r a zones 11 , " no .. bre 
de objetos" y"re :petir 6 digitos11 • Co .Jo se ve , c ad1. subtest , i:-~clt.:ye 

una serie de ac tividad es en que ~e =:tecesita un8 actitud muy 'X) s itiv'\ h"::ia 

la escuela y ade.~as deseo de realizar la cor::'ect<ne.1te . 

La falla ma s visible al procedinie=:tto de npli :8ci6n ( que segurqment e 

influye en lo s re sultados ) ha sido la a~licaci6n de l os ~is os a ni~os 

de color por ~aestros blancos en una situa.ci6n de uno a uno. Los factores 

que influyen en los nines al real iza r un procedi~iento tan l aborioso van 

desde , estado e e ani~o , cr esencia de ansiedad , e at ado nutritive adecuado y 

~:periencia E pasadas hacia entrevistadores , escuela o indi v i~uos de r aza 

caucasica . Los otros aspectos que inhabilitan al t est C0'10 instrument o 

ob jetivo de evaluaci6n son los sigui e=:ttes:fac tore s culturales o es tetico s . 

Por ejemplo , una de 1 s preguntas de l a secci6n de " enco~nrar r azones" es 
la siGuien te: ~Que es lo que debe h ·cerse si otr o ni~o te ~e :a sin qu erer? 

En la l ista de r espuestas correctasel t est incluye: 1.- Decirle a l a 

:aadre lo que ocurri6, 2 .- decirle a l nino ( a~resor) que no le doli6, 

3.- Reconocer y ex ~r esarle al agr _sor que sabe que no fue intencional ; 

Entre l c s res ~uestas no s atisfactorias a uarecen : 1.- no decir nada ar ~ 
evitar proble~as, 2 .- no jugar osra vez con el nino(a Gresor ), 3.- desqui t arse , 
4 .- El ni~o (as r csor) de~e discul par se . 

£s obvio que lo que se mide aqu i es algo que no · uede cuantificarse: 

los valores socio - culturales o etno-culturales . Otra confusi6n 
episte~ol6sica. Otra pregunta de la mis:na se«ci6n dice: C.Que harias si 

ro~ pes algo que no te pertenece? ctesyuestas co::-rectas: 1.- ~a taria 

asustado ~rque tengo que re ponerlo, 2 .- Si tengo un objeto similar se 

lo doy a ca~bio, 3 . - Pagar por el. Respuestas incorrectas: 1.- avergonzarse, 

2 .- Decirle a ~i madre , 3.- sent i r se preocupado, 4.-Confesar que lo hice ., 

5 .- Hi :nama me cas tigara . Es obvio, en :ni opini6n, que l as respuestas 

correctas seran dadas mas frecuentemente por nino~ de clase media o alta, 

de los que se es~era una actit ud valorativa de la pro piedad privada por lo 
que se infiere un prejuicio c l asista. Ade~as se puede introducir una 

respuesta distorcionada por l a adaptaci6n consciente o inconsciente del 
nino a las actitudes del maestro , independientemente de cual hubiera s ide 

l a r espue sta en su propio medic familiar, todo es to debido a la extraordinaria 

plasticidad d e la conducta infantil. 

Con res rJecto a l a s valoraciones esteticas que indudablemente estan 

influida s ~,or el :nedio social o la procedencia cultural o ~tnica, los 

te s ts manejan pregunta s de valoraci6n del grado de belleza de dibujos de 

personas . Como podria ~~ticiparse se esper~ ~es,uestas de acorde a los 

gustos esteticos del gru o donina1te anlosa· 6n . 
Loa otros t ests de inteligencia se han desarrollado de correlaciones 

con el Stanford. El WISC (Wechsl er Intelligence Scale fo r Children) es 

por c i erto el mas inport~nte . La principal diferencia r adica en la mayor 

i :nport ancia del ".'IISC al desarrollo de ac tiviclades psico-motoras . 

La parte de vocabul ario del '.VI SC es muy s emej ant e al Stan ford. 

A continuaci6n una lista de la edici6n de 1 9~9. (2G) . 

1.- Bicycle 

2. - Knife 

3.- Hat 

4 . - Letter 

5 .- Umbrella 

6.- Cushion 

7.- Nail 

8 .- Donl· ey 

9.- Fur 

10.- Diamond 

11.- Join 

12.- Spade 

13.- SworJ 

14.- Nuisance 

15 Br ave 

16.- Non o:: ense 

17.- Hero 

18.- Gamble 

19.- Nitrogl1 ; erina 

20.-
! 'l 0 1.croscope 



~\ Analiceoos ahor a el o t ro argumento eugenetico po ~ul arizado por 

Jensen, El de la transmici6n genetica del C , I,De~o s una vis ta a los 

argumentos ba sados fundament almente en e studio s de gemelos monocig6ticos. 

La raz6n de los estudios con gemelos mono zi g6 ticos ( identi cos) e s que 

poseen un material g enetico exac~awente igual. .Si or causas del ·..,sLi!'lo 

uno ~e ellos o a~bo~ son J~dos Dara ado pci6n y t erminan criados en 

hogares dif eren t es, l a s diferencia s en C,I, tendran que s er debidas 

a el media a~biente, Si lo s result ados de l os t es t s son i gual e s en 

lo s ge, elos criados en medias diferentes entonc es tendr enos una prueba que 

el C, I, es heredado geneticamente, Otr a f orma de i nvestigac i 6n ha sido 

l a de r e port ar correl aciones entre nifio s adO!Jtactos y s us p::~ci r es ado ptivo s 

y en tre nines adoptados y sus m~dres na turales. 

Los estudios de gemelos en que s e han basadoJens en , Her rns tein y 

Shokley (los do s primero s de la Univer sidad de ~arvard y e l ul ti.:1o de 

.S t anford) son los realizados por Burt, Shiel ds , :i ewman , Fr eeman y Holtzinger y 

por Juel-:Uelson, Es te s es t ud ios cal cul an la pnrte senetica.Jente her edabl e 
c omo de . 8 (80;~). ( 27 ) (28) (29) ( 30) 

Lo s err ores metodo l6gi cos inc u -rides por e ~ tos autores han s i do 

refutados por Lewontin, 3ron f enbrenner y Dobzhansky y Hontacu. ( 31 ) (32) (33) 

Aq ui sol ament e ex pondre l a s concl~iones , una r evi sion ~as de t al l ada - ,. 
para a quel los interesados puede ser encc ntradas en l as refer enc ias biblio-

gr afi cas al final del articulo, 

La s rqzone s enco ntrada s del porque de l C-s si Jilitude s en e l Coc ient e 

I nte l ec tua l de lo s &emelos son l a s siguien t es : 

a) Un es tudi o cuids doso de los a~ bientes en que sc desa r ro l 1ar on lo s 

semelos r:1o s tr6 un gr ade de se,. ej anza enor::~e , 

b) Ko hubo e s t a ndarizaci6n de lo s t c~ t s ~.co.ra el s exo n :xl!'a edad , Lo 

que caus6 que l as similitude s que mos traro n ara l a edad y el sexo a pareci er aP. co 

mo debidas a sus com~onente s ; enetic os si;i l eres , 

c) Lo s de.tos ciados po r e l estudio de .~ur t 1:1uestr an una c o!'lco r danc i a 

~!llpo sible de explicar por me todos es t adist i cos lo qu e su:;iere una distorci6n 

consc i ente o i nco sc i ente de los dato s . El e s t udio ~e Shiel ds ~ e i nvalida por 

el conoci.~iento que lo s a plic adores teni an del r csultado de l a medidad de 

C, ! , de los _;e:.: elo s c riados en ot r o ._ ed i o . 

e-6) Lo s in tentos de inferir un papel _,re_.1.: e )~:'. la .1ercncia de una 

c o!:lparaci6n de l as corr elacio nes entr e :;,c.dl'e s y sus hi jo s ado ptivos y entre 

los padr .: s na t urales y sus hi jo s no t o'!lan e 'l cuenta los procedimientos 

selectiVos practicados por l a s age!'!Cias de a dq»pci6n y el c a r act e1· unico 

de lo s ~af res ado ptivos co~o gru~o. ~i se i:t~r 
po dria ~as bien a poyar la hip6te ~ ;s 0 u t _ _.._ :; es a , 

ec t o co r~ ec tament e 

L c) Lo s r e,~rt es en que se ob s ervan dife~ente s cocientes para 

nifio s de difer ent e '!latri'!wnio ::;enetico criad.os en el mis:no hagar tienen 

f allas i.. tpor t an t es porque no se desglosan adec ua dare nte las diferenc i a s 

en ed,d y se:w que de por si infl " enc ian el medic a~biente , ~n otrc.s 

p8 l abra s el anbi e!'l t e de nine s de difer en t e edad y sexo es de toda s 

maneras h e t ero ;eneo aunque esten viviendo en el mismo hagar . 

La otra ase verac i6n euGenetic a rel ac i onad a a difer ent es cocientes 

i n t el ectual es en relaci6n eon el origen etnico ha sido refutada ampliamente 

por Lewontin y Bodmer . 

Ya vimo s todas l a s irrele vancia s de los estudios que concluyen en 

que e l ~o ciente i nte l ectual tiene un 80% de genetico, Ahar a examinemos 

l os argu~entos que i 1'li can una influencia de l a r a za en la c a ~acidad ~ 

in te l ectual, El a r gumento eugenetico es el siguiente: En diferent e s 

estud io s lo s nesros ha n punt eedo con una media que es 15 untos o una 

C'esvi ~ci6n es t anda rd l)Or aba jo de l a di s tribuci6 n de C.I. s de los anglo

s a jones . Esta di fere nci a signific a que el 11% de los negros ti enen punteos 

s uperio r es a l a .~ed i a. de lo s a ngles ( c ompar ado con el 5o;; de lo s a ngles), 

r:1i ent r as que el 1 8 porc ient o de !os::. blancos puntean abajo de l a media 

de lo s negros. Jensen reconoce que corregida para la condic i6n so~io

ecan6~ic- l a di forenc i a s e r ed uc e a 11%. Es es t a diferencia deb i da a 

facto r es ~eneticos?,,, De finitivamente no hay e vi d enci a , Ar~um entemos 

en mes de t al l e . Zl e~ro r del Sr . Jens en y lo s eugenetico s es confundir 

l a he r encia de un c - r ·,c t er en una po bl aci6n, c on la terenc i a de l c>. dif er enc i a 

en t re do s robl~cio n cs . 0 c omo lo ha ex pue s to t ex tua lmenl e Lewont i n : 
11 Ssto es por que una v~rianc ia e s ta ba sad a en dos medidas que tienen un so lo 

grade de liber t ad y no pueden _- e r div~didas en componente genetico y ambiental 11 , 

Y agr ega : 11 La bas e genetic a de la diferencia entre dos pobl ::~ciones no exhibe 

relac i n l 6gic a o empirica a la herencia entre pobl aciones, y no puede infe~irse 

de ahH' ( 3· If. ) 

Por otro l ade el inferir qu e s e pueden controlar los dif erentes 

aspecto s del media ambiente por manipulaciones de cualquier clase es simple 

y sen6illa~en t e blol 6gi came nte ingenue . Si el a mbiente f unciona co~ va riable 

independient ec en t e , primeramente hay q ue circ unsc ribir esa variable , Consideran 

los psic6 l ogos educ acional es var i ables a rJtbienta les rel :1.ciona da s c on la nutrici6n, 

gr ade ce salud mental en e l a~biente , e s t er eo ti pos, pr e juicios , et c ? 

Co mo se pued e in f erir de los da tos ex puestos es ?Osible que el a r ;w;.ento 

eugenet ico t cnJA un de s tine -;Ja r ecido al del e-rgumento de l a inmut abilida d 



de la estatura hwnana vule;arizedo por lo s an tro 6logos de siglos oasa .os . 

La tent aci6n 11 genetista" a l r es:pecto era muy grande . Sin embargo la 

es t adi s tica antro , ol65ica co ::1prob6 la ten encia crec:.ente a la vari aci6n 

en forma de aumento paulatino de l a estatura en lo s di :erentes 5ru ~os 

r ac iales . : uando el nivel de vida de todao l as razao hu~ar as sea igualitario , 

c uando l a desnut r ici6n y la insa l ubrid d sean pesadillas del l)asado y el 

estigma del rac i s~o J el co l onialismo haya qu edado r elecado e~ l a historia , 

entonces los ar gu;r,entos eugenet i cos fo r .!laran :Jar te del museo de l a 

i deolo .;ia humana y con ellos desde lue t;o sus r.:a troc inedores . 

Lo s ele~entos i deol6gicos racistas - eugen~ticos han j ugado un papel 

predo~inante en el sistema educ acional americana . Po r su, ues to no han 

sido lo s unico s . El mexico-america~o ha mostr ado una marc ada tendencia 

cultural a relac ionarse en sus propios terminos , a r es i s tir l a asinilaci6n 

y a desarrolla r un nac ionalismo cultural manifest ~do en l a su~ervivencia 

del l engua je espafiol y l a creaci6n de un buen nur.1ero de o r~anizaciones 

civic a~ r eligiosas , sindicales , politicas y cultura l es que exaltan su 
~ 

origen y s us tra~ iciones nacional cs. Es posible cn ~ ender en e ~ te contexte l as 

di f icult ades de la vida educ acional de lo s mexico-americanos confront ados 

con una conflic tiva cultura l unica y compleja. A e s t o aunamos l os 

f ac t ores eco n6micos que tienen relevanc ia en la educac i 6n y encontramos 

que el sistema funcional y estruc tura lmente obstruye el desarro llo 

educative de lo s mexic anos . Considerese )Or eje.aplo que el si s t ema ecl. ucacional 

amer i c a na se so s tiene con lo s i mpuestos del pro pio di str i to. Los i mpue s tos 

son funci6n del ingreso. Por lo tanto lo s distrit os esco l ares de ba jo in~r e so 

vrov aeL .a l as escuel a s incorpo r ad?s co~ un sosten econ6 1ico en pro porci6n directa 

al "£)ro , io . Si r el aciona . .1os bajo i ncr- s::> cor. cduca::: i 6n i lp<:vt ida en i ne;l es y 

ant eced entes i del6gicos co~o lo s di scuticl.os anterior- ante , se puede cox prender 

en parte e l s ist ema al que se enfrentan los .nexico-ai:Jericanos en sus re -

l c>c iones sociales en los :Sstados Fnidos de :lortea:!lerica . 

LA POLEl.JICA ASU!ILAC IO:I VERSUS DESCOLO NIZ AC ION 

La socioloci a americana ha sido dominada fundam entalmente por l e s 

conc epc iones de Robert Park , .:il ton Gordon , Talcot Parsons y Nathan 

3l azer c on r cs pecto a estudios r aciales. Park autor de l a teoria 

r. e l os " ciclos de l ll s relac i ones r aciales " considera que cuando 

Gru pos do minantes y minoritarios entran en contacto en t ran en una 

s erie de relaciones sucesivas que el c ~ racteriza como competencia, 

aco modaci6n y asimil aci6n. El .roducto fin al de esta dinamica seria 

l a integraci6n de l a minoria a l a mayoriaS.?.'~st a conce pc i6n ha dominado 

el pensamien to sociol6gico americana hesta l a fecha . Otros soci6logos 

hpn descrito sus obser vaciones basados en lo s procesos de i ntegr aci6n 

cultural de los i nmigran t cs euro peos. Por ejemplo , Gordon enumera 7 

elementos en el proceso de asimilaci6n: 1.- Asimilaci6n cultural , 

2 . -Asil.lilaci6n estructural , o s ea incor r-poraci6n en gr an escala a l a s 

ins tituc iones de la sociedad rece ptora , 3.- Asimilac i6n 8arital , 4.- Asi

r.Jilaci6n por identificaci6n , o desarrollo de un senti .~iento de me!:lbr esia 

be sado e::clusivar.: en ~e en la sociedad rece :,tora , 5.- Actitud de. asimilaci6~ 

receptiva, e: ausetioia ·_ d9 prejuicio't 6 • .r, • Comports.miento Jde · asimila.c16n . .:. ~ •. 

r eceptiva, ausencia de dis:::riminaci6n , 7.-Asiu.:.l aci6n civica , ~usencia de 

conflicto por el .!JOder o d e valores . (_36 ) 

En lo s Jstudios de Gordon qued6 de manifiesto q ·1e los obsticulos 

p~ra la asi~il a c i6n pro veni an ~e v&riables co~o l a religiOn , nivel 

eclucat ivo , clase soc i a l y ot ros . El elemento racial estaba ausent e :90rque 

l os in ~isrc ntes er~n todo s c a ucisicos . 

El r r ejui-io d0 los so:i6locos americe.nos es evidente al c.r2tc·.!' 

de apl icar l os esquemas de Park y Gordon a rainorias no caucasicas , pue s to 

que como hemos a nalizado en paginas ant eriores l as caracteristicas del 

mo do d e en t r ada , cultura , educaci6n y clase social de l a s minorias de 

color y el com: ortami ento discriminator io del sist ema americana (racismo 

i ns titucional ) r etr atan al prejuicio asi Ji l a::: ionict a co mo todo una 

tendencia i deol6gi ca y no pro ~iamente cienti f i ca . 

El :;>re juicio i deol6c ico se mani fe s t ab a al s uponcr 1ue 1 s cultura s 

e l cs .~inorias de colo~ no e:: i s tian ( el caso de lo s n. eGros ) o eran . .1 enos 

valiosa que l a de la soc i edad do uinante ( el c a so de mexicanos ). Tao:9oco 

ac ept aban , ni r e::wta~1ente , la oosibilid<.d que csas culturas prefirieran 

cont inuar con la prO !Jia o desar r ollarl o. co r: sus pro pi as instituc iones 

comunit ar i a s . 



t ab l a I) 

Warne:· :; Sr ole ha:: dc::arrol lado ta-~l:s qLe :nues ran cl - ote::cial 

asi milat i vo C. e los ~i:e :- ent e s gru~o s b-:.:::u::ios e!l c "'r _ ~ t e ::-ist.i.cas co;:IO 

r aza , len_:uaje y rcli_::iOn co1:1o l ;:,s ·rri ableJ qu _ ::~t~::-. .linan l a 

:s~.;J:. lac i6 n . 'la::-ner y Sr ol e udsc r iben .1::~s i.:J?Q!'~an ia a 1 1 rel i;;i6n 

:· a l l e!lcuaje q_:.!c a 1£ :" .:l.Za . A continuaci6n =:-roduzc o l ..:s t~Cl~s: 

:: .C LA I 

I .- Protes,antes ~ue habl an i n;;les . 

II .-Prote:tantes ~uc no habl a n in;;l es . 

III :-Ca t 6li cos que haolan ingles y otros no ?rote~tant~s . 

I V.- Ca t6 l i cos y otros no prot est a ntes que hablen l enguaje I nde europeo . 

v .- ::o - :!' .: -:ia:-~::: - .... a :,!"l::.l an ingles 

VI. - clo- .;rist:.'l::as :_•.te no hablan i !!.-;les 

::'A.2LA II 

I . - Caucisi cos claros . 

I I . - Coucis i cos oscu::-os . 

I I I . - !:ezclc~ c~ucisicas o ~ongoloidls co~ a~~~ien=ia ~editerrEnea 

I V.- ;-!onc;o loides . 

'1 .- ~-iet;ros . (37 ) 

Las ~o s taol a s de a::- r iba parecen el r esultado de uno medi tac i 6n acerce 

de 1 s ~referenci-s -ersonales de los autores , :rodu,to de una :.nvesti.aci n 

cient i fica . 3asta l eer los textos de historia de Est:dos ~nidos pa.a inv:li ar 

sus 11 2.~::tC~.s de oten.:-ial ~si~ilativo 11 • Sa~e--::cs ... or eje::plo qi..l.e los ju-.::ios ( 6o . l u~ar 

poseen una r eligi on no - crictiana y o tro len.:;uaj e difcrente al inc·les • .Si n 

e::Jbargo l o s judi os son un ::r upo so~ial co ."Jlet-men·o int :!-rcro ~ 1., :;ocie tad 

:..::'le:-i: ... !1::. . Alln "":::-s ~asce!"l ni~Jel de in~!"' eso , de e"':.1c· ci6!1 , ~ es0 a los O!' ... :-.i!:.:tr s 

1e ~cier Y sta~u s ]UY su erio::- al de l ~ro~edio an;los~j6n . Los :ta!~anos 

qus :i;ur:,rian en el ;ua::-to l uger t;:or su r eli.;i6n y len.:;u.:J~c h:n de.-:o.str'l'O 

:na:: asi.n::.laci6n e::;t r uctur al a_ ue ot r o s e;r u-,:os per:cncoJ:ie-t:Js al lu-:c.r e:;"n o 

Y te_·cero . ~ecorde::os po::- eje".l:::-lo el c-so ce lo s :r-.nceses , a_ue en ::or t e~::Je::-ica 

Y .;anada :1aec :nontenido mas r azgo s culturales y lingu i sticos que l o s i tal i.:~no s . 

Los ne ::ros har. -~ostr:odo :~enos ?si,,ilaci6n a_ue otr o s ; r u;>os a ne::ar de estar 

en e l segundo lugar de la tabla l- . ~s ja AJ neces !:an :Jostrado :na s 

a s i .ilaci6n ec truc t ur a l a_ue c 'Jalquier o t r o gr upo r :1c i a l no c aucisico .:1 pesar 

de apare: er en el s ex to lugar de l a t ab l a I y en el cu~::-to l ugar de la tabl a II . 

:=:s obvi o que la e viaenc i .:~ eo;:Ji r i c a re f ut a l as tesis e ;arner y .Sr ole . 

Ent re lo s soci6logo s :nexico - ame ric a nos l a posic i6n a sL1ilac i oni s t a 

esta re ;::>re s entada por ;:;dvrard :-:u)'gia . De acuerdo c on el h ay c i nco var iabl e s 

que i n f luirian _<J r a que un'l minori ~ se asi crile o s e descolonic e d el gru po 

soc i o- c ul tural do".linan t e . 

1.- El modo de ent r ada de la minori a a l a so c iedad mayoritaria . 

2 .- ~amano nu::erico con r eferenc i a a l a soc i edod mayo r itar ia. 

3.- Di s tribuc i6n de l a minoria con r es:::>ecto a la mayoria 

4 .- Las c a r ac t eristicas r aciales de l a mi no r i a con r efer encia a l as 

de la :~ayo ria . 

5. - Carac t eristi cas cultural e c d e l a minoria con res~ec to a la 

mayo r i a . ( 38 ) 

Segun :-:u r ;;uia si e l 1odo de en trad a de la :n i no ria es ''oluntar i o, si 

s u t ama~o nu erico es pe que3o en rel ac i 6n a l a mayori a , si s us ~i emoros 

estan dis:mrsos eeoGrafica:nente y s i l as c:-. r acteri sitcas r : ial es , culturales , 

Y l i ngui s ticas so n parecidas a 1 -s de la mayor i a , la asi:nil~ci6n s era el 

curso m s _.rooab l e ~ara ese gru;::>o soc i al . 

En e l 11is.~o s entido si el oodo de entr adi1 es involuntario o pe r 

co~quicta , si es de un n 6".lero grande y es ~ayorit= r io en ·a:t c o e~ to do 

e l ~ai s " si l ~s c - 2.: ter i sticas r aciales , c ul turc.les y lin.:;;.1i :: ticas 

iiver .;en gr ande.1e nt e cie l .:;ru~o do:n i nant e , es :n-s pro"::able qu. e oc urr a e l 

proceso inverse de descoloniz.,ci6n . Ta:nbi en prevee el caso de un pr oceso 

inter::~.,dio de no de.::;coloni-aci6n no .:si,ilaci6n que el l la:na ?l ural i sJJO 

cultural. .:ut ·uia conc l uye : " Le parec e a este obse r vedo r que l a mayoria 

de os :ae:;ico- - eric::~nos s" :10veran a una condic i 6n de :»lural i s:no neo- e t nic o 

cle igualdad on l a .JJ.JOr i a en e l fu turo" . Las r azones dada~ por ~u)lg:~ia son : 

unc> luc~1., --,or l.:t descoloni:.aci6n seria suic i da - orque el me: L:a-:c es ::rinori a 

en ..:.sta 08 ~..n::..dos y I e:-:.;_3 ~s~a .iespa::-a.':J:l10 en un 3.r ea seo , r: :"':!.:a ;::::..y Q .• teadi d:;. . 

Ade.~S.s pr o;Jo ne un " oo 'elo de ~l ur "?.l i s:Jo cultural i -". ea l " en el que : 

l. - Do s gru?Q s r 'ic iales ·11 -, en uno a l a do del o tro !Je r o dentro de una s i ngular 

uni~ d politica y econ6~ica 
2 .- Los grupos ~an tienen sus r e l ac i ones pri:nari as d en tro de su pro pio grupo , 

pero ~u eden establecer r e l aciones s e c und;:,rias entre ellos , 

3.- :!at:ri·10ni o i n t er - e t nico es desalent o.do !Jer o no prohibido . 

4.- Los 5rupos r espetan mutu~ent e las c o s t wnbr cs , cul t ura y l en5uaj e 

del otro . 

5. - Los ::;r· ~os son se-•e j antes en poder ecor.6.: i co e i n fl uenc i a . <;l 

equil ibria se mantiene s in que ning6n grupo gane vent a j a sobre el 

otro . ( 
39

) 



Hul'guia basa sus obse~·vaciones en ele.·.1 entos aCJriori , no hay datos 

de estadistica socioecon6mica que muestren~na te~dencia aunque 3ea 

:rrodesta hacia la isualdad de o:portunidades, ins reso, ado"ci6n del 

es paftol co:rro lengua o f icial e~ los estados con ~rcentaje sisnificativo 

ce poolaci6n :rrexicana , etc . El racis~o institucional esta co:!!penetr ado 

en todas l a s organizaciones sociales del pais . El siste:w. judicial que 

en Estados Unidos actua con cierta inde pendencia del poder lcci ~l ativo 

Y ejecutivo continua con las mis:nas :_:Jracticas r acis t o.s de antct.?:o . 

r:ay c asa s ce asesin.:t~os y brutalidad co.~etidos :Jor lo s cuer pos de 

segurid.:::d que no son investir;ados . Eay c ., sos e~ que lo s cul "Ja'oles 

del crimen no son castigados. Existe un estandar doble de justicia para 

los ricos Y los blancos y otro diferente para los pobres y l~s mlnorias . 

L· s discre:_:Jancias entre el ~o rcentaje de ~e:icanos en una ~eter~lnarla 

regi6n Y el numero de cezicanos que han obtenido educaci6n s u;erior es 

todahia bastante consid erable , Los puestos de el ecci6n ::x>pular ocu ;ados 

oor mexica~os es ridicule co::~ ·'arado co~ su potencial el ective . Los 

no::~or a,:!ientos de me:dca.nos a cargos :l.e confie:'lza es de..'!rsia o pequeiio . 

Los indices de dese~pleo son el doble que l os de los an3los, Los indices dd 

salud indican que los :nc;:ica. os pad ecen de enfer:Jed-- des tr a"ls·,;i sioles 

que los ane;los,ao conocen por la difcr encia en calid ~,d de :::er :icios 

s anitarios. Lo s i ndices de mortalid - d son ~as altos en lr ?Oblaci6n 

~exicana al igual que lo s indic Js de n ~~ali~ad . La decersi6n escolar 

a todos lo s niveles educativos es m 1 · •ayor en os mex1canos y nesro s que 

en los anglos. ~1 numero de mexicanos s uj etos a proceso ju~ic ial 0 

delenidos en Carceles 0 penitencerias es CO !Jleta:Jente de s:-rO)O!'Ci0. 1 ~dO 

c cn r il s pecto a su porcentaje en la po0l ci6 ._ n general. 

El :~ oc!.elo "i ~: eal" C: e _•,·u.nrul· ~ de un · · ' 1 1· t ·•a ~ 2 SOCl dU2Q p_ur ~ LS a existe sola~ente 

en la inmaginaci6n de los que desean el ~ a~bio o de lo s que ?reocupaC.os 

por los problemas sociales los estudian Cetr&s de su escritorio sin 

haoer tenido la experiencia de l as investis~ciones de campo en el 

territorio discontinue de la realid.a :• social , 

~1 ?Unto important e que hay que sefialar con respecto a l as 

inter)retaciones sociol6gicas del potenc ial de asi milaci6n o 

descolonizaci6n es que responden, al igual q~e l as posiciones en 

psicologia ace~ca de JB inteli~encia de l a s minori as , a los 

~ismos int ereses sociales y que estan i~buidas de concepcion~s--- -

i deol6gicas y prejuicios con una clara falta de ~aterial empirico 

para respaldar sus asever · ciones. Al otro lado de la posici6n 

asi~ilacionista est& la no asimilacionista de ~ebb que ha sido 

r eba tida a:n:::>liaoente par Ro mano y otros. La . opinionc "no asirnilacionista· " 

r efle j a!. l a misoa f alta de seriedad cientifica que su. contraparte .. 

Estan in±'luid;• s po r 1 ~ s opiniones de los discipulos de Parsons que 

han caracterizado clasicamente la cultura mexicana como inasi~ilable 

por ser portadora de una inferioridad c asi co ngeni ta. Los prejuicios 

en el pensamiento sociol6gico como en el psicol6gico han servido 

cla:amente par- justific a r acciones o politicas de gr upos sociales 

do minan tes o institucionales . 

A continu1ci6n reproduzco en part e el concepto del modelo 

mexico-a::~eric eno divulg do por Parsons y sus disci:mlos Schwar tz, 

Kluckohn y Strodbeck. 

"Lo s mexico -a~erica.nos son indisci r.linad.os en su conducta~ son 

incapaces de discriminar en sus !'elaciones con otra sent e, y se con

tentan con el status de roles sociales mas que con la actividad 

Y co~tenido de esoa roles . Ade~as , no piensan cuando tra tan a la 

gente .....•••• 11 ( 40 ) 

~st6 es su;iciente pa!'a ~ vid e~cia!' el est~reotipo , 

Deja. lo .,' a lo E lectores sacar sus pro pias conclus .:. o::1es al recpecto . 
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HISTORIA, MIGRACION Y FORHACION ECONOMICO-SOCIAL: 

EL NOROESTE MEXICANO 

GILBERTO LOPEZ ALANIS 

ES NECESARIO QUE LOS ESFUERZOS DE INVESTIGACION DEL PRO

CESO HIGRATORIO ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS INCORPOREN 

CATEGORIAS METODDLDGICAS HAS ADECUADAS A LA REALIDAD PDR IN _ 

VE&TI&AR • . EI IUESTRO CASD, PARA LA REGION DEL IDROE&TE MEXI· 

CO-AHERICANO, PRDPDNEMOS LA CATEGORIA DE FDRHACIDN ECONOHICO

SOCIAL COMO VALEDERA PARA ENTENDER EL PRDCESO HISTDRICO-SO -

CIAL DEL PUEBLO MEXICO-CHICANO. COMO UNA REPRESENTACIDN DEL -

ESPACID SOCIAL DONDE SE GESTAN HOY LAS LUCHAS CLASISTAS y SE

PREPARAN LAS DEL MAiANA.. 

•EL CONCEPTO DE FORMACIDN ECONOMICO Y SOCIAL COMPRENOE -

LA TDTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA SOCIEDAD EN SU RELACION -

~IALECTICA E HISTORICA QUE SE ESTABLECE A-PARTIR DE LAS CDNDl 

ClONES MATERIALISTAS EN QUE EXISTE ••• ESTA CATEGORIA EXPRESA -

LA UNlDAD (V AiADIERAMOS LA JOTALIDAD DE LAS DIVERSAS ESFERAS 

ECONOMICAS, SOCIALES, POLITICAS, CULTURALES DE LA VIDA DE UNA 

SOCIEDAD, Y TAMBIEN, LO QUE ES MAS, LD RACE DEITRO DE LA CON

TINUIDAD Y AL MISHO TIEMPO, DE LA DISCONTINUIDAD DE SU DESA -

RROLLO HISTORICO ••• TIENE COHO OTRAS CATEGORIAS, UN DOBLE SE! 

TIDO ESTECHAMENTE ARTICULADO. EL PRIMERO CDNSISTE EN REPRESE! 

TAR UNA ABSTRACCION DE LA REALIDAD SOCIAL, QUE CDNTIENE LOS -

ELEMENTOS, FUNCIONES Y RELACIDNES ESENCIALES DE ESTA, POR ~-· 

EJEMPLO DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA, Y QUE TODAS LAS SOCIEDA -

DES CAPITALISTAS COMPARTEN. EL SEGUNDO CONSISTE EN SER APLIC! 

BLE AL RECDNOCIMIENTO DE SOCJEDADES CDNCRETAS EN CUANTD Al --

- 2 -

ORDENAHIENTO Y ORIENTACION DE LA INVESTIGACION ••• UNA CUESTION 

IHPORTANTE SE REFIERE AL ESPACIO SOCIAL DE LA!FORHACIONES CON

CRETAS. SABEMOS QUE LA CATEGORIA DE FORHACION ECONOHICA V SO -

CIAL CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE SE EN --

CUENTRAN EN SOCIEDADES INHERSAS EN EL HOOD DE PRODUCCION QUE -

LA~ CARACJERIZA. LA TAREA DEL ESTUDIO DE SOCIEDADES CONCRETAS

LLEVA A PREGUNTARSE CUAL ES EL CONGLDMERADO DE REFERENCIA, ES

OECIR, SI PDR FORMACION ECONOMICA Y SOCIAL CONCRETA SE EITIEI

DE NO ~lOS QUE LA TDTALIDAD DEL SISTEMA CAPITALISTA. EN ESTE

CASD COHO EN EL DE OTROS CONCEPTOS, EL CRITERIO DE DESCRIHINA

CION QUE SE DEBE USAR PARA DEFINIR LOS LIHITES HINIHOS PARA -

CONSIDERAR LA APLICABILIDAD DE UNA CATEGORIA EN CASOS CDNCRE -

TOS (0 SEA PARA SUPONER QUE ESA CATEGORIA REPRESEN TA LO QUE sg 

CEDE EN LA REALIDAD) CONSISTE EN QUE SE REPRODUZCAN EW SU SEND 

LAS RELACIDNES DE PRODUCCION PRINCIPALES, ESTO ES, LAS QUE SON 

ESENCIALES A ESE CONGLOHERADO PARA EXISTIR ••• ASI, CUANDD SE -

HACE REFEREICIA A LA FDRMACION ECONOHICA Y SOCIAL CHPITALISTA

SE PUEDE TRATAR DE LA TOTALIDAD DEL MUNDO CAPITALISTA, PERO -

TAMBIEN DE LA SDCIEDAD NACIONAL (HEXICANA POR EJEHPLO), Y AUN

DE CONGLOMERADOS REGIONALES DE UNA NACION, 51 EN SU SEND EXIS

TEN V SE REPRODUCEN LAS RELACIONES QUE LE SON VITALES•(1) 

•CONSIDERAMOS QUE LO QUE HOY SON LOS ESTADOS DE SINALOA,

SONORA, V LAS CALIFORNIAS HEXICO-ESTADOUNIDENSES, COHPONEN UNA 

REGION QUE PUEDE VISUALIZARSE HISTORICAHENTE EN UN PROCESO DE

INTERPRETACION, BAJO EL CONCEPTO DE FORHACION ECONDHICO V so•• 

CIAL. LA CDNSTRUCCION DE ESTE OBJETO DE INVESTIGACION SUPONE -

CLARIFICAR INICIALHENTE LOS ASPECTOS HA!RELEVANTES A TiATAR:-

•ES NECESARIO APUNTAR QUE LAS AREAS PRODUCTIVAS DEL NOROESTE -
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(VA SENALADAS) SE DIFERENCIARON DE LAS ESTABLECIDAS EN LA AHPLIA 

SOCIEDAD HESOAHERICANA DEL CENTRO EN LA EPOCA DE LA CONqUISTA. -

EL NOROESTE HEXICANO, ES UN INMENSO ESPACIO qUE SE HIZO PRODUC!I 

VO CON REFERENCIA A LA HETROPOLI NOVOHISPANA, EN LA HEDIDA QUE

PUDO GENERAR UNA GAHA DE SATISFACTORES , QUE EN · SU PRODUCCION, -

DISTRIBUCION Y CONSUMO PROPICIO UN SISTEMA DE RELACIONES QUE QL 

PERFECCIONARSE ENSANCHARON EL DOMINIC COLONIAL Y PUSIERON LAS -

BASES DE LO QUE POSTERIORMENTE REPRESENTO UN ESPACIO REGIONAL -

INTEGRADO A LA ECONOMIA HETROPOLITANA~(2) 

ESTE ESPACIO SOCIAL, HABITADO Y DISFRUTADO POR UN SIN NUHE 

RO DE PUEBLOS PRIHITIVOS, TENIAN IHPORTANTES AFINIDADES: PIMAS

ALTDS, OPATAS Y PIMAS BAJOS, Y OTROS, LOS MIEMBROS DEL GRUPO -

CAHITA ES DECIR YAQUIS V MAYOS, Y MUCHOS MAS HABLABAN LENGUAS -

QUE PERTENECEN, TODAS A LA FAMILIA LINGUISTICA UTO-AZTECA, DE -

LA QUE TAMBIEN FOR MA PARTE EL NAHUATL DEL CENTRO DE MEXICO ••• -

TODOS PRACTICABAN VA LA AGRICULTURA Y TODOS HANUFACTURABAN ASI

MISHO CERAHICA. ESTE ESPACIO SOCIAL DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA -

QUE EUGENIO BOLTON DENOHINA EL CORREDOR OCCIDENTAL, PERSIST£ BA 

JO LAS DETERHINACIONES DEL HEDIO DE PRODUCCION CAPITALISTA.(J) 

EL PROCESO DE INVASION V CONQUISTA, TRASTOCO RADICALMENTE

AL NOROESTE APARECIENDO EN CONSECUENCIA UN NUEVO ORDEN ECONOHI 

CO Y SOCIAL, PERO A PESAR DE ELLO LAS DETERHINANCIAS REGIONALES 

PERSISTIERON, VA QUE LAS PRIHICIAS DEL NUEVO MODO R•oeeC~lUD - NB 

PUDIERON APARECER SIN LAS REMINICENCIAS DEL DE LA COMUNIDAD PRI 

MITIVA: V DE LA DISTRIBUCION NIVELADA ANTERIOR SE PASA A LA DIS 

TRIBUCION CLASISTA COLONIAL. 

TODD ESTO SUCEDE CONVULSIVAHENTE, SUCEDIENDOSE REBELIONES

V LEVANTAMIENTOS. EN LA OPER~ION DE LOS MECANISMOS ESCLAVIZAN

TES DE LA FORHACION ESPACIAL, OTRO DE LOS MECANISHOS CONFORMADO 
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RES RESULTA SER EL DE LA EVANGELIZAtiON, VA QUE LOS JESUITAS -

AL LLEGAR AL NOROESTE, PROPICIAN LAS REDUCCIONES DE INDIOS ES . -
TABLECIENDO OBRAJES Y HACIENDAS, QUE COHIENZAN A COHPETIR VEN-

TAJOSAMENTE CON LA MINERIA Y OTRAS ACTIVIDAOES PRODUCTIVAS. Y

ES PRECISAHENTE EN ESTE PERIOOO DE FORMACION DEL ESPACIO SO 

~ CONTRAOICTORIO CUANDO SE GESTA LA RED DE HISIONES DEL NO

ROESTE QUE CONFORHARIAN EL ESPACIO ANTES MENCIONADO DE UNA HA

NERA DIFERENTE A LA DE LOS CONQUISTADORES EHPRESARIOS-MILITA -

RES. POSTERIORMENTE CON LA EXPULSION DE LOS JESUITAS(1962~,SE

SUCEDEN UNA SERIE DE ACOMODAHIENTOS QUE SE EXPRESAN EN FORMA -

DE HIGRACIONES INTERNAS EN EL ESPACIO QUE HEMOS CONSIDERADO •• 

COHO UNA FORHACION ECONOMICA V SOCIAL. 

ESTO SE DEHUESTRA, AL OBSERVAR EL PROCESO MIGRATORIO DE -

ALGUNOS PIONEROS DE LAS PROVINCIAS DE SONORA V SINALOA QUE PAft 

TICIPAN EN LA CONFORHACION ESPACIAL DE LA CALIFORNIA HOY NOR -

TEAHERICANA. "SE CALCULA QUE SINALOA, SONORA V BAJA CALIFORNIA 

DIERON DE UN 75 A UN 80~ DE LA POBLACION ADULTA QUE VIVIA EN _ 

LAS TIERRAS CALIFORNIANAS EN EL ANO DE 1790 V ~UE DE EST£ POR

CENTAJE, EL 40% FUE APORTADO POR SINALOENSES. ES EXTRAORDINA -

RIO quE CASI TODOS LOS EXPEDICIONARIOS HAVAN SIOO INDIOS HULA

lOS V MESTIZOS, PUES LOS CRIOLLOS CONSTITUVERON UNA MINORIA• -

(4). 

EN ESTE SENTIDO SON NOTABLES TAMBIEN, LA IHPORTANCIA DE -

LA RED DE TRANSPORTACION DE LAS HANADAS DE GANADO A TRAVES DEL 

NOROESTE HEXICANO EN LO QUE ANTERIORHF.NTE SE CONOCIAN COHO CA

HINOS REALES. 

EN ESTE PROCESO HIGRATORIO HUCHOS ELEMENTOS CULTURALES SE 
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ENTRELAZAN PARA PROD UCIR UNA CU LTURA DE LA MI GRACION QUE I N-

CORPO RA FORMAS 0 GIR DS EN EL LE NGUAJE , US C DE TE RMI NDS REGIO

NA LES , AUTDCTO NDS, VESTIHENTA , FO RHAS ALIHENTICIAS, TR ATO D E~ 

CRIMINATDRIO A LOS NATIVOS QUE AUN PERSISTE EN EL VALLE DE cy 

LIACAN, Y OTRAS DERI VACIONES QUE POSTERIORMENTE VIENEN A SER

ORIGINALMENTE SOSLAVADAS EN ARAS DE UNA IDENTIFICACION CON -

LAS INTERPRETACIONES DEFORHADAS DE LA HISTORIA QUE PROPUGNAN

UN NIVEL DE IDENTIDAD CON LAS CULTURAS CENTRALES DE MESOAHERI 

~ 
CA: AZTECAS, TOLTECAS Y MINIHAHENTE CON LOS HAVAS 0 ZAPOTECAS. 

HAVAS 0 VAQUIS, GUAVCURAS 0 PIRICUES, TARASCOS 0 CHICHIMECAS. 

ES DECIR HISTORICAMENTE LA IDENTIFICACION CULTURAL SE REALIZA 

OLVIDANDO LAS FORHAS REGIONALES Y SE SACRIFICA A ESTAS EN ARAS 

DE UNA GENERALIDAD DEFORMADORA Y DEfORMANTE TALES EL CASO DE- 

LOS PACHUCDS, 0 DEL CHARRO. QUE NO SON ESENCIALHENTE UNIFICA

DORES DEL CONCEPTO DE NACION A PESAR DE SU INTERESADA PRETEN-

SION. 

DESPUES DE LOS fUNESTDS RESULTADOS PAR A MEXICO DE LA SUf 

RRA CON LOS ESTADOS UNIDDS: LOS MEXICANOS PERDEHOS GRAN PARTE 

DEL TERRITORIO NACIONAL QUE DESEMBOCAN EN LOS TRATADOS DE GUA 

DALUPE HIDALGO (1848) EN DONDE QUEDAN DEMARCADAS LAS fRONTE -

RAS DE LA ACTUALIDAD. SURGIENDO EN ESTE PUNTO UN SIN fiN DE -

CONTRADICTDRIAS INTERPRETACIONES, QUE EN ESENCIA NO HAN QUE -

RIDO ESCUDRINAR MAS ALLA DE LAS POSICIONES ANCEDDTICAS V LAS

JUSTIFICACIONES FAVORABLES DEL TRATADO V EL MANIPULEO HISTOR! 

CO DEL MISMO PDR HISTORIADORES INSTITUCIONALES DE MEXICO Y --

LOS ESTADOS UNIDOS. 

DE TODDS MOODS, A PESAR DE LAS fRONTERAS, LA REGION SI -

GUIO HANTENIENDO SU SISTEMA DE RELACI DNES ECONOMICAS , SOCIA -
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LES Y POLITICAS QUE HICIERON SURGIR FORMAS ORGANIZATIVAS MUV

PARTICULARES, COMO LA COMUNA DEL SOCIA LISHO UTOPICO DE APOVO

PORFI RI STA DE ALBERT K. OWEN EN TOPOLOBAMPO, QUE IMPACTO CUL

TURAL Y SOCIALMEN TE AL NOROES TE Y QUE PREFIGURO LO QUE HOY ES 

EL VALLE DEL FUERTE EN SINALOA. POSTERIORMENTE DESPUES DE 11-

-.t PAS A .. PO R LA ETAPA DE FORMACION DE LATIFUNDIOS V LAS PRI 

MICIAS AGROINDUSTRIALES CON LOS IN GENI OS CA NE ROS , QUE PROP! -

ClARON FUERTES CORRIENTES HIGRATORIOS DEBIDO A LA DEHANDA DE

HAND DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE ZAFRA . PARA EL EFECTO UN DOC~ 

MENTO DE LA EPDCA CON UN TIRAJE DE 12 000 EJEMPLARES EXPRESA-

LO SIGUIENTE: 

•AVISO IMPORTANTE. 

TENEMOS EL GUSTO DE ANUNCIAR QUE NUESTRA ZAfRA DARA PRIN 

CIPIO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 1o. DE DICIEHBRE PROXIMO. EN TAL 

CONCEPTO, TODD JORNALERO, OPERARIO 0 MUCHACHO DE CUALQUIERA -

EDAD QUE SE PRESENTE, TENDRA TRABAJO, PUDIENDO TODA fAMILIA -

QUE SE COMPONGA DE DOS 0 TRES PERSONAS, GANAR DE 

SIETE A DIEZ PESOS SEMANARIOS, 

COHO SIGUE EL DESARROLLU DE LA NEGOCIACION, ADEHAS DE -

LOS TRABAJOS DE ZAF.RA, TENEMOS OTROS DE DESHONTES, CANALES, -

EHPAREJES Y BORDOS, LO QUE HACE PODAHOS OCUPAR CUANTO TRABAJ~ 

DOR VENGA. EL JORNAL MAS PEQUENO QUE SE PUEDE GANAR SON CINCO 

REALES DIARIOS: PERC EN LOS DEMAS TRABAJOS A CONTRATA PUEDEN

GANAR HASTA 

UN PESO DIARID, 

CUVO PAGO SE HACE DIARIAMENTE. 

A TODOS NUESTROS PEONES, LES DAMOS GRATIS, CASA HABITA -

CION PARA QUE VIVAN, UN TERRENO REGADD CAPACIDAD DE 60 ARAS,-
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EQUIVALENT£ A 2 ALMUDES, ARADOS Y HULAS PARA QUE SIEHBRE, SIN 

COBRARLES NINGUNA REN TA POR TODD ESTO. 

LAS FAMILIAS QUE VENGAN DE FUERA Y SE QUEDEN A VIVIR Y -

TRABAJAR EN LA NEGOCIACION, ADEMAS DE FACILITARLES LO QUE EX

PRESAMOS ARRIBA, LES DAREMOS SIN COBRARLES NADA POR ELLO: 

UN SO LAR PARA QUE FABRIQUEN SU CASA, MADERA PARA ELLA, -

HEDIO JORNAL LIBRE POR EL TIEHPO QUE DURA LA CONSTRUCCION, -

QUEDANDO A BENEFICIO DE LA FAMILIA LA CASA. 

LES VENDEREMOS UNA VACA CON CRIA PARA QUE NOS LA PAGUEN

EN ABONOS DE 50 CENTAVOS SEMANARIOS. 

EXISTE UNA TIENOA BIEN SURTIDA QUE VENDE TODD MAS BARATO 

QUE EN CULIACAN. 

HEMOS HECHO ARREGLOS PARA QUE A NUESTROS OPERARIOS LES -

VENDAN EL MAIZ, FR!JOL, CARNE Y MANTECA, AL COSTO, MAS BARATO 

QUE EN TODA LA COSTA V AUN QUE EN EL MISHO CULIACAN. 

HAY FDNDERAS QUE ASISTEN POR VEINTICINCO CENTAVOS DIARIOS 

A LOS QUE NO TIENEN FAMILIA, CON LO QUE PUEDE AHORRAR EL TRA -

BAJADOR TRES, CUATRO Y SEIS REALES DIARIOS. 

NINGUNA OTRA NEGOCIACION EN EL ESTADO TIENE TANTAS CONDI

CIONES FAVORABLES PARA EL JORNALERO, QUE SE LE FACILITE TENER

TRABAJO CONTINUAHENTE, GANAR UN BUEN JORNAL, TENER BUENOS ELE

MENTOS DE VIDA Y LOS PRINCIPALES A PRECIOS MUV BAJOS, PUDIENDO 

AHORRAR DIARIAHENTE HAS DE LA HITAD DE SU JORNAL, PARA PROVE£~ 

SE DE ROPA 0 LO QUE NECESITE. 

NAVDLAT0 1 HDA. 1 LA PRIMAVERA, OCTUBRE DE 1897. 

JESUS ALMADA Y HERMANO~(S) 
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DURANTE EL PROCESD REVOLUCIONARIO QUE SE GESTD EN LA TOTALIDAD 

DEL PAIS, ALGUNAS ACTIVIDADES COMO LAS DEL COMERCIO DE HORTA -

LIZAS ENTRE EL NOROESTE MEXICANO V CALIFORNIA SE VEN BREVEMEN

TE INTERRUPIDAS DEBIDO AL USO REVOLUCIONARIO DE LOS FERROCARRl 

LES, PERO SE REANUDAN POCO TIEMPO DESPUES. 

POSTERIORMENTE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN 

LOS ESTADOS DE SONORA Y SINALOA QUE PROPICIAN EL ESTABLECIHIE! 

TO DE UNA AGRICULTURA COMERCIAL BASTANTES DESARROLLADA, LIGADA 

AL SURGIHIENTO V CRECIMIENTO DE LAS COHPARIAS TRANSNACIONALES, 

Y LOS PROGRAHAS DE MAQUILADORAS; DE PLANTAS Y LAS CIUDADES GE

~ EN tA FRONTERA HEXICO-NORTEAMERICANA 1 GENERAN UNA GRAN -

HASA LABORAL EHINENTEMENTE HIGRATORIA QUE PREFIGURAN LOS ELE ~ 

MENTOS DE UNA CLASE SOCIAL EN ASCENSO, CON UN SIN NUMERO DE -

PARTICULARIOADES QUE LA FRAGMENTAN, PERO TAHBIEN CON-UNA SERlE 

DE ELEMENTOS COMUNES QUE POSIBILITAN SU ACCIONAR CONJUNTO. 

POR ESTO QUE HEMOS EXPRESAOO Y POR UNA SERIE DE ACDNTECI

MIENTOS, COHO LQS DEL SIMPOSIUH MISM0
1
CONSIDERAMOS QUE LA UAS

y LOS CENTROS DE £STUDIOS CHICANOS PUEDEN INSTRUMENTAR UN PRO

YECTO CDNJUNTO DE RELACIONE~ ACADEHICAS, POLITICAS V CULTURA -

LES QUE CLARIFICADAS METDDOLOGICAHENTE APORTEN NUEVAS PAUTAS -

A LA HISTORIA DE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS A TRAVES DE SU -

COMPRENSION REGIONAL. 
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LAS CAUSAS ECONOMICAS DE LA EMIGRACION EN MEXICO Y ALGUNOS DE 
SUS EFECTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

ARTURO RETAMOZA GURROLA 

Para exponer mas acertadamente y facilitar la lectura -

del fenomeno de la emigrpcion de Mexico hacia Los Estados Un~ 

dos es necesario hacer algunos sefialamientos sobre las carac-

teriaticas economicas y sociales de la economia mexicana. 

El desarrollo desigual en el que se desenvuelve el sis-

tema capitalista se tradujo en el surgimiento de dos tipos de ' 

paises. 1.- Los paises desarrollados,acredjtados, por un gran 

impulso en el establecimiento y desarrollo de las relaciones-

de produccion capitalista, las cuales se han reflejado en una 

elevada formacion, amplitud y diversificacion del mercado na-

cional; 2.- Los paises subdesarrollados que se identifican 

porque sus relacionea de produccion capitalista se generan de 

manera irregular e insuficiente, debido a sus mismos lazos de 

dependencia con los paises desarrollados, originandoae una 

lenta formacion de au mercado nacional, deformaciones en su -

estructura economica, insuficienc ias de capital e ingreso e ~ 

nestabilidad en la vida politica y social. 

En Mexico, estos ultimos rasgos, han creado y agudizado 

diferencias en cuanto a modernidad de su estructura producti-

va, no solo entre sectores sino dentro de los mismos sectores 

Entre la industria y la agricultura la brecha de productivi--

dad se va ensanchando a favor de la primera. En cada uno de -

estos sectores se localizan dos grandes polos interelaciona--

dos. Aquel que se distingue por su modernizacion, su alta pr~ 

ductividad y su alto grado de comercializacion. La otra por -

sus formas tradicionales, 6 no capitalistas de produccion y 
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au escasa o nula productividad. 

Todo ello ha traido conaigo grandes desequilibrioa econ~ 

micos y aocialea. Por el lado de la riqueza y el ingreao ae 

tiene:''••• aegUn cifras oficialea, pese al incremento de la 

productividad y del n6mero de la poblacion asalariada entre 

1970 Y 1977, el total de sueldos, salarioa y prestacionea man-

tuvo su participacion en el ingreso nacional en alrededor del-

)8~. Entre 1976 y 1977 dicho total (a precios constantes de --

1970) descendio on ).)~ aeg6n los amanados calculos oficiales, 

o sea de 248 mil millonea de pesos a 240 mil millones, pese a

que estos datos incluyen los elevados sueldos de funcionarios-

privados y oficiales y de otras capas mejor pagadas que los o~ 

reros y los simples empleadoa, la mayor!a ocupada ep pequenas

Y medianas empreaas, o aubocupada o desocupada, vio descender

su ingreso en una proporcion sin duda muy superior"( 1 ) 

Por el lado del desempleo y aubempleo en Mexico se lle--

gan a cifras realmente alarmantea" ••• De 18 millones 200 mil -

trabajadores que constituyen la poblacion economicamente acti

va (P.E.A.), m&s del 50~ eata desocupada o subempleada (2 mi--

llones de personas desocupadas y 8 millones 400 mil subemplea

dos). 

Se estima que para el ano de 1982 la cifra de desocupacion a-

fectara a 2 millones 450 mil personas. Los trabajadores que --

cada afio pasan a formar filas en el ejercito de reserva, son -

90 mil. La poblacion en edad de trabajar ha venido creciendo a 

(1) Alonso Aguilar, "La crisis actual del Capitalismo", Estra

tegia No.)O, Mexico 1979, pagina 22. 
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una tasa media anual de ).2~ 1 en tanto la ocupada ha aumentado 

1.8~"( 2 ) en 

Estos datos reflejan, tambien la incapacidad del pdis de 

transformar a una gran cantidad de productores de subsistencia 

que habitan en el campo y la ciudad en obreros asalariados o ~ 

lementos de la clase capitalista, debido, como ya se dijo, a -

la incapacidad estructural en cuanto al desar r ollo y la diver-

sificacion de las relaciones de produccion capitalists. En el-

caso de la agricultura, es posible incorporar a la explotacion 

capitalista millones de hectareas que se cultivan actualmente-

con tecnicas de produccion tradicionales, esto claro, siempre-

y cuando hubiese una aplicacion de inversiones federales sufi-

cientes para dotarles de rieg~ · y otros insumos y, principal--

mente , en crear una verdadera politica de educacion tecnolo-

gica bacia este tipo de productores. Esta seria una de las po-

liticas que permitirian reducir fuertemente los margenes de p~ 

breza, desempleo y subempleo. 

Estas condiciones de pobreza, desempleo y sub empleo vie-

nen a ser las causas principales que origins la emigracion de-

Mexico hacia los Estados Unidos. Es decir, estos factores han-

conducido al grueso de la poblacion a la desesperacion y la a~ 

gustia, buscando reiteradamente mejores horizontes de vida y -

superacion" ••• a) el alto indice de desempleo entre los emi---

grantes que, en el caso de aquellos que residen en Jalisco, a~ 

canza un indice del 79.5%; y, b) que de los siete Estados con-

el porcentaje de ·emigrantes mas alto, al momento de partir, -
(2) Irene Valdenegro Fouga. "El desempleo y perspectivas del -

empleo en el agro mexicano", textual, No.1, Universidad Au 
tonoma de Chapingo, Me~ico 1979 1 pagina 41. -

una tercera parte de ellos tenian empleo. Lo anterior probable--

mente, refleja que existen otros factores que afectan la deci---

sion de emigrar que son distintos al del desempleo. Entre estos-

factores, sin duda alguna, se encuentran los salaries bajos y un 

arraigo variable de una tradicion de emigrar a los Estados Uni~

dos"(J) 

Este fenorueno de repulsion de la poblacion mexicana bacia-

los Estados Unidos es correspondido por uno de atraccion que se-

origina en este ultimo pais. En los Estados Unidos, desde 1945--

1968 se caracterizo por un significative mejoramiento en la pro-

ductividad de la industria y la agricultura, permitiendole incr~ 

mentar y diversificar ambos sectores y elevar el empleo. Pero a~ 

te el incremente6 de la demanda de fuerza de trabajo se recurre-

por parte de los capitalistas a permitir y en algunos casos aus-

piciar la presencia de grandes movimientos migratorios, con el -

fin de adquirir fuerza de trabajo mas barata y, al mismo tiempo, 

contener las pretena1~ne~ de mejoras salariales de los trabajad~ 

res norteamericanos. La politica de inmigracion en los Estados -

Unidos no va encaminada solamente a la explotacion desmedida de-

los extranjeros, sino que apoyandose en ella se eleva, tambien,-

la explotacion de los trabajadores nacionales. 

Esto es mas claro en los ultimos afios, donde los trabajadores --

norteamericanos por medio de sus luchas contra el capital no han 

podido contrarrestar, frente al significative incremento de la -

inflacion, las mermas en sus salarios reales. A esto ayuda el e~ 

pleo de indocumentados. Pues el hecho de que actualmen ---------

()} Jorge A. Bustamante, Emigracion indocumentada a los Estados
Unidos : informe de investigacion inedito. 
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te el indocumentado mexicano se localiza en un 85% en la indu~ 

tria y los servicios (antes se le empleaba fundamentalmente en 

la actividad agricola) significa que esta invadiendo acti~ida

des que le correspondia~ a los nacionales, sean estos min orias 

o mayorias. Aunque el indocumentado en estas actividades real~ 

z a los trabajos mas mal pagados, los inseguros, los temporal es 

Y los que no tienen posibilidad de ascenso o mejoria, de todas 

maneras significa un descenso en la resistenc ia de los traba j~ 

dor es bacia la presion del capital. Este movimiento se encua-

dra dentro de la logica del capital.El objetivo del capital es 

r educir sus costos de produccion, y una forma de lograrlo es -

r educien do los salarios medios d e s u fu e r z a de trabajo. 

Se pue de argumentar que los traba jos que d e sempenan los 

i ndocumentados son de fuerte desgaste fisico y mental, d e e s c~ 

s a s eguridad y salubridad, y que por estas razones los trabaj~ 

d ores norteamericanos no los desean y no los quieren des enpe-

fia r . lPero acaso esta es la causa del rechazo que h acen lo s - 

trabajadores nacionales bacia es te tipo de empl eo?. Seg ur amen 

t e que no, los capitalistas no se fijan como meta al proporci~ 

nar le condiciones favorables de trabajo n i aun a los de su mis 

ma 'descendencia,pues si lo hicieran estarian actuando en con-

t ra de su propio margen de ganancia. 

Y esto es impo& i ble que suceda. Su fin ultimo es aumentar esa

ganancia y para ello es preciso reducir sus gastos para la pr~ 

duccion, no importandoles si los trabajadores estan desempefia£ 

do su funcion en condiciones favorables o desfavorables. 

Para descubrir la ve~dadera causa por la cual los traba

jadores nacionales Do desean o no quieren los empl.eos de los _ 
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indocumentados es preciso pensar en la magnitud de los salarios 

los cuales son bajos para el sostenimiento del obrero nacional

y su familia. En la negacion del obrero norteamericano a acep-

tar salarios bajos influye grandemente el costo de sus desarro

llo. Recuerdese que la fuerza de trabajo en los Estados Unidos

nace, crece, y se reproduce provista de una alimentacion adecu~ 

da y suficiente, en condiciones de vida de gran consumo social

y privado, y con un grado de escolaridad y cultura muy por enc~ 

ma de la de los indocumentados mexicanos. Un caso muy notorio -

es el de los chicanos que trabajan en las cosechas agr icolas, ~ 

demas de darse aqui jornadas de trabajo de alta intensidad, los 

salarios que se perciben son menores a los empleados de la ciu

dad. Por ello las mayorias nacionales le rehuyen a este tipo de 

trabajo. En situaciones en donde el chicano logra recibir en el 

sector agricola ma yores salarios que los de la ciudad, aun asi 

el exagerado desgaste de la fuerza de trabajo no se compensa -

con esos salarios altos. 

Aunque ya existia el indocumentado mexicano en los Esta-

dos Unidos, se puede decir : que a partir de 19~5 empieza u~ exo

do creciente de ellos al vecino pais en busta de empleo. La 

fuerza de trabajo emigrante es fundamentalmente la que vive en

las comunidades rurales. Es aquella que esta impregnada de una

conciencia social tradicional y que esta aun deprovista casi t~ 

talmente de las mercancias y disfrutes que proporciona la vida

moderna. Aqui se encuentra, por ejemplo, que el grado de escol~ 

ridad normal es basta el tercer grado de primaria, los servi-~

cios publicos son escasos y la atencion de los gobiernos fede--
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ral Y estatales, en cuanto a inversiones productivas y educa--

cion tecnologica son raqulticos, por ello los procesos product~ 

vos que se realizan son procesos de subsistencia. En estas~ re-

giones, por ejemplo, el ~alz, producto de primordial importan-

cia en la dieta alimenticia de la poblacion, ha registrado de--

c rementos en sus rendimientos. Despues de una tonelada de maiz-

por hectarea que se cultivaba durante la decada de los 60, aho

ra el rendimiento es de aproxima damente 800 kg. por hectarea .-

Es te fenomeno se da tambien en el resto de los cultivos de es--

tas regiones. 

Lo anterior viene a determinar que el valor de la fuerza -

de t r abajo de los productores no solo no se mantenga constante, 

sino de acuerdo a los decrementos en la productividad d e l trab~ 

jo es t e valor ha decrecido. Muy al contrario de lo que debe su-

ceder con el. Este valor, conforme avanz a la socieuad, tiene u -

na tendencia a aumentar, ya sea que el trabajador con un mismo-

gra do de eficiencia productiva logr e incorporar mas bienes en 

su canasta de consumo, o porqui el incremento e n su produ ctivi-

dad lo lleve a mejores salarios. 

Este proceso degenerativo en el valor de la fuerza de tr~ 

l~j o e s c apitalizado por los empresardos · en los Es tados Unidos 

en e l sentido de que le proporcionan a dicha fuerza de trabajo-

salar i os por debajo de los que rigen para este pais, pero al --

mi s mo tiempo son salarios que representan una cana sta de bienes 

de consumo muy por encima de la que consumen en su pais de ori-

gen. En esto influye, tambien bastante el costo de desarrollo -

de esta fuerza de trabajo. Su costo es casi nulo, pues esta pr~ 
~ 
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visto de un grado pequefio de escolaridad baja cultura y por una 

canasta de bienes que no le permite al trabajador conservarse y 

reproducirse en condiciones normales, fisicas y mentales. Asi -

la economia estadounidense se ve doblemente favorecida; 1.- No-

paga el costo de desarrollo de la fuerza de trabajo que inmigra 

y 2.- El escaso costo de desarrollo en la formacion de la fuer-

za de trabajo hace posible la aceptacion de bajos salarios. 

A pesar de que el 85 por ciento, actualmente, de las ocu-

paciones de los indocumentados mexicanos se localiza en la in--

dustria y los servicios, en donde pueden darse contrataciones -

permanentes, aun asi se ejerce la deportacion permanente. En --

1975 de aproximadamente 800,000 deportaciones el 91% de ellas -

eran de origen mexicano. Esto supone de que al gobierno nortea-

mericano no le conviene y no quiere que los indocumentados go--

cen de los beneficios sociales, a pesar de que son trabajadores 

sujetos de impuestos. 
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PRESENTACION 

LA EMIGRACION ARANDENSE HACIA LA UNION AMERICANA 
Causas y Efectos de la Emigraci6n en Arandas, Jalisco. 

Recientemente ha tornado auge el estudio de la emigraci6n hacia los Estados 
Unidos por parte de emigrantes mexicanos. Este interes naci6 de los Funciona

rios de los gobiernos americanos y mexicanos porque se ha considerado el asun

to de los braceros y de la emigraci6n en general como una de las condiciones 
por las cuales el gobierno de Washington comprara gas y petr6leo a Mexico. Ad~ 

mas la condici6n fundamental que el gobierno americano quiere imponer al mexi

tano es que se genere un desarrollo agrfcola e industrial que ponga enfasis en 

el uso de la mano de o~ra y no en el consumo 1ntens1vo de bienes de capital. 

[1 gobierno mexitano se ha resist1do notoriamente a la imposici6n y el go

aierno narteameritano fia ~ontinuado su polft1ca de considerar la emigracion m~ 
xitana a su territorio tomo un i~unto po11c1aco y no como un problema econ6mi
to o pa,itito bilateral~ 

En este tontexto eontemporineo del tema surge la urgencia de que se rete
men ios problemas migratorios aesde .un ingulo socioecologico y se examinen con 

Qetenimiento sus efettos tanto en la t1!rra de origen de los emigrados como en 

la region que los necesita. No es lugar para justificar si es valido o no su 
estudio, esto es un hecho que vemos en el contexte de las relaciones bilatera

les ffiexieano norteameritana~ y a os• hecho nos remitimos. 1 

la urgencia de estudios socfol6gicos ha cristalizado en una serie de traba 
jos hethos pot cient1fitos en el transcurs~ de varios anos. Muchos de esos tr~ 

aajos destansan en ias oibiiotecas ~sp&ciali%adas yen la totalidad de los ca

~s 'as su9efen~ias em~nasas de e1lo' nunca fueron aceptadas por los politicos 
responsables de las politicas demograficas !n ese memento. Estudios pioneros 

de este tema son los trabajos oel maestro Manuel Gamio, en los anos de 1930, 

los estudios de Paul Taylor en 1932, ademis de una seri! de autores que han ve 
n1~~ ~eal~~fts5se ae lieno a eltt t~ma. 2 

[l p~§eftte e§tYd1@ §e oeupa dol m1,mo tema en un memento contemporaneo en 



una region concreta del pais donde se analizan los efectos de la emigracion a 

nivel local y sus implicaciones economico politicas a nivel regional. 

El estudio al que me referire se enmarca en el interes creciente de los an 

tropologos mexicanos per el estudio de las comunidades campesinas mexicanas. 

Como muchas de estas tienen ya un impacto demografico creciente hay que in

cluir la variable migracion para llegar a tener una vision completa del mundo 

campesino en estudio. De esta manera 5e han retomado estudios ya hechos perc 

con una vision contemporanea y dentro de un esquema de analisis especifico. 3 

Este analisis incluye aspectos economicos inherentes a la emigracion, ade

mas estes efectos de alguna manera vienen a ser resultado de la vinculacion 

que existe entre los sistemas de produccion de la vida econ6mica de Norteamerl 

cay los sistemas mexicanos de diferentes regiones que han logrado una vincul~ 

cion estrecha con varias ramas de la economia norteamericana. El case de Aran

das es ilustrativo porque plantea problemas ya conocidos y verificados con an

terioridad per varies academicos, ademas porque hay suficiente informacion co

mo para delinear una explicacion, en este memento empirica del fenomeno de la 

vinculacion de la economia norteamericana con la mexicana y con el llamado pro 

blema del surgimiento, formacion y consolidacion del campesino externo de la 

economia de los Estados Unidos. 4 

Estes materiales se presentan como lo que son, estudios de case que han si 

do elaborados gracias a las investigaciones citadas anteriormente, trabajos 

propiciados per la necesidad de contar con informacion pertinente sabre el te

ma. 

Ademas la urgencia de estudios de case, naci6 del desconocimiento casi ge

neral del impacto que sufren las comunidades rurales mexicanas per el proceso 

migratorio que tienen. Suponemos que existe aculturacion, aceptacion de vale

res nuevas, procesos economicos que se desatan ante los recursos financieros 

que los migrados mandan a sus pueblos. Muchos de estes supuestos se convierten 

en preguntas que normalmente se quedan sin respuesta porque casi no existen es 

tudios concretes que nos permitan llegar siquiera a un primer nivel de genera

cion empirica. Obviamente los impactos de estes procesos no son iguales en to

das las regiones de Mexico. 

En algunas partes pasan desapercibidos porque son comunidades muy abiertas 

y dirigidas al cambia; en otras per el contrario cualquier accion externa im

pacta notoriamente; y en la mayoria los cambios pasan desapercibidos porque no 

afectan a la cultura material externa pero surgen procesos que a la larga lle

gan a modificar la estructura economica o social de una region o de un pueblo. 

Hay que aclarar que esta ignorancia noes exclusiva de Mexico tambien en 

los Estados Unidos no se conoce nada de la historia de la emigracion mexicana 

sus efectos en algunas regiones donde ha tenido importancia regional como en 

California, Texas, Illinois. 

En este contexte este estudio se interesa por materiales obtenidos en Mexl 

co concretamente en la region sur de los Altos de Jalisco en el occidente del 

pais. 

Los efectos de la migracion mexicana en los Estados Unidos a niveles de 

economfa regional o local no se tocan por razones obvias, el autor conoce la 

region analizada en Mexico pero no conoce ninguna de las zonas a donde van los 

emigrantes mexicanos. Ademas en un somero analisis de la literatura al resp~c

to no aparecen por ningun lado algun estudio que sea eco de lo que se presenta 

en este ensayo. 

ARANDAS TIERRA DE MIGRACION 

El municipio de Arandas esta ubicado en los Altos de Jalisco, region que 

como su nombre lo indica, esta situada en el estado de Jalisco en la porci6n 

oriental; la cual consta de veintidos municipios con caracteristicas similares 

entre ellos, de los cuales Arandas esta en la fraccion sur.s 

La ciudad de Arandas es la cabecera municipal y se encuentra a 110 Kms. de 

Guadalajara, rumbo al oriente. Ciudades circunvecinas son la Piedad Mich. que 

dista 70 Kms. al sur y Leon Gto. a 100 Kms. al noroeste. El municipio cuenta 

con des carreteras que lo atraviezan de sur a norte y de oriente a poniente: 

la carretera Guadalajara-Leon, via Arandas y la carretera la Barca-Atotonilco

Arandas. Los municipios colindantes con la zona estudiada son: por el norte 

San Miguel el Alto, San Julian, San Diego, por el sur, Atotonilco el Alto, Aye 

el Chico y Jesus Maria; al oriente, el mismo Jesus Maria y Purisima de Bustos, 

del vecino estado de Guanajuato; por el poniente con Tepatitlan. La extension 
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municipal vade 60 Kms. de este a oeste y de 30 Kms. de norte a sur; la forma 
de la jurisdiccion de Arandas es parecida a un romboide irregular. La pobla
cion contemporanea del municipio es de unos 50 000 habitantes distribuidos eo.,--
la cabecera municipal yen cuatro delegaciones politicas: San Ignacio Cerro 
Gordo, Santa Maria del Valle, Santiaguito de Velazquez y Miguel Martinez Val~ 
dez, mejor conocido como Agua Negra. 

El mun1c1p1o tiene dos regiones bten diferenciadas entre si: la region de 
la meseta Arandense y la region del Plan de Jalpa entre las dos dan un total 
de 1,178.66 Kms. cuadrados de extension. 

La region de la meseta arandense esta situada en la porcion Sur del munic~ 
pi o, tiene una altitud media de 2,000 mts. sobre el nivel del mar. Su constit~ 
cion ortografica permite localizar limites naturales bien definidos ya que al_ 
sur y al norte esta cortada por barrancas de 50 a 200 metros de profundidad, 
al este las fronteras estan constituidas por las estribaciones del Cerro Gran
de con 2,500 mts. de altitud, y al oeste, el Cerro Gordo con 2,700. De esta rna 
nera queda perfectamente formada una meseta cuya altura supera en unos 300 me
tros a las t i erras aledanas del Bajio, de alli su nombre de los Altos. 

La tierra de la region de la meseta arandense es ferroza y de alli su co
lor rojizo, esta lleno de pequenas colinas pedregosas y de vallecillos separa
dos por restos de bosques de encinos, y madronos o por cerros erosionados y 
deslavados por las lluvias. 

El regimen pluvial es superior a los 500 mm anuales; los meses lluviosos 
son junio, julio y agosto aunque en septiembre caen todavia algunos aguaceros. 
En enero aparecen las "aguas nieves'' (lluvias invernales esporadicas) y son 
frecuentes las granizadas en octubre. La temperatura oscila de los 16 a los 24 
grades, pero a consecuencia de las granizadas en octubre y noviembre suelen 
presentarse heladas y candelillos; asi, pues, con todas estas caracteristicas 
se define el clima como templado semihumedo. 

La region esta muy bien drenada por arroyos y por pequenos riachuelos, lo 
que da seguridad economica al habitante rural, ya que mucho que llueva las 
siembras no se ahogan ni se pudren, yen caso de que llueva poco, como el mig~ 
jon de la tierra no es profunda, retiene el agua con facilidad si se le ara 
bien, con lo que se facilita y asegura 1a produccion de la cosecha. 

La tierra cultivable es apenas el 40%; el otro 60% no produce mas que hier 
bas, donde se mantiene en numero relativamente alto de animales vacunos y alg~ 
no que otro reba no de o·vejas. 

En la actualidad el municipio produce maiz y frijol, que exporta a las re
giones vecinas. A pesar de su importancia, estos cultivos se siguen realizando 
con la tecnologia tradicional; arado de madera y yunta de bueyes. Otro cultivo 
es la linaza y la garbanza lo mismo que el mezcal cuya produccion ha tenido 
exito, a pesar de que este ultimo esta restringido a los recursos economicos 
al agricultor ya que se requieren 10 alios para cosecharse a alguna inversion. 
La mecanizacion del campo es un fenomeno tan reciente que todavia la mayoria 
de los campesinos no saben usar tractores e implementos agricolas, ultimamente 
tambien se ha formado un pequeno sistema de riego que apenas empieza a tener 
curse. 

El municipio produce leche y carne aunque en varias formas de explotacion. 
Una de ellas es la produccion exclusiva de carne en una zona de pastizales, la 
otra es la produccion de leche en una region especifica donde se producen 
40 000 litros diaries y la otra es la que ha llamado la ganaderia domestica, 
entendiendose portal, la microexplotacion de cabezas de ganado que todas las 
familias campesinas tienen para sus necesidades de cultivo como bueyes, vacas, 
etc.; estas varian de una a diez cabezas, con las que los campesinos logran 
rendimientos minimos para el auto consume y algunas veces para el mercado lo
cal venden la leche en Arandas de puerta en puerta o la entregan a los acapar~ 
dores que la revenden a los industriales. 

En el ramo industria.l existen en el municipio una fabrica de dulces total
mente mecanizada, tres molinos de ~inaza, cinco taconeras que fabrican tacon 
para calzado de dama y caballero, tres fabricas de tequila, que hacen un licor 
que apenas llena las necesidades de la region. 

En el ramo artesanal hay una serie "indefinida" de talleres de ropa, dos 
tej ederos, ta 11 eres de zapatos, huaracheros, y "tratantes" comerci antes, que 
compran.Y venden de todo: caballos, pistolas, vehiculos, guanos y fertilizan
tes, articulos de lujo, etc. 

En la ciudad de Arandas, se encuentran todos los servicios urbanos: agua 
potable, luz drenaje, telefono, telegrafo, mercado, tiendas de abarrotres, ho-
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tel, comunicaciones par lineas de autobuses, comunicaciones a Guadalajara, 
Leon, Atotonilco y la Piedad. Hay tambien servicios escolares hasta nivel de 
preparatoria, cuatro temples catolicos, y oficinas estatales y federales. 

El paisaje en todo el municipio no tiene mas que dos presentaciones: lade 
verano-otono, verde y llena de charcas, y lade invierno-primavera con un as
pecto pardo y polvoso en el Plan y rojizo en la Meseta. 

El ciclo agricola sigue muy cerca al calendario pluvial, par lo que las la 
bores agricolas empiezan en marzo y terminan en diciembre. 

Enero y Febrero son los meses de las fiestas patronales en las cabeceras y 
en las delegaciones, de las peregrinaciones a San Juan de los Lagos y de los 
paseos a Mexico y a Guadalajara. 

ESTUDIO DE LA MIGRACION 

lComo podemos dar respuesta a nuestras preguntas derivadas del interes pl~ 
neado inicialmente? lQue es lo que el estudio etnografico de Arandas nos puede 
apo rtar con respecto a la migracion? La respuesta a estas preguntas creemos 
que pueden ser pertinentes en base al material y que a partir de un estudio de 
case se pueden indicar elementos utiles para ulteriores investigaciones, guias 
de estudios con base en material de campo. Conviene inclusive senalar explici
tamente algunos puntos que son el esquema fundamental de este material. El prl 
mer punto intenta analizar los efectos politicos, sociales, que se han venido 
presentado debido a la migraci6n, el segundo punto intenta analizar los aspec
tos economicos, enfocandolos solamente a el aspecto de los ingresos que se pe~ 
ciben per causa de los migrados. 

Obviamente que queremos encontrar en Arandas respuestas satisfactorias a 
las interrogantes del fenomeno demografico de la migracion de esta poblacion 
hacia los Estados Unidos. Queremos ver como esta comunidad no se ha desintegr~ 
do a pesar de su creciente migraci6n no solo hacia los Estados Unidos sino 
practicamente a todo Mexico. Nos interesa ver como politicamente no ha side 
afectada la vida politica local y la dinamica economica en general, a pesar de 
haber sido muy penetrada a la zona con recursos llegados del exterior. 

HISTORIAL MIGRATORIO 

Paul Taylor economista de la Universidad de Berkeley tuvo oportunidad de 
estudiar los efectos migratorios de esta poblacion en el ano de 1930. Afortuna 
do investigador que asistio al horto de un fenomeno que hoy par hoy sigue sien 
do tan importante como lo era hace 50 anos.G 

De acuerdo a Taylor los primeros emigrantes arandenses que tocaron el sue
lo americana en busca de trabajo lo hicieron en el ana de 1905. 

Estes oyeron de unos amigos suyos que fueron eviados de la carcel de Guad~ 
lajara a la guerra del Yaqui que en los Estados Unidos se ganaba bien y aprov~ 
chando que el Ferrocarril Central Mexicano pasaba cerca de Arandas y cubria la 
ruta de la Ciudad de Mexico al Paso de Texas, desde 1884, tomaron el tren en 
San Francisco del Rincon y se fueron hasta el Paso Texas donde fueron contrata 
dos para trabajar en las construcciones de vias de ferrocarril. De esta manera 
recorrieron practicamente toda la union americana. A su regreso promovieron 
que muchos coterraneos se fueran con ellos, y · su vuelta de 5 anos existia ya 
una corriente migratoria definida de 100 ca~ezas de familia per ano. Este flu
jo se sostuvo per la demanda de brazos provocada por la escasez_durante toda 
la guerra de 1914-1918, y no se disminuyo cuando termino porque el crecimiento 
economico del oeste americana necesito brazos ademas de los regresados de la 
guerra. Tan solo vine un corte hasta 1931 en que se resintio toda la economia 
norteamericana. Perc a pesar de la brusca caida de la demanda de mane de obra 
los altenos continuaron su migracion hasta el norte aunque de ahora en adelan
te hubo una notoria diferencia. Antes de 1931 existian casas contratadoras de 
personal que lo distribuian practicamente a todo el pais en trabajos de cons
truccion de vias, perc de 1931 en 'adelante esas casas cerraron y los altenos 
migraron ya no con Japeles sino en forma ilegal. De esa fecha datan los prime
res enganchadores y los problemas que posteriormente se agudizaron en relacion 
al trafico ilegal de braceros mexicanos. 

La migracion de 1905 a 1930 se caracterizo per ser de gente que no era de 
clase a~omodada ni de clase baja. Emigraban los hijos de comerciantes, de sas
tres, de pequenos propietarios, en fin una clase intermedia. Esta migracion t~ 
vo un rotunda exito porque habia trabajo en los Estados Unidos, se les daban 
documentos y se contrataban en trabajos duros perc bien remunerados. La mayo
rfa de estes trabajadores iban directamente al trabajo del ferrocarril. Aunque 
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hubo un porcentaje fuerte que iba al trabajo estacional de la Agricultura. 

Esta migraci6n se vio fomentada par la inseguridad que reino en Arandas y 

en los Altos con la guerra de los constitucionalistas contra los carrancistas 

de 1915 a 1917 ya que merodearon en la region ejercitos y gavillas de ambos la 

dos. Posteriormente con la guerra cristera de 1926-1929 practicamente se desa~t 
loj6 a todos los habitantes del campo.en la region y muchos de estos salieron 

fuera de la region para ya no volver. Unas 2 500 familias. Muchas se fueron a 

los Estados Unidos, pero ahara con toda la familia, mujer e hijos, cosa que an 

tes no habia sucedido. De los que emigraron al norte no todos tuvieron suerte

ya que encontraron que la situacion no estaba tan bonancible y se regresaron, 

queddndose muchos de ellos en Baja California pero otros si se acomodaron y 

fueron la punta de lanza para que despues continuaran emigrando sus parientes 

Y amigos. Como la situacion posterior a 1931 fue mas dificil par la imposibili 

dad de entra r como indocumentado. los ya establecidos empezaron a traerse sus

pari en t es poco a poco, les conseguian trabajo antes que llegaran y con una car 

ta de trabajo se iban al no r te. Dtros m~s arriesgados se pasaban de contraban~ 
do Y algunos hasta fingian en la frontera ser ciudadano americana ya que su fi 

sica les "ayuda" {complexion alta, delgada, de rasgos sajones, ojos azules, -

piel blanca y pelo clara). De esta manera se continuo la migracion selectiva 

hac ia los Estados Unidos y ha seguido interrumpidamente. 

las relaciones con la comunidad de origen nunca se rompian por lo menos en 

un inicio Y por las primeras generaciones los que llevaron a su familia ense~a 

ban a sus hijos el espa~ol, la relig ion catolica y les imbuian el espiritu al~ 
te~o de tal manera que todos los muchachos solteros venian a casarse en Aran

das. 

Otros muchachos, parientes de los que ya v1v1an en los Estados Unidos apr~ 

vechaban el parentesco y se iban. Estos ultimos ya no iban con su familia, ap~ 

nas ellos solos. Asi empez6 una situaci6n que el principia era anomala de sa

lir el padre de familia, situacion que a vuelta de 10 a~os se volvio normal, y 

se retorno a la forma inicial que habia existido desde 1905. 

9 

INGRESOS POR LA VIA DE LA MIGRACION - 1930 

Los ingresos en la zona que nos ocupa se convierten en una variable impor

tante porque nos permite seguir de cerca con un buen indicador, la economia y 

su relaci6n con el exterior, los efectos financieros de la migracion y la de

pendencia que a la postre se generaba. 

Creo que en transcurso de las discusiones que se han generado sobre el te

ma han venido surgiendo una serie de cuestinamientos y de directrices de anali 

sis que es oportuno recoger en este momenta. Los efectos de los recursos env~a 

dos par los migrantes hacia diversas zonas del pais encajan dentro de la es

tructura economica y polltica que es derivado del fenomeno llamado campesino 

externo. La economia capitalista norteamericana ha transportado estructuralme~ 

te sus campesinos hacia diferentes zonas de Mexico que se han venido ubicando 

dentro de un sistema de exportacion de mano de obra. Estos efectos dentro del 

propio sistema tradicional campesino de diferentes regiones de Mexico se ha 

vista afectado de diferentes maneras yen diferentes campos. 

El caso de Arandas es ilustrativo al respecto porque nos permi te ver con 

la claridad la interrelacion de la migracion con la economia local. 

Sin hacer referencia al surgi miento de la region (confer Martinez 1976), 

entrare de lleno hacia la dinamica econ6mica generada por los migrados en dos 

diferentes oportunidades en 1930, estudiada y analizada por Paul Taylor y otra 

en 1975, analizada por el suscrito. 

Podemos hablar para 1930 que el ingreso que entro a la comunidad por via 

de la migracion no se mantuvo fijp par las variaciones que hubo en los Estados 

Unidos, analizando un periodo de 10 a~os de 1920 a 1930. Tenemos que en 1923 

se llego al culmen de recursos enviados por los migrados, posteriormente en 

1928 cuando la situacion en Arandas esta intolerable volvi6 a crecer la curva 

de recursos enviados por los migrados quiza por el nGmero de estos y no por la 

situacion financiera norteamericana. Posteriormente la situacion se vuelve in

tolerable y es cuando se provoca el regreso de varios de los migrados con su 

familia. 

Los recursos que segun Paul S. Taylor llegan a Arandas para 1928 fueron de 

75 575.42 pesos mexicanos. 
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S i cons i aeramos que para esa fecha habi a qui za unos .. JO rr. 1 g rd.:os :u 1 ~ ~" 

que su trabajo equivalia en ingresos a 1000 salar ios paaados en Aran1~~ · 

Ademas poaemos rastrear la periodicidad con qJe llegaba1 los r~c rscs , ~~

que sin tener en cuenta una certeza muy s6lida porque pueae haber un m1~radc 

que mande un solo giro al ana o lo mande par terce ~a persora of; 'srro 1'~.~ 

su dinero, a pesar de eso la 1 ista nos seiiala una relac16n con e cal en-.:a..-i • 

agricola de Arandas y con la temporada de fiestas, que era cuando los m1g raoo~ 

volvian a su tierra a pasar varios dias con su familia. Asi tenemos que ( lee:~ 

ra del cuadro dos) en enero, febrero y marzo, te~po ra ca er aue lo s m1grados pct 

saran en su tierra, bajaba el envio de recursos y subia justa en el t1empo en 

que apenas estaban ll eg ando las llu~ias en Ar andas y ya r:o habia re~ursos uara 

sobrev·vir. Este fen6~eno ya registrado en 1930 continua siendo va ida para 

1375 ademas ( lectura del cuadro 1) podemos senalar que los ingresos r2c1:'Jc~ 

du rante 1920 a 1930 permitieron la posibil jdad de sobrevi·e~cia a mucha ~ente 

ya que par la guerra cristera no habia producci6n local. Estos envios ~ariaron 

per las coyunturas mismas de los Estados Unidcs que para 1930 estu 1ercn al 

borde del colapso econ6m1co, situaci6n que afect6 no tur·a~ente a los "1graao .. 

Los rerursos para esta fecha fueron usados funda~e~tal wen te para la sobre

vivencia en condiciones de guerra de guerrillas, oero la .ituaci6r amai16 :os 

teri ormente y cuando termin6 1a ~egunda cristiada (int~~:o •rustrado a~ var,os 

cristeros ae levantarse en armas en 1933 y 1934 ) entonces muchos de los migra 

dos tuvieron posibiliaades de invertir recursos en tie rras tanto en la sabcce

ra muni ci pa como en ranchos que nunca habian side pues•os en venta, ya que 

las f3m1l1as ol igarquicas habian vista destruidas sus hac1endas , y desorgJn :a 

das SJS propiedades tanto par la guerra como par la a~enaza del reparto agra 

rio. Ade~as muchos de los oligarcas se fueron a vivir definiti arr.e nte a Guada

lajara Y a Le6n Gto., algunos inclusive a la misma ciudaa de Mexico. Estos al 

ver la situaci6n tan critica y tan ca6tica en la regi6n altena, prefir ieron 

vender sus propiedades al mejor pastor. Muchos de los comp radores fueron los 

migrados que tuvieron la ventaja de tener dinero en efectivo y en d6lares. Es

tos compraron barato, muchas veces a sus propios pa ri entes encumbrados, otros 

a los conocidos. Pero este cambia de manos no afect6 a la estruc ura prcduct·

va como ta l, ya que la mayor parte de los migrados nose aued6 ~ administrar a 

sus propiedades, pusieron a sus parientes pobres a que se las administraran y 

desde los Estados Unidos les enviaban recursos para que se consolidaran los an 

t iguos sistemas de producci6n basados en la medieria y aparecer ia . Estos recur 

ll 

Sl!' 1: ,~ "Hl'J'S •'r: • er··h- r. -,_., po·:'Js ren·ii"entr::, perc···,, sor muJ ;;:gu 

r..;" f ur3 vez te··"1naoa 1a 11:~r<;16n ccn10 tJ1 , SL' vue·n· ,,,·,,,v·• c1entl· .. e>.

plo tati61 ~or el equil brio ~c0.6qico y la organiza~if· 1n•p•1a de 1~ ex~lcta 

c.~r. 1'1 c.n:J; Jn'e~c.n a es"c> ~~v.=.r<;icn L,s cu':ivos de rce,:~.:.l ' agott tequi1e~3· 

generando de algur.a p,anErd 1ue bajara los renJicner:os de prouucc ion CE' mai:::. 

Este c··.c ·'=':' '/C 1
. i6 ;: t~rrar 1a delantera hasta (Jue se produJO el camb'o de la 

t:'-Jr,omi," i• · ~· F':~ >t'lGdS J St.. ··'Ogi6n J 1~ infl JenCi d ce ;a c:.conomia ·ap3 

t iJ.' 

El impacto de l os recurs os que los '"igrados en Arandas para 1930-1950 se 

0 11e:!r Cc'" · .. · ;:"'··or· L sigui.:n:e "'arera: Los re cursos Slr.ieron ~-ard aooyar 

la estructura de dominaci6n que habia sido quebran:ada par la guer ra cr~stera: 

prir:,er· par el apoyo ~~ue lc::s migrados d1ercn a sus fam1lias para q,,e se sostu 

' E.~an e' s -: acicr;es dificiles de interve11ri6n fllilit ar. SegLmdo. P'Jl'que con 

sus rec ... ~-~s se adq~irier·on 11uchas de las propiedac'es q..,, se ousieron a la ven 

:a t~·~; ~~a a ~we--~ -rlste•a. Es:os recursos permitiero o,e la o~erta dt 

la tierra se 3 :J·,ie;'l a altos costas 'JOr 1 a demanda cor1~in~.a J segura que hu 

be do la ~isma tierra ba aca en los d61arts que env1aban los m1grados . Esto no 

perrj i6 una acr. lee 6r, nocona ae tie·r.s ;:JOr parte de algunos sectores ;..or

que esta n~rcd llog5 a valer precics irrlsor 1os. Cierto que la tie rra en esta 

coyun:ura ccst5 rrecios ba:os pero runca en condiciones de acumu amiento par 

parte a 1 s cto~ f. vreci~w ~or la qJerr3 cr1s:era. Tercero, permiti6 que la 

estruc~··=- ~e ,y.-in ... c;5·, '·~.i,.;J~:. ,.. __ ... ·~ ... ~ra dl rer::>nst•·uir lL.; s1sterna!:: an 

tigucs de ~a"2!u ~e la t;erra bajos en rendimientos pero seguros en la inver

~i6n. Cier~a~e1 e 0ue §,:• no cue eaui.ocada ya que la tie~ra volvi6 a subir 

de costa J ~a~js ha v €1 o la oferta de tierras tar singular como en esos 

aiios. Ac ~ ual .~n:e se venaen c0r mu~ha crec e~:ia fracciones de hect~reas tanto 

par el re~if"o:;fl de herencia corr·o oar la demanda de tierras, oero las mejores J~ 

rr.~s han vuelto a quedar en el merc ado como regld general. Finalmente yen cua~ 

to lugar, ~ay que seHalar que fueron las in versiones de los migrados los que 

permitieron se reconstruyera la industria tequilera y aceitera ya que fueron 

ellos los que inv ir ieron a largo plaza (10 anos ) en siembras de mezcal que 

posteriormente f~eron industrializadas par las peque·as fabricas de tequila y 

mol1no:; de 3:ei te 1 i aza en JJrOpledad de varios de los reductos de la antigua 

oligarquia PC• :1nana y de os par·entes de ios m1grados. EstJs aprovecharon 

la invers16n lJcal ~e su~ paiseros en las peq eiias f~bricas de tequila, que en 

ese momer o, fue la 1n'te:·si6n mao; viable po• la osibi lidad de su venta y dls

tribuci6n. Los •uevos oliS·H·cas a~ ovecharon las inversiones de los migrl~s 
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para asegurarse una produccion tequilera que les asegurara cierto exito. Esta 

estructura permitio acumular a varias familias lugarenas que tomaron el lugar 

de la antigua oligarqu1a porfiriana: muchas de estas eran descendientes en se

gundo y tercer grade de la misma oligarquia. Esta nueva estructura tuvo un 

efecto negative en la poblacion local ya que se desorganizaron propiedades que 

manten1an a muchos medieros al desaparecer la tierra apta para el maiz y sem

brarsela de agave. Tanto la sustituci&n de cultivos tradicionales por el agave 

como la revolucion cristera despoblaron la region quiza en un cincuenta per 

ciento de su poblacion rural. 

La migracion se dirigio inicial1nente ala cabecera municipal, la cual tuvo 

una afluencia de mana de obra barata que permiti6 el surgimiento de pequenos 

talleres artesanales de riatas, cobijas, dulces, tacones y talabarteria en ge

neral. Pronto se saturo la cabecera municipal y la migraci6n se dirigio a Gua

dalajara, a Leon, a Mexico y a la frontera. Muchos intentaron seguir el camino 

de los migrados pero no tuvieron exito y se ubicaron a vivir en la frontera, 

otros si lograron quedarse en Estados Unidos y casi duplican el nGmero de los 

migrados. 

Esta estructura generada par la revoluci6n cristera, por los recursos fi

nancieros de los migrados y los efectos locales generados no fue modificada si 

no hasta 1950. Inicialmente con la entrada de los fertilizantes que volvieron 

redituable el cultivo del maiz. Esto ademas genera un usa secundario de un sub 

producto en alimentos para ganado de leche, lo cual propici6 el nacimiento de 

una producci6n lechera que con el tiempo se volvi6 importante gracias a la co

municaci6n abierta par las carreteras. De esta forma en 1960 la region tuvo la 

oportunidad de exportar ya no solo tequila y aceite de linaza, sino el mismo 

maiz que era muy apetecido par las granjas porcinas de la Piedad Cabadas, Mich. 

y por la leche que tenia mercado seguro en Guadalajara y Leon, como leche pre

ferente, hasta en lrapuato para la producci6n de lacteos. Estas demandas del 

mercado volvieron obsoleta la estructura de producci6n de agave y maiz de sub

sistencia que habian logrado construir los migrados y los oligarcas. 

En este reacomodo ya no tuvieron lugar los migrados, fue la gente local 

con sus recursos y con recursos obtenidos gracias al capital bancario y al ca

pital usurero reconstryeron la economia arandense de acuerdo al nuevo modele 

de integraci6n econ6mica regional. 
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IMPACTO CULTURAL DE LOS MIGRADOS 

Taylor, encuentra un notable hallazgo, la mayor parte de los migrados casi 

no se aculturan y plantea las razones que los mismos migrados dan los trabajos 

rudos en el ferrocarril, o trabajos estacionales, dentro de grupos mexicanos 

no permiten mayor contacto con la cultura americana. Tan solo cuando hay traba 

jos individuales o que emigran con toda la familia aparece cierta aculturacio~ 
como fue aprender el idioma manejo de nuevas valores, etc. 

Muchos de los migrados aprendieron tecnicas agricolas nuevas de las cuales 

apenas la fertilizaci6n tuvo exito, cuando lleg6 la oportunidad de conseguir 

fertilizantes en 1950. Lo demas no se aplic6 por la imposibilidad de usar tec

nologias no adaptadas a zonas temporaleras y maiceras del centro de Mexico. 

De esta manera se puede generalizar las relaciones que hubo entre la migra 

ci6n de los arandenses a la union ameri~ana. No toda la informacion que se re: 

quiere se puede obtener o reconstruir, pero a pesar de ella los materiales ob

tenidos por Taylor en 1930 y la reconstruccion hist6rica que se pudo realizar 

permiten llevar a efecto un analisis si no complete par lo menos 16gico. 

Falta ahora analizar los efectos contemporaneos, cuya infonnaci6n es mas 

reciente y mas completa, con ella se' puede ub1"ca e· 1 · ·~ r m JOr a em1grac1on contemp~ 
ranea. 

LA MIGRACION EN 1975 

"Los patrones de migracion de ; 1930 a 1975 no han variado cualitativamenteS 

ya que continua el proceso migratorio hacia los Estados Unidos, aunque se han 

anadido otros flujos a diferentes partes de la republica. Ahora estas nuevas 

corrientes migratorias son mas importantes numericamente que el flujo hacia 

los Estados Unidos. En la actualidad los migrados, en especial los j6venes si 

tienen posibilidades de estudio y recursos se van a Guadalajara donde podran 

realizar una carrera administrativa o burocratica. Los menos dotados se iran a 

Mexico o a Leon como mano de obra barata o aprovecharan patrones seguidos por 

otros arandenses que han forjado fortunas en diferentes partes del pais; por 

ejemplo: en el mercado de la Merced en la Cd. de Mexico porque un arandense es 

un acaparador del platano; otros van a trabajar a centres nocturnes porque 



otros arandens es hic i eron fortuna en este t i po de traba jos . Otros mas 1r·· j • Jr 

puestos de tacos y comidas a todo lo largo y ancho de M~xico , y fin almer te ~u

chos se han instalado como granjeros cerca de las ciudades. En fin hay de todo. 

A pesar de que la migraci 611 hacia el nor t e ya no es numericamente lrr.-:c···a~ 

te , ~s ta continOa . Las tact i cas s i qu en siendo l as mi smas . OP 1930 a la fee~ 

han emigrado no menos de 4 000 ara ndenses , y la cuarta parte de ellos se nan 

logrado asentar en los Estados Unidos·. Aha ra el migrado ya no va en buscc. de 

fortuna como en 1905. 

La mayorfa se va con documentos, porqu e nunca falta un pa r iente , e l pap;, 

el tfo , el padrino, que est§ er :os E staJo~ -~idos J a ~raves je e pasa ~o c 

turista. Ya en los Estados Un iaos consi guen trabaj o y cambian SJ situac'6r r,_ 
grator i a. Ot ros se van a 1 a guerra y so 1 i ci an sus documen os en G aca, · ~ · · 

aunque les tarda n de dos a tres afios mu chos de ell os logran irse . Ademas ''·h

ten los braceros como en t od as partes a._..,que estos son l os :~eros. 

El tipo de t rabajo que l os arandenses hacer en los Estados Unidos en la ac 

tuali dad es dlf i' ci l de determin ar , aunque pooemos senalar que mucros de e:l' 

trabaj an en restoranes, en fabricas o en granjas como empleados de base Y no 

ccmo trabajadores estacionales . Esa es u'la gran diferenci a que ha ce que la i 

graci 6n arandense sea muy estable y ~ue ~rpser~e '"asgos ~ar def'n'dos ~c- ~ 

ce 50 afi os. Muchos arandenses ahara son nonor ables ciudadanos amer1canos :u,.::. 

hijos no se dist inguen en nada de los ~iJ OS de un ci udadano red1o l'lort~a'~' 

no ni en 1 a cul t ura ni en el Fs co . Obvi arr.er.te esta s eg~nda :;er<:ri!-; 5" : _,. 

bilingue, es bi cultural , si ·d' <:~a el concepto. S1quer siendo arandenses r~,-c 

son ci udadanos americanos de naci miento y de cultura . E sto~ aceptan ics •c•l 

res de sus padres y muchos se sig uen casando co11 muchacha s arandenses con lo 

que sigue reforzando la relaci6n con la comu nidad arandense . 

En la actualidad hablamos de 1000 emigrados que ya viven peri6dicamente en 

los Estados Unidos, quiza unos 200 jubilados que se vienen a pasar sus di'dS a 

Arandas y un nOmero es definido de indocumentados que van y vienen de acue rdo 

a las posibilidades migratorias contemporaneas. 

La extracci6n de clase de estos grupos migrados continua siendo la misma 

de hace 50 anos. Sigue emigrado el hijo del comerciante que no pudo estud iar, 

el hijo del pequefio propietario, el hijo del artesano. Tan solo hay una nove -

.: Q (j ~I t .o ,.) 1 ~ r , r ] ,. 'rj ,._~ ~ •.,- I' ( e s j ,,,·: .... 

ceza ror a e~i~rar hacia e ' no r te cuando las posib ili da~P s de exito · ~!~c· cc1a 

vez ~a"o rPc. ~os Onicos qu! n~nca han en1do la o~o rtun 1d ad de ir como q r ~oo 

siq1er si!ndo los med1eros 1 los jo rna le ros , ~stos apenas err;•gran a 1 cab•. 

ru mc.r•lCl,al dorJ con:1nuan des2mperando trabaj os tradicio,.,a'!: :a 1~ ".a-, 

consiJt;t>'l <:'1;-J 1eo como :;J•.Jdartes de fletero::. y de C'miros ae CJ'';~ ... 

~~ YIGA~CION 1 950 - t980 

va ,::.- aT:los seriJlanr<J :::ue nubo •,r carr.bio notono er los e·ect~s de l a cao' 

tal i zac·6, que se lograba en Ar andas de 1950 en ade lante. P ~ es b~er, es tes 

efecto:. f,e or .:a c a'l~J cor C'·•ta .::e'e~ dad, na;~a ,:;he- .o ··e::; n una ~e.z 

mas p ' ~ r .. 1~ :"£!'" ·, ; r,:;.re,.. .. a.,-:c'l .. r:l ,.,:\; ... , Este ; ~. ~.'l- ~l.l ni 6 a la 

producci6n lechera qJe relac ono a la regi6r con l cs interesei =~ e ~resa s 1~ 

cher .... ; .lv 

como ~a 'les'.:le, ~ ... e a?arec1o en i a zon a en 1940 y que para ouu fd ~enia cor

trol ado g~an ~,r~c ~c la ?Ona l echera del municipio de Aranaas y sus alrededo-

,...,., , :1 J ... ,.. • •• . ' s ::!e c:r..,.,'::3c :cr riciero, cost<Oac' e i 2 erta de 

la s cose;:na :r.3s alla ct: los cren ki r6;r,etros ae cis t anc'c. t..e .a .::aJ<:ccra mun1 -

'=' :~: , r11cLS1~e le: er·a ce ganado er pie di6 pos ioil1dades 1 l-:1 cr{a y engo:::_ 

da ~~~ana::!~ _r·~. _ :ar~ el abasto de las c1udades cercanac. ~ este fl oreci -

n· ·.:: ;_ 1·-

que te'lian SJ Terc~ao !n las mi smas ciudades aleaaHas, espec iall zados en l a f! 

br i cac 16n de tacones de made r a para l as fabr i cas de zapat us de Le6n y Guadala 

j ara . Estas r~e.as empres as ob viame nte que ya no s6lo necesitaban rapital, ne

cesitaban gente emprendedora que l as 1n i ci ara y les diera vida , la s re l aciona 

ra con l os mercados y les asegurara los insumos y la mana de obra. En esta co

yunt~ra el ca pi t al er.viado par los migrados ya no fue suficiente, primero se 

requer i' a mas que ca pita l para iniciar un negocio en estas circunstancias Y se

gundo el capi al de los migrados tenia un precio casi de usura que ya no con v~ 

no a los fab ri cantes, puesto que ~stos lograron obtener creditos en diferentes 

instituciones bancari as y con sus mi smos proveedores. Ademas a los migrados no 

les convenia invertir en la industria porque esta no podia asegurarse co~ l o 

era un ran cho o un sembradi'o de agave. Muchos de los migra dos vi eron desa pare-
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cer sus ahorros con uno o dos de sus parientes que montaron una industria en 

aparencia y luego se declaraban en quiebra, como muchas de las transacciones 

de credito se habian hecho de palabra o en base al parentesco o a la amistad, 

varies de los migrados perdieron parte de sus ahorros en el intento de ganar 

mas recursos con un pariente. De esta manera los migrados dejaron de interesa~ 

se en invertir en el campo porque esta estaba cambiando de sistema de produc

cion, aunque sin desaparecer totalmente el anterior sistema. Asi mismo ya no 

i nvirtieron en la industria tequilera porque esta habia sido desplazada de su 

lugar primordial por otras industrias y actividades como fue el comercio que 

eran mas redituables. Ante este cambia los migrados modificaron sus sistemas 

de inversion, inicialmente sus recursos se enfocaron a la compra de casas y t~ 

rrenos en la cabecera municipal. Esto provoco una inflacion en los precios que 

pronto detuvo la demanda de casas, aunque nunca dejo de lotificarse e increme~ 

ta rse el area urbana de Arandas. Esta duplico su poblacion y su tamano fisico. 

Pero al fallar la inversion urbana que era controlada por los neoligarcas en

tonces los migrados empezaron a invertir sus ahorros en los bancos locales. 

De acuerdo a la informacion general obtenida para el municipio de Arandas 

resulta que los ingresos que llegaron de los Estados Unidos en 1975 equivalie

ron al 20 % de ingresos brute del municipio ya que al 15 . 38 se le suman los in 

gresos que no son registrados a tr~ves de los bancos locales o sea los ingre

sos que llegan en d6lares de los Estados Unidos (confer cuadro 1). 

De esta forma resulta que hay una captaci6n de 400 000 dolares mensuales 

lo que significa un ingreso seguro para una poblacion de 5 000 habitantes, 9 la 

mayoria de los cuales vive ahara en Arandas ya que es una norma comun el heche 

de que los migrados llevan a sus familias ala cabecera municipal. Este cambia 

de domicilio de la familia ha generado una demanda de casas y terrenos y mate

riales de construcci6n. Ademas la misma ciudad de Arandas ha mejorados sus se~ 

vicios urbanos por lo que la residencia en la poblacion es ahara mas placente

ra. 

Los recursos captados por la banca privada en sus filiales en Arandas van 

en un 65% a la matriz de Guadalajara y esta distribuye este capital en la ciu

dad de Guadalajara en prestamos financieros. En Arandas si se llega a necesi

tar u~ credito refaccionario hay que usar de recursos que presta el banco In

ternacional de Desarrollo. De esta manera se sigue un cfrculo internacional. 

El dinero que llega a Arandas en 1975 de los Estados Unidos o se invierte en 

C U A D R D No. 1 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN ARANDAS 

SECTOR ECONOMICO 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

-acomodados 
-pequeno propietario 
-medieros 

INDUSTRIA 
-patrones 
-obreros coalificados 
-obreros no coalificados 

SERVICIOS 

-comerciantes al mayoreo 
-comerciantes al menudo 
y otros 

-bur6cratas, maestros y 
profesionales 

EMIGRADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

-emigrados extranjeros que 
envian recursos por el 
banco, 

TOTAL 

otros emigrados no 
registrados 

TRABAJADORES PERSONAS 

4,068 20,340 

68 340 
2,000 10,000 
2,000 10,000 

1,344 6,720 

52 260 
104 520 

1,188 5,940 

39 195 

1,200 6,000 

611 3,055 

1,000 5,000 

323 1,615 

7,595 41,925 
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INGRESO BRUTO 
MILES DE PESOS 

252,658 77.75 

22,328 6.87 

50,000 15.30 

324,986 100.00 

Fuentes: Secretaria de Industria y Comercio: Direccion General de Estadistica IX, 
Censo General de Poblaci6n, Cuaderno del Estado de Jalisco, municipio de 
de Arandas, cuaderno No. 28 pag. 588, Talleres Graficos de la Nacion, Me 
xico, 1972. 

Notas: 1). El numero de trabajadores se calculo del censo citado. 
2). El numero de personas nace de la multiplicaci6n por 5, 

segun la media nacional del numero de personas en una 
familia. 

3). Los ingresos est~n tornados del estudio Desarrollo Regional 
y Municipal, Subregion Tepatitlan, Municipio de Arandas. 
Departamento de Economia del Gobierno del Estado de Jalis
co, Guadalajara, Jal. 1972 . pag. 172. 

4). Los datos de ingresos de los nortenos estan basados segun 
informacion del Banco de Comercio de Arandas y del Banco 
Industrial de Jalisco, sucursal Arandas. 
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construcci ones de casas , o en alimentos o se ahorra. Es te ahorro va a inverti~ 

se a Guadalajara , y cuando se requiere capital parainvertir en Arandas enton

ces hay que conseguir creditos del extranjero.lO 

De esta manera se ha vuelto una situacion cornpleja en la estructura econo 

mica local ya que antes los recursos de los migrados eran usados localmente, 

ahara ante la complejizacion y est ruGturacion de la economia regional en rela

cion a las ciudades aledanas y a la economia de produccion de materias primas 

para el usa de varias trasnac i onales, los recursos de capital ya no pueden ser 

usados localmente. Estos ingresos ahara son desviados por los bancos a las ca

pi t eles regionales, los cuales usan dicho capital para prestarlo en las mismas 

capi tales y cuando los recursos logran llegar a Arandas entonces surge un gran 

t ri angulacion de creditos que vienen de prestamos del exterior via bancos ofi

ciales privados que hacen que la estructura de la economia arandense se vuelva 

dependi ente de creditos derivados de la politica concreta crediticia que siga 

er ese momenta el pais. Ahara los migrados perdieron su capacidad de inversion 

productiva en Arandas, sus inversiones se han vuelto muy tradicionales, aho

rros o casas. Par el contrario los usufructuaries de estos ahorros ya no viven 

en l a region ni tienen que ver nada con los procesos migratorios de la gente. 

Los benefi cios de la capitalizacion son canalizados institucionalmente a las 

cabeceras estatales via bancos y politicas de credito y los costas del capi tal 

extranjero ahara son pagados par los agricultores arandenses. 

Este cambia estructural obviamente que ha producido una serie de efectos 

not ar ies en la vida politica local. 

EFECTOS POLITICOS DE LA MIGRACION 

Este hecho queda clara parque la fuerza econ6mica de los migrados se not a 

par su liquidez financiera y par su poder de compra que se reduce a l a compra 

de bienes inmuebles a ahorros bancarios, aunque esta no ha afectado a los gru

pos de poder locales a pesar de que, ha habido interes par varies migrados de 

entrar de lleno a la vida politi ca, pero han sido desplazados par su incapac i 

dad y su inconstancia . En l a region fun ci ona una oligarquia bi en estructurada 

que no permite que ni ngun fu~re no le gane poder. Esta oligarquia esta fo rmada 

par la mayo r ia de los comerci antes y terratenientes ganaderos que controlan t~ 

dos los servi cios que requ i eren los migrados y sus familias. Ademas los migra-
~ 
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dos normalmente no pueden atender la vida politica local porque apenas residen 

en la comunidad tres meses al ana. Esto le imposibilita para seguir de cerca 

los grupos politicos locales y de fuera para generar alianza y sabre todo para 

contactar los nexos debidos para obtener en algun momenta apoyo politico del 

exterior. 

Ademas los recursos de los migrantes, en lugar de trastocar 1~ estructura 

de dominacion local, la ha afianzado porque vienen a reforzar los sistemas ya 

tradicionales de dominic local como es la mediaria, el prestamo usurero y las 

relaciones patron cliente. 

En Arandas existe una relacion simbiotica entre el campesino arandense y 

la oligarqufa, debido, sabre todo a que el campesino requiere de ciertas es

tructuras economicas para sus subsistencias o por lo menos para que sus activi 

dades agropecuarias tengan rendimientos economicos racionales, ya que la pro

ductividad agraria esta condicionada par el medio ecologico y la organizacion 

social, y la Gnica solucion para la continuidad de dicha estructura es que la 

oligarquia sostenga una politica adecuada para su mantenimiento, que incluya 

una seguridad en la propiedad de la tierra, que permita explotarla (microexpl~ 

taciones agricolas ganaderas), una posibilidad de emplear mana ~e obra barata 

a traves de los medieros y peones ~gricolas, una inmunidad ante a las interve~ 

ciones gubernamentales, exension de impuestos, libertad de compra y venta, 

etc. Todos estos requisites los necesitan los migrados para que sus familias 

puedan sobrevivir en Arandas. La mayaria de ellos han canservado sus explata

ciones agricolas o si no las tenian las han comprado y han generado un sistema 

que incluye los dolares enviados par ellos, el maiz y el frijol obtenido de la 

explotacion domestica que atiend~ uno o dos medieros; las cuales quiza son pa

rientes cercanos o lejanos. Asi la familia del arigrado tiene asegurada la ali

mentacion basica, cuando se necesitan insumos, hay dinero ahorrado para com

prarlos localmente, pero estas explotaciones general.ente no tienen ninguna m~ 

jorfa tecni ca, a no ser cuando se viene el migrado mismo y se instala en su 

rancho, lo cual no es frecuente y cuando llega a suceder entonces ya l a f ami 

l ia no se quiere ir a vivir al rancho. Especialaente el migrado es hijo de un 

pequeno propi etari o o ha ida adquiri endo tierras par si mi smo. Cuando los mi 

grados son hij os de comerciantes o artesanas norma lmente no intervienen en el 

mejar ami ento de las ins ta l ac i ones de sus pad res. porque es t as basan su ganan

cia no en inversiones de ca pital s ino de manejo precapital i sta de la mana de 

obra. Y para este modele de explotacion no sirve ningun tipo de tecnologia 
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traida de los Estados Unidos. A excepcion hecha de la mejeria en la materia 

prima, para produccion artesanal, como usa de naylon, de equipo americana para 

continuar con el sistema tradicional. 

De alli que la base misma de poder del grupo migrado este totalmente mina

da ya que no controlan ningun recurso fundamental en la region, par otro lado 

necesitan del apoyo del grupo dominante para que su sistema de vida se pueda 

sostener. 

EFECTOS DEMOGRAFICOS DE MIGRACION 

Ya habiamos senalado que el migrado normalmente traslada su domicilio a la 

cabecera municipal, este hecho merece mas atenci6n porque es un cambio muy 

drastico localmente. 

Arandas de 1950 a 1975 tuvo una explosion demografica impresionante que d~ 

plic6 su poblacion de 27 mil personas que habitaban el municipio se paso a 

45 OJO en 1975. Esto se debio sabre todo a la triplicaci6n de la productividad 

agr ~cola. Este excedente de poblacion ya no emigro a los Estados Unidos y vino 

a acumularse en la cabecera municip_al, junto con las familias de los migrados. 

Asi en la region los campesinos continuaron siendo los mismos mas no la pobla

cion urbana de Arandas que se duplic6, este fenomeno lo explicamos por la cap~ 

cidad que tuvo la economia arandense de retener en otros tipos de empleos a 

SJS excedentes demograficos rurales, tales fueron talleres artesanales, dupli

cecion de servicios, de empleos en fabricas, incremento de la construccion de 

viviendas. 

La bonanza se percibi6, sabre todo, en el crecimiento desmesurado y mal 

controlado del area urbana de Arandas. La Villa de Arandas desde 1850 no habia 

superado los 10,000 habitantes y de repente duplico su poblaci6n. Esto se de

bi6 en parte a que la poblaci6n tenia su asentamiento en el campo, par lo que 

no les interesaba ir a vivir a la cabecera municipal que en aquella epoca era 

muy inc6moda, sin agua, sin luz, sin drenaje. 

Tan solo los acomodados tenian una casa donde llegar los domingos y las 

fiestas, los demas llegaban a los mesones; para 1900 Arandas tenia siete meso

nes, en 1975 todavia funcionaban dos. 
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La duplicacion de la poblacion urbana promovida eo parte par la captacion 

de recursos de migrados trajo como consecuencia el florescimiento del negocio 

que hicieron algunas familias par la venta de terrenos alrededor de Arandas, 

sin preocuparse mucho de los servicios mas indispensables como agua, drenaje, 

luz. De esta forma vinieron a asentarse a Arandas las familias de los norte

nos (migrados). Aqui podemos senalar que este es el horto de la clase media 

arandense: poblacion dependiente de los dolares de los Estados Unidos, gente 

que ahara vive de los empleos generados en los servicios nacidos para la gente 

que le llegan dolares y el robustecimiento de los grupos de poder que aprove

charon todos estos d6lares a su favor, vendiendo caro las tierras para cons

trued on, acaparando l a vent a de i nsumos, de materiales de construccion, etc. 

Ademas este mismo grupo oligarquico aprovecha los recursos no captados par 

el banco mediante el juego, sabre todo en las fiestas patronales que es cuando 

vienen la mayoria de los migrados. En esta coyuntura hay carreras de caballos, 

jugada, palenques y todo tipo de juegos de azar, con lo que el dinero traido 

personalmente por muchos migrados queda en manos del lrismo grupo de poder. 

Par lo dicho, concluimos que la migracion lo unico que vino a robustecer 

fue la estructura de poder tradicional local, que sino hubiera. sido por los 

d6lares llegados del exterior, probablemente ya no estarian en el poder y otra 

estructura politica tendria el municipio. 

Igualmente los d6lares de los migrados en parte a que obligan a que se si

ga usando una explotaci6n tradicional a partir de la medieria y el uso de im

plemcntos tradicionales. Esto nace de la necesidad que tienen los migrados de 

controlar un sistema que no exij~ la presencia fisica del sueno y puedan obte

nerse recursos de la explotaci6n agricola, recursos escazos y costosos pero s~ 

guros. 

Estas inversiones son elevadas pero permiten la sobrevivencia de las fami

lias de los migrados en un status aceptado por la comunidad. Esta estrategia 

exige como base el apoyo de los grupos tradicionales que han mantenido el sta

tus que en la region en terminos de la tenencia de la tierra y los sistemas de 

dominaci6n. 

De esta manera senalo que los migrados son necesarios para que los grupos 

de poder locales continuen en el poder, y por el contrario, los grupos de po-



der (muchos de ellos parientes de los migrados) son fundamentales para que se 

sobreviva y se sostenga el sistema de explotacion que puede aprovechar el mi

grado para que su familia subsista y pueda capitalizar. 

Este sistema permite ademas que se siga expulsando gente ya que los hijos 

de los migrados tienen la entrada asegurada a los Estados Unidos. Los hijos de 

los medieros y peones se siguen acumu]ando en la cabecera municipal o en Leon 

Guanajuato o en Guadalajara y el estado de Jalisco. Parece que el hinterland 

de Arandas tienen un limite de poblacion que nose pueda sobrepasar y que aha

ra gracias al capital que llega de los Estados Unidos precariamente conserva 

un equil ibria entre la produccion de auto consume y la poblacion. 

EFECTOS CULTURALES DE LOS MIGRADOS 

Contrariamente a lo que sucedia en 1930 ahora los migrados ya son ciudada

nos ameri canos, la mayoria de ellos ya habla ingles , sus hijos normalmente se 

van a trabajar tempranamen te a los Estados Unidos par lo que aprenden tanto 

los modes de la cultura Americana. 

A pesar de esto no han sido todavia promotores del cambia tecno1ogico en 

la region. Con excepcion del usa del fertilizante que fue promovido par los ml 

grades, las tecnicas ancestrales de la yunta de bueyes y el arado egipcio si

gue siendo la regla general en las explotaciones agricolas locales. 

Existen excepciones como que los primeros tractoristas en la region fueron 

mi grados que habian aprendido el uso del tractor no e~caja bien en un sistema 

precapitalista de produccion por esto que tan solo en algunas faenas agricolas 

se le usa. 

Curiosamente hemos constatado que si bien el migrado empieza a manejarse 

con otro sistema de valores ajeno al Alteno cuando regresa a Arandas espera e~ 

contrar los valores que el aprendio cuando chico y los usos y costumbres de su 

tiempo. Por esto resulta que muchos migrados mas que promocion de costumbres, 

generan un retorno a la "tradicion" y son muy renuentes a los cambios externos 

en las fiestas, en las tradiciones religiosas y algunas veces hasta en las co~ 

tumbres morales. En esto hay una gran diversidad de circunstancia en los migr~ 

dos par lo que no podemos encontrar una variable comun a todos ellos. 
t' 
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En la actualidad es muy comun ver ya ninos bilingues y gente que conoce 

gran parte de los Estados Un idos vestido como labrador ademas de que la gran 

ilusion de muchos migrados es regresar a su tierra, tener un rancho y vivir c~ 

mo rancheros. La mayoria no lo logran y cuando lo logran normalmente su fami

lia no acepta el cambia de vida. 

De esta manera la region arandense y quiza buena parte de los Altos de Ja

lisco cuenta ahara en su cultura gente que ya no comulga exactamente con los 

valores compartidos y cada vez mas se empiezan a diferenciar de sus coterra

neos que no han salida de su pueblo. Inclusive los migrados nacionales que sa

len a diferentes partes de la republica siguen otros patrones, ya que la mayo

ria de los migrados nacionales se quedan en las partes a donde van, pocos con

t inuan unidos a su comunidad. La mayoria, una vez instalados se lleva a la fa

milia, cosa que no sucede con los migrados extranjeros (los nortenos), que en 

su mayoria siguen en relacion con la comunidad. Inclusive existen normas y pa

trones de conducta respecto al migrado par parte de su familia. Si algun migr~ 

do deja de enviar dinero a su familia y nose reporta en uno o dos anos, la e~ 

posa practicamente t oma el rol de viuda, y esta permitido que se pueda perder 

la fidelidad al esposo ausente. Par el contrario cuando el esposo envia recur

sos a la familia es muy mal vista que la esposa galantee con otro hombre. 

Un dato importante hay que senalar finalmente, los patrones de fertilidad 

no cambian con los migrantes, estos van una vez al ano a su tierra y cada vez 

que van dejan embarazada a su mujer de tal forma que cuando vuelvan al ano si

guiente encuentran un nuevo hijo cada vez, existen familias muy amplias de 10 

a 15 hijos. Aunque esto ya empieza a cambiar con los emigrados mas jovenes, y 

sobre todo con los que ya viven con sus esposas en los Estados Unidos. 

CONCLUSIONES 

Despues de este analisis etnografico se evidencian varias conclusiones de 

las dos etapas aqui presentadas. 

En primer lugar, queda clare que las estrategias de migracion surgidas en 

1905 y en 1930 han continuado, la situacion del migrante sigue siendo la misma 

con relacion a su comunidad de origen y las estrategias para la migracion con

tinuan salvo variantes impuestas por las nuevas leyes migratorias y tipo de 

trabajo. 
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Vimos que la region arandense tiene una dependencia simbiotica con los mi

grantes, estes permiteR a las estructuras politicas y economicas subsistir co

mo taies, y estas a su vez auspician que la migracion continue al generar un 

modele de relaciones entre la forma de explotacion agricola con el dueno ausen 

te y la familia del migrado. 

Los recursos que el migrado envia·siguen varios caminos: el mas ordinaria 

va al mantenimiento de su familia y de la explotacion agricola que permite com 

pletar el ingreso domestico. Otro camino es el ahorro, y el ultimo, imposible

de detectar en su monto, son los recursos que se gastan en festejos suntuarios: 

fiestas, patronasgos en los dias de novenarios; pages de los gastos de la pol

vera de la musica, gastos del culto, etc. y en la feria como tal: gastos de 

juegos de azar, carreras de caballos, etc. 

Los migrantes hace 70 anos como ahora continuan perteneciendo al mismo es

trato social y este ha sido el grupo intermedio entre campesinos jornaleros y 

los potentados locales: el grupo que nutre las filas de los migrantes siempre 

ha sido los hijos de los pequenos propietarios que si se quedaran, forzarian a 

la unidad de explotacion a que se dividiera mas alla de lo razonable. Los hi

jos de los artesanos y en fin el grupo que tiene un poco de mas recursos y me

nos que perder si emigra del terruno. 

Este trabajo permite vislumbrar que sucede en una comunidad donde existe 

una aneja tradicion migratoria hacia los Estados Unidos practicamente no se 

trata de emigraci6n tipo golondrina que permenezca unos tres o cuatro meses y 

vuelen a su pueblo a trabajar en sus tierras. 

Tampoco la migracion aqui estudiada plantea la generalidad de que todos 

van a trabajos mal pagados. Esto fue inicialmente, ahora como todos o su mayo

ria, van con documentos, obtienen trabajos normales ya que su fisico les perml 

te confundirse con americanos medics con lo cual no tiene problemas raciales 

que otros mexicanos de apariencia mas indfgena. 

El. caso de Arandas obvi~ente no es la regla general de la migracion mexi

cana hacia los Estados Unidos, pero permite dar una variable importante y nos 

capacita para dar algunas oponiones sobre los cambios provocados por la migra

cion a niveles locales o regionales. 

25. 

Podemos tambien dar una conclusion obtenida del material sobre la vida eco 

nomica en 1930 y 1975 respecto a los efectos financieros generados por la mi

gracion hacia los Estados Unidos de diferentes grupos altenos. Creo que lo ex

puesto ilustra un intento empirico de respuesta donde se resenan diferentes 

efectos que han venido modificando y cambiando las posibilidades de la econo

mia y estructura local. 

Queda clare que la relaci6n que se genera con la migracion permite la so

brevivencia a un grupo de campesinos en la regi6n que subsiste gracias al capl 

tal envido. Por otra parte la region como tal queda sustraida un tiempo de las 

relaciones economicas regionales porque la inversion hace que la economia se 

centre en un tipo de produccion de autoabasto y produccion tequilera. Los mi

grados de alguna manera detienen el proceso de descampesinizacion de la zona, 

al volver factib1e los sistemas tradicionales del uso de la tierra con los re

cursos que envian del exterior. De esta manera a su vez se regenera una estrU£ 

tura de dominaci6n oligarquica que se vio casi destruida por el impacto de la 

guerra cristera. 

En la actualidad los recursos financieros corren una suerte diferentes ya 

no se invierten en la region sino que van a los sistemas financieros generados 

por las metropolis regionales .d~ Guadalajara y Monterrey via bancos locales. 

Estos bancos envian sus montos de ahorro a Guadalajara y esta dispone de dichos 

recursos para prestamos en el area industrial de la misma ciudad y eventualmen 

te de otras regiones. 

Por el contrario los creditos enviados al caapo arandense tienen que se

guir las politicas crediticias del banco Internacional de Desarrollo que pres

ta recursos para que se inviertaR en el campo. De esta manera los recursos ob

tenidos por la cantidad de emigrados en la actualidad no afecta a la estructu

ra misma de la economia. Afecta claro, a una parte concreta de la misma como 

es a la oferta y demanda de terrenos y casas en Arandas, al capital liquido 

que se puede obtener en prestamos usureros de urgencia y sobre todo en gastos 

suntuarios como son: peleas de gallos, carreras y juegos de azar. Recursos que 

en lugar de socabar la economia local, la refuerzan ya que estos son recursos 

perifericos utilizados y aprovechados en parte por la misma oligarquia. 

Se concluye tambien el cambio radical que se di6 del uso de los recursos 

que hubo en un periodo de 50 anos. Adem~s la dependencia que se genera respec

to al camino que siguen los recursos financieros es clara. El migrado reprodu-
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ce en cuanto puede el sistema tradicional del uso del suelo y en esa reproduc
cion genera y auspicia una campesinizaci6n que tiene su logica tanto en el uso 
racional de los recursos ecologicos como en los dolares que vienen de los Est~ 
dos Unidos,ll o sea que los migrados se contentan con un beneficia limitado y 
bajo porque su ingreso se basa en los d6lares que obtienen en los Estados Uni
dos y no les importa que la dinamica de sus explotaciones tradicionales sea 
lenta y de escasos beneficios, aunque. estos son seguros en cualquier condicion 
de mercado. Por otro lado cuando los duenos de la tierra viven en Arandas se 
han dado pronto cuenta que dedciandose a la producci6n que demandaba un merca
do expeculativo podian ganar mas dinero aunque con esto corrian varies riesgos, 
uno de ellos eran los riesgos del mercado mismo, otro la destrucci6n de los 
sistemas tradicionales del uso del suelo. 

Par otro lado en la actualidad los recursos de los migrados sirven ya no 
solo para sostener la economia basada en la agricultura tradicional sino tam
bien para asegurar el dominic de una oligarquia que maneja 1a vida politica 1~ 
cal. De esta manera en unas ocasiones directas yen otras indirectas los migr~ 
dos permiten la subsistencia de los campesinos como medieros y arrendatarios y 
en otras permiten que el sistema subsista al apoyar las estructuras de domina
cion oligarquicas en un mundo tradicional campesino, que esta modificandose p~ 
co apoco. Esta modificacion y transformacion se ha sentido y los recursos de 
los migrados estan cambiando de rumba, ya no tienen el peso fundamental que tu 
vieron en una epoca y ahora ya entran dentro de la dinamica capitalista del 
sistema financiero nacional e internacional. 

La pregunta final que nace de este trabajo lcomo impacta la migraci6n en 
los Estados Unidos, si es que hay algun impacto? lLos migrantes se organizan 
en algunas ciudades americanas? Nada de esto puedo responder por falta de con~ 
cimiento pero algo ha de suceder con ellos en la Union Americana. Estos traba
bajos estan por realizarse no solo para impedir esta migraci6n sino sabre todo 
para apreciarla en lo que vale y reconocer los recursos que muchos de estos mi 
grades han generado en los Estados Unidos. 

Ya en Mexico se intent6 alguna vez impedir que la migracion altena se fue
ra a Estados Unidos, el alteno es apreciado por trabajador dedicado y ahorratl 
vo. Se intent6 colonizar California Sur con ellos, igualmente al sur de Jalis
co y la costa del Pacifico se intent6 colonizar a base de campesinos altenos 
criollos. Los resultados fueron muy modestos porque no hubo una planeacion de
finida y faltaron recursos pero qued6 clSro que esta migracion es una riqueza 

que estaba siendo aprovechada por los Estados Unidos. Tal riqueza es que no ha 
sido frenado su desarrollo en mas de 70 anos. 

Esta relacion de un pueblo concreto y de una regi6n especffica nos plantea 
la consideracion que asi como este caso concreto hay cientos de pueblos unidos 
simbioticamente a los Estados Unidos. La economia de este pais no puede pres
cindir de estas migraciones por derecho ya que muchas de la riqueza generada 
en California, en Texas y en los Estados nortenos se debe al aprovechamiento 
de la mana de obra mexicana. 

Es m~s esta relaci6n tiene ya historia y rafces tanto en Mexico como en 
los E5tados Unidos. 
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NOTAS DEL TRABAJO 

1.- Este trabajo se presenta como un aporte personal sabre la investigacion 
que se llevo a efecto en los Altos de Jalisco Mexico en los anos de 1974 
1975 apoyado por el Centro de Investigaciones Superiores del Institute 
Nacional de Antropologia e Historia bajo el apoyo del Dr. Angel Palerm 
Vich, con la direccion del Maestro Andres Fabregas y el Dr. Gustavo del 
Castillo Vera. El analisis y los resultados finales de este tema fueron 
logrados posteriormente con el apoyo del Centro de Estudios del Desarro
llo Rural del Colegio de Postgraduados de Chapingo, y con el apoyo direc 
to d~l Dr. Heliodoro Diaz Cisneros y del Ing. Edilberto Nino Velasquez,
ademas de la critica sana y util de la Lie. Leticia Gandara y del Mtro. 
Juan Vicente Palerm. 

Resultados parciales de esta investigaci6n y bajo el mismo tema se pre
sentaron anteriormente en los simposia que ha organizado The Cybola 
A~thropological Association tanto en Austin Texas como en Browsville 
Texas en los anos de 1977 y 1978. Resultados publicados sabre esta inves 
tigacion estan en (Martinez y Gandara 1976). 

La mayor parte de lo que aqui se dice es una rev1s1on del material y par 
te del texto fue presentado en las sesiones de trabajo del simposio cita 
do. 

1.- El tema de migracion hacia los Estados Unidos es un t6pico que ha genera 
do un programa especial del Colegio de Mexico. Al material obtenido en -
esa instituci6n remitimos al que tenga mayor interes sabre el tema. 

En este trabajo para no alargar el material presentare tan solo los mate 
riales importantes que hacen referencia a Arandas y a la region de los -
Altos de Jalisco. 

1.- El presente trabajo fue hecho en la region de los Altos de Jalisco en el 
anode 1975 en un trabajo de campo que duro 12 meses. Se llevo a cabo la 
investigaci6n con una beca del Cen tro de Investigaciones Superi ores del 
I~sti~~to Nacional de Antropologia e Historia bajo los auspicios y coor
d1nac1on del Dr. Angel Palerm, el trabajo tuvo el apoyo del Mtro. Andres 
Fabregas y del Dr. Gustavo del Castillo Vera. De esta investigaci6n ya 
han salida varias publicaciones Confer Martinez 1976. 

Vease los lineamientos que plantea el Lie. Juan Vicente Palerm en un tra 
bajo de la second meeting of Cibola Anthropological Associatio~. ya cita 
da sabre el campesinado externo 11 pp. mimeografiado. 

La ubicaci6n geografica es la siguiente: 

El territorio del municipio de Arandas esta localizado entre los 20 gra
des 44 minutes de latitud boreal y a los 102 grados 20 minutes de longi
tud con re1aci6n al meridiana de Greenwich. 
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6.- Va~a este t~abajo como un homenaje personal a la obrq del Dr. Paul Taylor 
qu1en todav1a sigue produciendo academicamente materiales que fueron ini 
ciados con su ya citada obra sabre Arandas Jalisco (Taylor 1933). 

7.- Si ingresaron 75 mil pesos en 1923 por unos 200 jefes de familia que es
taban en los Estados Unidos resulta que ese mismo capital podia ser acu
mulado por 100 peones o medieros en un calculo muy general. Ya que tene
mos que el salario en los Estados Unidos era el 1.25 de pesos mexicanos 
por regla general en Mexico era de 25 centavos. 

8.- Doy este salta en el tiempo por la disponibilidad de materiales, de 1930 
en base a la lectura del trabajo de Taylor y en 1975 de acuerdo a los ma 
teriales de campos mfos. Solo cuando· senale lo contrario de aqui en ade~ 
lante todo el material esta basado en trabajos de campo en la region de 
Arandas y en las entrevistas con emigrados. 

9.- El calculo de los ingresos contemporaneos que vienen de los Estados Uni
dos se hizo en base a los dolares que capta el Banco de Comercio de Gua
dalajara sucursal Arandas y el Banco Industrial de Jalisco sucursal Aran 
d~s. Estos bancos ~ompran mensualmente unos 400 000 d6lares como prome-
dlo para 1975. Obv1amente que no podemos saber cuanto dinero llega en 
los bolsillos de los emigrados, ni el que llega por tercera persona. Pe
ro .en base a es~e dato podemos concluir tentativamente, senalando que 
ex1ste una cant1 dad de recursos no especificada que llega a la zona que 
no puede ser detectad~. 

10.- La informacion sabre porcentajes de inversion fue dada por el gerente lo 
cal del banco Industrial de Jalisco sucursal Arandas. 

11.- Este fen6meno lo podemos llamar campesinado externo ubicado en un contex 
to de reproducci6n de la mano de obra que trabaja en los Estados Unidos~ 
Asf la economia norteamericana permite la sobrevivencia a un sin numero 
de pequenas unidades productivas campesinas en los altos mediante el em
plea de un miembro de dicha unidad productiva. Esta estructura ha pre a
do ser muy util tanto para Mexico como para los Estados Unidos porque ha 
generado una relacion simbiotjca de ambas economias ademas de propiciar 
una estructura notablemente estable. 
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Introduccion 

E1 objetivo de este trabajo es la elaboraci6n de . las diferentes posi" 

ciones y puntos de vista en turno a la inmigracion indocumentada de t~aba-

jadores mexicanos a Estados Unidos. La tarea fundamental que se propone 

.:; sera analizar las dj.ferent.es posiciones tanto en favor como en contra de 

la mi :raci on de tr:J.'--a jadores a Jos Estados Unidos que se han manifestado 

en el Conr.reso nortear·;ericano durante el decenio de los setenta. Este 

trabajo hara un esfucrzo por anaJi~ar las forMas de presi6n utilizadas 

por di ·.E>rsos ·~ru · os y or ·anizaciones en el debRte sobre la rolitica dones-

tica oue se hade lle ar a cabo en cuanto ala i~t ;raci6n indocumentada. 

Ademas, este t~abajo tratara elaborar el modo como estos r. rupos manifiestan 

sus intereses dentro de un proceso de cabildeo o "lobbying" que en los 

Estados Unidos se ha conv·rtido en un ejercicio r olitico profesionalizado 

y re ::>;la.rnent.?.r!o se m el estl.;dio hecho el Centro tlac i onal de Inform2.cion y 

Esta~ ist · ca~ ·e:. : r 'r,,'l jo (CE~lTE'!') de l:exico. Para nejor entender este 

americano durante la decada de los 70's donde la mayor parte de las deci-

siones polit~ cas nacionales cruzan conplejos r rocesos de ne:ociacion entre 

el poder ejecutivo y el le ·islativo. 

Adenas de este primer objeti 0 me intcresa analjzar los diferentes 

puntos de vista manifestados .~ entro del Con·' reso y lle~ar a una mayor 

precision en cuanto a la veracidad de l~s diferentes posiciones. Seria 

interosante ver lc, relacion dentro de ideas equivocadas y el plantamiento ,le. 

legislacion que abarca el probler.~ de la inMis racion indocumentada por 

que 
aquellos represent antes buscan solucicnes bajo supuestos erroneos pero que 



al mismo tiempo: promueven ciertos intereses muchas veces manipulando los 

86ntimientos •ie ln sociod.'lcl nortc.1.m('ricnn:1. F:0 clnro o11e l<' s difcren .oias 

y perspectivas de los diferentes ~rupos de presion en cuanto a la inmi~ra

cion indocumentada se derivan de la. -Jubicacion r.articular que al';un r,rupo 
I 

tenga con relacion al problema. Por ejemplo, se ha comprobado historica-

mente que los ~rupos agro-industriales del suroeste de los Estados Unidos 

siempre han promovido una de las mas fuertes politicas en favor de la 

inmigracion debido a su interes de tener una abundante oferta de mano de 

obra barata que sea desponible para su explotacion Y para carantizar 

mayores ganancias. 

Dentro de nuestro analisis debemos de poner parti cular at enci 6n a 

la l•lanipulacion de la opinion publica por los medias de comunicaci6n 

masiva. Las frases de "invasion silencioGa " y "la amenaza hispanica", 

usadas por un Procurador General de Just icia y un Jofe del Servicio de 

ln.l'.i::;racion y t:c;turalizacion d < sde dicienbr e de 1974, fu eron rer r oducidos 

durante varios anos de manera incesante por los nodios principales de 

cor:unicacion masi va en los Estados Unidos con rc:"crenci "- ::. l or. trabajadores 

mcxi< anos indocuncmtados. La manipulacior. 33 e.s<.C; t::'..Fo do i'rases han crea-

do conceptos como estos: que los indocumentados mexi canos quitan los empleos 

a los traba jadores ncrteamericanos y por eso hay desempleo; que los indocu-

mentados mexi canos cruzan solo para vivir de la asistencia pubHca guberna-

mental , y por eso los impuestos son altos; aue los indocumentados mexicanos 

son rnalvivientes y ~or eso ha aumentado la criminalidado Aun cuando infer-

mr s gubernamentales hechos por el Consejo Interno sobre Extranjeros Ilegales 

(Domestic Council on Illegal Aliens) reconoc!an la ausencia de datos para 
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dete~ar el volumen y consecuencias de la inmip,racion indocumentada, el 

geneeral Leonard Chapman, ex superior del jefe del Servicio de Inmi~racion 

y Naturalizacion (SI!l) de Estndos Unidos, continuaba exacerbando a la opinion 

publica del pais en contra de la inmigraci on indocumentada, refirfendose a 

ella en terrninos de "una invasion silenciosa", "una amenaza nacional", 

etcetera. Varias encuestas de opinion revelaron · mas de las tres cuartas 

partes de los e5tadounidenses encuestados estaban convencidos de que la 

inmigracion indocumentada era una aMenaza y habfan aceptado que los inmigran-

tes significaban de alp;una manera, un perjuicio en su vida personal. Por 

consecucncia 1a reaccion del publico norteamericano se volvio cada vez mas 

homogeneo er contra de la inmigracion indocumentada pidiendole al gobierno 

de los Estados Unidos que hiciera algo para contener el flujo migratorio. 

Para continuar con el trabajo, me parece util hacer un pequeno esquema 

del contenido de este t rabajo. En el primero apartado intentare elaborar el 

el papel qu~\a jugado el Congreso nortea~mericano en los dehates sabre cl 

problema de la in.-ni,rrracion indocumentada, haciendo un analisis de principales 

pro;rectos de ley int roduci -:os por difercntes representantes. En l a segun-1 a 

parte hare una elaboracion de las posiciones de los grupos de interes 

principales que actualmente son activos en e~debate sabre la pol!tica 

domestica que se ha de llevar a cabo en turno a inmigracion indocumentada. 

En el ulti r.JO a r.art:>do tr.:ltare de hacer un nnali sis de las inconsistencias 

de los argumentos que se han hecho en cuanto al fenomeno de la inmigracion 

de traba jadores meY.i canos indocumentados a Estados Unidos. 



Accion Leg i sla ti v a r:orteamer icana . ..§..o~~e l nmie;rantes lndocumen_tados D_s 5d~7.Q : 

"El Gobierno Federal de los EE l.JU ha intenb.do t ipificar como delito e~ . 
empleo de inmigrant es indocumentados desde 1951 y 1952, cuando el Sena.dor 

Douglas , de I llinois , introdujo pr o. 'ectos de l ~y que pro-;onian que cl empleo 

de dichas per sonas f uera cons i der:do cono una ' ofensa federal '. 

"En 1971 , el Subconite de ITll'ligr" cion del C0mite Jud~cial de l a C;;mar a 

de Di DUtados i ni cio audiencias res ecto a los irT.>j o;ra'1t es ir docw .. entados . 

Estas aud iencias t uvieron como r esulta.do l a introducci on del }royecto de 

Ley ante l a Car.ara de Diputados (House of !<e-::1rescntntives , H. H. ) ~') 1°8 r;or 

el Diputado Rodino en agosto de 1972 . El proyectos de l ey s e aprobo en l a 

C.i."'lara de DipLtados , pero nunca se de atio en cl Senado , y se ir t.rodu,::o 

co~o ~ . R. 932, en ener o de 1973, sin c~~~ios sustanciales . 

"El proyecto r: . R. 932 se ar-robo propia"'len t en la Canara de Dirutac:los 

en mayo de 1973, pero el Senado no i ni ci o de nue· o ni n ;una acci6n soure el 

froycc to , par l o que el Diputado Rodino lo vol ·:i6 a jntroeuci'!" cot'lo !~ . R. 

9L2 en enero de 1975 . 

"Un proyecto de l ey , erunendado , fue prese~tado en julio de 1975 con 

el nQ~ero ?. . R. '713, y da o ouc los proyectos de ley ou0 no son arroba.dos 

FOr el congreso an tes de entr ar este e~eceso se consideran cancelados , el 

proyect o de ley f ue pr es entado por el Diputado ~ilberg , en l a Garr.ar a de 

Diputados, el l l de enero de 1977 , como P. . R. 1 66). 

"El Senador Kennedy presento en cl Senado en febrero de 1975 , el Fro 

yecto de Ley s. 561 , y el Senador ~stland pr esent6 par su parte el Proyect o 

de Ley s. 3074, en marzo de 197J . 

"Los intentos por r egula:r;: l as activida.des de l os imni grantes fXlr parte 

fl 
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de los Gobiernos r:st. :<. t.a es , datan de l as decadas de l8JO y 1840 ; s in embar go 

estes i ntent os f uc ron declar ados inconstitucionales por la Supr ema Corte de 

EE UU. 

" En 1941 , la Suprema Corte di catamino que las leyes f edera.les predominan 

sobre cualquier ley estatal que t r at e sobre inmigr aci6n . Esto, sin embar go, 

no detuvo l~ pr omulgaci 6n de leyes es tatales que intent aban regular las 

a ct ivida0es de l os i~"'ligrantes . 

"En 1976 la Suprema Corte , en el case DeCaras vs. Bica , no encont r o 

ni nguna o'bjecion a la l ey califor~iana que penalizaba a aquellos que debar. 

en~leo con conociriento de caus~, a inrl ' grantes· L~documentado•. La l ey .de 

Cal ifornia se consirlero como legisl~ci6n laboral y no de inmigraci 6:1 , par lo 

t ant o, qe1edaba de~tl-o de l a jurisdiccion estat al. La decision con r es pect o.. 

al caso JeC~ras hr. llovado ahora a alentar la cor.sideraci on y a.proba ci on de 
l 

l eyes rlo tioo Ro:'~nc ·or c!~vorsos &:'!:.ados. " 

La pr or:;ul a;ac:'..6n Lie de l oyes de ti pa Rodino se debe en primnra i nst anc:'..a 

a l as conclusionc:- rw: hicieron la m.:1.yoria de los I"jeJ"'hros c! e] u'bcorite 

Judici al sobre In :i~•·n cion , Ci udaclania y Derecho l nternacicnal, qui enes 

despues de haler llovado a cabo auci.iencias publicas durant e el 92o Congreso 

en 1971 y 1972 concluyeron que el efect o negative de los inmigr antes indo-

cumenb.dos era inne0 ::..1cle y q·.1e er a nece saria una legisla ci on para prot eger a 

l os t rabajadores nor'LGamcrica:1os y a l a economia, y asegurar l a entrada 

orden&da de i~~grantes a los Es t ados Unidos . Desde entonces es ta investi-

gacion ha. sido l a bas e para el el examen continuo de l os diver sos as pect os 

del probl ema de la in,d z_ aci on indoc1.li1entada . Durante 1972 f'ue ·apl'obado - .. 

el proyecto 'de l ey H~· R;, 16188 pronml gacio por el Diputado 'Rcxlli1o y Pt>r ... 



En la accion leeislativa sobre inrr~gracion en el 9Jo Congreso se volvio 

a introducir el proyecto del Diputado Rodino bajo el nombre de H. R. 9J2. 

Despues de haber sido aprobado per la Camara de Diputados, con una enrr~enda , 

el 3 de mayo de l 97J, el Proyecto de Ley H. R. 932 se em-io al Senado donde 

nunca se dabatio. El Diputado Rodino presento un Froyecto de Ley por tercera 

ves bajo el norobre de H. R. 982 en el 94o Cons reso, en nin?,Una de las tres 

ocasiones, lleg6 a ser aprobado por la Camara de Senadores. Este proyecto 

propone el establecimiento de sanciones a los patrones que con conocimiento 

de causa contratan trabajadores migratorios no documcntados. La ultima 

version -lel ProyE::cto de Ley Rodino incluye un aclicion :imJ'Ortante : la r10sibi-

lidad d€. otorgar a.r"~rdstia (regularizacion de calirlad rcgr atori:l) a los 

tra't-a jadores no docwnentados que hubieran rcsidido durante 5 anos en los 

Estados rnidos y que nunca hubieran si~nific ~do ~a carga pUblica a costa de 

los programas de asistencia federal. Hay que m ~ncionar que la idea de 

regularizacion de calidcd mieratoria fue pro·uesta ta.Mbjen, con variaciones, 

en los requerL~cntos de resSdencia por lo; roycctos d~ le:· del Scn~clor 

Y.enne ,y y del Senador Eastland. 

En los deba- es que se lle·; aron a cabo en el Congreso sobre el Proyecto 

de Ley Rodino se manifestaron varios puntos de vista sobre salientes sobre 

la necesidad y los efectos que tal le~islacion en~· endrefia. Hablando en favor 

del proyectos el diputado r epublicano de Ohio William J. Kcatin~ se expresaba 

en la sir,uiente r.anera: "El problema de extranjeros que traba jan iler;alnente 

es complejo, serio, y tiene consecuencias severas para la econonia de los 

Estados Unidos: primero, aQ~entando el ntimero de desempleados pues t o que los 

i nMigrantes ilegales toman trabajos Q'le co:-r£soonden a ciudada!1os norteanericanos 
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e inmigrantcs resirlontes; seGundo, contribuyendo a la fuga de dolares puesto 

que los extran j eros ilcgalPs nandan dinero fuera de Estados Unidos; Y tercero, 

aumentando el costa de nuestros servicios de asistencia publ i ca Y de salud, 

ya aue los inmif,rantes ileraies a veces ararecen como beneficiaries de estes 

2 
servicios ." En el mismo sentido el Diputado Peter Rodino proclamaba en apoyo 

de su proyecto ante los debates en el Congreso: "Las estadisti cas del SIN 

indican claramente la maf;nitud de este creciente problema. . Por ememrlo, el 

ano pas.1do el SIN localize a 505 949 inmign:.ntes ile[:ales. Esto representa 

121 000 excedentcs a los irunigrantes que admiti r ron legalmente. La aprehen-

sion, detencion y d~DOrtacion les costo -a nuestros ciudadanos que pagan 

ll1puestos- mas de 50 rndllones de dolares el ana pasado. En vez de indicar 

un mejor control del problema, estas estadis t icas de aprehension indican 

claramente que cl ,roblcma a~~cnt~ drasti c~monte y continuara el~peorando , a 

Menos que re }an-a en efecto una ln:islacion correctiva. Ya que la mayorfa 

de ]as nersonas C'stan de acuerdo en 1ue el problema ric i mi r:tntcs ilc;-:tle.; 

h2 Jler,tdo a rr r10rcionPs seri-!"", no recitarc una letan:la infinita d~ esta-

dfsticas que conciernen a imF~cto que tienen estes inmigrantes sobre la eco

nO!'d:a de Estados Unidos. Debe mencionarse , sin embargo , oue el Comite estirr.a 

que hay arrox~~damente de 1 a 2 millones de inmigrantes qu~ estan ileealmente 

en Est.a~os Cnidos y su rresencia ha tenido un efecto driistico sob_·e la situa-

cion de des€'npleo interne, sabre J..os orogramas de asistencia :r;Ublic~ a nivel 
3 

est< tal y f eder.1l , al i,-ual ou so~re el T>l'O le"".a de balanza de par:-os •" 

En posicion contrnria las orv,?~izaciones chicanas y algunos representantes 

en el Congreso :=e oronia.n al Proyecto de Ley Rodino , sabre la bas r de que se 

] e otorgaria al patron 1 .1 f ll1cion r!e rleterl 'd.n~r la calidad mie;ratoria de los 



trabajarlores al pcct:irlfl qu(" avcr irlic si cl solicitantc do tr1ba,jo so encuE.n

tra legalment o en el pais . Da as las corrl:icion s de discrimir:D. ion nercibid~ 

por los chicanes, part:.icularmente res _t'ecto .''l OT'Ort uni ades de effij,Jeo , estes 

consideraron que en l a ~ractica , l a fun~irn que el patron desempen~r!a para 

determinar la le~alidad o ilega.lidad ITQgratoria ciel t rabajador, se convertiria 

en un mecanis me que dese.'"l"bocarfa en una ll1..a~ror ciscrimi nac \.on . Los chicanes 

sostienen que , dada la i.-.posil::ilidad d e d~ferenciar r a ci'1mente entre los 

dccumentados e indocu.'Tient.?.dos qu radican en el pais , l a s caracLer:ls::.icas 

f :lsicc.s c;ue co:1parten tanto chi canes cor.o rr.exicanos se convert ir ' an en el 

criteria de se eccion. En l a 11edida de qur a t n c iurlad:-,no norte r.r ::-icano e 

ascendercia r.1e:dcar:a , ror sus caracterist ic.:-.s rac"a:.::~ , c.e lc- 5' 1 :cit-ran 

pruebas de citi'iadani- , sc estarian violan:l.o, en :.er jill cio d c los riMeros , 

los derechos civiles corsi~ados en el tftu}o VII de la Ley rle Derechos 

Civil es de 1964. El Di .utado Edward R. Roybal, rle!"ocrata d e California , 

estab.:J. totall'len~e opucs':.o al enfoque del proyccto: "C'rt'O ur .~:-te rroyecto 

d l l t !e: dl' scriminatorio 'ontrl n:·~cc-ar.eri .mo; :. ;-s·~a ',i-
e ey es e 1,1~0 :ec o - _ 

cos que jamas se haya im.ro<hcidc en esta Ganara. lli rr ir.er lu~ar , la ley 

i.r.lpone rcspons3.bilidadPs difici1es a los pat roncs en cuanto a la cleds i on de 

la ciud2.dan:la o s tatus r.ie;ra.torios de las person1.s . Ahara , el patron selec-

cion<:.ra a o•· ien interroaara con r 0sJ:;ecto a ::-u status rni:~rator:l o; oues e.sto 

no se h:l. ce con tcdos los que buscan erlpleo, sino solo con los :i.nrlividuos que 
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ei hay a d eter~:i.na;iO • II 

Los comentarios iirigidos a la Camara de Diput ados el 23 de julio de 

1974, r<>r el dipubdo democrata de tlu eva York !:eT!".an Badillo, t arnbien son 

so'.::.:-esalientes corr.o puntas de ·:ista en opos i,~ Hin a los t: ro:,rectos de Ley Rodino : 

"Unn v e z ~s se enroc~ ]a a tencion sabre los inmigrantes que han entrada 

:i.ntent:>ndo 

a los Estados Unidos Hefalmente y que apenas sobrevivir t emen la 

a prehension por las autoridades. La r.ay oria de las historias enfocan el 

esfuerzo del Gabie rno ':JOr a prehend cr y derorta.r a estes hombres , mu j eres y 

nines d esafort'mados , ale o:<mC:o que ellos taman trabajo s que podr:lan ser 

absorbidos :or cit.c :.td'lnos :1ortear.ericanos o que engrosan las lis tas de 

asistenci a rublica. 

111'ragi c;mente , stos cuen ;;as no reportan el hecho de que la vasta 

ma.yor:la cle los in~.ir;rcntes ile"'1.les desempenan tra·· ajos aue la r.ayoria rie 

lo s c~ ud-.r~anos n . s'ouiera pensa,.ian en desemF•enar ; ademas l:w,ccn el trabajo 

con sueldo infE:rlore~1.l estandar , y frecuentoment.e bajo condiciones peli;rosas 

0 indeseabhs. Rara vez se consid ra l~t miseria constante y el temor que 

estas persmv1s estaTl obliradas a a~t:<'ntar-, s u victL-rJ..zaci6n ):.Or patrones , 

cas"ltcnientes o .::crce-icre:s sin escrupuJ.os. Se ip:nora r.uc en el curso de las 

redadas quf· cfect{a 1 Serv.:..cio de Inni.grJ.cion y t~aturaliz:tcion y otra.:; 

p:ro dirdf'ntos dcnir .·::~ n -o s muchos de los cual r s vioJ an los derechos b&sicos 

que her~1o s Ju.r ado defender y !='roteger . 

" Creo q E- la fucrza de tra:ajo norteame-ricana se le debe proporcionar 

tod.:! 13. protcccion r:tzona le, sin crba:-t;o , mientras se protejan los derechos 

ce los t ... .?l aj",dOrEs norteaneri a n-:-:s .. o nod e:-os negarles los derechos a otros; 

y lo s '" rob] err.as del de:;err.pleo j' dislocJ.cion e co'1omica no se resolveran confron

tando a los t~.?.bajarlores n" tivos cont-a ao uellos nacidos en el e)c-tranjero , como 

lo ~ace H. ~ . 9E2. .::sta l0:;islacion rer;.resiva y discriminator :i.a simplemente 

perpc tu<?. :U. tos ~ i r. r~m:L:.Mcnto o acus 1.cion .s irresponsables cont_ a ilegales; 

servira solo par a al i.~IE,nLa:r la l ur1tn·c d el pr cjuicio e idea s equivocadas Y 
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agravar innecesar ia."''en e las t ensiones cor1W1i tarias ." 



En el 95o Con8reso, el Representante Josnua Eilber g , democrata de 

Pennsylvania, introdujo el proyecte de ley H. R. lh6) incorporando las 

clausulas del proyectos de ley Rodino . Habiendo sido transferida al 

Subcomite sobre Innigracion , Ciudadan!a y Ley Internaciona del Comite 

Judicial que preside el :te presentante Eilberg , esta medida no recibio 

audencias en espera de las propuestas prometjdas por la Administraci on 

de Carta concernientes a los inmigrantes indocunentados . El ~ubcomite, 

sin embargo, sostuvo audiencias generales durante esta l'! esion-· con res

pecto a asuntos relacionados tales como contrabando de extranjeros y 

func ionariento de la patrulla fronteriza. 

En esta rdsma sesion el He?resentante L. Fc Sisk , denocrata de Calif or-

nia present6 el proyecto de ley H. R. 4646 , que contema una medida ya pre-

sen tad<?. con ante·ioridad en el 94-o Con3reso CjUC :-retendia es-:.ableccr el 

uso de tarjetas de se;~uridad social a 11 prucba r e falsificacion" cono aviden-

cia d e ciudada_nia o elet;ibilidad para el cnp~_r,o d e in:i~rantet; le ·alncnte 

ad:'litidcs . El pro:;ecto 'e lc•./ :ro:xml .?. ~-,r c ::.o.') ~a· e ls_ r '.·or.• r :.;,..-

contraten inmigrantes sin prueba tal de empleabilidad . La Fropuesta habia 

sido tr211sferida al Subcor'lite de Seguridad Social del Coll'ite sob1·e Hodos y 

l!edios . 

El 4 de a~ost.o de 1977 , el Fresidente C..:trtel er.·J-fo al Congreso un nensaje 

con respectc a los ironigrantes irrlocl.Uolentados proponiendo una politica 

l egislati··a que se se orienta a las condiciones sociales de los indocumentados 

Y propane una es ]:ecie de " a~rmistfa "; par otra parte, prorone una linea f avor

able a la restricc i on de Ia inmigrac i on indocunentada promoviendo el cierre 

r elative d e la frontera representada por la propuesta de ''border enforcement" 
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o de control de frontera. La propucsta del Fresidente Carter se basaba en 

la nocion de que el problema es uno de cara cter interne, y que para resol-

ver el problema se requiere nada mas au€! meclidas internas. Eh cuanto Carter 

pronov1a esta politica rle caracter unilateral estaba negando que el fenomeno 

de in;nr;racion indocument<tda es el resultado de la interaccion de factores 

situ~.dos tanto en .Sstados Gnidos como en liexica. Al ignorar el caracter 

intcrnacional d el fen6meno , Carter ; onia prioridad en los int, res es de la 

pol!tic:J. int•-rna de L>tados Unidos. El H~m de C.:u-te pro:--oma cuatro meclidas: 

a) control de l a frontera ; b) sancion,--s !? patrones ; c) ajuste de status migra

tori o; Y d)6per~isos esrccialcs ,ara t rabajar fOr cinco anos bajo condiciones 

ten:paralEJs . Para controlar la frcnt0ra se crearian 2000 nu0vas plazas en el 

personal de la vigilanci~ fronteriza . La ~ropuesta de sancionar a los patranes 

se basa11a en la su posic' on de que el trabajador norteanericano es desplazado 

.ror imnirrrantes mexicanns indacu.-.ent.odos . La ed · d t 1 ~ - m l a propues a para e ajuste 

d e d.ntus rnigratorio aue Lerrd.tia la residencia permanents , req'liere --,u 0 el 

irm· ~ ·a?::.c indccuncttado :-1~·.:!. ·cr . .:1nc:::l do en los Estados ':. .,i,'os cont; :-u.or,cntc 

por siete anos o l-or fin , la :'rO}'Uesta par<:. establecer pCITliSOS con un status 

ll'.ir>;r.:-tt.orio trnrporal de cinco a nOS era insuf) ciPnte en CUanto er111i t:la a la 

persona trabo.jar en los Estados Gnidos ror cinco anos :L•::-rorrogablcs , y al 

misr1o tie.r:po· esti]:.ulaba que la oe!·sona no podia reci bir asistencia publica ni 

podr:la solicitar el dereoboa la r esidencia permanents o a la ciudadania. 

Los ar ~umentos en contra del plan Dropuesto par el PrE.sidente Carter 

fueron los ll'~s sobresalientes ya que en ningun sector de la poblacion norte

americana se pudo encontrar un apoyo tangible para dicho plan . Una declaracion 

d e la Organizad on de Abog~.dos l·lexicanos -Americanos "Hexican-American Lesal 



Defense Fund" (J!.ALDEP), criticaba tre~ faltas rrl·1ordialrs do la proruo::;t.a: 

la prirnera se referia a la ausencia de datos factuales bajo l a cual se hizo 

la propuesta del Presidente Carter; la se~und~ se referia a las sanciones a 

patrones que resultar1an una justificaci on para practicas discrirninatorias 

de ernpleo contra ciertos grupos etnicos y especificamente contra los chicanes; 

y la tercera se referia a las medidas ·ara cambios de status mi~ratorio en 

que se les cfrecia solo un status de no deportable durante 5 anos , con lo 

cual tendrian solo unos cuantos de los derechos constitucionales y no otros 

derechos leeales aue t ienen ar ant izados los resi~cntes pe~unentes y ciuda-

danos, ubicancto a los inmigrantes con Dermiso tPmporal dentro de un subclase 
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insti tucionalizada de trabajadores in: dgrantes con rcsid encia ler;al. 

Ar~umentos de otros ref resentantes chJcanos manifestaban que los inr.i -

grantes de t odos t ipos han sido utilizaios en el po.sad o como 11 chivos c:xpiatorios" 

p;;.ra los males economicos de los Estados Unidos; cuando la verdad es que el 

desempleo es el resultado directo de )a n<turalez~ del sistema eonow.ico 

nortea."lericanc o Pu...11t ualizando que un -rin::::. n".o .:!l·JUe so .J.rlhi..-r n los econo -

mistas gubernamentales es el que demuestra que aunoue hayn plena empleo , sub-

sistira una tasa de desem~leo del 4% en los Estados Unidos. Por lo tanto, e] 

s:i.s teroa econoJT.ico norteamericano solo puedc func irnar con una reserva de 

trubajadores desemrle~ia~. Estos represcntantes declaraban que el dese~pleo 

es causa .o ror las recesiones econom"c1s , la autor~tizacion , los canbios 

susit ados por el ~asto belico al iv,ual cue el traslado de com:JB.n:las dent.ro 

(primordialmente h:;.cia el sur) y fu<"ra d" l os E:sta:los Unidos , en b'~Sf1C:eda de 

mano de obra mas barata y no s indicaliza•la . .Ademas ar - ur~entaban que la de;:resion 

de salar'os y otras condiciones de trabajo se debian a l a existencia de l eyes 

estatales ll:unadas 11ltieht to ':lark La'IIS" que 1 err·.iten el trabajo de r-ersonas no 
8 

sindicalizacas en industrias o lu~<>-res sindicalizados . 

Posiciones de los grupes de ~teres ~rinci~1lcs gue actua~.e~te_son ~;tivos 
en e debate sabre la nolitica do!'lesti ca relacionada con a lnPUr,raclon 
indocumentadJ : 

Prrsion de la AFL-CJO 

La rodcrasa central AFL-CIO ha sido el baluarte de la linea mas dura en 

contra de los inrr.ir;r:mtes en gener al y los indocurr.entados en pa!'ticular. Su 

pol1tica 1~ sido tr~dicionalmente aislac:onista Y antimexicana. Las presion-

cs p~ra instituir un cierre coMplete de la frontera , han sido ejercidas fuerte
l as medidas 

ncr. e ·or las cont·1lcs de la AFL-CIO que han aro:rado . en el Fl:m de Carter 

r·tra aunc, 1tar 1 ·, patrullas en l a front cra For 2000 arentes y que se promuevan 

sa.nciono:; a los Fatron£'s aue le den trabajo a los trabajadores iniocumentados. 

A pesar de est<>- tro::cndn presi6n de parte de la AFL-CIO es significante la 

escis::.on cie los slnd:!.catos a "iliad as a la podcrosa central en r especto - a l a 

politica sobre in.1ocur.entados o No h.:~ sico sol=ente el sir:rlicatos de Ces::.r 

cr.: ·ez, lir..r.r cctrr:re:sino del cstaclo de California, que se ha separado esr·resa

flll 1."!-.c de los 1ostulc-.dos de ln A..l<'L-C:IO en material de indocunentados, sino que 

ot <'!: rl<Jl ar~::t Je ::ue;;a York y LOS Anr:;elcs , cnmo el A.Yri.al -r'l".:lted !eat Cutters 

and Butcher \1orkr1en y el Internatiom.l Ladies Garment Union, que cuentan con 

decenas de r.il<.s d«: t!·o:.b.:' ·adores cada uno , se han nanifesta::o oficialmente 

en favor de una. rumist:l"- total para los i r·m'\.grantes indocill'lentados Y en 
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contra de las ro;uest~s del presidents Carter. Otro caso notable de 1ifii-

dcnc:ia h~ sido el Sindicato de Talaba.t er os que gano un juicio contra las 

a•..rto:·i-1:-•'es dE inni ,-:-,cion ante un tribt.:.nal de Chicago , don e un Jue:: !i'ederal 

dl'c"..riio confirrur una sentencia que habfa establecido l a titularidad de dere

chos l<borales de las trabajadorcs indocunentados en terninos en que la ley 

se los concede a todos los trabajadores . otro sindicato qt:e ha decidido tamar 



la defensa de l os derechos l aborales de los trabajadores indocUJ1\entados 

ante los tribunales de estado de California 1 d 1 os e e enp oarlos de com.::rcio , 

quien tanbien han demandado a las autoridades de inmiGracion ~~r abuses 

cometidos en contra de traba~ado~es indoc~entados que prestaban sus ser-

vicios a la empresa Sbicca de Los '"~eles . E t ' ~· . sa escision de afiliados a 

c~ ~os en la hc~enonia que la poderosa central AFL-CIO anuncia serios b" 

hasta muy recientemente J. ' J ' e ercl,son!'e sus nienbros en !".ateria de FOlitica 

rni~ratoria . 

Los efectos de la escision entre afiliados de la central A}~-c:o se 

reflejan con bastante fuerza sabre mienbros del Congreso cono el senador 

&hvard Kennedy , que fue nombrado para pr<-sidir el influyente Conite 

Le - islativo (Judiciary Comnittee) de la Cimara de Senadores, Comite t an 

influyente que su anterior presid6nte , el senador J ames o. Eastland del 

en e enaao a aprobacion de los varios estado de llisisipi, log;ro bloo_uear 1 S ' 1 

proyectos de ley so ere in.'Tli0" :-a cion i -" t d ·~·ocune~ ~ ~ que el di~~ta~o Peter Rodino 

de llueva Jersey habia logrado 
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varios anos consecutivos . El 

hacer a rrobar ror la Chiara c4e diputados durante 

senador i:enr ry)-r h:tola sos tenido su apoyo a 1 s 

polftic<:.s r%trictiva.s a la in:-.igr.;.cior. ·_ ::- . _0 · ::.c "l.[. _ 0 1· los : roy octo:; cie ley 

del diputado Rodino . Segiln Jorge A. Bustanante del Cole,-.;o d I' ' ·~ e ··exico el 

interes del senador Kennedy de con~raciarse con la r .od. ~rosa - r ~ central AFL-CIO 

con apoyar estas medidas restrictivas esta en conflicto directo _L co!fiu interes 

de proyecta: un imagen de estadista sensible a 1 · 1· as ~~p ~c~ciones internacion-

ales de la pol1.ti ca estadounidense, · J..JnaP,en t:"Ue Kennedy(~ tratado de reforzar 

con sus viajes ala Uni ~n Sovietica Chi ' Y a ,r.a , as1 como sus declaracionr.s 

,, ... ae ados '" nidos disene una nol1.tica sabre la nec r sidad de que el ~.ob.;crno · Est 

especial oue favorezca su relacion con }!exico , en vista del potencial 
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petrolero descubierto al sur del Rio Bravo . Por supu~sto que la escision 

y la extension de desacuordos en el inter i or de la AFL-CIO frente al 

problema de los ir.migrantes indocunentados le daran al senador Kennedy 

menos razon para que mantenga posiciones que correspihdan a l as presiones 

del poderoso sindicato . 

Las en~r8sas agricol cs y el bracerismo; 

El interes fnld.a11ental de los er;presarios a -r1colas desde que se for-

maron los r r imc-ros conveni.os so'~re braceros (contract labor) entre Hexico 

y Estados Unicos en 1C42 , ha sido el de nanten~r una ofer ta abundante de 

mana de obra barata . Se~ cl Dr. Bustamante los convenios de bracr-ros 

que se siguieron suscribiendo entre los sobiernos de Mexico y de los Estados 

Unidos dejaron de corresponder a un interes nacional de caracter estrategico, 

para corrc~ponrler en adc>lante a los intereses de un rodcroso :;ector de 

empresarios a~ricolas . Los intereses de los empresarios agricolas se mani-

fiestan en el conport~Qento del ~cnador J~mes o. Eastland, abogado y poder-

oso <r:pro:;r,rio a-r 1cola d~sc' e 1011-2 , f!Ue cono presidents del comite oue se 

encarga de dictar.inar sabre los rroyectos envia.C.os por la Ganara baja a1 

Senado en nateria se migracion, quien ha lenido el poder de hacer fracasar 

a todo proyecto de ley oue intente '"estrin~ir la innigracion de trabajadores 
12 

indocU!"lent<J. os desde 1970 . Las prorue.;ta.s por el diputado Peter Rodino 

para establecer sanci oncs a los patronos que cont.aten indocumcntados han 

s id o s~stematica~~nte c~ncelados por acciones o inacciones del Senado desde 

que ~e i nti"odujeron en 197L>. El exito que t uvo el senador Eastland de debe 

a our estes ec:precarios lE:'s intcrr.s aba Sef'uir utilizando la rr.ano de obra barata, 
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siempre y cuando se m.anLe.1g l.ln la!l condidones vigcntes , C'.JYO beneficia 

para los patronos se deriva fund~~ent~lnente de l a cxplotnbilidad asocia a 

a la condici on de ile(Talidad del indocurncn ado . 

La situaci6n de ter.poralid:J.d de l a end.graci6n de !Tk'lnO d e obra 

mexicana a los Esta.dos ··nidos explica oorcialMente c6no el sistema capital-

ista norte~~ericano no tiene que pagar a los nex.icanos los salarios que 

tiene aue pc:.sar a su fu er::.a de t!·abajo r ern:mente rara r;ar~.Tli-:;ar a s:l nd.srr.o 

su :rer rcxl.uccion. La diferencia en el cost o do reproducei6n de l a fuerza de 

t:·:-;bajo en los Est.:illos Unidos , con el costo -~e re .. roducci6n en w;xico , es 

caritalizada or la econo:U:a estado ·ni ~cnse. Est a ea · italizacicn , a que s 

refiere cl Dr . Bustal""~nte en sus inves i~acionez , cs i gual ~ la diferencia 

entre lo que la economa de Estados Cnirios paga a sus trabajac'ores rerrr.a -

nantes y lo que pa - a a los que regres~'1 a reFroducirse a su economfa de 

13 
origcn . 

Es est:~ te".POralidad ri el traba jac or i r:r•ic- r :;.nte e i nd0c mucnt~·lo lo aue 

ci~lles o humanos e la persona . 

Para entender el de .:te actual sobre la conveni encia o inconveniend.a 

,1e un convenlo intern" c i.onal :::obre bracuros es pred so analizar el problorr:a 

desde l c ners -:ectiv~ de l a interdc- enrlencia ent re Mexico y los Estados Unidcs . 

--·-
Tanto los f a ctores de atracci6n desde 2st'1d o :; Unidos co~.o los f .'!ctores de 

expulsion se tienen '1 Ue cons iderar e!1 cu.:mto l 1. vi'lbilid.:ui de tales conver.ios 

que tratan de re-ul a r izar la mirracio1: de t .·ab .:o. jadores de -:exico a los Estad os 

'.'ni:.los . Inve::;tir;a ci"nes !-:ecr..as en cuanto a la eficDcia d e conv enios do bra ceros , 
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revelan que en cuanto al c::1·a.do de es~fmulo que reoresenta.n dichos convenios 

1 cr.j ~,racion en F.:encral desde Mexico , la. ca.pacidad de convenios de 
para a " - · 
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braceros p~ra func ionar cono re~ularizadores es minima. Los que no enigraban 

dentro de las cuot~~ anu~les , eru~raba.n de todas rna.neras como indocUMentados. 

En el ano 1CS4 cvanno los convenios de braceros estaban en plena vigencia 

hubo rn:;s de un m.illon de aprehensiones de in ocur.:e:1tados , cifra que no se 

ip.ta.lo '1.-:tsta 1 ': 77 cu.:rndo otra vez se efectu.1.ron ~edi.das de deportacion l"".asivas . 

EJ. chic:mo y_ el r· bC~jar'o'" indocwncntado ; 

El chicano o ciudadano estadounidense de ascePnencia nexicana ha re~~necido 

en el n:xe1 tr.A :; bajo de la est-ructura econ6!1:ica e los i::sl.ad.os Uni.dos , esto 

lo :12. JDe::; to en U.'1a posi ci6n de conpetencia dirccta con el trabajador indo-

cumcntado que tra'va j~ en los enr. leos se s alario r:as bajo 'l_UC se pai;a en todo 

el p.:is . Por falta c'e edt!caci6n el traba jador chicano no establec:ia la 

concxion entre los intcreses de l1.s grandcs e..- presas a:r1colas Y la abun-iante 

oferta de mano de oora bara ~ . Esto lo llevaba a creer · en el mito de que los 

st"'l ario::; son r es'.Lltado sol• .r-ntc dg las "fuerzas naturales " que dan lugar a 
15 

l c: s ·.~r:'."-C·C"'nr: ~1t:-c l."J. oferta y la dcmanda cle nano d e ohra . La d:vision 

entre el t r;·bajador chicano y el t~abajador !· .igratorio se ac-ud)zaba :M.s 

cuando los eM~resarics agricolas L,port aban gr andes nUmeros de tr2bajadores 

indocur.entados , Para conbatir las nresiones de los trabajadoros 

chicano::; usando al indocumentado como rompehuelgas . 

en junio de 1 97 , Cesar Chavez cambia su r~sici6n en contra l os trabajadores 

indocu.>nenb. i os ot:c eri · ran de 1-.E~xico , reconociendo q t..e su rosici6n .:.."::.~3. 

"d · d delante su orgaru.·~acion sindical incluir 1a a los 
s~ o equ~voca :J. y oue en ~ 

mip;rantes indoc'..!nentados y l es ofrecerfa a poyo y protecci6n . Grupos Y 
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or ~anizaciones se oponen a los intentos de aumen tar l as restricci ones a la 

inmigraci6n de trabajadores mexicanos. La or -:mizacion de trabajadores dr· 

Los Angeles, California, CASA, y el rartido Raza Unida es tablecen a~encias 

de ayuda le al y economica para los Mexicanos que se encuentran en los 
16 

Estados Unidos. El 28 de octubre co 1977 se reuni£ron dos mil chicanes en 

San Antonio, Tejas en una conferencia nue rechaz6 totalmente el plan aue el 

presidente James Carter ha')ia propuesto en a -;osto d ese ano . 

En 1978 hubo tres mo··imientos de huel~a oue mani.festaron una 

nueva tendencia hacia la solidaridad entre los trabajadores mexicanos inrlo-

c ·me tados y los trabajadores mexic~nos por asccndcnci1 , cuando se reconocc 

a los empresarios como elementos fW1d <Jien+al del conflicto interne entre l os 

trabajadores del camno . De la tres huelgas nue ocurr en en Arizona , Ohi o y, 

Florida quizas hay que senalar el exito colect<vo oue obtienen en el rancho 

del senador Barry Goldorater de Arizona , uno de los rol t i cos mas infl uyentes 

y reaccionarios de Estados Unidos . En este caso el senador Gold\vater fue 

obligado a ncp-ociar y aceptar l a demand1.: sal<n·i.?.lcs de los huelz istas 
17 

indocUll:.cntados. 

De todos los grutos auc pueden prcsion<..r la polit.ica de Estados Unidos 

son los chicanes los oue ofrecen la mas concreta a!~enaza potencial, y en el 

futuro cercano t endran un oapel cada vez mas r ol evante en la polftica interna 

y externa nortei1lllericana. Los chicanes cor.ponen anrox:i.rlada:nente qui nce 

millones de los ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana que se 

concentran en un 8J por ciento en los estados '1 UC colindan con Hexico, donde 

mas del 50 nor ciento de l a ''Ohh.cion total E'S de oriP:en mexicano. En los 

estados de Californi a y Tejas los chic~no s forr.aran la mayoria para el ano 
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1990; esto es muy significative, ya que estes estados son dos de los tres 

estados que deciden con sus votes electorales la presidencia de los Estados 

Unidos. SegUn los expertos, esa minorfa nacional sobrepasara los 25 millen-

es en la proxiMa cecada , y se conver~ira en la mas numerosa, mas que la 
18 

poblacion ne~ra de los Estados Unidos. Quizas lo mas relevante de esta 

tremenda expansion demografica es el efectc que puede tener la poblacion 

chicana en la leF,islaci0n que t rata de desarroll ar el gobierno norteamericanc 

con res pee to a 'Hm~o. Hay un acuerdo general entre investiglldores de las 

relaciones Mexico-~stados Unidos quo la cuestion de la inmigracion de 

trabajadores mexic~~os se convirtira en uno de los problemas mas importantes 

para la poblacion chicana y la organizaciones que la representan en la 

deca::!a de los ' 80 . El interface de los derechos e intereses de ohicanos 

e inmiP-rantes se refle.iaran en la politica sabre educacion, empleo, y la 

particic~J~ion politi ca; en casas de la violencia oficial o sea en caso de 

la brutalidad policiaca; y en los precedentes establecidos por las decision-

es judjciales . 
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Inconsistencias de los Argumentos Planteados en cuanto el FenoMeno de la 
Inmigracion L'1documenbda : 

Entre los mas rec~~ntes estudios de cam~ hechos par los mas destacad.s 

cientificos sociales en la area de ir~f.Tacion indacUMentada hay una gran 

coincidencia J· los estudios fundanentan que lo~ ca~go~ contra los mexicanos 

indocu.'llentados en el sentido de aue repre~entan una carra para el con t ribu-

yente norteamericano del arden de los 13 mil millones de dolares son 

absolutamente infundados . Uno de esto3 .estt~~os hecho en Estados Unidos 

para el Departamento de Trabajo en 197r. por David s. North y t~rion F. Houston , 

encontro que el 771> de su muestra rle traba j adores indocU!'ieniados ha.bia heche 

pagos al Segura Social y el 7Jf, habia curr.plido con los ~a·o~ de los i.Iaruc: stos 

federales; menos qel 4~ tenian hijos en las escuelas de los ~tados Unidos y 

solamente la M.itad (el l~<> ) hab.la r edbido los boncfi cios de la Seguridad 
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Social (;1elfare) . Estas evidencias condujeron, el 18 de junj o de 1976, al 

Hall Street Journ 1.l a so:;na. lar que , a rave:; de los .;escuentos hecl:os a los 

imni~rantcs nexic:mos J=Or concepto de cuotas al ::c ;uro Social :- ror conceptr 

de ilnpuesto f ederal al ingreso, el gob.:.c :no r;cr :_.- =rric~JJO estaba 2·ecibier.do 

una cantidad Mayor que costa de lo ret.·· ·'" c ;.. ·as j-_-i·.-·ntrs ~c ·c~>-:•)S '. n 

ter~dnos de servicios Fliblicos . Este estudio ademas ouso en d~a la funda -

mentacion empir~er 
---- """4··~ 

Hashinr.ton con"1:rab.da per el 

City Fund (ICF), una empresa consultoria de 

SIN, que habia llc~ado a la conclusion qu~ l a 

fresencil\ de los extranje1·os ile~ales 1c costaban a los contribuyentes 13 mil 

rnillones de dolares . 

En t re los investir:;adores hay un acurrdo unifr.>rne en el sentjdo de cpo 

los indocumentados ~exicanos utilizan sor~renden~cmonte roco los servicios 

de sersuridad social mient-ras es t an en los Estarlos Unidos, y que el cos t e cie 
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los servicios t•sados es l'lil::: que surorado per SI IS contribuciones en impuestos 

So · 1 Un estudio hecr.o per II. Vic Villalpando sabre y cuotas a la Se~uridad · c~a • 

el impacto socioeconornico del indocumentado en el Condado de San Die~o Y que 

1 · 1 "" t era ·-:exico-Estados Unidos representa el J J,> del total de det~nc~ones en a ~ron -

y el 25% del total nacional , proporciona el priner anllisis comprensivo de la 

carga fUesta por los extranjeros indccumentados sabre servic~os sociales paga-

t una ~rea es ~_ ecifica de los Estados Unidos. Zl estudio des con ir:cues os en -

estima que los servicios sociales (e<lucacion , cuir:lado de sal~ , ay~a a fa~d

lias con hijos de>Jennientes , a~a general , curones de cornida , servicios a los 

nino~, sel~icios funerar;cs , etc . ) utilizados ror los cxtranjeros sin documentos 

cos t.;: ron .-,.proxi.1.:!.cia"1E:nte 2 rnillones de dolaresanuales ; por otro lado , el 

estudio ta~bien c~lcul" que los extranjeros i~locumentados contribuyeron 

t C~n /•P . 8_nu.lloncs de d6lares anuales par conce~to de impuestos a pr oxinad<>-TTten e ~ "" 
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50; re sal aries oh~enidos loc.:Jlr-.ente. Los hallazgos del estudio hecho por 

J or._.e J.. ustaMante son consis ventcs con le.s evidenci'ls con los cstu.c!ios de 

rorth y Eouton (197:) y de Vilh.l:'18-'l:lo (1975) ; en su rncuesta encontro oue 

sufJ·i,-.~· c.n r' od.lccioq-s ror co: .cE" ·to Je p;1go al Srguro Soc" ·ll , Y 

acu rdo COil al l ey. norteai'lericana les corresponder5:a por lo~ L•encficios que de 
21 

lo ~ue ~r les dedujo de sus salaries . Seglin Bustamante , s5: este fuera el case , 

podr)a ::: 0 stenerse 1ue los ena~rantes mexicanos han estado subsidiando a la 

· t 1 -o lo cual har ia que tuv i.eran un saldo economa norte:J.;r:erlcnna con a es r .:1 s , 

a sH f~ '.ro· a c::1·~o eel Tc~oro de los Estados Unidos . 

El argumento de c:ue los trab.:l.jadores indocur:entados les quitc-n t r a'J.:t jo 

a lo~ nort ca.''leric.:Jno' t~mhi;:n ha. ~-:.do refutacl o nor los diferentes estudios 
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de campo realizados por diversos investigaclores. Se<;;iin ';lavne Ao Cornelius 

la mayor parte de las preocupacioncs por el flu,jo de lo:> trab:>. jadores "ilegal cs " 

surge del hecho de que los ilegales tienden a concentrarse en el sector de~ 

mercado de trabajo con salaries bajos y _!Xlcc>s c.1lificaciones , en donde , se 

presume, "compiten directanente con", o "des ~lazan " a, los nortear1ericanos 

menos favorecidos , especialmente a negros y cl2canos. Pcro dice que no hay 

una evidencia directa de un desplaza1'1iento de nortear.edcanos per trabajadores 

"ilegales" n:e:::dcanos , al r1enos en aquellos sectores del mercado de traba jo 

donde generaL-:1ente buscan empleo los mexicanos. "El impacto rrincipal de la 

migracion ilegal puede ser la depresion de l.os r scalas de saJar ~ os (o el =n-

tenimiento del statu auo) en ciertos t ipos r:lE: t r .:>hajos s j n calificacion, mas 
22 

que el desplazar1iento de nortear1ericanos de los er:pleos." Se~ Cornelius 

la .mayoria de los em~leos en cuestion son los menos deseables en el mercado 

de traba jo norteanericano: implican ta~·eas f:lsic8llente :cenos-s y sucias, 

salaries bajos, jornadas extensas, condiciones de trabajo generalmente pobres, 

baja sec:uridad larJoral y pocc>.s oportur.in arle :o c' e :'lejoria. 

El arr;UJ'1.cnto de que los trabajadc::-es i'"l ~c:c !:!"en • 'lrlos ~exica!'os desplazan 

a los trabajadores norteamcr3.canos hn sido seriamen t e descred i t ado por el 

fracaso de dos pro~ra~s diferentes llevados a cabo en Los Angeles y San 

23 
Diego durante el periodo 1975-1976. Estes programas fueron especificamente 

disenados r-ara cubrir trabajos , abandonados por indoc~~entados detenidos , con 

ciudadanos nartea~ericanos . Seglin el estudio de Villalpando, el proerama de 

Los Angeles consistia en un intento de la Accncia LSt'ltal de Desarrollo de 

Recursos Hu.manos por llenar 2,154 empleos dejados vacantes por la aprehension 

de indocumentados . Lo:; esfuerzcs r: e la Agencia or reclutar ciudadanos r csidentes 

22 

en el area de Los Angeles , oara cubr ir l as vacantes , fallaron por l as 

siguientes r azones : 1) la mayor:la de l os patrones pa~aba menos del salario 

minimo; 2) el bajo nivel de las cate~orias de traba jo no atraia a residen-

tes locales , y 3) los solicitantes ae desanimaron por l a dificutad de 

algunos trabajos y los largos horarios exigidos por l os patrones . E1 

"Progra.'ll<l de Coopera cion Patronal" llevado a cabo por el SIN en San Diee;o 

de noviembre de 1975 a abril de 1976 , tuvo los mismos result2dos·. 

SegUn Cornelius tales resultados son muy importantes ~orque indican 

que una evaluacion adecuada sabre el impacto de los indocumentados mexi-

canos en el mercado de trabajo norteamericano, solo puede haccrse por nedio 

de estudios a rofundidad de los patrones ocupacionales, las Fracti cas de 

los sclic:tantes de tra':Jajo y de contratadon por regiones, industrias Y 

empresas de diversos tamanos. Dice que esta ultima categor2a parece ser 

especialmente importante , ya que numerosos investigadores han hecho notar 

aue los indo~~on~ados mexicanos que trabajan en las areas urbanas son 

e~pl~ad os generalmente por pequenos firmas ~rv,inales que han de· endido por 

mucho tiemro de los indocumentaclos rnexicanos para real :!.:>.1r trab·:,jos no-cal_i 

ficaclos y cuya 1'lis!".a sobrevivencia puede ser amenazada por Uita roduc.::i6n o 

eliminaci6n drastica de la oferta de trabajadores :LYJdocumentados . 

Adernas Cornelius sostiene que para nruchos norteamericanos poco favor -

ecidos , la seguridad social y la compensacion por desernpleo son, includable-

mente , alternat ivas mas atractivas que la acertaci6n de trabajos "ag:achados " 

(stoop labor) o e~pleos no-c.:!lificados . Y concluye que una rolitica restric-

t i'a no puedc elaborarse sabre la contencion que los indocumentados dosplazan 

trabajadores nortear:ericanos , lo cual no se puede pro ar con la inforrr.aci6n 

actualmente dis]onible . 

2J 



Las percepciones del piiblico norteaJllericano de aue los i!:stadas t:ni•l os 

esta sierno inundado per un ejercito de rese.~a de trabajadares quo intentan 

establecerce permanentemente en el pals es totalmente incongruente con la 
6 

realidad. La mayor parte de la poblac i 6n nortearnerican esta inconscicnte 

del heche que hay un tremendo flujo migratorio que se regresa de Estados 

Unidos a r:e:X:.co , L'! r..2yor.J:a de tra'1ajado::-cs indocurnentados que van a los 

Estados Un::.dos no quiercn ?3rn<meccr en cse pus IJerr-.anentezncnte . KL cstu-

dio de Harth y ·{ouston encont!'o que el 551& de los mexicanos indocUMcntados 

detenidos habfa ~e~,,~ecido en Estados Cnidos ~enos de un ana y que la 

duracion pornedio de los me;~icanos indocurent:<dos fuc r-.ry s rcducid a ouc la 
24 

de los de los ::ndocu-en'~os de otras ~acion~lidadc • En cl cstudio de 

Cornelius, el 7lp hz'c:la per=ocido en Estauos i.:niJos per cuatro meses o 

menos durante su v::.ajo inicial. 2 5h,, r~'lbie estado cuatro r.Jeses o menos 

durante su expe!'iencia r'c trabajo en los :O:str, ·os Unic'os nf.s rcciente ; y 
25 

solo el 11~ hab:la trabajado nor mas de un ana antes de reGresar a llaxico . 

:alto de rospec~o a las lc:;os de :E.stadcs unir'os. :;uch:l. Gente que vivo on 

la ~rea cerca a la frontcra J:exico- Esta.Cos Unidos culpan a Jos Mirrantes 

nexicanos por las olzas en las t~sas de crinen rn s~s co~unidades , perc la 

rea.l::.dad cs ot:c los :-:i r~nt0· iroo::'.l.rlent<>.rlos rar:: vcz se er.vuclven en estos 

crimenes , s implemente r.orque es l'ltl." peligroso oxponerse de esa manera para 

ser c:etectados ;:or ;;.~cncias ?Qliciac;J.s loc~:!.c:; q a tr '-ajan estrccl-.ac n<:.o 

con los oficiD.les del Sil! . Aden.iis , mientr as que la mayori.: -'el crimen vio-

lento en la fro~terD. consiste d e .:sal tos y robos percetuad os par mexic~os 
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t ). ndoc"'"ent~-4os que t r D.tan d e cruzar clan'lestinainente , nacion~1izados con r;1 ~· ~ 

el publico en rener D.l tiende nas bien a creer que el crimen ·riolento es 

t los indocuent;J.das contra los D.gentes de la patrulla fron-erpe ua o ~or 
2
6 

teriZ!l y otros ciud~.danos nortew.ericanos o 

· bi d d rt r es el de que los Estados Uni-Un rdto que aui~as cc eramos e esca a -

' h · r;r"'.Il esfuerzo r:.ara usar los medias de aplicacion c. os jar:.as han e:c:-.o un c 

cie 1:" lry ra ra dE': en e .· la ola de nit:;rantes inr!octlJ"lentado:: • Se~Gn el ar~-

menta el Scrvicio de I~d~rac::.rn y J:aturalizaci6n siempre ha tcnido insufi-

c-i.ente el'lplcados ~· un propuesto inadecu;lcio Fara vigilar la frontera Y nue 

n 

1 led' oportunidad · a la solucion polici<>cao Sc su·o-es t;c!':po c.e oue se c 

1 able] " pa rulla fronteriza se podia reducir narcaquo al aur:cn+ -.r a 

darJento ol flujo 'Li.""rato-..io , ya que hay un pormedio de JuO a:~entes de la 

t ;-1ardar 2 rrdl r.illas de la fro!ltera patrulla front ::-iz .~ en cada urno , rara 

1 . -~ - c~a~ mr id<s policiacas suruestamente disuadi-con ; .ex: coo Actua lZau.;O - -

· · tad de ;rsc a los Estados Unidos ; r:l:r~ '1 lc~ ~r .. '3 ,-.-..,os :":.iarantcs lnr1 oc 1en os _.__ 

nd · · do rart c c1el ~obierno r;.-.,•·'-e-y ~ r: c .::s, no se ~·e-::T~.c.rn -ra. es J.nverslonc~ _ 

Berlin nar;1 cort~r cl flujo mi~r; torio ; solar.ente s o nccesita e.senarles 

que el rie- - o de sc. 2• arrc' . ~didos per el SIN es rmy alto r:>D.r a animarse a 

· t ~egun' Cornelius el SIN ha sido mucho mas eficaz cruzar clD.ndes~J.n~.: en e , .., 

con rc· spoc'~o a lo ola l"a:> reciente de i~derantes indocu."lentados aue con 

los au.: i."ltent aron cruzD.r a los Estados Unidos ante de 1969; en 1977 por 

· 1 '- " J·o ]" c' ·-·1·nc io' :1 ·te Leoncl CasUllo cl SIN a"~rchcnriio I J• '-"lP 0 L • ~ ~· -
c r.;1s de 

-~ e~to no se ~-b~a lo~.rado descie la epoca de un 1n'llon de j.r,r1oc · ncn" :J.uos , - '"" • 

la.:: de -r ortacioncs r:n.si vas en 1954 con l a nol'!brada "0peraci6n l!ojad o" • 

2" . .) 



Los datos del estudio heche per Hayne A. Cornelius confirman aun 

cuando el Servicio de Inmigracion sigue desarrollando una capacidad r4yor 

para aplicar la ley con nuevos instrumentos electronicos de detecci on y 

m~s helic6pteros la ola del f lujo miEratorio sigue creciendo . Los datos 

de la encuesta hecha en el estado de Jalisco muestran que una deteneion 

inicial -o des- per la "mi~ra" no disuadieron a estes m.:i.grantes indocu-

27 
mentados de volver a entrar . Has del 30;; de ellos volvieron a cru:z.u la 

front era , dentro de un dia de haber side deportados , sin haber rec~sado 

a su co:rrunidad de origen . Los datos ta.mbien mostraron que la g.·an Jnayor-

fa de los migrantes indocumentados que fueron apr ehendidos durant e au 

primer viaje a los Estados Unidos volvieron a entrar clandestinamente , o 

irunediatamente despues de r egresar a su cor.unidc-d de ori€:er per una t npo-

rada. Adernas nostraron que la mayoria de las aprehensiones ocurren en el 

priMer o segundo \·ia.ie a los Estados Unidos; con cada s iQiiente v iaje, la 

probabilidad de anrehension baja , ya que los migrantes t ienen mayor expe-

riencia en evadir los ar,entes de la "mir.;ra" . 

Cornelius concluye que no hay evidenc:a de nut l:1.s n~idas polici2cas 

-o per lo menos, las nedidas que no alcanzan a ser un muro de tipo Berlin-

puedan disuadir a los presuntos migrantes indocumentados de entrar a l os 

Estados U:J5rl.os . Dice : "La ' solucion policiaca ' sf ha fracasado ; perc no es 

per falta de aplicacion . Obviamente , tales med.idas estan condenadas al 

fracaso , porque no se dirigen a las causas fundrunentales del fenomeno de la 

emi~racion indoc~~entada : eso es , al desenuilibr i o ccononico entre los Estados 

Unidos y Nexico; una econornfa mexicana en la que el sector 1 moderno ' esta 

orientado hacia las tecnicas de produccion que son intensivas en ca~ital y 

no en nano de obra ; una tasa de cr~cim.iento de poblacion que supera notablemente 

la tasa de creacion de eMpleos ; una~levada tasa de inflacion; y la concentra-

cion de la r iqueza en -. exico. 11 

Conclus i ones 

En este trabajo he tratado de hacer un analisis de las diferentes 

pesiciones y puntos de vista quo se han manifestado con respecto al feno

meno de la inmigracion indocumentad~ de trabajadores mexicanos a los 

~11t.ado!t Unidos . :'..a side t".i preoc'-l,ac:.o!l tratar c!e elaborar la forma en 

que estas pesiciones que mantienen los diferentes grupes de presion 

dentro de la pelitica domestica norteamericana influyen los proyectos de 

ley introducidos al Congreso de Estados Unidos per los representantes . 

Cree que es import,nte senalar que l as diferentes pesiciones mantenidas 

per estes r. rupes de interes y r epresentantes se reflejan en la opiniones 

mantenicas per el pUblico en general , las cuales per la mayor parte son 

opiniones erroneas que carecen funiamentacion per investi , acion empirica . 

Es aun mas signific~nte como los diversos grupes de interes , indi~iduos_en 

el Con~reso , y hasta el Fresidente James Carter han utilizado los mites 

promulgados por los medias de comunicacion masiva para promover y 

justificar sus proyectos de ley mir;ratoria. Es per est:1. razon nue en 

el Ultimo a_ artado de cste trabajo q'.lc he tratado rle ana·c.;~:tr ]as incon-

sistencias de los ar~unentos que s e han heche en cuanto a la migraci6n 

indocumentada , oara poder entender con rna; claridad un fenomeno tan com-

plejo como Migracion de millonos de trabajadores que buscan una forma 

mejor para vivi r. 

El objetivo del trabajo ha sido discartar los conceptos que culpan 

a l a nlirracion indocumcntada c~e ciesplazar al trabajador norteamericano y 

crear las altas tasa desempleo , que los trabajadores indocumentados viven 

de la ashtencia publica dm·ante su estancia en l os Estad os Unidos , y 



que los indoctmentados aumentan las tasas de crimen en la sociodad norte-

americana . Ademas he tratado de discartar la idea que para major controlar 

la irul'ligracion indocumentada hay que aplicar los medics policiacos con 

un aumento de los agentes de la patrulla fronteriza . Estoy en acuerdo 

co~la conclusion a que a llegado Wayne A. Cornelius en cuanto para encon-

trar soluciones ~ra el problema se debe tomar en cuenta tanto los factores 

que se manifiestan en los Estados Unidos cono en llexjco. Es mi contencioa 

que para tratar el preble~ adecuadamente es de s~~ importancia que se 

apliquen medidas bilaterales basadas en estudios que a~piricamen e toman 

en consideracion los factores globales de la situacion . 
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Abstract 

This paper attem}l tS to uq:anizL' info n 11atlon frum a ;adc:Ly 

of disciplines into a suc c inct chararter·ization of urbar, 

rnigra tion and adar.ta tion within thP cv:-,tez t of iJ1e .xico' s 

po li tlcal/economlc environmen . In using an ecological mo

del as the organizing principle , it will be argued that : 

1) the strateg> "• : f re~grant > :t r " l'COnvi.';:>a l ly sound beha
viors , and 2) migrants are syste~ati r ~l~; ~arginallz[j i~ 

t .nr.s of the f.POt'raJhi .nd ~;,r;ic/str;cturo.l cl i st.rill,ti n 

cf resour :s. 

Introduction 

Mexico, like many parts of Latin America and the third 

1vorld, is undergoing a complex process of rnoJcrnization . The 

combination of pcp ... lation pressures , stagnation o ... the agri-

cultural sector, and highly centralized capital-intensive 

... n ·ustrialization has created a geographically mobile wage:-

lator force. The resulting thlgra~iv ns tc St:!le·: · ...t~·ban cen -

t.el s r.as haJ cvnsidE:rable it:.pc..ct on the rapid growth of 

larger cities and the gene1·a1 distribution of t i1P. na ti.Jna1 

population. 

Urban migrants in Latin America have attracted consider-

abl e mulci -disci plinary interest, including studies by de-

Mcgraphers, anthropologiEtq, political scientists etc . ~hlle 

an indication of the importance:o f the phenomenon, the di-

\'ersi t y .Jf ptr·3:ectlv'., result: in r-q•. tally rE-.. Jrs.· appr act.·s 

to th e selection and interpretation of data . This paper will 

a ttempt to organi z.e this inforn1a t ion t0~eth e r in a surcinct 

char<.t ter.izat.i on o f urbar1 migratlon and ad<:q.>lhti.on within 

the context of Lhe political/economic enviror~e~t of Mexi-

1 
co . Following the suggestion of Lornnitz, the tneoretical 



fracework used will b~ e~ .2o l • ~1 · ~~ , ~ l I ~ • I • '"' .. . • I i , :t , ., : ) • 

1'!-'e mcd el wil l view t.he st:·-.r · ~ · · ~ - :- rr. t'l ., 

efforts to gain ac . ess tu 1 ~ rr. ~ ~ . 1 ~ •• . l .... . ; : i , ( l l 

S0urCL.~. Hov.ever, ralhe:r ~··tan • • . ' :. · 8 . :. ~ J • .. Lu .• '.J 

e;raphic niches, tr.-:? ntode l wl]J al~<. :·,_c, .s •rt • ,t r •·; t .. ~ 

irnp~uving nic: . e<:> ".~.i.t.lur. the soL ... al .lr .. c . l.' · . .. ;:-,,. :.;JLi 

cult~ f aced by rr,igrar.": · i11 aC";te pt>•c: tt !;;.-..jn ac· . -··. ·.o ! 

sources is due to the unequal distribut ion bo1;h geographic

ally and structurally.J 
In examining mi grant strategies for assimilat.:on into 

desired socio/geographic niches and the constraints on their 

success, two r elated arguemen ts are made. The fir st i~ that 

given the context of their environment , migran t ' s re- loca

tion and general adaptive stratagi es are economically sound 

behavior. 4Secondly, migrants are econumic&lly anj poliT ~~ al -
ly ma rginal; i. e. are systematical l y d0nied acces ~ tc ~.rllli-

mental economic r esour ces a~ influ rnce on po!:~ y f orma ti on 

concerning th e allocati on of public resources . 5 

"'here are numer ous disagrP•?:r. '-· r: ~ :-; ::.nn/_ r :nrtr. - «h•u-: rr,l-

g r ants to be fo1..nd in both profr>~; siona~ li~er&tJrr • ani pvb

lic beliefs. 6 Most of these wi ll be add!'C"se c! o:~ly im; .. lici t-

ly. Attention i s co ncentra t•·d on th.., abc;vc stat"..; a.t, ,:..te:l.dltf; 

because of their fundamental i r~po rLa:IC'e for n.i,:rar. ts . : Ll·• ir 

own concerns and .lor the f or mulati on of rc•al'i.st i c devc: l ') !J-

mental policy • 

Some outstanding scholars have quPs~!oned ~he deEr~e of 

J 

impact on the ra pi a:i. ty of urban gro wth 3. t1;ribu',ed to migra 

tions(e.g. Petlman ,l976 ; ArrLa~a, 1968). The urban dwelling 

population haR J.nc reasl.!d frorr. 10% at the turn of th e c entu

~y ro 44 . 6% by 1 ~70 (Lumnitz,l977). A lt~oJgh the contribu-

;i on from nat\..:ral '...rban J.-0J.!L.lat_or. ~rowth is conside t·atle, 

the impact of migra tion is extrac.d·d~nary wi th '-'fprcxima te-

ly ). J million (L0mni tz, 197'( j to 4. 5 million persons (Cor 

ne lius,19?5) having migrated to Mexjco Ci t.y al one . It has 

been estimated l;hat in recent deca des , 1/J to 1/2 cf Mexi-

co City's growth is the result of in-migration( Lomnit z,1 977 ; Kem 

per,1977; Cornelius,1975). Simi larly, it is estimated that 

50-60% of the populati on growth in the industria l city of 

Mon1;errey, Mexic o was due to net in-migration (Balan et.al., 

197J). Not only is it patently obvious that, at least in 

Mexico, migration substantially contributes directly to 

urban population growth?, thes e same migrants will add to 

natural urban population growth in th e future. Thus there 

is practical urgency demanding a realistic understanding of 

migration. 

This paper will be divid ed into s everal sections. The 

first consi de rs the factors which provide the impetus for 

mig 1·a tion, generally label ed ' rural push and urban pull'. 

These will be analyzed in terms of geographic marginality , 

i.e. as the differential availabi lity of resources r e]ateu 

to geogruphi ~C c:: stri but.ion The next section focus es vn the 

fact0rs whi ch facil i t::..te migra t ion by lo ·~<ering the lnv ·. · t-



,..,. ...,n t r e quire j in il igrat:or. zn.~:'-1 ir1c:" _ _..~~,..-t .. tJ. ;_r_' b&bl' -

ity for success . 'i'he tf:ird ~let.:. 1r. =·-:'1.:!.> ... ,:._.ca .. :: ~~r:; -

1eg'es, a1d the r,_·tlaint..; wr.icr. su·to..:.r:. u.ig1an••:;; s•r,ct-

~~e paper ·.vill cor.clu'-~E witl. ::1 f ·, , f' .. ,_.;·<· ·_ ,,,~ •• r l.:me::-

ran~e develop~en~ 

Geograpnic Margirality 

I~ is general ly agreed that the rri . ary impetus for ~i-

gration is r~ral push an urban pul~ . }Jrt:ferable co.,tra.;t 

i ·· "the push cf .!.;:,ss d.:ve-loped area :; vcr.;_:..: !"'C •. ·e cev.:] c ~ _ 

(urban) a reas, thus avci ing +~~ olJ rn·al lc;_ba:-~ dirr..Jc.., .• y 3 

and recogni zing those migrations f run. ::;rnaller •.c lar ~~- r 

c'ties . 

The a t -:raction to arge c i-c~ e3 tWl .. 

. ' r. • -

fe r entia l a vai l ability cf reso t..rS'JS relet t ·A L =;~0 ·rapr i-:: 

· i stribu:ion; -:ha~ is, e.s geog:-ar. r1.:..c !"'.a"!i .. · L'y . ~-:::: ... ·:e .... 

ti e-3 ) a!'e c or.centra-: .d and e:xpanjir . .; ; ~ t::-. 1:' ~r cc..n ...:0nt<::. _ 

l•'hi l e mor e Err' ted a n..:/cr di:r . .:.rish ~!1 [': i n ] ess &~ vanced 

wi t h li ": t le expansion of oc cupationa l Of por·.~r.~ tie::; a r r· co r.,-

mon f eatures of sen di ng communiti e.; (Lomn itz,197'r' : C ')r:e l iu~ 

l S. /5 ; Balan ,t , a l. 197)) . Migr·ants Cc rneli ' s in 

rr:e x j e:o Ci ty g ave the n eeJ fer :: t. a 1y ·t~or i. '~vf.' or the nr· 

h · economl·c situation(J8%) as the pri ma ry rr.o t o improve t e1r 

( 1 . 197 5) Thus , r u ra:!. push can t1 ve for mi gra t ing Corn e 1us , · 

't r e s ourc es in the l ess b e J efined a s dimi n ishing p~r -cap1 a 

d eveloped regie~~ . 

· i · he l ds t r ue wha teV•! r t he ec onon.ic ~he abcv e a~fln t 1on -

,.,, ' t rr"'J·o r > Ly J:· :'ll!(.:an-t; wer· _!:r..--'.astl of the alLl . • ne '1'-.J. "" ~ -

· 1' 1 la'Jc.r . However , a d ifferen t vio s l y e~~!oy~J ~n agrlcu -~ra 

· l1a -. n_ 1· .-, that of Cedr a l, Mexi co wh ich ex -t y pe of e cononnc -" -

perienced out-nigrat'on as a re s ul t o f the breakdo~n of m.:.~ 

ing during thl' r.~\.;xican Re'loltlt'on (BC!L.r, et . .J.l , , 197J ) . 

\'ihile land has ben the ":nditional ni~he f.:.r f.~asa! .• S , 

access to land a s a mea ns for livelihood .i.s dimi r.ishing as 

a res lt of over-~arc e lization of land and mec~ariza t i on of 

at,ric 11l tur e. "':Jr t-,ose an • .i.. 1es ...: " -f · 1· he t1E n<·l·l· t.cd ;rom a g rar ian 

reform af ter t he Revoluti on, family s i ze has continued to-

increase whe r ea s land s 1 ze as no .. -. h t Others wi th no land (o r 

d) • t crv- as war-e-~abo rers are b eir..g in.~ficir-n"'lan w. omu_ w_ .. ., 

displace by .. echatiza t i on o f agric l t ure . Laborers who a re 

er:Jpl oyed Lave a mean wage whi c h is o ly 7 5% of -:he mean mi•1 -

i:n m wag e in l'liexico City (Cornel;ius ,1 975 . Experi encing a n 

annu a grow t h ra ":E· of J. h% (Lorrmitz , 1977 ) wi thout a c or

r- e.., pondir.g increa s e in farma bl e land , peasart 's most f un-

10 
._larr.en t a:;_ !' esourc e is 5 ncreasi nP" ly una vai ! a \:' 1 e · 

l· s a~o ther scare~ r 0sou r ce i n l e s s de-Forr:1a l educJ•ic n ,. " 

v e lope d areas, 

porLaJt-: !l.v ti •Je 

a nd i s c 0 1,11'lo r. ly gi ·1 en as th<:> s ecor.d mcs t im-

.!' •) l' f t . a l e f f 0 r t3 n.i grat i or . . In spi:e o r.a 10n 
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to provide educati cr. , no r. -urba:, · re:1 . ... ·:, a~ .. . c. .. :..r, ··s- · 
It is mor e exi•cr :ve to f'r~vi d r ,.~L< L ,it::s , .. -•··t._'J.ll.:, .::.2-

C'vndary):for Widely :. ·p ~sed rl)J- ' ", '-" ,:; . · r~ ;:.. ;l> ~ (i VI~ t.r. ~[.~ 

·nrc concentrat •.::d ..trba.< cer.·. · t'S , Tn 1'/ oJ, "'1 , (C '. ;:;t.'..t l<.!n ... '> 

were enrolled i n ins titutions v : hi._·rcr l,..ar"'l~ ~ ~it. r: ·x·_ c J , 

with Mexico Cit a ccounting fo r 68~ ( i the eta 1 (Kc· ; .1,• ·c, 

1977 ) . 

In addition to the unequal geographiC' distribution of 

educational facilities, education of peasants' child~en has 

su!fered because of their economic niche. T1me spent in 

school by children represents a loss in human capital for 

their families. Some peasants, prior to the 1960s, shared a 

belief that formal education was irreleva~t to traditional 

occupations (Kemper,1977). As long as traditional resources 

and occupations were available, formal education re::J,uired 

an i nvestmen t which exceeded tt~vail::. t· :.. ~' r ... rns. 

The main urban centers pr:Jvide a rnarl.:ed contra s';; to the 

sending communities. In Mexico, "emr1 c. yment " lT-~r l'ln i tir-

( e~pec ially in the i ndustrial ~r>ctor.) , so~i.al S8rvir.c::; , ;;;,u 

othe r amenities have been increasingly concenba td i~ \hu 

larc;er citi.,;s, and above all in the capital" (Co~nL.Li.us, 

1975). This centralization of benefi Ls an~ moncpoly of weal~h 

and political power results in the preferene:e and easier ac-

cess for urbanites. 

The concentration of economic and political reso~rces 

was enhanced by early indus tr iali za tion , wh ich was t~ear . .:: d 

toward it::p0rt - st 't · ~: t1 tuti..o!"'. ar.d grcv n ·,r <.!X~ >tir.g t.eli te) 

markets. Concentration was further increased because of the 

centralization of government power and e:ontrol, removing the 

decision center~ from the experie~ce and reach of the 

people (Fagan,1972). 

The importance of the relative distribution of resources 

is illustrated in the choices of specific cities as desti

nations. There is little rural-to-rural migration. It com

pris es less than 25% of the total and is generally local 

moves due to marriage (Kemper, 1977). The greatest propor

tion of migrations are to large ci t ies or metropclitan areas 

(especially Mexico City11 ), with mediu~ sized cities recei-

ving a rr.uch smaller number(Arriaga,1968). There is some

times migration from more developed areas to less de·1eloped 

areas, but this is usually limited to specialists re-locat

if'.g for a specific job or economically inactive pers0ns re

tiring to origional communities. 

Facilitating Factors in Migration 

The attraction of cities can only be proportionate wi th 

the perceived relative increase in available resources versus 

the cost of migrating. 12 Factors which facilitate migration 

can be divided into several broad g~oups, i.e. 1 1) awarFness 

of differential opportunities, 2) the costs of n~i[Plt1on and 

J) capa~ili ty to successfully adapt to urban 'ife . 

A numl.·er cf c:--.anges have drastically a.l ·Lert~d rr,a sb per· -
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ceptions of cities. One of these v.a:; the Bracero Prcgrat;. 

in the United States. 14 Workers trav eling to t he 0 . S. ( '!"e -

ginning with WWII, and ending in 19c•J.) Wt! r e exposed to a 

much wider experience of the world than was found in their 

native communities . Naturall~. t rw c:··· d~ t.l coverie::; wer e r o-

ported horne and shared. 

Another i~rportant s ou r c of ne"' '1or2. zcns , a s pi r a ti or.s, 

and useful preparatory socialization wa s th e expansi on of 

mass communications into the less urban areas, espec ' al l y 

television (Gerrnani,1967; Kernper,1977). ·rhrough the s e ex-

periences, the awareness of urban life and its more abu n -

dent' resources spreads to prev~ously isola t ed areas. In-

creased exposure, whatever the source, serves to increase J. 
the lure of the cities. 

However attractive life in more urban areas may be-

come, the costs of migration must be considered. This is 

especially crucial as the bulk of Latin American migrants 

are from "the most impoverished s ector of the peasantry : 

sharecroppers, wage earning rural workers , and the landless 

peasantry in general" (Lornnitz,1977). 

Mexico's concentration on industrialization in the l as t 

several decades has resulted in infrastructure (roads, 

transportation etc.) extending into rural ar ea~ which make 

it easier and les s costly to leave. Contrary to earlier 

views (e.g. Arriaga,1968), there is little step migration 

in the utilization of the improved means of re-locating. 15 

9 

Most recent shtdi~s verify that rr.ost ,,,igrations are to a 

_pecific destination and are direc t (Bala~ , e t.al . ,1 973 ; 

Cornelius,19751 Kemper,1977; Weaver and Downing,1976;etc.). 

Givin the inequalities in geographic distributions of 

resources and the improved facility for re-location, it 

has been noted that we cannot predict with accuracy which 

indivi~uals ~ill migrate (e.g. Perlrnan,1976). While it is 

true that we cannot predict individual migrations, migrants 

on the whole tend to be a select group. In addition to oc

cupying socio/geographic niches which make it prima facie 

actvantagous to migrate, migrants share a number of charac-

teristics which insure that th e rewards of reigration will 

exceed the costs. The selectivity of migrants is measured 

by their composition as a group in the demug~· phic varia

bles of age, sex, marital status , euucational attainment~ 

occupational training, and risk taking propensity (Bro'hning , 

1971) 16 . 

The most consistently shared feature is the age of m~

grants, with over half falling betwe en 16 to 30 years of 

al: t~ (Balan, et.al., 1973; Browni~,1971; Cornelius, 19 '? 5; Her

rick,1971,etc.). There are sevc~al selective advantages 

which account for the disproportionate representation of 

~his group. Because of national effort~ to eliminate il

literacy, this age group tends to be better ecuca t eJ than 

their elders , l ending access to a greater vari ety of urban 

strategies . Being a t an early stage of their car~ors, ~i -
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gration sacrifices little in terms of l'rior occuratiunal 

investment, and they have a longer per~rd to accum~late 

benifi ts (thus improving Lhe! co:.; t/bt·ll· ~i L ra Lie uf 11 JG ";;~ 

tiun) (Herrick ,1971). F~1ysical i tali 1:;y all'J>· . ..; E:l'.lloyrr.tont 

in manual labor (at l east initially), es 1 cs ially f, r r..ale· . 

Lastly, youth lends a gr~a ter willi nf~ll·~ ss ":o c11ar.(.£: 'lWi rr:-n

ments, which may alsv allow r: scape "~o~ '~-,-:: domina:; i.. _.~. o i' 

parents and consideration of kin (Browning,1971). 

Sexual composition reflects the di:;; Lri t•.,.":ion of <.J.rban 

oprortunitles rela ted i;O gen~er. ~~ere i~ ~ h~:~ ~~·1~ .f 

f~male to ~ale migrant~ (4 to 3) (Srownine,l971), beceuse1 

Employmer;t opportuniti es for ·:;omt:r. on farms or 

even villages are rare; citi e Ly crn~ra~t, are 

characterized by a multitude of low sk ill, low 

productivity jobs in liamestic ~rv i ce and p(:t-

ty commerce . 

By contrast to opportunities for females , the 

possibilities for high dl_fferential.; in earnings 

for men are l ower, ali;hough absolut~ earniru~s in 

the ci1:;y are considerably higher , and according

ly , fewer males engag e in migration · n Latin 

America . (Herric~,1971) 

Migrants hav e be.::n di.,proportiuna tc 1 y .. i nt~l e ce;.-.j ar·erj 

t o the co:nmunities of origin ( even controlling for age) 

(Brovming , 1971 ) . This may be dec lining .:)Jr, E·what at> rnore 

~amilies move togeth ·2 r . 17 ::.t .i.> t·v·tsJnJLlt~ to :~:)._;u!l. 
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that this is dee tu the inc rea~<: J.:. su<..ia 1 resvur(;es :.t ·fail-

of tin established in tte city . TrP assistance of kin 

greatly reduces the cost of migrat ... on , making it easier 

for families to move . 

Migrants gen~rally have higher level~ of education and 

cccupatior..al ~d!~ing than the pop l1 ation of or:..gin (Balan, 

et.al .• ~97Jr B~owning1971; Cornelius,1975; etc.). The var

iable of education is second in importance to only age, and 

is of course related to it as men~ioned above. Wh5le having 

an advantage over their original population compared to 

urbanites rnigran ts are at a di sad vantage. 19 However, in 

th ese variables as in others, migrants possess sufficient 

capabilities for relative success in urban adaptation 

making them the preferable candidata:. ~c relieve rural 

population pressures . In spite of their competitive dis-

advantage with urbanites , m'gra~ts are able to acquire 

beni fits which justify the cost0 . 2 0 

?truct~ral Marginali y 

Having overcome gross geographic marginality through 

migration, adaptive str ategie s must be learned in orde r to 

gain access t o resources in the urban social context ur ~n

vironrnent . Fo r .;larity a;;d ease of descrirtion , this sec

;;icn wil l exami ne migr ant u i'ban strategies in two modes 

and units of analysis . 'l'he first is that of individuals 

pursuing economi...£ resources \e . g. food , shelter , employ -



ment etc.). The second will be the c:ollr-::t~ stratee;ies of 

migrants which are poli t i cal in that t!.ey seek to influencP 

the processess which determine the allocation of public re -

sources. This division refl~cts the type~ cf P naly~is in 

existing literature and should not imply that the two modes 

are totally distinct or mutually exclusive. 21 

It is rare for migrants to have pre-arra~gcj emplcyme~t 

waiting on arrival, and few have financial resources or 

capital. Therefore, for many, the most immediately signi-

ficant resources are so ial. The assistance of ~i~ wh c 

migrated previously and are now establish e J can ~P ~ ,e 

cisi·,·e fa cto r in succe s sful adartation . A:o :.; ist<Jns ;; :'co, ; 

pers onal networks greatly r e~~ce t~e i nitial .G~t~ 0f n.i

gration .22 The debts incurred are so ~ ial (Kemper,l ~?7) ~nd 

the networks are based on reciprocal exchange relati0ns . 

The existance of such network s can ba the determining 

facc or in the decision to migrate , and many ~igrants (in 

inc r easing numbers) have friends or kin who preceedeu Lh ·.r-, 

(Cornelius,1975: Kemper,1 977) . In ad di tion to l cssen in~ ~a 

t erial costs, the use of these networks "lowers the social 

and psychological costs cf departing the village for th <: 

urban setting" (Kemper,1977). The expansion of these social 

resources resulta in the increasing momentum of chain mi

gration. 2J 

The most common ass istance given i s in tht.: fvrn, of 

food and shelter, as the newc ommer enters a patron-~lient 

1) 

2Lr relationship with the host . The guest can us;;ally cuntri·-

bute little economically to the maintenance of the hosting 

r,ousehold, and new housing is sought once employment is 

found. The debt to the host is s oc ial arHJ bas ed on reel-

procal personal aid. 

This reciprocal ,:cchange relationship may be formalized 

as a compadrazgo relation 25, which will continue as long 

as it is mutua·lly advantagous. Changes in the willingness 

tu participate may terminate ~~e r e lation as well as a sub-

stantial change in the relative status between the patron 

and client. In this case the client simply can~ot afford to 

r eciprocate in ways commensurate with the higher status of 

the patron. Further, as the patron rises in status, he may 

move to another area, becomming less accessable. Although 

in some respects kinship networks may be most useful on 

fir·st arrival, proximity remains an important concern in 

the selection of one's residence location. 

We need only specify the housing types located in the 

ci ty interi: r and the city periphery for present use. De-

pending on the purpose of analysir, di ffcr·ent authors 

us~ varying degre es of distinctions with Leeds providing 

the most detailed analysis (Leeds,1974). The choice 

of residence an~ location are r e lated to the econoffiic cy-

cle of the family (I, ... eds,l974) and the period of migration 

(Brown,1972). 26 

The first migrations (especially to Mexi ,-,, City) after 



I'Jorld War II were to t he o1d SL.b-divi.d e: i r.:: s '..d c- nc..: s in tlte 

central cities called vecincad es. Th e e ':.." car::e co re -Lt.: ~ 

a!"ld most closel~· res emi: e what Lewis called tr. ~ culture of 

poverty (e.g.Lewis,1974). At ~h e time o f K um~0· ' s s c··dy ~ f 

Tzintzuntzan migrants, 20% of Mexico City' 3 r~3i d ~r s lived 

in rented rooms of vecindades (K ernpcr,1 977 ) . As the s~ fil

] ed to capacity, some urbanized mig ran ts rno veJ o u :. t o :::: i ':.y 

peripheries, establishing what would beco me the rec eption 

centers for new ~igrants. 

It is th <: se barriadas,or s quat ter sett l cn,e t t s , gr:> wi ng 

on the outskirts of citi es which r: ve bEocome til e prefer red 

destinations of migrants. Vecinrlad cs cnnn o t uXJ , nd to m0 et 

,ew needs.Barriadas by contrast can con t inu e t u grow ou t -

ward on the ci~y borders. Although the land squatted is us-

ually vacant because of its otherwi s~ low des irabil ity (of-

ten on steep hillsides), it has the advantage of be i ng free 

if the migrant can avoid eviction . 28 In some cities, e.g. 

Mexico Ci~y. industry grows toward city pe ripheries grea tly 

impro·ring access to employment; areas ty red .tc i ng transpor

tation problems. More importantly, t ne ma jority of estab-

lished kin,on whom new migrante must rely for assistanc e , 

are increasingly clusttered in these settlernen~.:: . Given 

these factors, there is a self-sustaininc inerti~ for the 

continued expansion of barriadas. 

In addition to the socio/economic re s trictions on feas-
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atl& ~esidence options, there are limitations on occupation-

al opportunities as 'Nell. 1\'iex'. ::-, •:::; concc>ntratiu:1 on capital-

inter.s i ve indus triali za tj or, crea t.~ s few ·icrnanu:> for u"lskil-

l ed ur ser:i - r-ki.. led j .J bs. So me early r: .'..g r c.nts a s similated 

ir1! :> industrial jobs, l. tt oppo r tuni t i •' 3 ar e:: f ewer for n e; w 

migrants facing high competition ar.d c losed shop policie:..; 

protecting unionized workers. There is a g rowing distinct-

ion between the industrial proletariat and the marginal 

strata, with the latter occupying such jobs as "construction 

workers, housemaids, house repairmen, wai t ers, barbers, gar-

deners, and cr~fts that have been devalued by industrializa-

tion" (Lomni tz, 1977). 

A major advantage for 'migrants is their willingness to 

work at anything, seeking a gradual improvement in their 

liv~s. Most migrants find some sort of work soon after ar--

riva l, but under-employment is a pt! r ennial problem. Further, 

there is little ~ecurity with an absence of prolonged em

ployment, especially in jobs bearing directly on industrial 

J:.r j uction (Lor.r.itz,l977). 28 

Occupational entry (first employment) is important for 

it determi.nes the trainine marketable for future mobility 

and the contacts to effect that mobility. Both occupation-

al en ry and mobility are restricted because contacts are 

beyond the reach or means of existing personal network _. In 

sum, migrants face numerous constraints on thorough assimi-

lation and economic mobility. 
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The marginal status of migrants an,1 tr.c systematic con-

straints •·erpe"tuating thel·r con<ll. f 1.011 · · · 1 r - are oest ll-UPtrated 

i~ the efforts of ml·grantR to a~c·1 1·r ~. i ~ -·" ·- Guv;;;nr~Pl, c: ::Jn+t·c Jlr•d 

public resources. These efforts are collective gro~p state 

gies which are also pol itical in that th ;y a+terr.~· t to irdlc~

ence the decisi on proce~ses that deterrrine he allocation 

of resour ces. This 'd emand aggr egation • is t:1e J:-! ''i cess wher- e 

by policy desires and social needs are ccmmunicated to the 

political systere (Kaufman,l971). 

With variations in thei r titles , ' Cv.' l c r::' associa".:ions 

are an almost universal feature of barr~ada 3 • These are l o 

cal groups which are the principal channels for organizing 

comm'-':1ity projec-::s (Collier,1976) c:.nd lot y r·o _r C<... rm.un.;_ ty 

needs (Butten,.orth ,l 962). Havir.g r.o lP,'al or :Jridi cal pow-

ers, they depend on th e collect i ve voluntary suppo rt of tar-

riac!a members, .,i!lich is cond1' -r:1· on..,_d 'Jy 1 · - s c ~ ~ ra ~ra ~ ·:~~l fac-

tors. Adults, previously inexperi enced in politics , will en-

gage in political derr.and rr.al<ing when thc.y have : 1) 1. se rH.e 

of a cute needs; 2) a percepti on of a stra t egy "' ' !~=-quae to 

meeting needs; and J) the availability of an organization t o 

channel the actio1 (Goldrich,1974 ). 29 

The general insecurity of squatting migrants ( espec ial-

ly that of land tenure) provide :} th e sense: of acute: need. 

Because of the need to establish order and security in their 

environment (Roberts,l97J), most politi cs revolve around land 

acquisition (Butterworth,197J) or particularjs tic needs for 

f 
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day to day survival (e. g . corr~unity services, utilities etc.) 

(C or~elius,l975). Political particir3tion is initially in 

t·esponse to needs dictated 'ty local conditions ind ependent 

,)f "formal organizati onal affilia t:on " (Eckstein, lSI77) and 

declines with the rec eipt of community services (with a co

r esponding decline in a ccute nc£a) (Con-Ie:lius ,1975).J0 

Perceptions of adequate stra tPgies r esult from social-

ization that conveys the workings of the system. Of standard 

demographic variables, "education has been found to have the 

greatest effect on political behavior" (Goel,1970). Activity 

is positively correlated with aging and rise in economic sta-

tus and is probably due to the related increase in experience 

of politics a nd public affairs (Cornelius,l975). 

Peattie s uggests that migrants are not marginal because 

they have ties and influence with politi cal institutiohs 

(Peattie,l976) . It is, in fact 1 the nature of migrants' access 

to channels of action that most forcefully de monstrates their 

margina l posiL1on, as thei r contacts are generally through 

powe r brokers . Power brokers refl ec~ the absenc e of true mo-

bility; media"tint; between stra ta of unequa l and distinct le 

vels, translating the "interests' of one level into responses 

a t another" (Adarns,1974), 

The impor tance of brok ers canno t be over-emphasized. Not 

only do they reflect an absenc e of mobility, they discourage 

"he development of mobility and serve to maintain existing 

stratification. Where real rnobility exists ( vis-a-vis ac-
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cess to resources and polic~ i nfl~~1ce) , brokers are rot need-
ed. 

A common broker is tl e strong community leader vthich 
co rnelius finds cmnparalJl e to r ural ca~.-iques(Cornel~u;:;,19751 · Jl They are recogniz ed by t he community and supra-local author-
ities as th~ most polit ically powerful local person and Lhe 
exclusive contact with offfcials. As lonf as legitim'?.l.CY -:..s 
retained through community support, the urban cacique has 
de facto authority to make decisions which are binding on the 
comm~.~ni ty, Not being formally accountable to either the com
munity or authori ties , power is contingent on : 1) the ability 
to manipu late the local populace to -:he sati::;faction of -:he 
authorities; 2) success at discouragjng chall~nges to his 
position ,and ; J) delivery of sufficient resources tore
tain COITJT!u ni ty SUl'f·Ort 

Because the power of an u r ban cacique is dsriveJ fr·c~ 
the position as mediator between distinct leve l · , it is to 
their advantage to deliver the minimum r esources requir ed t o 
r e ~ain local support without cnabli ~c the cc~MI~ity to hecome 
self-sufficient or independent of his servi ces . A cacique's 
powe r wains as a community develops more complex socia l, eco
nomic and political ties with the external environment , de
creasing the need for his mediated con~acts. 

Having eliminated (or outgrown) the need for a l ocal 
power broker, migrants fair little better. In Mexic o as else 
where, e.g. Per...t, public policy toward sett:lemN•":s has been a 
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useful means to engage the po ·J r w_i. :: th e state in a n(; n-dis-
ru p~iv e way (Colli er ,197 G) . The F~I . representing dominant 
s_ecial interests, establishes the channels of corn~unica~ion 
and mobility from the comffiunity level to the national l evel 
( 'tJolf ,1 974) . ?ersons controlling 1:r.e ''local terr.-.ini of these 
cha.nnels can rise to pcsi tions of po vte r in the nat iona l econo-
r1y or poli tic,?l :-:lachine'' (\·iolf) . T!",us , l ovter level offi cials 
controlling resources have a vested interest in serving the 
dominant interests while suppr essing the urban poor. The main 
contrasts between urban caciques and low level officials is 
the more direc t control of resources by the latter and the 
formal or de jure basis of his powe r . 

The effective role of barriadistas is to provide support 
for the ruline party and politi cal orde1 while naking few 
(or rio ) demands on it. l'lhi le elec to ral partic ipation is 
encouraged by the PRI (to ::1aintain an image of l egiti mac y as 
the peoples revolutionary party) , other activities are con-
trolled and dictated by offi cials, usually in t he hopes of 
monetary or poli~i.::al bf:n~Jit (Cornel iu s ,l 9'?5) ."Appc·o::..cl.ing 
public official s to seek help in satisfying particularistic 
personal or l oca l needs is both permit t ed and encouraged1 
but demanding major changes in public policy or government 
pri orities is viewed as threateQing and illPgitimate activity " 
(Cornelius,1975; emphasis added). 

B~rriadistas do not even have formal impact through rep-
resentaion by their congr es s men, who as •• the only locally 
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elected politicos ·:lith int:ritt.tic·aliz ~ row(·r" L":~· .. ·ly :.o 

serve their peer group rather than ini .ia i.e legislation for 

their constituents (Eckstein ,l977). 

Because of the control o.t poli t.ic .. l elites v:.a th:1 PRf, 

the urban poor a re effectively SP6regatsd from the ~olitica l/ 

economy without the occuran~e of revolutionary movem1nts . ihe 

government coopts various groups a:-1d promo-'.:0~ factio nalism, 

minimalizing the development of :lass -:: msciou~ness. :'he po-::>1· 

have generally been "reformist and confo rmi st" rathe:- t han 

revolutionary in character, and suppor~ive of the existing 

order(Gonzales Casanova,l 970 ). 

Summary 

As we have s een , gi·lirt their availatle opti ~:..> , :r.igrant_ 

en~age in s ound behaviors in the effor~ ~~ co~tro l or gain 

access to resources in Mex ico's political/R~on0m1'c · • _ _ _, env 1 ronr.~en ' . 

It should also be apparent that there exist structural con-

straints on migrants' mobility in the social system. 

Although it is generally ro.~cogniz t•d that sccial mobility 

and economic development are closely r ~· la t ed, th ere .i.s not 

agreement on the nature of their "functional and sequential 

in t eraction" (Feldrr.an ,1960). It should not be simply a quest

ion of temporal precedence of one over the other . The issue 

is that of how much development and mobility should enhance 

one another. We should expect high levels of appropriate de

velopment to have (or at least all ow) corresponJin~ly high 

21 

levels of mobility (low occupational inheritance) as the sys

tem recruits the able (Cutright, 1968). The "rate of social 

integration of the majority of the popula ti.on will depend 

mainly. on their absorbtion into modern occupational roles and 

on the progressive extension of TTJOd~ rn forms of consumption" 

:cermani ,l96?). This sort of integrati on simply does not ex-

ist for the urban poor, in spi te of the fact tLat almost all 

migrants intend a long term corr .... i-t.ment to ..,;rban life, increas-

ing the likeliho c-d of attempting rapic and complet e integra

ti on into urban community life (Co rne lius ,l975). 

Rather than encourage t he as similation of mig rants, "urban 

groups and i nstitutions may de velnp mechanisms of adjustment 

t o the marginal sector, a.1 arrangement which is likely to 

contribute to its persistance" (Germani ,1 967). This seems to 

have occured as Leeds states• 

{H)ouseholds who's economics depend on the 

wage-labor market of labor-intensive employ-

ment ... confront a system of financial and 

institutional constraints ... created and 

maintained by the society's holders of 

strategic capital resourc~£. [Thus) external 

class-main~aining mechanisms opPrate upon the 

choices and limitations of strategic possibil-

ities . (Leeds,1974). 

Lomnitz c onclu~es that marginal Ly is the result of stra-

tifica tion whir:h is occuring in Latin America because of inuus-



t ria l ization (Lomnitz,l 97?). 1;/e may be a bit more co n•. r·:at_v~ 

and state that marginality and riri ~tratification result 
from over-conc en~ration on capital-i ~tensive inJustrializa-

tion,~s1 

Europe 

Capital-in tens ive industriali zation tha t ab

sorbs only a small portion of the labor f orc e 

but generates a large share of the growth and 

product will,under con~iti ~ns of 3· a~undan~ 

supply of labor , genera t e margi~ality in the 

urban areas side by side wi th the marginality 

~at exists in the agricultural sector (Balan 
32 e t .al., 1973). 

19th century industrialization in the United States and 

. . t d h' ~\.' 33 required unskilled labo r fer unsoph1s .1ca e mac 1n0-J· 
Latin Am erican deve l opment borrows capital - intensive tech 
nology designed for countries with scare e labor, t !,us the 

need for skilled labor increases faster than t he need for 

unskilled labor (Balan,et.al.,1973). Mexico ' s development 

efforts are simply concentrated in area s that cannot absorb 

many in the mass urban population with th eir current prepa-

ration. 

Migrants cannot control developmen t policy and su ffer 

from the subsequent short supply of jobs whil e als o facing 
constraints on their ability to adapt to the demands of ex
isti ng mobility oriented employment. In a ddition to be ing 

strucurally removed from contacts for employmen t mobili ty, 

::.) 

migrants are marginalized in ter ms of preparatory s ocializa
t ion , eg .equitable education. ~v enin the urban environment, 

education is unequally distributed (both in quality and quan

tity) (Ec kstein ,1 977 ) with the differences of edu cational at

tainment ( especially secondary education) being associated 

with other social characteristics ( e . g . income level, social 

class, location of r esidence,etc) (G oel , 1970;Fagan,1972 ). 

Migrants are not able to greatly alter their situation 

givin their position in the existing pol itical/economic en
vironment. The major means of obtaining and consolida t ing 
power in regional and national l eve l s are political (Wolf, 

1974) with resources and opprtunit ies at the local lev e l 

"sharply dimi nished through the mechanism of executive cen
t ral ism " (Fagan ,1972). Those able to effectively seek econom-

ic and political powe r form al liances and cliques , with the 

PRI a s the formal organizat ion through which their interests 

are mediated (Wolf,1974). The upper classes , having the dis

proportionate number of politi cal contacts and activity, also 
have a disproportionate shar e of benifits (Fagan ,l 972) . 34 

'l'he structural linkages within the system which should 

corre spond with mobility (Adams,1974) are rare or absent. The 
c ore group of migrants "lacks formal insertion in the indus
trial process of produ c tion" and"suffers from chronic inse
curity of employment .. constitu t ing the informal sector" (Lorn~ 

nitz,1977). While occaisional individuals may achi ev e some 
deg r ee of personal mobility, ?-Sa gro up migrants a re marginal-



ized wi thin the politcal economy of Mexi co . 

t a re adm1·tt .. dly satisfied witt, their move. Most migrau· s - ~ 

~ully 97c repor t8d s ~t~Jfa~ ~ io~ (C ornel i ud , In Mexico City, ,-

l·n fact better off ~elative to heir rurdl 1975) . They are 

+hey are 1· n mcst r espectc ecoJ.omically co~dition althoug~ v 

· the urban s ,ystem . It must be re a nd po li t ically marginal 1n 

· d are :>:?fleeting a ::hc;.nge in membered that migrant a ttl. tu es 

th roblemr: of gross g;eo-relative poverty having overcome P. 

· 1 · t T•1ey generall y ~·till imrov~r icht' d .i.n graphic margl.na l. Y· ' 
absolute t erms . Their positive at titud: may al.>O be due in 
part to •psychological upward mobili t y' as they acquires a
tus symbols handed down from above (G ermani , 1966) · 

aspect. of :r> Gr-ants ' a. tti tud<.s is tf,a t , alAn irr.po:-t:o..nt 

Out a ll.. vl.· ng day to day, -,Ley are ve ry ·~though most eke 

ture oriented in their goals and evaluations of prt!sent con-
di tions . Migrants are very concerned wi~h mobility and , be -

i ng realis t ic abcut th eir own lir.,i ta cion::; , v~ ew pres en c ef -

] d 3hou lt! forts as inves t ments in the fu~~re of their chL ren . 

t · ... w .. ,l. ch prc·: eq t interthat inves t ment be wa sted by res r a11' " " 
gen era t ional mobility (i.e. ma in t a in margina l i t y) , di s sat i s -
f acti on is sure to i ncreas e . 

Conc lusi on 

In all fairness to developmen t pl anners , Mexico cannot 
give up capi ta l efficient industrial ization al t ogether . Mexi-
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oo mu<ct de• el op i n wo rld mar kets demanding competitive pro
ducti on. However , not al l ef forts shou ld be invest ed in 

suc h industrial ization. Until the process of extendi ng 
modern occupati onal r oles and consumption directly a f fec t 
non-urban areas , ur ban migration will accelerate as the pre -
condi t ion and fi r s t s tep i n the ability to integra te into 
modernizati on (Germani , 196?) . Government officials , labor 
organi zations a nd t he mi dd l e c lass must cease viewing aid 
such as "land reform measure and espec i ally aid to margi -
nal farmers, as welfar e measures that should be givin low 
priority" (Anderson & Cockcroft , 1966) . An area of needed r e
search is what sorts of specific changes in migrants' send
ing communities would have made staying feasabl e and prefer-
abl e to migratinG . 

There are r.:any factors which r equ ire planners' attention 
lsuch as wi de r distribu t i on of development centersV5 , to lea -
sen ov e r -urbani zation . However , urban migration t o se lec t 
centers wi ll have an inerti a of i t s own for some t i me,as 
wi l l th e needs o f t he u rba n poo r . Barriadista s gene r a l ly be 
lieve they should (when able) sol~e their own probl ems . As 
noted i n a Peruvian s tudy, "smal l amoun ts of sta t e a i d ca n 
greatly increase the l evel of s elf-help activity in settl e 
ments " (Co l lier,1 976) . ltJlth appropr iate s tate inputs ( such 
as land, buildir~ ma terials, i mprov ed educati ona l faciliti es ) 
a nd. a wide r di spersal of growt h ccnter s , e t c ., it may be t ha t 
fo r integrating the mass es in to mode r nization , urban mir.;ration 

i s , in Ma ngin ' s wo:-ds (1,67), part of t he so l uti on . 
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1 . \'lhile there is increas ingly an exchange of f i eld me th o.js , 
th ere r emains a stronG t ·ndency t o .follow 1,r;:di : ~( na 1 • l1e.:, 
re t ical ori entati ons . Th.:.. s s egmen ta ti on r, f t hs 1~<- ·:: ra vJre 
makes i diffi cu lt to cha nr;" either ~h ·~ .io:--'lin cd 3.na~ y ...; i ~,; 
(e .g. eco nomi c t o po l i t ical) or t he l e~~l of analy ~ ~ s (e.g . 
fr om individua l s t o n3tional sys . 2ms) . 

2 . Lomni t z spec ifically r e:'e rs t o geographic nich e cnange.s . 
HowLve r , sociolstructura~ ni ches are impl i cit i n her a nalys i s 
(Lomnitz,1977) . · 

J, \~hi le s t ill living in rural areas , po t ent i al migran ts 
ay-e mar einal to nati ona l reso·1r c C' s be +;h r eoc raph i caJ Ly a nd 
struc tura lly . Those resour ces avai l a bl e to thei r region a re 
controll ed by per sons in superior niches i n the local soc ia l 
enviromnen t . 

4 . For a discus sion s pe~ ifi cally on th e economic s oundn es s 
of migrant behavi or, s ee Herr i c K,l 97 2 . 

5. This definiti on is si nilar t o those g i ven by J ermani 
a r.d Lonnit z (GerT.ani ,1 967 :1 87 ; Lomnitz ,1 977 : 11 ) . 

6. A concise discussion can be f ound in Cornelius ( 197 1) , 
a nd a more t horough ha nd ling i s Fer l n~n (1976) . 

7 . Ar r i aga questions the degree of mig ran t impac t on urban 
growth, bu t a c knowl edg es that 50% o! rural populatiort g r owth 
re- l oca t es t o cities (Arriaga ,l 968 ) . 

8 . This i s th e d icho t omy for whi ch Redfi e l d was c r iti c ised . 
~ h P is sue her e is recegni tion of a continuum of re~ i o ~a l ty~ rs 
a nd r es ource distributi on . 

9 . Ada ~.s no t e t hat ur.lir. c urba n· zati o:1 in the L" . • ; • and Eu 
r ope , rural push a lone i s some times suffic ient cause f or mi
gration in La tin America (1967 ) . 

l O . S o~e persons in ~h e Monterrey ~tudy fou nd t hc·r ~ond i 
tion so dire that t hey a bandoned t heir homes , having no mar
ke t fo r them (Ba l an e t. a l .,197J) . 

ll . Kemper notes that between 1950 a nd 1960 , Me xico City ' s 
gro~ s regional product i nc r eased J.9% compared wi t h the gross 
na tLonal pro duc t which i ncrea s ed 2 . 6% , i llustr ating the ex
~reme con trasts be tween ur ban and non -urban r esources . 
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NOTES 

12 . This follows He r ri s k ' - definiti on of migra t i on as an in 
vestment i n huma n ca pi cal (1971 : 72) . 

l J . The composition of mi gran t s aJong t hese vari ables changes 
ov er ti me in rt~ spon c e to cha nging cj ccumsto..nces (Browning , l971) . 

14 . This program bega n in t he U.S. to replac e labor shor t ag es 
in agriculture due to the war effort . 

15 .Step migra tion is not consistently defined , however , we 
may us e the term vagu el y t o ref er to mi grati ons in which a 
s eries or locations are lived in before th e f i nal move . 

16 . Th e degree of migrant selectivity declines over time; 
probably in response to increases in available social resour c es 
in the city . 

17 . The alternative fo r family migrati ons is 'split migrations ' 
i n which th e head of hous eho l d mov es alone and , ha vi ng become 
es t a bl i s hed, ha s the r est of th e family j oi n hi m. 

18 . As noted abov e , the ava i labili t y of s oc i a l r esour ces from 
kin affec ts migr ant char a c t eristi cs on all variables . 

19 . In addition to better educati ons , urbanites have be en ex
posed to a g r eater vari e ty of occupati onal s oc i al i za tion . Much 
t rai. !ling is gaine d whi le young persons work f or free t o as~;,s t 
par en t s or a pprenyicing . 

20 . It i s not known how many mig r ants do not succe ed and r e 
tur n . Thus t he s uccess of migrants sampled (i . e . those who 
rc~a i ne d ) may be biased . 

~ l .Because both sor t s of a c tivi t i es are ba s ed on pers onal 
C: ~ " l\ange , th er e is i n r eality consi de r a bl e ov er - l ap . 

~~ .Fo r a detailed discussion of the importa nce a n d nature 
o·r ' 1e t worka, see Lomnitz (1977). 

?.;.Chain migration occurs a s each succes i ve wave of migra n t s 
'Lec ome s ocial res ources fo r friends and kin. 

;:: .Exc~1ang e r el ati onships a re common i n La t in Ameri ca bo t h 
between persona of equa l sta tus and per sons of unequal status , 
with patron-client ties cons t ituting t he la tter. 

25.Compadrazgo is a fictiv e kinship formallizing an exchang e 
relationship. 
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26 .Brown dis tingu i shed t hree zones i n Mex i co City . l'r.e sampl,, 
sh owed tha t 60%o r more dwell i ngs w0 rc ini~i a~c d L.f0rc 1 9 3~ 
in the c entral slums , 1954(& afte r 19J4) in chl' in;.e:r r i ngs c, r 
barr i a das , a nd afcer 1954 i:-: t ;:e ot..-:-:"r rirws rf barriadas . (1 9'r~·. 
J?). 

2? . Land tenure tends to be a probl em for n.igran s th r oughout 
La tin Amer i ca. Even mit;rants who can afford tG pay fo ~ land ar c! 
f requen t ly swindl ed or deni~d l ega l ci tl e . 

29 ,An example of j ob ins ec ur ity is tie co nst ruct ion industry 
in Mo n terrey, Mexico, which us es l abo r e rs ins t ead of techno logy 
becaus e they are cheaper and can be dismi s sed during s l ow per i 
ods (Balan et. al. ,1973). 

29 .For a similar f ormula t i on, see Co r ne l ius (1 975 : 67 - 8) . 

JO.The reverse occurs with th e rece i pt of pe r sonal aid , 
wh ich r es ults in increased acti vi t y ( pro babl y a s r epayment ) . 

J 1. A cacique is a local po wer bo ss . Th e present discussion 
f ollows Cornelius (1975). 

J2.1J.7% of the economically active populati on wa s emplyed 
in industry in 1925 and 1J . 4% in 1960 (Lomnitz , 1977 : 7 ). 

JJ .See Adams(1967) f or a detail ed contrast between pri mary 
development (as in the U. S . and Eu r ope ) and secondary deve l op
me nt (a s in La tin Americ a ) . 

J4 . In 1968, che upper 20% of th e populati on controll ed 67 . 6% 
of th e nat i onal wealth , whereas th e l ower 20% controll r d only 
J.7% 

JS .Some au thors have wr itten s pecifically on the future of 
Lati n Ame r i can urbanizati on a nd r efor m; e .g. Ha rdoy ( 1972 ) and 
Friedman ( 1970 ) . 
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La 
, 

econom1a de Mexico est; ligada a Ia 
,. 

econom1a de los Estados 

Unidos de America, y per lo tanto podr(an anticipar ajustamientos in-

tegrados a los acontecimientos mundiales. Perc en Iugar de eso, 

M~xico es considerado como un Iugar natural y seguro que continua 

su dominic y penetraciO'n neocolonial de Ia econom(a, tanto como el 

capital de Ia Gran Breta ·na continua dominando el estado libre irlandes. 

En un mundo manipulado per las fuerzas de una integracion economica 

capitalista, a las naciones tales como Mexico, lesson permitidos 

solamente aquellos s(mbolos de independencia per los que han luchado 

o los que no interfieren con Ia ganacia. Mientras que Ia econom(a de 

los Estados Unidos de America contin~e eel ipsada per una nueva cor-

poracion mundial multinacional, Ia econom(a y Ia inmigracion mexicanas, 

tienen que adaptarse a un nuevo "Derrumbamineto del Norte". los Estados 

Unidos de America han dejado de ser Ia ~nica fuerza military economica 

del mundo. En Iugar de esc estamos convirti~ndonos en los soldados y 

en los natives "selectos" de una corporaci~n mundial multinacional que 

manipula todas las naciones para conseguir sus propios fines. 

Para entender el asunto relacionado con Ia 
. . . , 1nm1gracJon, se ne-

cesita conoce.r Ia situaci6n econtmica en ambos lades de Ia frontera. 

las condiciones economicas no s61o empujan sino que atraen a los tra-

bajadores de dejar M~xico y emigrar a los Estados Unidos de Am~rica. 

En este inf~rme tratar~ de proveer una vista alternativa de Ia eco-

nom(a estadounidense para que podamos entender el papel que el inmi-

grante tiene dentro de Ia econom(a de los Estados Unidos de America. 



La decadencia del poder estadouniden s e . 

~ A fines de la d~cada de los 1970's ocurrio un cambio funda-

mental de gran extensi~n en la economfa de Los Estados Unidos de 

America. Los Estados Unidos de America fueron en un tiempo el 

centro del mundo capitalista. Ahora el capital se ha convertido 

cada vez rna's y m~s en antinacionalista. Las corporaciones multi-

nacionales no profesan lealtad a ningun pa(s . Los trabajadores 

norteamericanos pierden sus empleos debido a que las corporaciones 

cierran s us industrias para trasladarlas a un pa(s donde puedan 

obtener mayores ganancias. Las principales compan(as de autos 

american o s est a n cediendo sus ventas a l as compan f as japonesas , 

mient r as q ue l a s pr i ncipale s compan (a s petr ol eras e x t r aen exor bi -

tantes ga nan cias sin ni n g ~n mir amien t o patr io t ic o. Bajo e l re ciente 

c a pita l i s mo , e l nivel de vid a del trabaj ad or p ro me d io ha dec l i nado 

en l a u l tim a d~cad a, l a pri me r a decaden ci a absol ut a desde la c r isis 

e con omic a mundial de la d ~ cad a d e lo s 193 0 ' s . Mie ntra s que l os tra-

ba ja do r e s nortea mericanos sufr e n l o s efect os prod ucidos po r las 

exorbitan te s.ganancias qu e las c o rporaciones multina c ionale s obtienen, 

( proc es o que e s fa mi l i ar en muchos s ectore s de l Te rc e r Mundo) una 

pe q uena mi nor(a de trabajadores estadounidense s han e mpezado a ex-

a mi nar el sistema capitalista. 

La mano de obra por si mis ma crea un capital excedente parte 

del cual se convierte en la inv e rsion del capitalista. Simulta-

neamente, el crecimiento del capital siempre desplaza la mano de obra. 

Seg~n el capitalismo tradicional, las compaiifas obtienen mas ganancia 

creciendo, ensanchandose y penetrando en nuevos mercados. Esta in-

herente naturaleza expansio~ista del capitalismo conduce por lo 

me nos a q ue lo s t ra ba j adores locales se be ne f ic i en con un per fodo 

corto de empleo. Per o en un per (o do de creciente mo nopo l i o en e l 

me rca do, las ganacias pueden acrecentarse sin aumen t ar l a producci on, 

como ocurre actua l mente en Los Estados Unidos de Am ~ rica. El er e-

cimiento cont f nuo de empleos en un sistema capitalista en teor fa , 

noes necesariamente el resultado de un sistema c~p ital i st a mono-
1 

po l izado . En Iugar de eso, el capitalista aumenta s us gananci a s 

controlando el mercado por medic de consorcios y de desplazamiento 

de equipo de produccion a ~reas menos costosas . 

Hubo un tiempo en que el inter~s com u n d e ambo s , t r abajador y 

pat r 6n fue el crecimiento de l emp l eo, ahora es u n punto de confli ct o . 

El capi t al i st a ut il iza l a mig r aci~n de ambos, mano d e o bra y capital, 

pa r a tener ba j o c o ntr ol e l pode r d e hace r decis io ne s y r eso l uciones . 

La teoricamente in v i s ibl e mano de l a c om pete ncia ha d e jado de ser 

qui en hace l as dec i s ion es , aho r a e l si s t ema cap i tali s t a mo nop olizado 

es el que la s hac e. Sus con s tant es de c is i one s s on incrementar ia 

gana n cia mucha s ve ces a exp e n sa s de l a gente trabajadora . E 1 mono-

polio capitalista en Lo s Estad os de America contribuye ala inflacion 
2 y a la decadencia del siste ma de vida del trabajador primedio. 

La decad e ncia del poder i mperial ista de Los Estados Unidos de 

Amlrica contribuy e a la decad e ncia del sistema de vida de la mayorfa 

de los trabajadores. Los trabajadores que pertenecen a uniones, menos 

del 25 % en total, 3 lo han resentido un poco menos. Los trabajadores 

organizados en Lo s Estados Unidos de Am~rica, estan siendo atacados 

y est;n cediendo. El capitalismo monopolista ha lncrementado sus 

ganacias cambiando la naturaleza de su control sobre la economfa. 

El capital extrae sus utilidades de los obreros. El movimiento 



obrero en 

"' , 

Los Estados Unidos de Am~rica va dec I i nan do cade vez 
4 

mas y mas siguiendo a sus contrapartes europeos. 

En tanto que los obreros pierden poder, los trabajadores 

~ 

inmigrantes son explotados mucho mas. Cuando los trabajadores 

mexicanos vienen al norte, tienen que vivir en barrios y colonias, 

en casas que encuentran disponibles que casi siempre son las mas 

pobres, en las principales ciudades del ~ pa 1 s. Los trabajadores 

rurales migratorios frecuentemente viven en campos de trabajo 

privados, porque las viviendas que el gobierno proporciona son 

extrictamente para los residentes permanentes. Las viviendas que 

proporciona el gobierno, generalmente constan de dos cuartos para 

una familia de seis a ocho miembros. En muchos campos de trabajo 

privados, se pueden encontrar f~cilmente m;s de 40 trabajadores 

viviendo en barracas y trojes que han sido abandonados par consi-

derarlos poco aptos para los animales. Ambos trabajadores, los 

urbanos y los rurales viven y trabajan a merced de los patrones. 

Debido a que el sistema de tranportaciO'n p~bl ica en Los Estados 

; 

Unidos de Am~rica es pear que el de Mexico una persona que no 

tiene transportacion propia se pone fuera de Ia vida economica o 

depende para su transportaci~n del contratista. Par otra parte 

en Jo que a abuses se refiere, al mexicano migratorio se Je abusa 

at hacer sus compras pues a menudo le cobran de m~s. En lo que 

/ 

concierne a servicios medicos, casi no los emplea en su lucha par 

evadir el contacto con las oficinas gubernamentales, incluyendo 

las de los hospitales. 

Control ideologico . 

Puede resultar muy diffcil para u~tedes entender las dificul-

tades de Ia lucha par el progreso que existe en Los Estados Unidos 

de America, pero permftanme darles una idea profunda de Jo que es . .. 

La forma 
; 

mas extensa de control usada contra nosotros es Ia forma 
Ia fuerza abierta 

ideologica, A es reservada para los inmigrantes y otros grupos y 

minorias nacionales, que par su desorganizacion y profunda opresion 

en que viven, no representan una fuerza capaz de empujar hacia cambios 

sustanciales actualmente. Las corporaciones capitalistas estado-

unidenses tienen el sistema mas complete y efectivo de propaganda 

y control ideologico jam~s desarrollado. Par ejemplo no hab(a ni 

diez marxistas ensenando en ninguna de nuestros centenares de uni-

versidades hasta que hubo el movimiento en contra de Ia Guerra en 

Vietnam. Nuestros periodicos y Ia televisi;n pertenecen a las grandes 

corporaciones y son controlados entrelazando Ia administraci~n den:ro 

del capital financiero. La mayor(a de los estadounidenses ni saben 

lo que es el capitalismo, esta palabra casi nunca se emplea, en su 

Iugar se usa "empresa 1 ibre", lo que significa que para argumentar 

en contra del capitalismo tienes que estar a favor de una "empresa sin 

1 ibertad". Este control ideol~gico es tan complete que muchos mexica-

nos inmigrantes a pesar de las ilusiones que tenfan forjadas acerca 

de los Estados Unidos, tienen un entendimiento clara de el capital 

Y el capital ismo, que el que tienen muchos de los estadounidenses 

educados, inclusive los estudiantes graduados de la universidad no 

pueden describlr con exactitud el ;sistema capitalista. 

Este control ideologico adem~s es sustentado par el dominic to-

tal de Ia prensa y Ia television que pertenecen a las grandes corpora-

ciones. Hay varies periodicos importantes en los Estados Unidos de 

America, pero todos elias est~n de acuerdo en todos los puntas basicos . 

Con Ia excepcion de los peri~dicos semanales de los partidos poJ(ticos 

de Ia izquierda, Ia prensa en Los Estados Unidos de Am~rica, est; con-



trolada tanto como en M~xico. No est; controlada por la acci~n 

gubernamental sino por la voluntad polftica de los due;:;os de los 

periodicos y por la ceguera idealogica de los reporteros y editores, 

como sucede con los servicios noticieros internacionales como la 

Prensa Asociada, La Prensa Unida y "Rueters". Todas las noticas y 

opiniones expuestas, son filtradas a trav:s de la perspectiva de las 

corpo1·aciones capitalistas, las cuales son duenas de estos servicios 

informativos y ademas ellas son quienes emplean a los reporteros. 

La reciente crisis de I ran da un ejemplo claro de su manipulacion. 

Los mi 1 itantes Musulmanes de lr~n son 1 lamados extremistas, fanaticos 

religiosos y terroristas, mientras que los que combaten con fuego 

abierto en Afganistan son denominados combatientes por la libertad, 

rebeldes y pa triotas . Este control de la ideolog(a domina por l o 

menos un 96% de la prensa en todas sus manifestaciones, inclus iv e 

algunos partidos de la i zquierda contribuyen a es t e dominio a l de-

dicar la mayor par t e del tiempo a criticar otros partidos izquie r 

dis t as ta m bi~ n, s irvi:ndose de la info r maci6n proporcionad a por l os 

medios de c omuni c a c i 6 n c on tr olados. Es t e cont r ol i d eo l ~gico es tan 

completo que. la ma yor(a de l o s t r aba j a do r es han perd i do co n tact o co n 

l a tra dici~ n de la resist en c ia c o l ec t i va a lo s ataqu e s d e l capitali s -

mo . Los trabajadores estad o unid e ns e s le di e ron al mundo en 1896 
; 

la c e lebracio n del d( a 1 de May o , pe r o e n estos d(as me nos de l 5% 

saben que significa la c e lebra c i~n. El pu e blo ha s i do co nve ncido 

de q ue es una 
. ; . acc 1on m1lit a nte extranjera dirigida sola ment e por 

comunistas. 

El ejerci to de reserva del de s empleado. 

Los Estados Unid o s de A m~rica por s e r un pafs ca p itali s ta, no 

tiene empleo para toda la gente, bajo condiciones normales. La 

. 
Segunda Guerra Mundial fue el unico ejemplo de empleo total en 

este siglo y fue durante este per(odo que empezo el programa. 

En 1980 los trabajadores estadounidenses se encuentran bajo un 

creciente desempleo. 

blancos y entre los 

Oficialmente es de un 6% entre los hombres 
5 

inmigrantes mexicanos es mas del 20%. Este 

desempleo provee las condic i ones que siempre han existido bajo el 

capital i smo- un ej~rcito de reserva de los desempleados . 

Los inmigrantes proveen el cfrculo de personas que estand o tan 

desesperadas por encontrar empleo, se exponen a ser explotadas . Su 

existencia crea capital porque a~udan a conservar los salarios baj o s. 

Si alguna persona protesta por los bajos salarios, se le reemplaza 

por otr a . La frontera no 1 imita el desempleo, ya que el capital se 

puede mover libremente a t r avts de l a frontera y el e j~rcito de re-

se r va ! a boral s e ha hec ho 
6 

internacional. No impo r t a si viven e n Lo s 

Esta dos Unidos de Am~r ic a o en Mexico, el mismo subde s a r rol To de Mex i c o 

provee un e j :rci t o de traba ja dores pa ra el ca pi t al i s mo est ado un i dense . 

Cuan do l o s trabaj ado res del No rte se or ga nicen , las c omp aiifa s si mple

mente se tr a sladaran a Mexic o , y cuando e sto s t rabajador es tambien 

se organic e n, las com pa~fas s e tra s ladar;n a la s Filipi nas, a Hong Kong 

o a algu na otra parte. Este ej~rcito de reserva de trabajo existe, 

no es 
. . , ., 

una supos!Cion mera me nt e tebrica, sino que es una rea 1 i dad con-

creta Y ambos gobiernos por s e r s e rvidores de los intereses capital

istas c o ntinuaran explotando y controlando esta reserva de trabajadores. 

E 1 uso de mano de obra mexicana en Los Estados Unidos de Am:rica 

Y el control de la mano de obra en M~xico por las corporaciones multi

nacionales tales c o mo Del Monte, Castle-Cook, y Coca-Cola, no cambiara 

mientra s ten g a mos e l monop o lio capitalista. 1 a inmigraci~n de 

trabajadores no cesar; mientras exista un desenvolvimiento economico 



desigual Y mientras sigamos siendo dependientes. Actualmente no 

existe una solucion al problema de ]a · · ' 1nm1gracion por parte de 

los gobiernos, ni bajo las relaciones economicas presentes. E 1 

petroleo mexicano no cambiar~ los patrones de inmigracion a me nos 

que reestructuren Ia econom(a de manera que alejen los recursos 

naturales de las grandes corporaciones del gobierno, el cual se 

encuentra dominado por el Banco Mund1'al, el F d on o Monetario In-

ternacional y el Capitol lnternacional. 

Una fuerza que posiblemente podr(a cambiar las relaciones 

economicas son los trabajadores organizados, pero estos y las 

uniones oficiales en Los Estados Unidos de Ame'r·1ca ' estan entregadas 

a robustecer al sistema capitalista. Lo ~nico que demandan es un 

salario alto para una pequena minor"la (25 %) de obreros que pertene-

cen a las uniones. Los trabajadores organizados en los Estados 

Unidos de Am~rica, han tardado en reconocer las posibilidades de 

organizar a los trabajadores inmigrantes. Aunque Ia mayor(a de 

nuestras uniones se desarrollaron entre grupos de inmigrantes, 

Ia burocracia obrera ha estado ignorando a los trabajadores mexi-

canos. 

E 1 programa de los braceros mantuvo a las uniones fuera de los 

campos de trabajo desde 1942 hasta 1964. El implementar el programa 

de los braceros, tal y b' como su go 1erno · y el nuestro desean, repre-

sentaria una seria amenaza contra Ia lucha de organizacion que hoy 

realizan las uniones como Ia "Union de Trabajadores Campesinosll, 

En los Estados Unidos de America se utiliza ]a mano de obra mexicana 

para destruir huelgas para preven'1r que 1 d 
se s n lcalisen. Debido a que 

en nuestro sistema de huelgas raramente amenazan el establecimiento, 

muchos mexicanos no pueden entender como operan estas huelgas, 

No ha sido sino hasta en estos recientes anos que algunas uniones 

han empezado a organizar a los inmigrantes. Algunos lfderes como 

Bert Corona, presente en esta conferencia y Chole Alatorre han 

ayudado a llevar adelante este proyecto. La sindicalizacion de 

Ia mano de obra inmigrante en uniones democraticas progresistas 

proporciona una de las mas grandes estrategias para iniciar un 

gran movimiento de lucha social. Tal sindicalizacion debe de ser 

respaldada. Como parte de esa lucha, aquellos de nosotros que nos 

encontremos en algunas otras uniones obreras, debemos de luchar en 

contra del racismo y chauvinismo, porque estos ban frenado ja creaci~n 

de Ia Federacion Nacional de Uniones. 

Mano de obra y salarios. 

La inmigracion de mexicanos contribuye a que persistan los sala-

rios bajos en Ia industria. En Ia Costa del Este, en Los Angeeles, 

los obreros inmigrantes mexicanos contribuyen al comercio ~esempe~ando 

puestos de sirvientes. Si esta mano de obra barata no estuviera dis-

ponible, sin Iugar a dudas los comercios que emplean este tipo de tra-

bajadores, 
, 

cerrar1an sus puertas. 
7 

La mano de obra utillzada en Ia 

mayor(a de r:staurantes y hoteles es generalmente Ia inmigrante. s i 

alguna nueva polftica los excluyera, estas industrias indudablemente 

subirfan sus precios y como siempre, el cliente es el que reslntirta 

los efectos. Por · varios anos Ia inmigraci;n controlada de braceros 

conserv~ a las uniones fuera de los campos de agricultura, adem~s con-

tribuy~ a conservar los bajos salarios y las condiciones mlserables 

8 
de trabajo. programa de braceros termino, los traba-Desde que el 

jadores inmigrantes y Chicanos, han empezado a organizarse en uniones 

para poder protegerse en el trabajo. Los salarios en el trabajo de 

Ia Iechuga y Ia uva, ahora sobrepasan los $5.00 dolar-es por hora donde 



los trabajadores tienen sindicato. Los productores agrfcolas han 

demostrado su disgusto al cosechar mecanicamente algunas de sus 

cosechas, como la del tomate por ejemplo. Tambi~n han cambiado 

algunas de sus cosechas a areas como Sinaloa. La mano de obra del 

inmigrante es muy valiosa para los productores agr(colas cuando 

~sta es controlada y manipulada o ilegal y dispuesta a ser intimidada. 

Divisi~n de la frontera. 

Tal vez uno de los aspectos m:s importantes de la inmigraciC:n 

sea la pretensi~n, que inclusive es mantenida por letrados, de que 

los trabajadores estadounidenses y los trabajadores mexicanos son 
diFerentes, y que los Chicanos se encuentran en alg~n Iugar inter

medio. Estas divisiones se hacen solamente por la conveniencia del 

capitalista. Los trabajadores de ambos !ados de la Frontera son in-

tegrados dentro de una sola economia por parte de la produccion Y el 

con sumo. Los trabajadores inmigrantes e inmigrantes indocumentados 

son parte de la clase trabajadora norteamericana. Las corporaciones 

multinacionales basadas en las estadounidenses han penetrado com-
pletamente en esta econom(a y Frecuentemente causan el desempleo. 

1 d 1 magu 'alladoras y las nuevas plantas de las Fronteras E programa .e as 

han visto con satisFaci~n que la producci~n puede ser F:ci !mente des-

plazada a trav:s de las fronteras. 

El capital viaja libremente a trav~s de las Fronteras para 

1 ' • d b !ados de la l'anea divisoria. corromper a los po atacos e amos E 1 

capital se desplaza libremente mientras que los obreros Y sus Familias 
arriesgan sus vidas en una frontera "militarizada", donde los coyotes 

~ Frecuentemente hace tratos con los agentes de lnmigracion de Los 
_. Estados Unidos de America y cobran de $200 a $300 dolares por per-

sona para ayudarles a cruzar la frontera. 

" ~ Mientras que la produccion y el consume esten integrados, el 

estado procura mantener la mano de obra dividida para restarle 

poder. Las ganacias que las corporaciones multinacionales obtienen 
de esta distribucion despu~s del .. costo social de la produccion, 

son canal izadas de regreso a Los Estados Unidos de Am~rica, 
-

/ mientras que las ganacias que a Mexico le quedan es la "educacion" 
de la Fuerza obrera. Para decir verdad, nosotros estamos dentro de 
una sola econom(a integrada, una econom(a con una regio'n bien des-

/ 
arrollada y una region menos desarrollada. E 1 desarrollo precisa 
de una acumulacio'n de capital, el cual es obtenido de los trabajadores 
mexicanos mas pobres en ambos !ados de la Frontera, con esto no quiero 
decir que no haya diFerencias culturales, - " solo que las economaas, 1 a 

interdependencia y la integraci~n, est~n al servicio del capitalismo. 
Aunque pertenecemos a una sola ( economaa, {s t a s i r v e a 1 o s i n teres e s 
capitalistas para conservarnos desunidos, se sirven de los indocumen-
tados para controlar la mano de obra y para desanimarlos a que se 

organicen en uniones. No hay duda alguna de que el sistema represivo 
es empleado violentamente en los inmigrantes. Los agentes de inmigra-

" cion que vig1lan las fronteras, han cometido raptos, han balaceado y 
golpeado a muchos de los inmigrantes. La migra ha servido de medio 
de explotaciO'n capitalista. En muchos ranchos donde trabajan inmi-
grantes indocumentados, el patron tiene comunicacio'n y trato directo 
con la migra a fin de poder controlar a estos trabajadores. Estas 

acciones son para tener al obrero mexicano siempre con miedo, des-

organizado y recibiendo un sueldo muy bajo. Si el trabajador in-

migrante desea disfrutar de todos los derechos, deber; de afiliarse 
/ 

a alguna union de trabaj~dores para que pueda recibir un salario 

mejor y tambi;n mejores beneficios. Muchos de los trabajadores in-



migrantes no pueden recibir el salario 
. , 

mtntmo, n i e 1 derecho al 

contrato colectivo, porque muchas industrias est~n excluidas de 

este derecho. Hay millones de trabajadores que si tienen estos 

derechos, pero nolo saben, por lo que en realidad le son negados 

sus derechos debido a la falta de conocimiento del sistema y tam

bie"n por temor al enfrentarse al gobierno. Para limitar las re-

presiones del gobierno, una parte principal de nuestra lucha, es 

ensenar al inmigrante, los derechos que tiene bajo nuestra Consti-

tucion y el Decreto Nacional de Relaciones Laborales. 

El estado sirve muy bien al capitalismo, dejando a los trabaja-

dores sin poder alguno y divididos. La indocumentaci~n es el instru-

mento principal de intimidacion. El Servicio de lnmigracion es 

notorio por su presta solicitud durante las campanas que se organizan 

para poder entrar a una union. Inclusive los supuestamente "liberales" 

planes de trabajadores "huespedes" y de amnistfa, siempre contienen 

secciones que le permiten al gobierno y a los funcionarios del mismo 

valerse de la condici~n legal " de inmigracion para hacer deportaciones. 

Historicamente los movimientos abreros mexicanos han sido destruidos 

con esta tactica combinada con el oficialmente patrocinado grupo 

"anticomunista" . . 

Cuando el gobierno no puede actuar publ icamente, varios grupos 

paramilitares como el Klu Klux Klan sirven para aterrorizar ala 

comunidad. Pero gracias a la nueva unidad que existe entre Chicanos 

y mexicanos y su deseo de organizarse, han debi 1 itado considerable-

mente esta fuerza. 

Conclusi~n. 

" La inmigracion de millones de mexicanos a Los Estados Unidos 

" de America nos provee un reflejo del estado actual de la econom(a 

, 
de Mexico, pero no solo la 

, 
economta de Mexico tiene problemas, 

tambi:n la economfa de Los Eatados Unidos de America los tiene. 

Como pa(s capitalista, Los Estados Unidos de Am~rica depende de 

~ 

un ejercito de reserva laboral. La economi"a y el ejerci to de 

reserva han sido internacionalizados, mientras que el gobierno 

trata de mantener una poliz<l nacionalista de inmigraci6"n para 

beneficia de la clase predominante. La fuerza decadente de la 

mano de obra organizada en Los Estados Unidos de America provee 

solamente una protecci~n m(nima para el trabajador inmigrante. 

La decadencia del dominio de Los Estados Unidos de Am~rica sobre 

la economfa mundial desplaza constantemente sus crisis a los 

obreros estadounidenses, y ellos en turno culpan al trabajador in-

migrante de los serios problemas del capitalismo decadente. E 1 

control ideologico de Ia prensa, las universidades, y hasta Ia 

discusi~n libre ciegan al publico norteamericano que nov~ la real

lidad de Ia decadencia de Ia econom(a capitalista y conduce a los 

bur;cratas a culpar a los trabajadores inmigrantes del inevitable 

aumento del desempleo y Ia decadencia del nivel de vida. 
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La ~ejor cosa ~ue se puede dccir sobr e la postur e del 

si~dic el de os E~J hecia los trzb&Jadores ~ndoc~"entados es QUe 

tel posture. no exi st e . La grande;,' c onscr ·:at:.·;a feC:erecion s~nd1cel 1 

A?~-CI O ticne un pro£rG."e de accion sobre i~~icrac ion (::n7.i-ra:ior. 

(/ PP. .' 
. olicy Resolution\~ue es contredict oria en su ac::rca:~.1e:-:to el orotlc::~a 

y r eche1 ado por le ma:;c~:~ de l a comu..'1idad Chicana en los Esta:ios 

Unidos . Hast e. que dent ro d e cicrtos sc ~tores del A~L-CIO afil~ados 1 

co:no la t:nior. Internacio:-!&1 de :.:uJ eres Costurer&s ( ILG""u) y l e 1Jr.1 on 
( ;. f c ... J 

de ~rabaJadores de Co~ide. y Comerc~oA los cuel es est an orcenizando 

trabaj adores indoc~~enta~os 1 el apoyo para este pro~ra.~a esta alto 

tibio . !,a ILG'·-c abO£& a.':'.!l i stia para tod o trabaJador indocUJ'!Ienta.:lo . 

·:aries sind~catos inC:. epe::1c ientes 1 t ales CO'-'O la ;.! nion de ~rcbE~co:lor ~s 

y ~lectronicos (US ) Tambien estan orcanizando traba j edores 1ndoc~;en-

tados. 

r,::. sind i cato I :.a l.ssoc i etion Internacionel de '·:aq.nnistas ~-

Trabajeci ores del Aercespac~o (IJ._,) taC.a·. ie no he estucl:ado el pro tlcme 

de los indoc~~entados , Cree que en un f uturo muy c erc G.no est ran 

f orzados a hacerlo 1 
por~ue ellos esta..'1 ~ntercsados en orc~'1i::G.r ~r.~ 

trab&Jadores en la indust ria electronic a en la cuel hey bastant e 

trabajadores s~n pepeles . 
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La Union de Campesinos encabezada per Cesar Ch~ve z ( ""1· · c. a:~ ~e. a 

con el A?!.-CIO) despues de una lar&a lucha int erne ha llec ado 

obt ener una posic ion donde ac eptan trabaJad ores indoc~~entados 1 aun~ue 

al i gual que todas las uniones d elE~~ ~ estan fuer t ement e opuesto 

el uso de estes trabaJ·ad ores co~.o o h 1 · ... r r-~e.ue cu~ stes 0 esquirol es . 

Un estud~o rec~ ent e heche el Nueva vor~ .. por el c ~ - Ol1£r esso ::orte 

Am ericana so·ore J..::1cricG Lat:..nE. (: ~J..C~J..) der.1ostro ~uc t rabaje.dor es n o 

docwnentados eran m&s &!'tos a apoyar a lo s s~nd1cet os que otros 

trabe~adcres . En lu[ar de actuar co::~o esqui rol es 1 ho~bres sin pE~eles 

era'1 mienbros de sindicatos en una t erc er a parte de los trabaj os 

estudiados ; ~ujercs s in papcles 1 l as cuales us~al::~ente trabajan c o~o 

cos turer as en el area de !!ue:va York 1 era..'1 ::tier.:bros d e sindicetos en 

t~ c£ quintoc de l os tr£b~jos cstud1ados . El pro~e~io cstedourli ~e~s~ 

e~ menos QUe uno en cuat r o . 

El pro~ra.~a de accion sobre i~~i~rac ion (I?~ ) del AFL-CI 0 necesi t s 

una c ~:: rcE cxa..-:1in:::cior. per el ta.-:-:a?:o y l E :usr::r. de la feder cc 1 on ;; per 

lo s efec os pos~bles ci el prob:rG.-::a sobre las l eyes dE in:r:· crec~on de 

lo~ Estu os Unidos . 3n primer l ucG.r el pr ofr~a (I F~) era escrito per 

la Unior. de Tra aja.d ores ciel INS (Servicio de Irunic;r scion y Jlatural-

izacion---Le !111-r ) J • • per lo cu~l s e .~u ecle 'e · "'1 · - u c c1r QUe r e. eJa ~ucto de 

los intereses del I~lS . El prog:r ar.1a. usa le. pal acr a "il ecal" e:-: to~o 

cuanto se r ef~ere a traba adores sin doc~~e::1tos a pecar del !-!ec:--.o ob'.-~O 

que solaoento un acto pued e ser clecal no una persona . 

~-:.. 
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"La dominante mayoria de los inmigrantes ilecales (sic) vienen 

a America (sic) a mantenerse y a to~ar un papel responsable en 

sociedad. Con demasiada frequencia patrones sin escrupulos atrap£n 

a estes reci en llegados, :orz~~dol es a trabaJar pare sueldos bajisimos 

y condic:.ones secundarias y en un ambier.-;; de te::Jo:- ," d~ce el :;:ro[r=.<: . 

"2stos protler.1as son d e interes ecudo para el mo·1iento sindical de 

los E3UlJ el cual insiste en mantener sus normes de vida y trabajo, 

que he ganado con tenta dificultad . " Son pecos l os q_ue no van estar 

de acuerdo con estes palabras . 

La dificultad esta en la men~ra de que la AFL-CIO propene tratar 

con este asunto 1 " •• • la AFL-CIO apoyara aquella let;islecion que cu:::pla 

los siguientes requis~tos: 

1 . Proveer penalidades efectivas p~a patrones que , con conoci-

miento den trabejo a extranjeros il e~ales . 

2 • • •• crear un siste::Ja de identificacion para trabajadores ••• 

la t~Jeta de seruro social podria ser usada si fuera 

re-hecha de u.~e manera que no pueda ser falsificada . 

3. Proveer un progra~a de ajust~iento de estado para extra.~Jcros 

il egales con un demostrado enlace ala comunid ad •• • 

4. ?ro·1eer fondos ad ec_uados para fortale:::er las inspec~on e:: e ~ . 

la front era • •• 

5. Reforzar las leyes ya existentes que prohiben la descriminacion 

racial para eliminar la posibilidad qvg petrones d escrimi nen 

" 
contra ciud adanos y extranjeros recidentes • •• " 

ARNOLD, pa.gine 4 

Punto nunero cinco ( 5 ) esta vacio de sentido por el heche que 

los puntos uno (1) y dos (2) hacen un llamado por sanciones contra 

patrones y tarJetes de identificacion para trabejadores. La legal i z~cion 

de estes dos puntos aunentara enormemente la descriminecion ya existe~tE 

encontra Latinos en los EEUU. Tarjetas de identificacion , por supuesto , 

tendrien que ser obliGatorio , no sol~ente para trabajadores extrenjeroc, 

pero para todo trabajador como ya existe in Sud Africa y existio en 

Alemenia Nazi. 

Lane Kirkland , presidente de la A?L-CIO , heblo en la con-.·encion 

del CTI: que tu·.ro luear en la ciudad de !:exico en la ultima se:na.'1a de 

Abril de este ano. Kirkland no menciono la llamada del procrs.Da (IF?.) 

po~ sanciones contra los petrones , la cual fue'viste por obs ervedores 

laborales como un posible cembio positive en su posicion . 

Existen dos (2) mas puntos d e i::Jportencia el el progr~a (I PR) 

Primero: "Ademas medidas deberien de ser tomadas para ase3urar que las 

actividades del nrs (La !.lie;ra) no to~uen los derechos d.e to:.o ;:;ro-·::c-~ad9r 

- - -sin importer su est ado lei;al-- a particinar en acciones sin 'icales." 

Punto muy importa.>1t e , y segundo : "Le A!"L-CIO se opo::1e a cualc.uier tipo 

de proGrama 'bracero' , hu esped-trabajador o tarjeta verde , los cuales 

permit irian la irnportacion de m~no de obra extranjera que dis::~inu~rie 

los sucldos y condiciones de trabajo en lo!: Entados Unidos . " :Sstos dos 

puntos estan apoyados por fuerzes pro&resistas en ~bos lades de la 

front era . 



ARNOLD , pa£ina 6 
A~OLD , pegina 5 

Un breve analisis es neceserio aqui de elcunas de les rezones Un inforne recientememte emitido por la Oficina del Censo , 

por les cuales los trabejadores emi&ran y que encuentran al lleLar r educe los sensacionalistas y alarmante r eprotejes que durante los 

"" a l os EEUU . ul t imes nue-,'e enos vi en en prediciendo una ola de invasiones masi vas 

El sistema de a£ricul tura por contrato introducida a I·.:exico de " ilerales" a los EEUU . En lo que constituye un ser i o r echazo a 

durante los ultimas decades por corporaciones estedounidenses de este enfoque , el "Census Bureau" senalo la circulacion natural de 

co~ida procesada he jugado su papel en frustrar la frform~ E.[Taria la in~ibracion mexic~~a : la nayorie de los mexicanos que entran a 

dandole credito extens~vo a los &r~"ldes rancheros , favore:ciendo l os 3SUl.i ilegalmente , en cualc;uier ano , re&resan a !.:exico por pa~te 

mechanizacion , y erreblos de vent as favorables , cor: re:Jul t£-do c:ue 
~ 

del a"lo . En cuanto al tot£.1 de nexicanos indocUI!lentados puede ser 

"' los rancheros pequenos , incapaces de competir con las grandes empresas , de solo un million y medic a dos nilliones y medic . 

ha11 perdidos sus terr enos . Cualquiera que sea el nQ~ero real el c~ifrente pr onto aprend e 

I:ntonces en 1965 el gobierno il.exicano establecio el !)rocra::l~ que la explot£-cion existe en todas partes . El Departamento del TrabEjo 

de Industrializacion de la ~ontera , el cual die un fu erte esti~ulo de los ~--uu reporto recientenente (A?L-CIO !'ie·.·:s , !:ay 3 , 1938 ) c.:ue 

a corporaciones estadounidenses a establecer fabricas de ensa~blc habian descubierto pecos abajos del salario minino per una SQ~a de 

en !·:exico . Est as maquilad oras rara..~ente emplea"l ho::1bres ( a5;· de los ~65 millions el cual fue hurtedo e unos 334 ,000 trabajadores dur~"lte 

trabajad ores son nujeres) . Las ciudades de la frontera no pueded los primeros seis meses del ano fiscal que comen=o el primero de 

absorver la afluencia de £entc quines lleban detido en part e a Octubre del 1979 . 

las rezones ya mencionadas . Esto contribuye derecta..~ente al nQ~ero Durante este mismo periOdo 5 , 242 menores de edad fueron descubierto 

de trabaj adores , hombres en su ma~'orie , ccue cruza..11 l~ front era 1n.!SCS.:1d.O ester ilecalnente e~pleados . 

trabajo . Para e~peorar la situecion la mitad de las maquiladora~ En otra report el departamento anuncio que sus investicadores 

salieron de Iv!exi co cerca de 1974 buscando mane de obra aun mas barata habian descubierto p5£0S abajo del salario minimo per una SQ~a de 

en otros paises . S15 mil l i ones el cual fue hurtad o de unos 94 , 000 trabajad ores indocu-

No obsta11te el nQ~ero de trebajador es que vi enen hancido muchas mentados en el mismo per i odo. 

veces fuertememte e):aj erad o por la prensa de la E::;TJTJ • Estes vi olaciones eran aproximada~ente 6a,~ mas altas ccue el ano .. 
pasado . 
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Sueldo bajo no es el unico problena que encuentra el e~icrcnte , 

El desempleo en los E~ esta a~entand o rapidanent e , Economistas de 

la Camara de Conercio pronostica.."l UJl 7 . &. : de dese:npleo pEra este eno 

y ~~para 1931. Sin enbarco se necesita..~ -~ sueldo a."lual d e ~ 1Z , 5S5 . 00 

para rne.ntener un ni \·el bajo de ·,·ida a un a fa.:::ilia de cuarto p e:-sonas . 

La dificil situacion econoni ca y la lla.r:Jado Crisis C.el :.:eaio-

Ori ente esta dand o a los ra.cistas y xeno:obiacs ~'1 los E~l~ nas razon 

para atacar a los t r a'baj a:':. or cs indocunentadoc ,. cstudiant es e::-rra.:1 j eroe . 

El r eci ente ataque d e un o .. v .po de vac:_ueros (c o--:bo~·s) a unos est'..ldi 

a.."lt es extra."lj eros en la. Uni\·ersidaa 3statal de California en la 

ciudad de ?resno es un ej ecplo de tal co:1ducta, Los "cowboys " ll a.r.Jaron 

a los estudia."ltes "Iranes es" cua."ld o actual:nente habia."l de ·.rarios 

lu,:-e.ree inclu~· endo Anerica Latina . Por supuesto todos teniE-'1 :') i Gl 

oscura . 

?.a",y' preced ent es historic os c:_uc quiza s podrie.n ensenarnor 1,L"'\ 

c ar:ino pare ayudar al trabajador i:-JdocUDcnt~o . ::::1 caso de l:lL"lb<: rto 

Silex es uno , 

En 1943 E~bert ol Sil ex , orEaJli~ador de l a Union Inter:1~cional 

de Trabaj adores de minas , Fabri c as y fundiciones CIO (! :inc--i:ill) :,' 

otras co~paneros orGanizaron un ev ento de bran importancia historic a : 

la priraer-a cclebracion del Dia International del Obrero entre !:exico 

y los E3li1J . 

El Comi te OrGani zad or inclui~ repr entantcs obreros de anbos lades 
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d e la frontera . Incluie , tambien , los alcaldes de El Faso ".J' Cd . Juar <::: , 

La ocas ion tuvo lurar el dia 7 de s ept i embre de 1943 . Siles hablo en 

ingles y esp~ol a.."lte una multitad de casi 10 , 000 personas en la 

Pla~a d e ~or o s de Cd , Juare~. El des:i l cruzo de Juarez a El Paso 

y volvi o a curzar la fro:1tera. internacio:1a.l e Juarez . 

" Est e celebre.cion fue en verdau un aconteciniento historico , " 

dice Silex , "porqu c :f'ue la unica ve: que U."liones de otro pais , asi como 

las de los :S:=;'JU r contin.::entes r:-.ilitares de a.':lboc peiscc cru ~c-ro:-1. lG. 

front era co::1o a.':li c os . " 

Jes~ues del decfile se llevo a c abo una junta especial obr era 

en Liberty Hall de 31 Pas o con Vi c e:1t o Lonbardo Toleda."lo cone invitad. o 

principal . Lonbardo Tol ed G.no era un or,:;a."li:::ador de l a. C'i'J: y fundador 

d e l a Con:ederacion de ~rabajat or ee de J..merica Latina (CTJ. I, ) , Su r e\·ista , 

YuTU~O , era bien conoc ida por obreros del Sudo este estadounidenec en 

ar._uella epoc a . 

Recientene:1t e cie:1 t rabajadorcs indocunentad os , el 90 porciento 

latinanericanos , s e encue:1tron en huenc a desd e hace cinco mes es en la 

Vocue Coarc Corporation , conpania que fabrica vehi culos lujosos de 

r ecreacion . La compani a ha r ehusado firmar el contrato qus n ecocia 

la Local 645 de la uA·:: , Union de Trebejadores de la Industri~ Auto

motriz . Estes denandea lo sicuient e : 

- --una clausul e d e inmi c racion , la cual pro~ibc a los aGent es de 

in~icrac i on u otros ~ent es del cot i erno entrar le fabrica , 
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---aumento de sueldo. Para rnientras, las areas en que los militantes de lo s sindicatos 

---mej or es condiciones de trabajo, etc . puedeh tener un effecto inportnate international son en los comites 

Sjemplo que otras uniones deben seGUir . de boycoteos y apoyo de huel£ac . 

El 30 de abril de 1930 dele.;E.dos y obs ervadores de mas de 80 Los mineros de la mine. La Caridad , Nacozari , Sonora, r.Iexieo, 

sindacatos, iglesias y orcanizaciones de inni(;Tacion de los I:::LJ'J y han escri to : "No podc!':los defender nuestros derechos huma."lOS en contra 

Llexieo se reunieron en el Conzreso del Trabajo en l a cuidad de r-exico . una nonopolia basada en los EEUU y r espaldada por el gobierno (!:Iexicane.) 

Fornularon una lista de Der eehos para trabajadores emigrantes co~ sin la solidaride.d. del norte de la frontera ." P..rneriean Smeltinc and 

13 puntos , y or£a."li ~ aron una Comision Coordinacorc Inter~acio~rl . Refininc Co . (AS~-~CO ) tiene un int ercs sustancial en la mine Lc C~idad . 

Los sindicatos del A?L-CIO era."l alc o des~anado £ particip~ Los nineros adoptaton una tactica usade. t ambien Cesar Cha·:ez del 

for~alnente por razon del pro£ra.~a (IPJ ) que demanda sa."lciones co~tre. Sindicato de Ca~pesinos y , dura."lte 1973-79 mandaron delecados e. fo~=cr 

patrones que dan er.rpleo a trabaj ador es sin papeles . Sin e!:lbarc o ':aries co::Jit cs de solidaridE.d en varies partes de Iiexico y EE"i.JU . 

sindicatos del A:!='L-CIO enviaron obs erve.dores , Tiene c:_uc ser dicho , Aunquc los mineros no can~on tod as las deme.ndas al ~enos 

no obstante , que la mayoria de los sin~icatos que participaron o mejoraron sus sueldos y condiciones de trabajo . I:n un !':lc~scje de la 

me.ndaron observadores eran fuera del A?L- CIO . Estes inclu:ieron la Comision Coordinadora fechado Julio , 1979, escribieron: , '' He::~os r ecibido 

t,ra."lde e important e Union de la Industria Auto::~otriz . una gran demostracion de solidaridad de parte de nuestras Q"liones 

El report e de la Comision Coordincdora de la confcrencia afir!:lo herma."la.s en Ir.ex.t co , en los BI:UU y de \miones en otras pr:.::"t es C.cl 

que la unica me.nera de mej orar las condiciones causedas por las mismas mundo . Tal solidaridad nos de je sin duda alOL'12 que el futuro es de 

corporaci ones multinacionales en ambos paises es por medic de una los trabaj ad ores, que venceremos , que l a unidad pr esente crecera j' que 

cooperee.cion total entre sindicatos y otras or£a.'1izaci ones d e: los ,La solidaridad que ha sido extcttdida a nosotros au..11entara. 

EEUU y r.:exico. Si una comision inter-sindical internacional puedc , •• Tienen en los trabajador es de lamina La Caridad muchos he~anos 

ser desarrollada como r esultado del trabajo que comenzo el 30 de ebril , y hermanas que estan listos y dispuestos a ofrecer su solidaridad a 

el memento sera en verdad histroico . trabajadores que merecen y que luchan , donde quiera c:.ue esten." 

Ojala que todos aprcndenos de ellos . 



SIMPOSIUM SOBRE LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LA MIG~ACION 

EN MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS. 

PONENCIA 

• LA MIGRACION CAMPESINA EN SINALOA " 

Lic. JoRGE DE LA HERRAN GARCIA. 

P.P.P.A. - FACULTAD DE DERECHO , 

UNIVERSIDAD AuT6NOMA DE SINALOA, 

1.. 

"LA "1IGRACION CAMPESINA EN SINALOA" 

•Los RANCHOS DE LA SIERRA SE ESTAN QUEDANDO SOLOS", CASAS 

DESHABITADAS, ANCIANOS, ALGUNAS MUJERES J6VENES, ALGUNOS NINOS, 

Y POCOS MUY POCOS J6VENES EN EDAD DE TRABAJAR. 

S6LO POR LAS FECHAS DE NAVIDAD Y SEMANA SANTA ENCONTRAMOS 

POR ~LLA Q~E REGRESAN LOS QUE HAN SALIDO, UNA GRAN CANTIDAD DE 

ELLOS VIENEN DE LA CIUDAD Y DE LA COSTA, DONDE AHORA VIVEN Y -

SE EMPLEAN EN LOS SERVICIOS,EN LA PEQUENA INDUSTRIA 0 SON EJI

DATARIOS EN LAS NUEVAS TIERRAS ABIERTAS AL CULTIVO; NO MENOR -

ES LA CUANTfA DE LOS QUE LLEGAN A BORDO DE AUTOM6VILES CON PLA 

CAS DEL ESTADO DE CALIFORNIA, PERO TODOS ELLOS REGRESAN AL TtR 

MINO DE SUS VACACIONES A LOS LUGARES DONDE TIENEN SUS TRABAJOS 

RELATIVAMENTE PERMANENTES, 

PERO HAY OTRO TIPO DE MIGRACI6N DE LOS RANCHOS DE LA SIE

RRA HACIA LA COSTA, LA QUE SE DA CUANDO SE TERMINA EL TRABAJO, 

CUANDO SE TERMINA DE LEVANTAR LA COSECHA Y YA NO HAY NADA QUE 

HACER, SI LA COSECHA HA SIDO MALA, NO HAY OTRA SALIDA QUE IRSE 

A LA COSTA A LOS CAMPOS AGRfCOLAS 0 A LOS CAMPOS PESQUEROS, 0 

SI SE TIENEN UN POCO DE RECURSOS Y PARIENTES AL OTRO LADO, - -

PUES A LA PODA 0 A LAS CORRIDAS DE LA UVA, LA PERA, EL BETABEL 

Y LA LECHUGA, 

PERO HAY REGRESO, CUANDO · EMPIEZAN LAS ~UVIAS POR EL MES 

DE JULIO PARA SEMBRAR LAS PARCELAS Y ARRANCARLE PRODUCTO, ASf · 

DURANTE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y PARTE DE 0CTUBRE LABORAN -

EN SUS PUEBLOS EN LA SIERRA PARA DESPUtS 11 BAJAR" EN BUSCA DE -

TRABAJO HACIA LOS VALLES Y HACIA LOS ESTADOS UNIDOS. 

ESTA SANGR!A DE FUERZA DE TRABAJO SE MANIFIESTA EN EL CR~ 

CIMIENTO DE LA POBLACI6N ECON6MICAMENTE ACTIVA, YA QUE SIENDO 

SINALOA UN ESTADO CON UN CRECIMIENTO DE POBLACI6N DE 3,9% - -

ANUAL EN LA DtCADA DE 1960 A 1970, LA POBLACI6N ECON6MICAMENTE 



ACTIVA DEL SECTOR PRIMARIO EN LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA HA -

PERMANECIDO ESTANCADA E INCLUSO HA niSMINUfDO Y HA SUCEDIDO E~ 

TO POR LA EMIGRACION DE LOS TRABAJADORES,YA QUE ES MUY PEQUE~A 

LA CANTIDAD DE QUIENES SE DEDICAN A LABORES QUE NO SEAN AGROP~ 

CUARIAS. 

ESTA CORRIENTE Mir,RATORIA HA SEGUIDO CAUCES RELATIVAMEN

TE ESTABLES, A CAUSA DE LA REGULARIDAD DE LAS FECHAS DE INICIO 

Y TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES AGRfCOLAS Y PESQUERAS, CUANDO 

EN LA SIERRA SE LEVANTA LA COSECHA DE GRANOS EN LA COSTA SE -

INICIA EL CULTIVO DE LAS HORTALIZAS, 

ESTE FENOMENO TIENE SU HISTORIA 1QUE SE REMONTA AL SIGLO -

PASADO CUANDO DURANTE EL PORFIRIATO CON EL PRETEXTO DE LA INA

PLAZABLE Y NECESARIA COLONIZACION DEL ESTADO, SE PERMITE Y FO

MENTA LA CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD DE LA MEJOR TIERRA CUL

TIVABLE EN MANOS DE UNOS CUANTOS HACENDADOS Y SE DA CABIDA A -

EMPRESAS EXTRANJERAS PARA EXPLOTAR LA TIERRA Y COMERCIALIZAR -

SUS PRODUCTOS, ALGUN~DE ESTAS EMPRESAS ERANLA CREDIT FaNCIER 

OF SINALOA, KANSAS-SINALOA INVESTMENT Co.,~NORA-SINALOA lRRl 

GATION Co., THE MEXICAN CoLORADO qiVER LAND Co. Y A REPRESEN-

TANTES DE EMPRESAS NORTEAMERICANAS TALES COMO ALBERT KIMSEY -

OWEN Y A BENJAMIN JOHNSHON, QUE CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS -

DE IRRIGACION EN LOS MARGENES DE LOS RfOS Y LA EXPEDICION DE 

LEYES PARA PROTEGER EL FLORECIMIENTO DE ESTAS EMPRESAS, LA - -

AGRICULTURA AUMENTA SU IMPORTANCIA COMO ACTIVIDAD ECONOMICA -

DESPLAZANDO A LA MINERfA QUE POR ESA EPOCA (1900) ERA DE GRAN 

IMPORTANCIA EN LA REGION DE LA SIERRA, 

LA ACTIVIDAD AGRfCOLA DESDE ENTONCES FUE ORIENTADA A -

LA EXPORTACI6N Y DEMANDABA YA GRAN CANTIDAD DE MANO DE OBRA -

QUE OBTENfA ATRAYENDO A QUIENES EN LA SIERRA SE DEDICABA A LA 

MINERfA, ESTE DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA SE INCREMENTO CON 

LA CONSTRUCCI6N DE PRESAS Y GRANDES OBRAS DE CANALIZACI6N Y -

POR LOS DESMONTES DE CIENTO QE MILES DE HECTAREAS EN LOS VA- -

LLES DE LA COSTA, CON LO QUE QUEDAN ESTABLECIDOS LOS FLUJOS DE 
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TRABAJADORES DE LA SIERRA A LA COSTA EN NUESTRO ESTADO, FLUJO -

QUE EN GRAN MEDIDA SIGUE EL CAUCE DE LOS RfOS Y EN LA COSTA SE 

DESPARRAMA SOBRE LAS GRANDES OBRAS HIDRAULICAS QUE CONDUCE EL -

AGUA DE ESOS MISMOS RfOS, 

SE DISTINGUEN EN SINALOA CUATRO IMPORTANTES MICRO-CORREDO

RES MIGRATORIOS EN LAS REGIONES: 

A) NORTE 
B) CENTRO 
c) CENTRO SuR 
D) SuR 

ANALIZAREMOS CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO SUS CARACTE-

RfSTICAS Y LAS VARIACIONES DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTI

VA EN LOS MUNICIPIOS QUE LA COMPONEN, DONDE SE REFLEJA EL FEN~ 

MENO EN CUESTION. 

ZONA NORTE: 

ESTA REGION COMPRENDE A LOS ~UNICIPIOS DE: CHOIX, EL FUER

TE Y SINALOA DE LEYVA EN LA ZONA DE LOS ALTOS Y EN LA REGION DE 

LA COSTA, LOS MUNICIPIOS DE AHOME Y GUASAVE. EN ESTA ZONA SE LQ 

CALIZAN LOS DISTRITOS DE RIEGO NUMEROS 75 Y 63 Y EL VALLE DEL -

CARRIZO, QUE A CAUSA DE QUE GENERA~ UNA GRAN CANTIDAD DE ~LEOS 

ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LOS QUE EMIGRAN TEMPORAL 0 DEFINITI

VAMENTE DE LOS MUNICIPIOS DE CHOIX, EL fuERTE Y SINALOA DE LEY

VA PRINCIPALMENTE, 

LA SUPERFICIE SEMBRADA SE HA INCREMENTADO EN UNA TASA DEL 

2.7% ANUAL EN LOS ULTIMOS 10 ANOS, LOS CULTIVOS PRINCIPALES SON 

CARTAMO, SORGO, TRIGO, CA~A DE AZUCAR, CACAHUATE, GARBANZO, - -

AJONJOLi Y HORTALIZAS, LA GANADERfA ES POCO IMPORTANTE COMO GE

NERADORA DE EMPLEOS, PUES OCUPA APROXIMADAMENTE AL 10% DE LA PQ 

BLACI6N ECON6MICAMENTE ACTIVA AGROPECUARIA, 



EN ESTA REGI6N, COMO EN EL RESTO DEL ESTADO EXISTEN INTER

RELACIONADAS DOS TIPOS DE PRACTICAS PRODUCTIVAS, LA DE LA YUNT~ 

EL ARADO, LA COA Y LA ROZA EN LA SIERRA, EN LA SIEMBRA DE 

TEMPORAL Y LAS GRANDES MAQUINAS,SE MILLAS MEJORADAS, LOS LABORA

TORIOS DE INVESTIGACI6N Y LOS FERTILIZANTES EN LAS ZONAS DE RI~ 

GO EN DONBE SE PRODUCE PARA LA EXPORTACI6N, 

LA GANADERfA EN LOS ALTOS ES EXTENSIVA,COMPLEMENTARIA A LA 

EXPLOTACI6N AGRfCOLA, PREDOMINAN LAS ESPECIES DE BAJO RENDIMIEN 

TO, 

SE ESTIMA QUE EN ESTA ZONA LA EMIGRACI6N DE LOS MUNICIPIOS 

DE LA SIERRA HACIA EL AREA AHOME-GUAS AVE ES DE APROXIMADAMENTE 

24,000 TRABAJADORES (1) INTEGRADO POR EL 7S% DE LOS EJIDATARIOS, 

EL 2S% DE LOS PEQUENOS PROPIETARIOS Y MAS DEL 90% DE LOS JORNA

LEROS QUE RESIDEN EN LA REGI6N DE LOS ALTOS, LOS CAMPESINOS DE -

ESTA AREA SALEN A TRABAJAR A LOS CAMPOS AGRfCOLAS EN DICIEMBRE, 

LABORAN AHf UNOS MESES PARA REGRESAR POR MARZO-ABRIL A SUS PAR

CELAS PARA SEMBRAR EN EL CICLO PRIMAVERA-VERANO, 

Los JORNALEROS DE OTROS ESTADOS Y ALGUNOS POCOS DE ESTA -

MISMA REGI6N, SIGUEN SU CAMINO HACIA SONORA PARA EMPLEARSE EN -

LOS CAMPOS AGRfCOLAS DE ESE ESTADO, 

DE LAS 24,000 PERSONAS DEL AREA DE TEMPORAL QUE EMIGRAN A 

LA COSTA SE ESTI MA EN 1S,000, LOS QUE SON CONTRATADOS EN LA -

SIEMBRA DE LEGUMBRES, EL 70% DE ELLOS SON MUJERES } A QUIENES -

SE LES UTILIV. EN LA PLAiHACI6N, PODA, SELECCI6N DE COSECHA Y 

EMPAQUE, EL RESTO (9,000) SE OCUPAN EN OTROS CULTIVOS COMO LA 

CANA DE AZUCAR, ALGOD6N, CARTAMO , FRIJOL, TRIGO Y GARBANZO. 

LA EMIGRACI6N PERMANENTE EN ESTA ZONA. DE GRAN IMPORTAN-

CIA EN LOS AMOS SO's Y 60's CON LA FORMACI6N DE LOS DISTRITOS 

DE RIEGO Y LA EXPANSI6N DE LAS CIUDADES DE Los ~OCHIS Y GUASA

VE, HA DISMINUfDO, A EXCEPCI~N DEL VALLE DEL CARRIZO EN EL 

(1) FUENTE: SARH. PARA TODOS LOS DATOS DE LA EMIGRACI6N, 

(Af\10 DE 1 g78) , 

EXTREMO NORTE DEL ESTADO, PERO AUN ASf SE REFLEJA EN EL CRECI-

MIENTO DE LA POBLACI6N ECON6MICAMENTE ACTIVA, TANTO TOTAL COMO 

DEL SECTOR PRII1A~I01 TENEMOS QUE EN SINALOA DE LEYVA
1

TANT? 

LA POBLACI6N ECON6MICAMENTE ACTIVA TOTAL COMO EL s~cro~ pailo\UtO 

HAN DISMINUfDO A PARTIR DEL ANO DE 196~, (HOIX TUVO UN DECREMEN 

TO ENTRE LOS SO's Y 60's Y ESCASO CRECIMIENTO HASTA HOY, Y EL -

MUNICIPIO DE EL FUERTE HA MOSTRADO ESTANCAMIENTO EN LA POBLACI6N 

ECON6MICAMENTE ACTIVA C~'- ~<:c:-r:r:ttt.lli0JPoco DESARROLLO DE LA P,E,A, 

TOTAL MIENTRAS QUE EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE LA PEA TOTAL SE -

HA MULTIPLICADO POR 4 DESDE 19S0 HASTA 1978 Y LA PEA Pai"'~ti~ . 

-- SE HA TRIPLICADO, EN ESTE MISMO PERfOD01 EL MuNICIPIO DE AHQ 

ME, DONDE SE ENCUENTRA LA CIUDAD DE Los MOCHIS, HA TRIPLI CADO -LA PEA TOTAL y DUPLICADO LA PEA l'lt~kA~i A . EN ESE LAPSO. 
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GRAFI CA DEL CCr'lPORTA~i l ENTO Df LA POBLAC I O~ ECONOf1lCAr'!lNTE f·.CTtVA 

;oTAL Y DEL SECTOR PRIMARIO EN LOS MUNIC IPIQS DC SINALOA: 

MU NICIPI O DE AI-IOH£ 
-----
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L _. 
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S IMBO LOG I A 
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- ----r 
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EL .il ''E l 973, 
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liRAF!CA DEL COI'·lPORTA, ... I~NTO DE. LA POBLACION ECONUMICAMENTE ACIIW. 

TCTAL Y DEL ~ECTOR P ~ IMARlQ [N LOS MUN ICIPIOS DE SINA LOA: 
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GRAFICA DEL Cffi1PORTAMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL SECTOR PR IMA R! O EN LOS MUNICIP!OS DE SINALOA: 

MuNICIPIO DE . £L FUERTE: . 
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4{) 
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t-.RAF!CA DEL CQl\1 PCRL \·i iEN10 DE ij, POBLACicN ECOIOMI CA.1'1ENTE ACflVA 

ll:"J\L Y L'CL Sf:C1C'l F:o:.M;~k. IJ t.N LOS MUNICIP!OS DE SINALOA: 
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GRAFICA DEL COI>I?ORTPJ1iENTO DE LA POBLACION ECOM11ICA:'~ENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL SECTOR PRlMAqJO E~ LOS MUNICIPIOS DE SINA LOA: 

MuN 1 c 1 p 1 o DE __ ...::C~H..:...._O_i_.:_)( _____ _ 

MILES DE 

PERSONAS 

SIMBOLOG IA 

100 T 

70 

50 
4D 
.ro 
20 

15 

10 

P •. E.A , TOTAL 

------- P.E, A. SELTOR 
PR Ir·1AR I C 

·~ . . ---

1%0 
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. E, A. 
OTAL . 

-- - - _____... 

- --t---
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CIFRAS 

---
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8"1~, 6'i5r . r34~ 
p 
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p 
~rT41 . 53i19 [ !5~32. 

/ 

1978 

8151 

63r~ 

FUENTE~ CENS OS DE POBL~CION Y VI VIENDA PARA LOS A~OS DE 1950 , 

1960 Y 1970, Y SECRHAfHA DE DESAR ROLLO ECONO~l!CO PAR .. 

EL ANO 1 ~78 , 
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EL AREA CENTRAL. 

ESTA REGI6N COMPRENDE A LOS MUNICIPIOS DE CULIACAN, BADIRA 

GUATO, ~OCORITO, SALVADOR ALVARADO Y ANr,OSTURA, ES LA MAS GRAN

DE DEL ESTADO, CON 17,959 KM2, lA POBLACI6N ECON6MICAMENTE ACTl 

VA TOTAL EN LA REGJ6N, PARA 1978 ERA DE 197,624 PERSONAS DE LAS 

CUALES EL SECTOR PRIMARIO OCUPABA 76,465,EXISTEN 2 DISTRITOS DE 

RIEGO, EL NUMERO 10 EN (ULIACAN Y EL 53 EN ANGOSTURA Y SALVADOR 

ALVARADO, QUE SON EL FOCO DE ATRACCI6N PARA LOS TRABAJADORES -

DEL CMPO, SU ACTIVIDAD MAS DINAMICA ES LA PRODUCCI6N DE HORTA

LIZAS, PRINCIPALMENTE PARA LA EXPORTACI6N, PARA LO CUAL DEMAN-

DAN GRAN CANTIDAD DE MANO DE OBRA, QUE PROVIENE DE LA SIERRA Y 

DEL SuR DEL PA!S (ZACATECAS, MICHOACAN, OAXACA), PARTICIPAN DEN 

TRO DE ESTE MICRO-CORREDOR MIGRATORIO LOS MUNICIPIOS DE TAMAZU

LA, TaPIA Y CANELAS DEL ESTADO DE DURANGO, 

AL IGUAL QUE EN LA ZONA NORTE, LA MIGRACI6N TEMPORAL SE DA 

EN EL PER!ODO DE DICIEMBRE-ABRIL, Y SE DIRIGE A LAS ZONAS DE -

RIEGO, DIST, 10 Y 53, EN EL CASO DE LA MIGRACI6N DEFINITIVA ~S

TA SE DA PRINCIPALMENTE HACIA LAS CIUDADES ((ULIACAN, LA DE MAS 

CRECIMIENTO EN EL ESTADO Y GUAMUCHIL), EN EL MUNICIPIO DE (ULIA 

CAN SE DA UNA GRAN CORRIENTE Mir,RATORIA INTERNA DIFfCIL DE CUAN 

TIFICAR DE LA SIERRA HACIA LOS VALLES PERO DENTRO DEL MISMO Mu 

NICIPIO, 

ESTA ZONA HA SIDO LA MAS AFECTADA POR LA LLAMADA •OPERA- -

CI6N C6NDOR 11 DESTINADA A COMBATIR EL CULTIVO, ELABORACI6N Y TRA 

FICO DE DROGAS QUE A CAUSA DE LOS SAQUEOS,TORTURAS Y ASESINATOS 

COMETIDOS POR EL EJ~RCITO Y LAS POLIC!AS SOBRE LA POBLACI6N DE 

LA SIERRA DE LOS MUNICIPIOS DE BADIRAGUATO, (ULIACAN, (y EN -

TAMAZULA, TaPIA Y CANELAS EN DURAN GO ) LA POBLACI6N SE TRASLADA

BA EN GRANDES CANTIDADES HACIA LAS CIUDADES DE (ULIACAN, hUAMU

CHIL Y Los ANGELES, CALIFORNIA, ABANDONANDO TODO LO QUE NO PO-

DfAN LLEVAR CONSIGO, EN ESTE CASO, QUIENES EMI GRARON LO HICIE--



RON EN FORMA PERMANENTE, ESTE FENOMENO SE DESARROLLO EN LOS -

ANOS 1972 A 1978, DE MANERA MAS AGUDA Y SOLO SE REFLEJARA EN -

LAS ESTADfSTICAS DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DE 1980, 

lAs VARIACIONES DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 

NOS MUESTRAN EN EL CASO BADIRAGUATO UN LIGERO CRECIMIENTO EN-

TRE LOS AMOS DE 1950 A 1960, PARA LUEGO TENER UN BRUSCO DESCEN 

SO HACIA 1970 Y CONTINUAR ESTANCADA HACIA 1978, 

DIFERENTE ES EL CASO CULIACAN, QUE HA MANTENIDO UN ALTO -

CRECIMIENTO DE SU PEA TOTAL, (LO TRIPLIC0 EN EL PERfODO 1950 A 

1978) Y UN REGULAR CRECIMIENTO DE SU PEA, p~(~R.iA . DUPLJ-

CANDOLA EN EL MISMO PERfODO, ESTAS CIFRAS REFLEJAN LA EXISTEN

CIA DE LA CIUDAD CAPITAL, CON ALREDEDOR DE 1/2 MILLON DE HABI

TANTES DE LAS CUALES UNA GRAN CANTIDAD SE DEDICAN A LOS SERVI

CIOS Y A LA INDUSTRIA Y AL HECHO DE QUE ESTA CIUDAD ES POLO DE 

ATRACCION PARA LA POBLACION DE TODO EL ESTADO Y AUN DE FUERA -

DE tL, 

EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, MUESTRA UN SOSTENI DO CRECIMIEN 

TO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, TANTO LA TOTAL COMO 

LA Pi.llo'\f!t.Q.i~· .. CO MO PUEDE OBSERVARSE,ESTE MUNICIPIO ES PREDQ 

MINANTE AGRfCOLA, LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS SON 

ESCASAS YA QUE LA ECONOMfA DE ESTE '1UNICIPIO SE COMPLEMENTA -

CON LA DE SALVADOR ALVARADO, FUNDADO EN LOS ANOS 60's A PARTIR 

DE LA DIVISION DEL MUNICIPIO DE ~OCORITO , EN SALVADOR ALVARADO 

EXISTE UNA IMPORTANTE CIUDAD, GUAMUCHIL, Y HAN SIDO ABIERTAS -

AL CULTIVO GRAN CANTIDAD DE TIERRAS, LO QUE SE REFLEJA EN EL -

ESPECTACULAR CRECIMIENTO DE SU POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 

EN CAMBIO, EL MUNICIPIO DE MocORITO (DE UNA PARTE DEL - -

CUAL SE FORM0 EL DE SALVADOR ALVARADO) MUESTRA UN ESTANCAMIEN

TO DE su PEA TOTAL Y t)C!.\.SK·to~'cl'l.cAUSADO PRINCIPALMENTE POR

LA PtRDIDA DE TERRITORIO Y POBLACION EN LA DtCADA DE LOS 60's, 

I~ 

GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL SECTOR PRIMARI O EN LOS MUNICIPIOS DE SINALOA: 

MUNICJDJO DE ~rduAooe r:J-,1 U i 'u 2 A Lo 

100 

70 

MILES DE 50 
4{) 

PERSONAS 3D 
20 

~-~ 

15 

10 / 
/ 

5l __ J' 
/ 

/ ,. 
f' 

1950 1960 1970 1978 

SIMBOLOGIA 

P.E.A. TOT AL 

P.E.A, SECTOR 
PR lf'•lAR !0 

ANO 

P.E.A. 
TOTAL , 

p, E.A 'I .s. p. 

CIFRAS 

1950 1960 1970 

-- ?i 9J.. 

:J/2/2 .~t 

1978 

:1.~; 85 ~ 

/ CJ/ / 0/ 

IU ENTE ; CEN SO S DE POBLACI ON Y V!VIENDA PARA LOS ANOS DE 1950, 

1960 Y 1970, ~ SECI<ETA RIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAR1• 

EL M 19?8 . 
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GRAFICA DEL COMPORTAMI EN TO DE LA POBLACION ECONO~ICAMENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL SE~TOR PRIMARiO EN LOS MUNJ CIPIOS DE SINALOA: 

MuNIcIPIo nE_--"'B:..;_Ac....:l::l=--·,_R._:__A_G_ tJ_A_-r_o _ ___ _ 

100 

f 70 

MILES DE 50 
40 

PERSONAS :ro 
20 

15 

SIMBOLOGI A 

P.E, A, TOfAL 

P.E. A. SCCTOR 
PR :1'\AR: 0 

-- -----~-

1950 1960 1970 1978 

C IFRAS 

ANO 1 1950 1960 1970 

p 0 E . A 0 I rSJ.-5 TOTAL,( B1q CjG.~/ 

P, E. A, . f-;..o& 6;2.53 Ct>;)..o~ s. p. ·I 

1978 

':f6"10 

~~35 

rU ENTE: CEN SOS DE POB LACJON Y VIVIENDA PAR A LOS ANOS DE 1950, 

1960 Y 1970, Y S E CR ETA~I A DE DE SARROLLO ECONOMI CO PAR . . 

EL I - 1978 . 

f5 

GRAFICA DEL COMPORTAMIEN10 DE LA POBLACJON ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL S ~CTOR PP!MA"IO EN LQS MUNICIPIOS DE SINALOA: 

:1 I LES DE 

PERSONAS 

] 0•) 

70 t t 

S I MBO LOG i.\ 

o, E, ; . T JT <,l 

P. E. , , s,:rrcq 

r>-'( j •t .A ,. i I) 

i --~------

1960 1970 1978 

CI FRAS 

P F. A. 
l CT.A L , ::Z8tb 
--- -----

0 E ~ 0 
,, • .;!.33b 

s . P. , 

IE',TE : -r: I'.S G" X f-ll"U•S; . { VIVIENDA P1RA !..C~ o\ ' OS DE 1950 , 

1960 'r lS.-L' , ( SLCRETAFIA DE DESARROLL O E CONO~I ICO PAR . . 

EL A ~ L" 8. 
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GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL SECTOR PRIMARIO EN LOS MUNICIPIOS DE SINALOA: 

MuN I C I PI 0 DE_-.Jf_1 
'-=-' -' --=---e__/_r:._o _____ _ 

MILES DE 

PERSONAS 

100 

70 

50 
4{) 

:ro 
20 

15 

10 

5 

S!MBOLOGIA 

P.E.A. TO TAL 

P.E.A. SECTOR 
PRi t-'AR IO 

~---~-

-- - . ------ ~---- --

- --+------.---
1950 1960 1970 1978 

CIFRAS 

ANO 1950 1960 l 1970 1978 

P.E.A. ! /6 r, I TOTAL, 12 '< () .' ~ c:: r1 - -~-'I 
P.E.A. 

I I I 18j I /0, ) '--/ ]l-

--

5· p,. ;o, 7c,5 jl, 978 

F UENTE~ CENS OS DE POB LACI ON Y VIV IENDA PARA LOS ANOS DE 1950, 
1960 Y 1970, Y SECRETMIA DE DESARROLLO ECONOMI CO PAR .. 
EL A' 1E !978 , 

17 

GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL SECTOR PRIMARIO EN LOS MUNICIPIO$ DE SINALOA: 

MuNICIPIO DE c ul/,q CAAl 

100 
I 

70 

MILES DE 50 __ ......... -- ~ 
4{) _-r-
:ro PERSONAS t' --
20 

15 

10 

5 

L _ 

SIMBOLOGIA 

P.E.A. TOTA L 

P.E.A. SECT OR 
PRIMARIO 

1950 

ANO 
P.E.A. 
TOTAL. 
P.E.A. 
5. P- . 

1960 1970 1978 

CIFRAS 

1950 1960 1970 

"i5 3C.I /,3?-:J.. 3 199o'' 

;1..5 B"t2.. 3bl?9 4:1. 5b3 

1978 

IS/ CJ~ 

"'1~ 0.3 I 

F'... ENTE~ CENS OS Dt:.. POBLAC ION Y VIVI ENDA PARA LOS ANOS DE 1950, 
1960 Y 1970, Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAR .. 
EL AN" 'J :-: 1978 , 
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ZONA CENTRO SUR. 

CoMPRENDE Los ~uNICIPios DE ELOTA, CosALA v SAN IGNAcio, -

CARACTERIZADOS POR NO TENER GRANDES OBRAS DE IRRIGACI6N, POR LO 

QUE LA CORRIENTE MIGRATORIA SE DA DE LAS ZONAS ALTAS DE COSALA 

Y SAN IGNACIO HACIA LA COSTA EN LA TEMPORADA DE PESCA DEL CAMA

R6N, PARA REGRESAR EN LA ~POCA DE LLUVIAS JULIO-OCTUBRE A SU L~ 

GAR DE ORIGEN A SEMBRAR SU PARCELA. 0TRA CORRIENTE MIGRATORIA -

ESTACIONAL ES HACIA EL DISTRITO DE RIEGO No, 10 EN EL MuNICIPIO 

DE CULIACAN Y HACIA EL ESTADO DE CALIFORNIA. 

LA EtHGRACI6N PERMANENTE SE DA EN LA MI SMA Dl RECCI6N, DE -

LAS ZONAS ALTAS HACIA ELOTA Y LA COSTA DEL MuNICIPIO DE SAN IG

NACIO, HACIA LAS CIUDADES DE CULIACAN Y MAZATLAN, Y HACIA LOS -

ESTADOS UNIDOS, PRINCIPALMENTE AL SuR DE CALIFORNIA. 

LA POBLACI6N DE LOS MUNICIPIOS DE CoSALA Y SAN IGNACIO, 

TAMBI~N RESULTARON AFECTADOS POR LA "0PERACI6N C6N DOR", PROVO-

CANDOSE AQUf, AL IGUAL QUE EN LA ZONA CENTRO, UNA GR AN MIGRA--
l)Q.I... ll~'TAOO 

CI6N DEFINITIVA HACIA LAS CIUDADES/Y HACIA EL SuR DE CALIFORNIA. 

EL COMPORTAMIENTO DE LA PEA TANTO TOTAL COMO DE SECTOR PRl 

MARIO EN LOS MUNICIPIOS DE COSALA Y SAN IGNACIO, AMBOS SITUADOS 

EN LA SIERRA ES DECRECIENTE EN EL PERfODO ANALI ZADO , CON LIGE-

RAS VARIACIONES PERO EN FORMA SOSTENIDA. ESTOS DOS MUN!C IPIOS -

SE HAN ESTADO DESPOBLANDO Y APORTANDO MANO DE OBRA A LOS AGRI-

CULTORES DE LAS ZONAS DE RIEGO QUE PRODUCEN PARA EXPORTACI6N -

y A LOS SERVICIOS DE LAS CIUDADES DE MAZATLAN Y CULIACAN Y POR

QU~ NO DECIRLO MANO DE OBRA BARATA A LOS CAPITALISTAS YANQUIS, 

EN EL CASO DEL MuNICIPIO DE ELOTA,MUESTRA POR EL CONTRARIO 

UN SOSTENIDO CRECIMIENTO, A CAUSA DE HABERSE ABIERTO TIERRAS AL 

CULTIVO Y DE ATRAER MANO DE OBRA DE LOS MUNICIPIOS ANT ES MENCI~ 

NADOS, 

19 

')f(.~F !:A D:~L CC~PORTM' lENTO DE U, POBLACION ECotlOMICAMENTE ACT IVA 

TL·TAL f DE~ SC~.Toq r·~I:1AR'P EtJ i l:S MU rv !CIP!OS DE SINALOA: 

r1t;l\ I ':lF !0 ~t. ___ . C_o_~_~_L_A __ . __ 

'•r LES DE 

P'::RSONAS 

lOO ~: 

7( t 
501 

~6 J 
20 f 

.:. 

::ji 
5 

! 
L ---

19so 

S li1BOLOG I A 

p. :: A TO I:-

P.E . 4. SECl :R 

?f\l"APi) 

... __ ... -- -

1960 1970 1978 

· .'[ITf= ; CEN SO" .CC FJELMJml Y \ IVIENDA PARA LOS MiOS DE 1950, 

:.96c I l~.~c. \'"[iF.~"~~,, nE DEst,FRoL~o Eu.Y1J•·1rco PM .. 

EL •· }O'P, 
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GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTI VA 

TOTAL Y DEL SECTOR PRIMRIO EN LOS MUNICIPI OS DE SINALOA: 

MUNICIPIO DE .SAt.J IoN AC. I 0 

MIL ES DE 

PERSONAS 

S l ~1BOLOG l A 

100 -:: 

70 t 

50 
4{) 

30 
20 

15 

10 

5 

P.E .A, T0 TAL 

------- P.E.A. SECTOR 
PRIMA RIO 

1950 1960 1970 1978 

CIFRAS 

ANO 1 195o 1960 ! 1970 

p' E. A: I I 
TOTAL. (:,O II 1Z4C)5 j 02..21 

P.F . A:j 415 S · p . . 0 6~1o l Lt5f~ 

1978 

5360 

3C) 41-

FUENTE : CEN SOS DE POB LACION Y VIVI ENDA PARA LOS ANOS DE 1950, 
1960 Y 1970, Y SE CR ETMIA DE DESA RROLLO ECONOMICO PAR .. 

EL A.-,n DE 1978, 

GRAF ICA DEL CGr1PORTAMIENTO DE LA POBLACION ECONOM ICAMENTE ACTIVA 

TCTAL Y DEL SECTOR P IMARIC EN LOS MU ICIPIOS DE SINALOA: 

r1u I C I P; 0 DE __ .=£::-=L. 0 1.-.:A:..:__ _____ _ 

~~~ LES DE 

PERSON AS 

l 
19SO 1960 

S li''1BOLOG: <\ 

P.E • .l.. TOTAL 

------- P.E,A . SECTOR 
p:. il" r\R I 0 

A ~~-1 . 1950 
, E, A. ' 
TAL, '.?.' ~I 

p 
TO 

.E.I\, I.l.Orj 
. p. ' s --

1970 1978 

CIFRAS 

1960 1970 1 1978 

'38~5 ,Ltb'3 1 tP;J..5~ 

3.2. 5o ; ~ 1 .:2 .2. 1 5 I B 8 j 

FUENTE : CE ' SC3 DE FOE .... AC! Of l Y IIV IENDA PI\RA LOS ANOS DE 1950, 
:960 Y 1970, Y S E CR ~T.l.RI~ DE DESARROLLO ECONOMICO PAR .. 

EL ANO r-: 13:7 3, 



ZONA SUR. 

lNCLUYE A Los ~1uNICIPios DE MAzATLAN, CoNCORDIA, RosARIO v 

EsCUINAPA, SE CARACTERIZA POR NO EXISTIR GRANDES OBRAS DE IRRI

GACI6N, CAS! TODO EL TERRENO ES ACCIDENTADO, LAS LLUVIAS AQUf -

SON MENDS ESCASAS QUE EN EL RESTO DEL ESTADO, LA CIUDAD MAS IM

PORTANTE ES MAZATLAN ABSORVE MANO DE OBRA PARA LOS SERVICIOS Y 

EN MENOR CUANTfA PARA LA INDUSTRIA Y LA PESCA. 

EN ESTA ZONA LA ACTIVIDAD PESQUERA ES IMPORTANTE, OCUPA AL 

20% DE QUIENES ~E DEDICAN A ACTIVIDADES PRIMARIAS, MIENTRAS QUE 

LA GANADERfA, AL IGUAL QUE EN EL RESTO DEL ESTADO, OCUPA AL 1Q% 
DE LA PEA DE:L sec.ToR P"it-tAttio· 

PREDOMINAN EN ESTA ZONA, LOS EJIDATARIOS CON EL 54% DE - -

QUIENES TRABAJAN LA TIERRA, LOS JORNALEROS SON EL 31% Y LOS P~ 

QUE MOS PROPIETARIOS EL 15%. EL TAMANO PROMEDIO DE LAS PARCELAS 

ES DE 5 HECTAREAS, EN LAS CUALES SIEMBRAN FRIJOL Y MAIZ PRINCI

PALMENTE. 

EXISTEN PEQUE NOS VALLES CERCANOS A LA COSTA DONDE HAY GRAN 

ACTIVIDAD AGRfCOLA, QUE CAPTA LA MANO DE OBRA DE LA POBLACI6N -

DE LA SIERRA EN .LA ~POCA DEL CORTE DE FRIJOL, 

LA CORRIENTE MIGRATORIA ES COMO EN LOS CASOS ANTERIORES, -

DE LA SIERRA A LA COSTA, A LOS PEQUE ~OS VALLES DE LA ZONA BAJA, 

A LOS SERVICIOS Y LA PESCA EN LOS PUERTOS (~AZATLAN) Y SON --

POCOS LOS QUE VAN HACIA LOS VALLE S AGR(COLAS DEL CENTRO Y NORTE 

DEL EsTADO. 

LA MIGRACI6N DE ESTA REGI6N HACIA LOS ESTADOS UNIDOS ES -

PERMANENTE, LA MIGRACI6N ESTACIONAL ES INSIGNIFICANTE, DADA LA 

POCA PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA EN LA REGI6N DE LA SIERRA 

LOS QUE SALEN L._I ENEN POCO I NTER~S EN REGRESAR, 
___ ...,., 1\-P.c.iPI Lo~ e;..IJ. A. 

LA VARIACI6N DE LA PEA, TANTO TOTAL COMO DEL SECTOR PRIMARIO 

EN LOS MuNICIPIOS DE CoNCORDIA v EL RosARIO HA DISMINUfDo EN LOS 

ULTIMOS 20 ANOS, EN CAMBIO, EN EL MuNICIPIO DE ~AZATLAN, LA PEA -

TOTAL HA AUMENTADO MAS DEL DOBLE EN EL PERfODO 1950-1978, Y LA -

PEA DEL SECTOR PRIMARIO POR EL CONTRARJO, HA DISMINUfDO EN ESTE -

MISMO PERfODO A CAUSA DEL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEC

TOR SERVICIOS EN EL PUERTO Y DEL ESTANCAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

AGROPE CUARIAS. 

EL MUNICIPIO DE EscUINAPA HA MOSTRADO UN ALTO CRECIMIENTO DE 

SU PEA TOTAL Y DEL SECTOR PRIMARIO, COMO REFLEJO DEL AUMENTO DE -

LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA, LA FRUTICULTURA (MANGO Y AGUACATE) -

Y EMPAQUES DE ESTOS PRODUCTOS. 



GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL SECTOR PRIMARIO EN LOS MUNICIP!OS DE SINALOA : 

MUNICIPIO DE M 1\ 2 A\ L t>... w 

100 

70 

MILES DE 50 
4{) 

PERSONAS :ro 
20 

15 
---r--..,., / --...... 

10 / -+ ~ 

5 

1950 1960 1970 1978 

SIMBOLOGIA C!FRAS 

P,E,A. TOTAL 
ANO 1950 1960 1970 1978 

------- P.E.A. SECTOR 
PRIMAR!O P.E.A. 

TOTAL. .15 Ol. '- 35 1~0 1 '1~8<)1- 63 ~~ 1 

P.E.A. 
q 181-5.\' .. I~ 513 /151:!19 /0, '133 

FUENTE~ CENS OS DE POBL.AC!O Y' VIVIENDA PARA LOS ANOS DE 1950, 
1960 Y 1970, Y SE CRE TA~!A DE DESARROLLO ECONOMICO PAR .. 

EL DE 1978 . 

GRAFICA DEL COMPORTAf1IENTO DE LA POBLACION ECON(l!IICN1ENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL SECTOR PRIMARIO EN LOS MUNICIPIOS DE SINALOA: 

MUNICIPIO DE C.o10 C!..vR..o; A 

100 T 

70 

MILES DE 50 
4{) 

PERSONAS :ro 
20 

15 

10 

5 

SIMBOLOGIA 

P. E.A. TOTAL 

P.E.A. SELTOR 
PRJMARIO 

... 
1950 1960 

ANO 1950 

P' E. A. 6o:z ').... OTAL. 

p, E.A 'I' -s . 10 .• l.f<t 98 

+-

1970 1978 

CIFRAS 

1960 1970 1978 

6/..2 3 seo:z_ 5'196 

<-fHS 35/8 3J5A. 

FUENT E~ CENSO S DE POB LAC!ON Y V!VIENDA PARA LOS ANOS DE 1950, 
1960 Y 1970, Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAR .. 

EL AN O ·v:: 1978. 
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GRAFICA DEL CONPORTAMI ENTO DE LA POBLACION ECONOM ICAMENTE ACTIVA 

TOTAL Y DEL SECTOR PRI~1ARIO EN LOS MUNIC IPIO$ DE SINALOA: 

MuNr clPio oE _ __B_o~ A R---.:..i_o ____ _ 

100 

70 

~ ILES DE 50 
4{) 

PERSONAS 30 .-
20 

15 

10 

s· ... ~ - _.,..---- -'---. -- ....J-
t 
t • • 

1950 1960 1970 1978 

SIMBOL9GIA CIFRAS 

P, E, A, fOT AL 
ANO 1950 1960 1970 1978 

------- P,E.A. SECTOR 
PR Ir'IAR I 0 P.E,A. 

TOTAL}~S.l.l.. 
I 

II St3 1 II 01'9 10 '{0 f. 

P. E.A: j5 S s.P· . b o 7'117- GSS~ 5568 

ruENTE ; CEN SOS DE POBLACION y· VIVI ENDA PARA LOS ANOS DE 1950, 
1960 "( 1970 , Y SECRETM lA DE DESAR ROLLO ECONOMICO PAR .. 

EL .-..., "E 1978, 

GRAFICA DEL CCX'lPORTAMIENTO DE LA POBLACION ECONIJ'1ICAMENTE ~CTIVA 

TOTAL Y DEL SECTOR PRIMARIO EN LOS MUNICIPIO$ DE SINALOA: 

Mu NICIPIO DE · _r ~C. 0 i f0 A p A · 

MILES DE 

PERSONAS 

100 

70 

50 
QO 
JO 
20 

15 

1G 

,_-- ---~ 

__ ,... _ ..... -

1950 1960 1970 1978 

SIMBOLOGIA C IFRAS 

P.E.A. TOTAL 
ANO 1950 1960 1970 

------- P.E.A. SEC TOR 
PRIMARIO P.E.A. 

4H9 .5~ 1(} 818S TOTAL. 
P.E.A. 

;l.Q I 5 3 b.l.5 .<16.20 
&.P. · · 

1978 

I I :2.. q.:2.. 

4880 

FUENTE ; CENSO S DE POBLACION Y VIVIENDA PARA LOS ANOS DE 1950, 
1960 Y 1970, Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PA~. 

EL ANf' DE 1978. 
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LA EMIGRACI6N DEFINITIVA Y ESTACIONAL DE LAS ZONAS DE TEMPO

RAL (LOS ALTOS) DE NUESTRO ESTADO HACIA LAS AREAS DE RIEGO, HACIA 

LAS CIUDADES DEL PROPIO ESTADO 0 HACIA LOS EsTADOS UNIDOS, TIENEN 

UNA CAUSA FUNDAMENTAL: EL .EMPOBRECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE

VIDA DE QUIENES AHf TRABAJAN. 

EN LA TEMPORADA DE PRIMAVERA-VERANO, LA ~POCA DE MAYOR TRABA 

JO, SE LABORAN EN PROMEDIO EN LAS ZONAS TEMPORALERAS SOLAMENTE 80 

DfAS, Y EN LA TEMPORADA OTO~O-INVIERNO, SE TRABAJAN SOLAMENTE 16 

DfAS. ESTO ES, EN TODO EL ANO S6LO HAY POSIBILIDAD DE LABORAR 96 

DfAS. LA MAYOR PARTE DE ESTE TIEMPO SE DEDICA A LA AGRICULTURA, -

YA QUE LA GANADERfA ES ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. 

EL DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA SIGUE CURSOS ESTABLES, QUE 

VAN DE LA SIERRA1 DONDE LOS TRABAJADORES TIENEN ALGUNAS PERTENEN-

CIAS (TIERRAS, CASA , GANADO) Y POCAS OPORTUNIDADES DE SOBREVIVIR 

CON ELLAS,HACIA LOS VALLES Y HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, DONDE PUE

DEN EMPLEARSE Y SOBREVIVIR EN MEJORES CONDICIONES QUE EN SUS LUGA 

RES DE ORIGEN. 

LA DIFERENCIA ENTRA LA MIGRACI6N DEFINITIVA Y ESTACIONAL, E~ 

TA DADA POR LAS PERSPECTIVAS DE TRABAJO DE LOS LUGARES HACIA DON

DE SE DIRIGEN, YA QUE Sl ~STE NO ES PERMANENTE, REGRESAN A LABO-

RAR SU PARCELA Y CUIDAR EL GANADO CUANDO SE TIENE, EN CAMBIO, SI 

EL TRABAJO ES PfiRMANENTE LA MIGRACI6N ES DEFINITIVA. 

LAs CAUSAS DE ESTE FEN6MENO SE ENCUENTRAN EN LA ESTRUCTURA -

ECON6MICA DE NUESTRA REGI6N, CARACTERIZADA POR SU DEPENDENCIA DE 

LA ECONOMfA NORTEAMERICANA AL CONVERTIRSE ~STA EN PRODUCTORA DE -

HORTALIZAS EN INVIERNO PARA ABASTECER AL MERCADO YANQUI, Y QUE PA 

RA LOGRARLO SE HAN REALIZADO COSTOSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 

LA REGI6N DE LOS VALLES, MIENTRAS QUE EN LA REG!6N DE LOS ALTOS -

SE HA IGNORADO TODO EL POTENCIAL EXISTENTE, 

29 

As!, LA SIERRA SE HA CONVERTIDO EN PRODUCTORA DE MANO DE

OBRA PARA LA AGRICULTURA DE EXPORTACI6N Y PARA LA ECONOMfA NOR

TEAMERICANA QUE ATRAE A LOS CAMPESINOS QUE AQUf SON DESPLAZADOS 

POR LAS CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA ECON6MICA, 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES 

SOBRE EL CASO DE LOS HEXICO-NO,ITEA

.HEHIC~OS Y LOS TRABAJ ADOHES 1-JEXICA 

NOS INDOCillfENT ADOS o 

Jose Gpe. Heza Mendoza. 

Junio de 1980. 

I N T R 0 D U C C I 0 N • 

El presente trabajo obedece a una inquietud personal 

por llegar a conocer mas de cerca el problema por el que pasan 

los mexico-norteamericanos y los-trabajadores mexicanos indocu 

mentados que residen tempo~almente en los Estados Unidos; por 

ello es que el prop6sito inicial que aqu! se persigue es esta

blecer un acercamiento con quienes ya hace bastante tiempo es

tan dedicados al estudio y analisis de este problema complejo. 

Pienso que la complejidad del problema requiere del concunso -

no solo de un n&mero amplio de personas, sino mas bien de equ! 

pos de trabajo, sobre todo por la gran variedad de elementos 

e implicaciones que de ello se derivano 

Sin embargo, este trabajo es el esfuerzo no de un 

grupo de personas interesadas en el tema y menos de un &quipo; 

p ar el que sus pretensiones metodologicas y te6ricas no pueden 

ser muy amplias y; que si bien en algunos momentos el desarro

llo de la ponencia no se queda nada m&s en la fa s e descrip tiva, 

s us intentos exr-lic <, tivo y de correl a cion de ide a s n o s on lo -

solido que yo quisiera ni tampoco me han conducido a conclusio 

nes claras. Desde luego que esta falla se debe a m! y no a 

las ideas a las que no puedo culpar. 

Sin que esto suene a disculpa 1 quiero seh alar que la 

elaboracion de este trabajo fue con el tiempo encima, lo que 

ni siquiera me ha pcrmitido hacer un desgloce tematico ni de 

las ideas y no obstante todo lo anterior, si se pretende con-

frontar mi posicion de que el caso en estudio no puede ser ana 
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lizado fuera del contexto de las relaciones de dominaci6n y su~ 

ordinacion que se dan en el trato entre los dos pa!ses M~xico y 

Estados Unidos y que la conformacion, desarrollo y consolidaci6n 

de este fen6meno 

el capitalismo. 

forma parte de un proceso global unico que es

Que el desarrollo de este modo de produccton-

y concretamente del capitalismo norteamericano y la forma en 

que ~ste ba penetrado y controlado la economia mexicana ba imp~ 

dido que se baya seguido un camino aut6nomo e independiente, 

aun dentro de los marcos del capitalismo, que permitieran •uscar 

salida propia al prob1ema del desempleo; y que, por lo tanlo, -

la cr eciente masa de desempleados que se ven obligados a emigrar 

atraidos por los empleos, los elevados niveles de salarios en -

comparaci6n a lo que esos mismos trabajadores recibir!an ~ la-

boraran en Mexico, es el resultado de ese desarrollo del c~pit~ 

lismo norteamericano, por lo que se puede seiialar que la prese~ 

cia y operaci6n de mexico-norteamericanos y trabajadores ~xic~ 

nos indocumentados nos fue impuesta por ellos al imped!rs~s -
r 

cumplir con l~condici6nes clasicas del desarrollo capita?ista; 

es decir, es la transformaci6n del capitalismo en imperial'ismo-

lo que impidi6 que siguieramos un camino propio. 

. Por ello es que se introducen algunas ideas de como -

las acciones del gobierno mexicano, en determinadas etapas no -

reflejan mas que el complemento que requiere el proceso de acu-

mulacion norteamericano, al adoptar dicho gobierno, medidas que 

aparentemente resuelven problemas de ac! de este !ado pero que 

en realidad sucede lo contrario. 

Pienso que el capitalismo ya ha demostrado basta la 

saciedad que es incapaz de r~solver los grandes problemas que 
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aquejan a las masas de la poblaci6n y que ya es demasiado tarde 

para quienes quieren reparar esa casa vieja, que cada vez se ba 

ce mas vieja y ,nas pequeiia, que es el capitalismo, y que, por 

lo tanto, nuestra s inquietudes y capacidades se orienten bacia-

el estudio critico de este ~ipo de problemas, de tal manera que 

el conocimiento amplio y pro~undo que de ellos se tenga, asl c~ 

mo de las soluciones que se propongan, signi~iquen una campana-

da mas a este fen6meno que ya le ba sonado la hora ~inal. 

Quiero agradecer a mis alumnos Cecilia Pia Medina Za-

mudio y Ernesto Cota Cartagena la ayuda que me prest a ron en la-

tarea del ficbaj e , labor sin l a cual este trabajo o hubiese si-

do mas deficiente 0 simplemente no se bubiera becbo. 



ALGUNAS CONSIDERACIONES GENEHALES SOBR.:: EL CAS O DE LOS 

HEXICO-NORTEANERICANOS Y LOS TR..:..BAJADO HES NEXICANOS 

INDOC UHENT ADOS. 

Jos~ Gpe. Meza Hendozao 

El fen6meno de los mexico-norteamericanos, de los chicanos 
' 

y de los trabajadores mexicanos indocument ados en los Est a dos Un~ 

dos, tiene una raiz hist6rica que se inicia con las n e cesidades -

de expansi6n de la economia nor teamericana; lo que llev6 a las e~ 

presas industriales de las antiguas trece colonias a buscar ampl~ 

ar su espacio econ6mico con el prop6sito de garantizar, ampliar Y 

reforzar el proceso de acumulaci6n de c ap ital y con ello, logra r-

que el capitalismo norteameric ano , al mismo tiempo que mostraba 

una amplia expansi6n, sent a ra bases s6lidas para convertirse en -

un fut u ro no lejano en el polo he gem6nico del imperialismo. 

La economia capitalista por su esencia y en su nacimiento-

requiere de la apertura d e nuevos y mayores mercados p or un doble 

prop6sito: por un lado, p a ra <•scgu r ar r;ue el funcion arniento de -

la es tructura productiva mantenga y eleve los nivcles de co nsumo-

productivo e improductivo, para que aumente la productividad y 

asi tambi~n la acumulaci6n; por otra parte, se b us ca impedir que 

el cap ita l ismo vaya al estancamiento y la ampliaci6n del espacio-

econ6mico amplia y profundiza las relaciones cap italistas de pro-

ducci6n y asi se pueden colocar mas cap itales en las actividades

productivas, al mismo tiempo que se lo gra una diversifica ci6n al 

interior de ~stas. 

Por ello, y considerando ademas el rapido desarrollo econ6m~ 

co logrado por la economia no~teaMeric ana -me refiero a l a costa 
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Este de los hoy Est a dos Unidos- esta no podia ser frenada nada mas 

que por f a ctores naturales, como en un tiempo lo fueron las Monta-

nas Rocallosas; p ero como ya se sabe, cuando el capital es joven -

su fortaleza es tal, que no existen mares que no pueda navegar, 

rios que no pueda domenar, selvas que no pueda disecar, montanas -

que no pueda cruzar y vastas llanuras y extensos y ricos valles 

que no pueda c9nquistar. De ahi que para el naciente capital no£ 

teamericano toda regi6n que estuviese al Oeste de las Rocallosas,-

result a ba un iman econ6mico, sobre todo, cuando estas regiones o-

esta ban desoladas o explotadas por indios o por mexicanos cuyo ti-

po de ac tivida d econ6mica estaba orientada mas al autoconsumo que 

al interc ambio; es decir, eran vast as y ricas regiones en las que 

no existian relaciones capitalistas de producci6n como forma gene-

ralizada de existir la economia; y, en las que, el nivel de las 

fuerzas productivas era muy bajo en comparaci6n a lo que ya habia-

logrado el c ap it a lismo ingles, frances y el norteamericano. 

Se puede por tanto, decir que la presencia y la participa--

ci6n cada ve z mas importante en la vida del sudoest e de los Estados 

Un i dos por parte de ciudadanos m~xico-norteamericanos, asi como•el 

fen6meno de la emigraci6n y posteriormente de los trabajadores me-

xicanos indocument a dos en EE.UU. es el resultado del car&cter que 

adopta el proceso de acumulaci6n de capital nacional 1 el cua~~~lo 
'- _( 

se consolidara en terminos internos si es capaz de ampliar su esp~ 

cio econ6mico y de internacionalizar su capital. Es decir, la 

existencia de mexico-norteamericanos, de trabajadores mexicanos le 

gales, asi como de los indocumentados, forma p a rte de un proceso -

global unitario que consiste en la acumulaci6n de capital a escala 

mundial y del cual los Estados Unidos siempre han forma do parte. 
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De lo anterior se deriva el hecho de que si bien desde el 

punto de vista de los mexicanos que vivian en las regiones que -

fueron despojadas a Nexico hacia mediados del siglo XIX y que se 

quedaron a vivir en las mismas, aunque ahora como Estados de la 

Uni6n Americana, se da una escisi6n entre los campesinos mexica-

nos y las tierras que le~ pertenecian, de la cual vivian y que -

formaba su medio de trabajo; no se puede hablar de que aqu! se -

haya dado un proceso de acumulaci6n originaria de capital; en 

cuanto dicha separacion del trabajador y su medio de trabajo fue 

imp uesta por un capital ya exist cnte y que no deja de utilizar -

los metodos idilicos del proceso de acumulaci6n originaria de ca 

pita! tales como: el engafio, l a usurpacioit, la confisc aci6n, el 

robo, el saqueo, la pirateria, la conquista, etc. 0 sea que, p~ 

ra insistir en mi p osicion, el fen6meno obedeci6 m~s a la necesi 

dad de ampliar un espacio econ6mico y convertir este, al mismo -

tiempo t en Un espacio geogr~fico; un proceso mas de eXJlansi6n de 

la economia norteamericana como parte de la expansion de la eco-

• . SE' C()N~OLI~-41M 
nom1a mund1al; que Clra un proceso a p<:~r tir del c •1al el -

ca;Jitalismo norteamericano, el p ;o~· t o de este ya !Jaci a ticmpo que 

se habia dado y su expansi6n hacia el Oeste constituy6 lograr la 

su (Cef4oMie4 
mayor i a de edad y ... ciudadania. Sin embargo, este proceso de 

expansion econ6mica a traves de recursos econ6micos y extraecon6 

micos, al misl!lo tiempo que nos hered6 un sentimiento de mutila--

cion, dej6 en el arroyo de la desocupaci6n a miles de mexicanos-

quienes tuvieron que acudir al mercado de trabajo para ofrecer -

su fuerza de trabajo y establecer la posibilidad de continuar vi 

viendo ellos y sus familias. 

Este desarrollo econ6mi~o lo grado por los Estados Unidos, 
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tuvo ln c aracteristic a ciesde el principio, de contar con poca rna-

no de o ura para llevar adelante las actividades econ6micas; pues-

to r1ue , t.::~nto la masa de su poblaci6n como la tasa de crecimiento 

anu a l de la misma nunca fueron muy elevadas y en la medida en que 

se logr6 ese desarrollo econ6mico masa y tasa tendienron a estabi 

lizarse y esta ultima tendi6 rapidamente a disminuir, a tal nivel 

r1ue para la actualidad dicha tasa no alcanza ni el 1 %o 

Si a este problema de la escasez de la mano de obra agreg~ 

mos el de la necesidad de expansion tanto en terminos internos c~ 

mo externos y la diversificaci6n de las estructuras productivas -

que la acompalan, se tiene que -no obstante la tendencia al crec~ 

miento de la composici6n organica del capi tal, mas rapida en la -

industria que en las actividades primarias y terciarias- la con--

quista y posesion de las regiones del Oeste se hizo con todo y la 

poblacion; de tal manera que fueron mas fuertes las necesidades-

de mano de obra barata y docil que las actitudes chouvinistas y-

los prejuicios raciales; los cuales sin embargo, siempre serian -

-y scguiran- siendo utilizados tanto entre l a seleccicn iJ<t ra los 

trab<tjos de l as distintas actividades ecion6mic as como al interior 

de cada una <le ell as, cuando se e;stablecen contratos de compra Y 

venta de fuerza de trabajo por parte de trabajadores de ascen~encia 

mexicana. 

Esta expansion y diversificaci6n de la economia norteameric~ 

na, fue de tal magnitud y en condiciones laborales que no obstan-

te l a cre ciente demanda de mano de obra, esto no siempre signifi-

c6 un ascenso por el lado d e los salarios de los trabajadores me

xicanos; hecho este que se pudo dar gracias a la desorJBnizaci6n-
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A \.A baja y a veces nul a concienci a de su si tuaci6n 1-olitic a y a la 

apertura y presencia permanente de dos fuentes para estos tra-

bajadores: el de la clase y el de n acion a lidn d. Es decir, si 

el capital encontr6 fuerza de trabajo barata esto no se debi6-

a la abundancia de la misma sino a las condic iones de contrato 

que le eran impuestas p or los patrones, quienes consideraban 

que les hacian u n f a vor a los trabajadores al contratarlos , 

c uando en es a realidad eran lo s propios patrones los f a voreci-

dos a l incrementar su a cun:ulaci6n de c a p i tal, vi a el mant eni--

miento de sala rios b aj os. 

A lo anterior h a bia que sumar la situa cion de los traba 

j adores angloamericanos, quienes a medida que s e lo ::;r n ba el de 

s a rrollo economico, sus p osib ilidades de ascenso social tambien 

crecieron, por l a s mayores opo t- tunid~l des cducativas que signi-

fic a ron realizar trabajos ma s y mas calificados y con salarios 

tambien mas a ltos. Este proceso gener6 una s i tua c i6n en l a 

que estos obreros se movilizaro n a b a ndonando l as a ctividn <les -

de c uello sucio p Clra pasar a t ra'Jajos g•t e po drian d e nominarse 

meno s <::.S (luerosos . Dicho movi ~ien t o f u e <lejando un hueco am--

plio y profunda, el cual al principia fue cubierto p or mexico-

norteamericanos pero que, ante su insufic iencia num~rica, se -

tuvo que acudir por parte de l as em!Jresils cartelizadas y no 

c artelizadas que as i lo re quiriera n a lo s t rabajadores indocu-

mentados, gru~o ! a bo ral que por cierto p rc s ent a t odavia rela--

cion es de tra bajo mas ci.esventajos a s que l as que se o b s ervan p_;:_ 

r a el resto de los trabajadores mexicanos. 

Por otra parte se tiene ~e la aper tura de extensos te-
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rritorios en l a ncti vidad agricola en los Es t a dos de Texas, Nu~ 

vo Nexi co, Arizona y California, hizo que se experimentnra - un 

incremento ripido en la demanda de mano de o b ra para realizar 

l as l abores propias de esta ac tividad ; la cual por su car~cter

ciclico no puede absor.er permanentemente a la misma mas a de 

t rabajadores, aun C1.ando estos pas en d el cul tivo de un producto 

a o t ro en distintas regiones y en distintas epoc a s del afio; lo 

(:ue le s hace vivir una situaci6n de inestabilidad, zozobra, e -

incertidumbre econ6mica respecto al presente y al f u turo. El-

c aracter ciclico de la agricultura se refleja en el nivel cicli 

co de los ingres os que r eciben los trabajadores agricolas tanto 

doc11m nt.; dos como indocument<:~dos . El desarrollo de l a agricu~ 

tura en est a parte de los CE.UU. h a conformado una importante -

poblaci6n golondrina , nue bien p uede estar compuesta de un per! 

odo a otro, por l as mismns personas o por la adici6n de-nuevas-

e inclllsive p or la disminucion debido a v arias causas que v a n -

Cc sde el c nrlcter c i clico de la n s r i cultura pasando po~ l as de-

p ort a ciones basta lleg nr n l a muert e . La p obL1ci6n go londrina 

fon .!ac!a po r indocun•en tn.dos ser!J. apr o " e c i:tdn r or lo s Dat rones 

agricolas para i mpedir el aumen~o de los s a l a rios, tratar de 

n c abil r con los intentos de organiza ci6n sindical independiente, 

para evitar el cump limiento de responsabilidades que correspon-

den il todo patron y qu e estan est ablecidas por la ley, pa~-~a . ~""-

rantizar la recolecci6n de sus productos y desde luego para au-

ment a r su a c u rnul a ci6n c~ e capital. Como se puede ver, la exis-

tencia de los c a p italistas a gricol as dependera en gran medida -

de l a exislencia de los trabajadores indoc u mentados. 
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Es necesario a.iiadir tambien que la economia est a douni

d ense co mo capitalista que es, tambien esta sujeta a las flue 

tuaciones del ciclo econ6mico por el que se desenvuelven l as 

economias capitalistas ; y como estas fluctuaciones signifi--

c an aumentos y disminuciones en la utilizaci6n de l a capaci-

dad productiva instalad~, esto se traduce en atracciones y e~ 

pulsiones de los ~ rabajadores de las actividades econ6micas 

asi sean p roductivas o no. Es p or lo tanto, en l a esencia -

de l a ec onomi a c a p italista, en donde encontramos la explica-

ci6n d el por que de l a u rnento en la demanda de los tr a bajado--

res y el por que de l a expulsion de trabajadores y l a repa --

t riaci6n de los indocumentados; es decir, es la n c ce sidad de 

acumul a r, a c umu l a r y acumular lo que conduce a los c ap italis

tas norteamericanos a la utili zaci6n de los trabajadores ind~ 

cument ados y documentados, angloame ric a nos o mexico-norteame

r icanos , chinos, j aponeses , ru sos blancos , etc.; lo GU C le s -

gara:ntiza seguir sustantiv6ndos e co mo tales cap ita l is tas ; 

ro esa ruisma necesida d de acurnular lo s conduce a ex pulsar a -

lo s traba j ado res cuando se enc u<' r,tt· -·n en l a f <: sc clesc c r,u ercte-

del ciclo econ6mico. De alli, que se pueda seiia lar que cua~ 

do hay un re punte o una reactivaci6n de la economia norteame

ric a na l a demanda de trabajadores aunenta y en algunos c as o s 

tamb ien lo hac en los salarios; pc ro r1ue , cuando la ta sa de g~ 

nancia c ae y con ella la t a sa de invers ion, en t onces la t asa-

de de s empleo aumenta mas r&pidamente . Lo anterior se se :. ala 

p a r a precisar que l a suerte de los mcxico-norteamericanos y

de los trab a jadores· indocumentados en ...:E .U U. tiene todo que 
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ver con el caracter ciclico de la actividad econ6mica, como con 

c l c aracLer ciclico de la economia capitalista. Por lo tanto, 

la import<>ci6n de mano de o i_• ra sin garantias l aborales y su 

posterior expulsion va a ser olro de los rasgos permanentes de 

una economia imperialista como lo es la de los Estados Unidos. 

Ahora bien, si la presencia en norteamerica de ciuda

danos mexico-nbrteameri canos tiene una raiz hist6rica p rofu nda, 

l a de los trabajadores mexicanos indocumentados es reciente por 

lo que se refiere a su masificaci6n, la cual a su vez tiene que 

ve r con el ciclo econ6mi co y con las coyunturas C]Ue permiten 

que se presente y , o, se amplie la duraci6n de la fase ascenden 

te del ~isrno; como por ejernplo l a Segunda Guerra ~rundial, de-

tal mo:.nera que "en 1942, los gobiernos de lo s Estados Unidos y 

Mexico negociaron el primero de una serie d e acuerdos de emer-

gencia para importar miles d e braceros mexicanos para cubrir la 

temid a esc a scz de mano de Obra. Entre 1942 y 195 0, mas de 

4)0 000 traba j adores contratado s entra ron a lo s BE . UU . a tr a ves 

de t res pr i ncip a les centres de reclutamiento en :>lexlco : Hermo 

si l lo , Chihua hua y Monterrey'' (1). Sucedi6 entonc es que si ca

si a todo lo 1 2rgo de l as relacio~es mexico-norteamericanas ha

bi a existido el c as o de los indocumentados, antes no habia sido 

de t al magnitud como para considerarlo un problema y que esto 

empez6 a d a r«e gracias al Programa de los Braceros el cual se 

constituy6 en u n fuerte iman que atrajo a la fronter a norte de 

l~xico a miles de mexicanos que no encontraban trabaj o, fuera -

en el cnmp o o en la ciudad, asi entonces, se tuvo que "para c~ 

da bracero que lo graba conseguir docume ntos, una docena era re-
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chazada. Nuchos de ellos volvieron a sus pequenos pueblos en 

el sur de !•iexico, pe ro miles se quedaron en las ciudades del -

norte, esperando un a o portunid~d para cruzar a los Estados Uni 

dos . Y a pesar del Pro ~rama de Braceros los grandes agricult~ 

res siguieron reclutando a ctivamente a trabajadores sin docume~ 

tos, aun mas susceptibles de explotacion qu e los legalmente con 

tra.tados. El numero de tra . a j adores que entro ilega lmente al 

sudoeste d e los EE .UU. durante el periodo del rograma de Drac~ 

ros est6 indicado por el numero de d e p ortac iones: de 6 082 en 

en 1946, a mas de un millon en 1954 11 (2). 

La firma de este Pro grama de Braceros como se puede -

ver obedecia a la necesidad que tcnian ambos paiscs por colocnr 

una masa de trabajadores, que en el caso de ~E .UUo significaba 

ma terializar l a acumulacion de capital y en el de ~iexico de im 

pedir 1 ~ presencia de un problema po lit ico oue en algun momen

to y ·> Rjo ciertas circunsti:Ulcins podL1 r oner en j)eli .::, ro el c a

pitalismo mexicano y darle f uer : e s dolore s c:e c nbe z a al ca )l i ta 

lismo estadounidense . For l o t <• 11t 0 . sc · uede se a l ae 1ue l a 

existencia, movil idad , b aratura y desorga nizaci6n sindical de 

l a mano de obra mexicana indocumentada cue trnb.:tja en nortean~ 

rica, siempre ha es tado en funcion de lo s intereses de l as 

grandes empresas norteamericanas y no de los requerimientos y 

necesidades ~e nuestro pais . Y si se l1a sido c .,paz de surtir 

de to da esa mano de obra barata que r e'luieren las er.~presas es

tndounidenses ' ello hil sido posible p orque v.l interior de :· ex,:!;. 

co se ha dudo un p roceso econ6mico c uract e riza do p or el esta--
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blecimiento de un sector industrial de elevada composici6n or

g lnica de capi~al, el cual ad e m5s, estl, en gran medida, con--

t rolado por el capit a l estadounidcnse; una r e concentraci6n de 

la tierra en manos de neolatifundistas quienes orientan su pr~ 

ducci6n h a cia el mercado de Estados Unidos; una elevada tasa -

de crecimiento de la poblaci6n; es decir, el tivo de econom!a 

de industria+izaci6n tardia y subordinada que nos ha conducido 

a ser un pais econ6micamente atrasado, y la baja cuantia del-

stock de capi tal, han impedido que la estructura p roductiva 

absorba a la poblaci6n disponible y que crece con una veloci-

t:nd asombros a con relaci6n a ese stock; h a permitido que se

genere un creciente y peligroso deseW,pleo y subemp leo, :fenome

nos c ~ tos oue golpean de una manera critica al ya bajo nivel -

de vid a de la poblaci6n mexicana; y si a esto se aii.ade que 

"bajo presion p ublica el Con .s;:reso de los Estados Unidos-vot6 

por no renovar el Progrnma de Braceros en 1964. La accion 

ful! un p.:lso decisivo en la creac i6n de un sindic .::t to de trabaj~ 

dores arrr icol n s en los JE . UU .; pero su impncto en l a f rontcra 

fue inmcdi n to y dra~ ' tic o: mas de 200 000 l r l CC' "OJS ~ l l \' iPron -

que en:frentarsc al de c; empleo o .el ries9o de cruzar la fontera

ileg.:tlmente" (J) 

l'or ello fue que a partir de 1965 el gobierno mexica 

no encontro unn alternativa al problema del de s empleo en la 

rrontcra al p ropicicr el surgimiento del Progra ma de Industri~ 

li ~' a ci<'in de la front era , el cual se apoy6 fundamentalmente en 

empresas m:1quiladoras extranjeras las que , ademlis de encontrar 

una abundantc, bnr ata y desorganizada 1uerza de trabajo disp~ 
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nible, tambien se vieron f · vorecidos con la cxenci6n de impuc~ 

tos y de derec i• os de aduana. 

Estas e mpres a s ma~1iladoras, que para la s o p er~ciones 

de ensamblaje requerL:m entre el 50 y el 90 % de los costas na-

da 
, 

mas en mano de obra, y no obstante la g ran diferencial d e sa 

l a rios entre los trabajadores que operaban en las plantas insta 

ladas en los EE.UU. quienes percibian un sal a rio promedio 

25 .12 d6lare s diarios, mientras que los trabajudores 

de -

mexicanos 

-C l<ya mayoria eran nrujeres solter;1s- recibL:m un salario qu e 

osciluba entre 3 . 52 y 5 .52 d6l ares diarios ; se co nvirtieron en 

u n eS Jlejismo pu.ra todos aqucllos que voJvieron su mirada h.:~cia 

el norte, busc and o encontrar un emp leo qne vinieru. a solventar-

su situaci6n critica. 

Esta pr esencia de l as tr.«qui l adoras condujo a f! UC la-

t.endencia de la emigraci6n c ambiara de una manera drastica y 

que de internaciona l pasara a una movilizaci6n nncional, en l a 

'}Ue los er.ligra ntes bustu.ban est.:tbJecer s u residencia en l as 

dades tie la rrontera norte esperanz <1 dos en colocurse 01 1 l as rna -

quiladoras o a infiltrarse a los EE . UU. como indocumentados. 

De cualquier manera, lo cierto es que estns ciuda des crecieron

de una manera considerable en la segunda mitu.d de los 60 ' s/~~~o 

result a do de la inmi ,;raci6n, c1ue ;"Or el crecimiento natural de 

la p o b l a ci6n. Esto trajo aparejado un crecimiento exorbitante 

de las necesidades de urbanizaci6n, vivienda , educ;1ci6n, salud-

: dblica , etc . ; Ius cuales no ·mdieron scr satisfechas por los-

"bene.ficios" que genernba l a presencia l.e es tas empresns trans -

fll,3D.S o 
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De esta manera 1 envileciendo las condiciones de vi -

da de la poblaci6n nue emigr6 a la frontera norte de M6xico,-

se convirti6 a ~sta en un mercado de trabajo que se encontra-

ba a la puerta de la casa de las ~randes empresas y que su 

magnitud se garantizaba en dos direcciones : por las deporta-

ciones de indocumentados que se hacian desde EE . UU . y por las 

ernigraciones de los Estados de la Repdblica Mexicana tales 

coma Jalisco, Michoac5n 1 Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas , Du 

ru.ngo y Sonora. De esta forma, las ciudades de la frontera-

norte del pais se han convertido en simple lugares de paso 

pnra los trabajadores mexicanos que emi gran , en un punto neu-

rllgico como mcrcado de trabajo 1 que f5cilmente proporciona -

.... retira y recibe los trabajadores mexicanos. Nunc a antes 

en su historia 1 las empresas estadounidenses tuvieron tan ce~ 

e n un merc ndo de t raba jo tan grande y desorganizado que le fa 

cilitara tanto el proceso de acumulaci6n. 

El crccimiento del desempleo en hexico, la no reno-

v .:,ci6n del ' ro Jr. rna d e Braceros por parte del Congres·o u e los 

EEoUU. la elaboraci6n del progr~ma de Industrializaci6n de la 

Frontera , los salarios bajos y la desorg anizaci6n sindical de 

los trabajadores mexicanos, son las principales variables que 

p ermiten explicar p or que las maquiladoras se establecieron -

en r•lexico, aunque tanto estas eli!presas como el propio gobier-

no de Nexico in t entaran explicar que su presencia y operaci6n 

obedecia al noble prop6sito de acabar con el desempleoo "La 

creaci6n de o p o r tunidades de empleo fue siempre la raz6n dada 

para el establecimiento del P . I . F ., y en realid ad , a fines de 
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1974 habia creado 80 000 trabajos nuevos. Pero las compa ii. ias 

norteamericanas no habian ido a la frontera para resolver el 

p robl ema de (la) desoc*paci6n, sino precisamente porque h a bia 

un ej~rcito masivo de desocupados" (4). Se calcula para la 

misma fecha en la frontera norte habia mas de 210 000 desem-

pleados. 

Esta ideolo g ia !abor al que justificaba l a pre s encia 

de l as maquiladoras, pronto se vi6 refutada por los p ropios -

hechos de estas empres as , l as que salieron del pa i s de una rna 

nera abusiva dejando en el arroyo de la desocup ac ion a miles 

de trabajadores que alli se ocu paban. Esta huid a se debi6 -

mas que a fen6menos recesivos de la econo mi a nor t eamcricana a 

que la mano de o bra d6cil que habia e r.1pezado a c' ejar de serlo, 

con su organizaci6n independi ent e de l as e~prcs a s y las orga 

nizaciones o b rcras oficiales, estableciendo cJe,J.anda~ de sala-

rios y de condiciones de trabajo que las empres as no estuvie-

ron dispuestas a a cep t a r y acu sa1do 2 lo s obreros de matar la 

gal lina de lo s huevos de oro, sc l ~rrnron al c~ribe y n l s ud

e s te a siatico. 

tarse 

Por lo hasta aqu i seiialado val clri a la pena pregun-

'- cuales son los beneficios CJUe se reciben tanto en 

termino s del e mi g rado como p a ra l a economia me xi c ana y que im 

plic a cione s represente este ti po de re laci6n ? La respuesta 

desde luego que requiere de una mayor amplitud y p rofundidan, 

que la que tiene el presente tra b ajo , ya que el problema es -
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b ns tante mas comple j o ~ue lo que aqui se plantea. Sin embar 

go, intentar~ esbo zar algunas ideas que permitan avanzar en-

este sentido en pr6ximos trabajos. 

Es bien conocida la doble problem~tica que enfren-

tan los trabajadores mexicanos en EE.UU.: la de clase y la 

de nacionalida d; de tal manera que cuando no funcionan con-

juntamente una de ellas siempre esta presente; pero el traba 

j ador mexic a no esta siempre a disposici6n de una mayor expl~ 

t a ci6n a si como d e una mayor relaci6n laboral desfavorable. 

De ahi que su prC!' encia en muchas ocasiones este cuestionada 

por los angloamcricanos , aunque los trabajadores sean ciuda

d ano s mexico-norte .:..mericanos; esto lo poderr.os reco g er en las 

pal a bra s de Devra Anna Weber refiri~ndose a los trabaja_?ores 

agricol<>s mexicanos en el Valle Imperi a l y en Los Angeles 

entre 1928 y 1934, cuando seiiala: 11 la erronea idea muy di--

fundida , de que los trabajadores agricolas mexicanos eran m~ 

·,ra torios a:fect6 p rofundamente el trato oficial r•ue se daba -

a los mcxic anos . Como mi gra torio el mexic a no no teni a dere 

cho a recibir servicios sociales ni tamp oco segun parece, a 

la atenci 6n social que se prestaba a otros residentes de Es-

tados Unidos. Los mexicanos podian ser y eran deportados 

aun que :fueran ciudadanos norteamericanos. La categoria de 

mi gratorio se utilizaba para negarle al mexicano un sitio en 

la comunid a d y los derec hos que le correspond:ian". (5) 

Por ello se puede considerar que la historia de los 
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trabajadores mexicanos en los EE .UU. esta ligada con el trato 

de spotico oue se les da y en el c1ue l as dep ort a ciones consti

tuyen el pan nuestro de c ada dia y, al mismo tiempo, una esp~ 

da que pende sobre l a cabeza de los trabajadores agricolas m~ 

xicanos que hacen intentos serios por organizarse; por ello -

es que "las deportaciones 's irvieron para corregir el dc sequi

librio existente entre la demanda y la ofert a de mano de obra 

mexicana ••• Se pueden considerar l as deportaciones como un 

medio de reforzar los aspectos institucionales del contro l de 

abastecimiento de mano de o bra mexicana y de subve rtir los es 

fuerzos de sindicalizacion agricola" ( 6) . 

Asimismo, esta histori a comprende varias etapas , en 

c a d a una de l as cuales la dominacion, el control y l a cxplo t~ 

cion sobre los trabajadores mexicanos iba en aumcnto ya que-

s e tiene que " ciur a nte el periodo que S '. inicio en 1848 , est a 

rnano de obra, en l·iexico y en los Est<:~dos Unidos expcrimcnt6 

tres principales fases de transform<•cion econo mi c a y social' -

l as cuale s coincidieron con l os rocc s os de in~ernaci >na li7a-

cion del capit a l y de la fuerza de trab a jo, d e transformaci6n 

de los mercados regionales en mercados naci onales y murc~dos-

internacionales, de transici6n de una econo mia agraria a un a 

cconoocia industrial y de economia desde su condici6n origina l 

de p roductores directos basta convertirse en fuerza de trabajo 

agricola y mano de o b ra industrial" (7). 

Esta emigra ci6n de trabajadore s mexicanos a los EE.-

UU. no pue de ser exp lic ada n a d a mas por el he cho <.le serio. lar 
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que hay Estados de la Republica 1-lexicana que tienen una mayor 

tradici6n migratoria, sin entrar a explicar por qu~ existe 

esta; de ahi que se pueda sintetizar las causas de la inmi--

graci6n siguiendo la argumentacion de Juan G6mez Quinonez 

c uando precisa que "la inmigraci6n es, por consiguiente, el 

resultado tanto cle la rel a ci6n estructural de los trabajadores 

con la organizacion de lo s medios de produccion como del de-

sarrollo desigual de los sec tores geoeconomicos, entre diver-

sos pa i scs ~ regioncs. La inmi graci6n es causada por la des-

composicion del sector agricola , el desempleo estructural y 

la s diferenci as entre salaries reales y nominal es existentes-

no solo en di s tintos sectores de la p roducci6n sino tambi~n -

entre regiones y paises . La inmi graci6n es una caracteristi-

ca del capitalismo, cuyas formas mls avanzadas se de s envuel--

vcn a cost a de lo s menos avanzados . Esta apro p iaci6n de la -

fuerza l'e trabaj o, y asi, del p otencial productive de los pa-

i ses menos .:~vanzados, cs indispensab le pa r a la forma cion del 

En estc proceso no '1ay ningunn c onspiracion sino-

la 16 g ic o ccon6mica y politica del capital que se dcsarro lla. 

La inmi graci6n est& relacionada' con el desarrollo economico-

con sus avances y reza g os. ~ste he cho, sin embargo, no es 

simplemente circunst a ncial ni esta sujeto a un ajuste refor--

mista; es una caracteristica cstructura l del modo capital ista 

de J>roducci6n . Ln inmigracion es indis p ensable par a el ere-

cimien to capitn l ista y para l a acumulaci6n de cap it a l median-

te el incremento de l a ganancia " (8). 
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For otra parte, los bcncf'icios que recibe el p ais p or 

el envio de d6lares por el lado de lo indocnmPntnclos puclier,<n 

parecer muy grandes por los montos que el Centro Nacional de -

Inf'ormaci6n y Est a distica del Trabajo (C EX IET), dependiente de 

la Secret a ria de Trabajo y Previsi6n Social, calcul a en u na en 

cuesta con los indocument a dos mexic anos devueltos al pa is; mo~ 

tos que ascienden a 300.5 millones de d6lares para el ano 1977; 

se lialando en una parte de su trabajo "• •• el 56.0~~ del total de 

indoc umentados si o b tuvo ingresos en los Estados Unidos. Com-

parando esta cif'ra con la correspondiente de envios de dinero a 

N6xico, p odemos af'irmGr que el 67.6 )~ de los migrantes con in-

gresos en los Estado s Unidos hicieron envio s a M6xico, mientras 

que el 32.4% restante no ef'ectu6 envio a l guno a p esar de haber-

obt enido ingresos en l a Union Americana. Lo anterior se podria 

resumir de l a manera siguiente: ~ e c a da diez migrantes indocu-

ment ados que entran a los Bst a do s Un idos 4 no o b ti enen ingrcso s , 

4 o b tuvi eron ingresos y envi aron din•ro c N6xico y l os 2 restan 

tes reciben ingres o s en la Un u' n .'.1 neri-:::< n . pcro n o hac en nin~un 

envio al pais (este resultado se obtiene de los 3 689 e ntrevis-

t a dos)." (9) 

Est a s cantidades tendrlamos que relacionarlas con dos 

aspectos: el primero de ellos con el nume ro de indocumentados-

que para 1977 existi an en los EE.UU. y que segun calculo de 

trabajadores del mismo CENIET, ascendian a un mill6n de trabaj~ 

dores; lo cual entonces nos d a un promedio de 300.5 d6lares 
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por persona , lo que representa a su vez un eRvlo mensual per c!-

pita de $575.00; cantidad muy pequena, aun cuando las personas-

dependientes del indocumentado se encuentren en el minimo de sub 

sistencia y que solamente seria significativo si estas personas-

tienen que ver de una manera directa con el proceso de producci6n 

orient a do al autoconsumo. 

Desde luego que el ingreso de divisas, por un monto de 

300.5 millones de d6lares , no se puede desdenar y descalif'icarlo 

n ?.da mas porque proviene de los indocumentados; pero tampoco se 

puede esperar que el desequilibrio cr6nico de la balanza comer•• 

cial de M6xico se vaya a resolver por esos envios. Estos en- -

vios representan que por el otro lado -el de los patrones- se ha 
) 

quedado una mayor c anti d ad en sus ma nos si se toma en cuent a los 

clevados niveles de productividad y el acelerado ritmo de inten-

sidad del trabajo. Es dccir, nuevamente el problema a resolver-

no c s l a situa ci6n de los indocumentados ni el de sus f'amilias, 

una balanza co me rcial desf'avorable , el por ou 6 se genc ran emple -

os que permi ten estos envios de d6lares, sino que lo que se bus-

ca resolver es el problema de la ~cumulaci6n de las empresas ca-

p itali s t as norte ameri c~nas. 

Por todo lo anterior, se puede senalar que el proble~a 

de los trabaja dores mexicanos indocumentados, aunque puede ser -

analizado en si mismo no puede hacerlo por~i mismo y para si mi~ 

mo; sino que tien e que hacerse en relaci6n con la dependencia, 

el subdesarrollo y el imperialismo. Ello debido a que estos 
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procesos con forman un fen6meno g lobal unico, en el que a mbos 

pa!ses (Nexico y los EE.UU.) se necesitan y sc comp lemcntan, 

pero en donde uno de ellos (los Estados Unidos) siempre es -

capaz de imponer -velada o abiertamente- sus condiciones es-

tablecidas por sus necesidades de acumulaci6n; y en donde el 

o tro tiene que actuar diciendo que actua en funci6n de sus -

propios intereses y tratando de resolver sus problemas, aun-

que en realidad se este actuando en funci6n de los intereses 

del otro y resolviendo fundamentalmente los problemas del 

otro. 

De ahi, que en la medida fJUe la presenc ia de los traba-

jadores mexicanos indoc ume nt ados en los Estados Unidos es 

mas para satisfacer una necesida d de mano de ottra en este 

pais , que el de pretender ayudar a resolver el problema del 

desempleo en Nexico -no olvidemo s que no o bstante la presen-

cia de los indocumentados, en los mismos Cstados Uniclos hay -

una gran canticlad de desemplendos-; el :)roblema . ea crc<tdo -

desde allay no desde aci; es decir 1 se uti l iza c ada v ez mns 

como una arma de presion con el prop6sito de imponer ciertas 

norrras de conducta al gobierno mexicano. 0 sea, que el caso 

de los indocumentados se maneja con criterios mas politicos-

que econ6micos, pues los Estados Unidos no podran prescindir 

de trabajadores indocumentados sean de la nacionalida d que -

sean. 
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~ mac; cara-: , o l c ::ide~ ctEh'i to al C0!1trati::;ta qu i,;;n l es cob!'a 

demaa~ndo ~oi todo lo r que le = compr~ . 

La ccono:n ra en l a T' r onJ~cra est.:! 1:-:t.~CI.:.-a c.- r'l :nuch~~ com:1aPii:2s qu e 

c;nil l cc.n 2.. t_ .. abcj?-doro::; fmi r,rn.nte; de r.:cxi.Co :par ··:::: lc:.£·ioc m,;y bajo::

~<:.t."'~'""~"" 
e>ara que~ puedc>n h•~cer- ,-:randef; ~ananc i.ac . :'or e j emplo l a c conomia 

/ 

rl"' ~1 :-'.:--~-, , 'P ; ·:c" rv·ta l'?..~aclc: P.n 1 '1.~ ".:'Qllj .afi f rt ron.o 0~.ral"~ , I cHi - ~t,..au--s , 



de h orr~re y c:l~ n i no. 

rae iale:c :: ee:J:l•al cc. que c_-tcm a t1i' a l to ni ve l. lo ~ cortadore~ ~c lo~ 

:latron:=:-; redi1"~en entrenc_nien ~o c . :>F'C i.-1 y ·~ .. i"!o.n t!:::t~.: _,2_:··o ., tcnef'ic i o£ . 

Lor; may orc:l.o;no::; es t 8 1 c:>ncarcado ~ clcl -urr.Jero ,.- 0 ~:·+. \ c•.; l o· que ."c hacen 

d i a r in.rn cnte . Como resul t ado muchrt<· vece-- ,.uren e l nlimero cle nrt iculos 

c;_ue UJ dc'.cm tic t crmina r en un C: ia. ~ t 
t:.' o l o u.·a:-1 ell or- p<u·a vcr,e b i e n 

en l os ojo~ del :mtr6n y par2. .-;aJ'larce ronifi caci 6n. :0::-.ccn a l ac cos t ureras 

Y ~eta c~u .... e '1.\le ~·~ co.::an 12.. mn.no en la 

m5qu i na o con l el i} . .:UJa . Lz. lle-:<'r ::•. iaa cl r r..:.c::. · • ] -onto regre:-:-a a ::m 

otra ve~ con l a mane tendc>.da _,roqu<: ~at!:e ~ i n o t··· :...taja no 

s exual del .m::.:r onlomo o j~".:'eo- de 1 :::. ~.:r.rica ~ ~ ~l l o<· to:aan vent:~ja de 

~u ::o:-:..clon :':'.., .. a [1~.-.tf'D.I' r, s l r·_ .... ,,· j"·rf"• ro. : n r'f? 'll ·---~. Xii o . 
- 0 ::.,c:l::' rll' j e re::; 

r.o 3C puct'en rc:;u::;ar :::,-o~CJ.'.:::! e ll:!.? sen l o·; q_ue ::;u~;t.i.e:1 en a -;t•::; .. ' ru:t ilias . 

~r~1.t ""~.~::.=.dc;..·c:' J 1 

.~al ·;:? de bc~cficio (."' ... ~(; .· c..l t, h~·irl--:o· _., 1 · r 
-' - a o,-rc~ lun ~le c l lo::: ~n :.::;r:ncro.l . 

!£". :-:l' el ..... 2. r c 7a~~ah dnfO t:1a.r: c1 c rlo: ·1 ~o. > ~J. "' i ... .:v .. ;6 ~ 1. clei~c::.,_o (') 

~1.' '? lF. r.ta~ r'1r :a ,1c t· . .1. .. • • l .r> 
· · l.J. '""'C·"".J aGoT·e:.; u~:r 2.. 0

' i'tJ •·· .. c··L ··.t:-.. ·.~o · ... na. e l · ~,, cla~ato 

.':r 'l l-.... i'1!t;:l.t~(", ,, o ;}, l n.- · :cirkers. 1\"nqtJr 1 :-: l u~ l~n n o :-: ::l:-0 ...... J .:_. ~r;- :. r. Aa 

( '1 ] '1 

···;"' j 

__ .· ,. ~- ··v 

~ i""' ' ..... ,· 1 r : - ') :. 1 .. · .""'.' IC~(J 

I 
! 

. ' 

ret•en ~im ien to ent ·rc; lo-:; tnt~a j arlo rc-- :~::- K i~::t,- o ;• 11J.Iii-I~IJ allr: --: ~l'Zan la 

f t 
._. <,JWV . _ , n a.l 11~ ~dcr... . 

ron · !?r·a y v1encm • c omp c ~ 1r JDf! tra': n2 o :- ~ c on- lo ~ Ch i.canos , ?1 ra.cisrno 

e::;ta a un ex:tr emo entre lo :; 1\Jn• .. r icano -; .1 ~\lccmo:; Ch i can of' , '.en<:an ~!le 

son mejores que lo s imigrante< I>lexicano P-y ::;.:.rven par a aumen t ::.rlo. :m vez 

de unirs e y trabajar ~untos par~ echar al opre:;or pel ean entre elloc mismos 

~ mientran que el Ameri cana ne ~f'e de ello:> ponque ?abe que p8'a 1t 

el que gane no gana nada ::; olamente un ::;ueldo bajoJy el mas gananc.:.a~ . 

':'~~ ~~~? es muy .r ~cesari,Q • uni:f.icar a '!.o~ ~rv.b<?. jadore- y 

- I ) '.,,.~ . ·· ~-
sindiO~$ par~ que no u&&£$ 3$Jk£@@PO~de ninguno de 

""~·~ 
im\grantesAof Chicanos . 

MUJERES CHICANAS 

S 
J 4~ ~ I 1 

erla un error de pensar ._ la Chicana y la Mexicana ~ semejantes., 

Necls1ta uno de considerar que las chicanas h~ v~vido en la 

"".~ ' .. " . 
• •( ~ '_ ~OS .ostados U~~~O~ toc;1!1B !,~ _.v~_~as •• 

1
• - ~~:stril' educ~ciOn, ideo.log{a 

" . ...,~ influida por nuestro pa~adQ MexicanO y ' rMhroB padres ha Sid{). 

{ , .. -. 
·· ·~" .< ra economi"a Estadounidense1 y 'sus .',if¥ltitllcio!fes. 

h i sto~ia de la op resitfu de un c ru!'o en tre la na.c iO'n de lo:.. EE' tados Unikos,. ~ 

- ~ ~ h. t . - . .. ~j 

Aunque tenemo s antep asados RemeJanoes , •.enemeo 1s or1as dLI.'erente s , y. 

cul turas diferente ::; . E::. t'f' confere nci 2. e r- t 2. t 1·a t an do con la imigraci6n 

pero la imigraci~ noes ~olo de un~ generaci~. Nosotrae ' somos los 

reoul t ados de ln imigraci on de do s o t r e o-; •.::cnE- rac ioP.e R pa~:adaf ;r los 

/ ; 

imic;rantes de hoy tamb ien cambiaran co~re la!'; de cadas y :e:-1era cioneo 

C: e l ~ll tu:·o. 

Le s voy a platica.J• de un a f am i l ia d P : no i J.·ante , de h a ce tl'es ::enera 
..,. , ,. , 
·~' 

... l).rano ~ · o 

• 

,.., .. 

• ! ~q , ,... - ~·r" r:'" ...... _,<" 

~, !"-'acl.ce 1 "" :-.cr.a 1" .. ~ '1 c1o 
c,-.._ 

'( ; "" , •J ; . . _- ,•' .,., 
• c -:..__~ --- ~ -

... . ,. 

\ 1e trr, '.t" 1 ' : ·· 



y ~:U~·li? .. aban. ..'\.niceta ~ey ':Oi":.a J3. 2.-:: (. ..ffiic~t'-.~ lV:ly ~ue rni vis3.tuela 

- ~ 

quien c:e huyo/ de r.;::ico ~,Dw~. 18 ~,..ont0.·2 er•tJ'e Ciucl?d Juarez , 

ChihucJ~. tl~ y .31 r-2 . ...; 0 , ~c;-:a. . ~;,· :rt de :.J{·iro duc.:..u;.Tc.· l a RaYoluciO:i de 1910 . 

,v / 
/ 

Varioc anos der.:::oue~ Juani~.;a ; e~· de D;;l0c.do "li al:uela c1·u~o 12. L"ronte1·~ 

c oqsuE -:res nino::- , 'O:lu'iq"C el rr.o.:•o·· le co;_(<!.. 1 2. m:-'."0 a Cenovi o y relipa. 

' / 

Enrique rle: Del::;ado es mi ~-.adre y nacio en Santa ;ocalia , Camar~o . El 

~e case' r.on }filaria Contreras nz.clda en Y-lt?tP.. , 7 ';;?;~,· - . Ellos tuvieron 

tres hijos, Snrique, Gongalo y yo ;•,Jar'ia Dol ore::; . Somos los hij os de 

~ .. ·• d4oc~ 

ini~ra'1tec . Yo me considero cono una CJ.icana; una i\mericana de 

~ -~a.. a vcces una que tiene idea~ <ceerca de la i..:;ualdad en l a orden 

~ "",. · .... ~ J s ocial que o.l~tno ~ con.-:oideran como radical o mili tante par 

.,~ s o palc.bras . Los C:hj canor:; ;; lac r::hicana~ somos producto~ 

··'onniden:-: :? . -'ara lo< qu e nacimo::: en l:2 frontcra cor:1o 

yo, ~ 

nuestro 1· 

'Lf ij"lrc!. .. C"" Yo no i:l'f· ; -
=:cc"a o..:1to r.1l .:'~ni_lj ~ 

· r ro: l e':: y er.panol y t=r.ie~ aprendimo<· mci.y temprano 

· -:.J. Nuestro l ucar Iff ./ fue er.cosiuo ~pcua.~ 

·~, l•lpe :-•i r12.l,o , ('l luca~c e;:undo 
-.1\ . 

, .. ., · • • · · o" a nau L~ , au'1que fue una lucha 

~ ; re~c~~;~ . L~a eGcuelas 

Jiil.. ~ ... 
~~ ~ano '8'1 e· tc r eot1.pos .. 

~~.., ~vr:-.c tcristica--; 

q1:<o - c ;•u0den e:1cor.tra1' en r.\J a lqt\ ·or : rupo 

de:-c:-ib:l~no::- a lo ::.- -: ~x i cano· :: Cl icano ·~ . :: t::l' ~ 

r.::-• ...... :. ,_a .. c..n en 1~. ;::: 
i!o· '•10::; 

: .. ) :,, ·11~.:1 r ::.·· ::<:.'ol c <·. j lo !:r··l o •·· lo hat) an con ;:-c ~rUo .'~ : ., r· ".r~o · 

c.~.u..~ 

~:: ( c · ~las on cl "u~J.o~:: tc no cnLc?lo.n lo.:- ?H"ri t · · · rz:r:=· ''':' ~U')~ - 1 r o:: 

"' 
- ::· "!. i'.:l<. d:.:o~ r;omo l o . ~ :a .· <'.~ , :\7tr:-ca:: o Chich irr.cc:.:s , porn .;i cn:;cr<:m del 

c · -- . 1):: 

'1 
/ 

!fo "uc ha:ota qyc C' rLrc• en J. o~ e-:tndi o ~· r;raduda -· quo a~rer-d( la tecrda dera 

Loc 

mi smoc dero3ati VOB ~ somo~ ~ordo.s . 2nalfabeta3 , sin verc:Uenza;, flro::- ti tutas . 

cantincrar- , tcncmo,.. dcmo.:-;iado:J rl~ !1; jo· , .. omo :~ ·)uhmi~i.vac , y relir;ioGas. 

Algunos de es~os e:;tereotip os son contrarios pero~la qente que los usan 

no l es importa. . Cuando el moviemiento chic2.no de 1960 em:Jezo la chic ana 

-entro a trabajar como la c~~pesina ::;iem:Jre al l ano del h ombre . El pr~blem< 

fu e que la qhicana no ~ola."lente qt•erla la liber t ad r-ara el pucrlo s i no 

_... tambi{n la queria para ella mi:>;na . "ll'~i&on muchos pro lema::; con e:;to 

poBque cada vez qve ella trdtaPa. r'e de :·er :'irme , 1< cr:r::>L<jal:a;, pa"a atr~s 
,a..,-..~p~ 

y la acusaben de :::er "c;rin:::a " y ·'J, mujer libcrada" . ..!loia3:tfo. .LU'4·.~ e 

la intimidaba . P2.ra nosotra::: que no .!'uimo::; intimidad::w tuvimos ':JF 
pelearnos q.on l'!L'estro::: padre:: , hermanu:- y l~cimanas por nuestro trabajo 

el en movimeento . No se pensaca re~peetatle Hna "Senor ita" g ue andaba 

de noche en lo:: mi tine o por las C:.>.ller. . r:: t~an<.lo :;e ore;aniz2.1'0!1 r.1as 

/ 

y ma3 chican:2r:; en 1 2. l ucha de l a l:.beracion , mar; ls::'de:-e::; ch icanas s e 

dc::cutricron en l a hi::-to?'ia e::;conrlida de lo:o &' tado;:; \1.'1idos . 

f,Jujerer. como Dolore :o l'uer t a , vice_r ::-c:;:.denta ciel s i.ndaca'!:o de crunpe:; ino::' , 

Ltti 11a Gom:clc3 de Par:::ons una anarchh:ta, y sin('i calf i::ta en @h i.cago a 

:inea de lou mil nohocien to:: Lui.>a r.loreno una orc;:2ni:::ador o. de 

,. 
U~o.rJaNa , 2rr.mo. 'fcnayur.a quicn o :cco..~ ir.o a lo" tr:J1"-n~ariorcs en l o.. huel[;a 

de los limpio.dm~e3 de nue:: dn San Antonio , Te~a::; . fl <ll( tanta ot~·e me• j c r 

q·~ -· ,...n !10. c:1c:.1hez::-.do hncl :: B.:_. en "'arc.."l en ::1 :ra~·o , en los carr.po ::: de 

~ 
lo~:: '::;a c' £: .>alina:; , o larj r1c~oa.chella v:1llc con l a UP;·: . 

--- ,;?! 

,: :..,.::.. chica.:"'~ a ~ c;,ti~ empe~nnd o a entrQc a l ns utt i -\' cr; ... idacle2 ':f c-

, ... ,_ c:ociol n ·G ,. Jo. hi3tor·i:1. rlr~ 1 .... r'u.i~r ch1.cana . 
-. ,..,;' -.A, / 

:::::::tas cla::;e:; no 
;u;u;;-\.. 



e 
,.,./ 

··i.c"':e yc C'! l:::-C!ne ur :'! r. l a ::c de l a :.:u j e r ::hlcana 

Ia e ::per~enc i n s de 1 a c la:-: e ~nero !' trcmcnd::::; r'a~·::t toda ::: i..nc lu~·c;1 do yo 

mi,::na . ~h:cuti;::oc el .' c-.pe l :le 1 '-1 :nujer c omo .nad1·e :· ef:;J o ~; a . d !orr .u £: es 

que mucl-J a c. m~' j ere:: :10 ~·c o;Jone ·1 a c· tn _-,~,:Jel~;;; ~e (1ejan r~<:nipul a1' de 

tal m~ . .ne: .... a que ;.i em!)re .... ~~.:;'Cn ~;.e pa1) rl avnqtlr. e nten aburr ida::; de e l; 

Di:: cut imo 'J que t al vc z l a -.nani pul a cidr• c.., ncce.-,a r i a !Jc>.ra que no hai,za 

compctenc ~a en tre l o:- l1om·~1·e • 12.· r.1uj e re . .:::::-tur'lia.rno::- ace r ca!' de 

nu e ::; t rac a,""l t e p a::;adas l ac indi ::u: , lac f: oldade>:-a •; , a <J\le l i t :::::; , t iaa, pa r teras 

y costure~·as . .\1 e::tu d.:n-:- ta!~to a V'lCCG nos enoja'.:a;n o ~ de pen,ar que 

h~~c~~ •. o ~ ~ - ~- - ::->cn::ado que l ac i!!;;jcre · d;)t _a!. t' c !'::!' :u·cml::as • no querer estudiaJ 

Le fuo c. y d iccu tir-10:::; c l c a s e de cl.or.e mujeres me x i c.:.na~ y chic ane:· que fueron 

e~ terilizads a fne rza en el c en tro me dico de Uni ve r s i dad del cur de Cali¥ 

o de mu j ercs ~J obre c qu e to:r~;.:xan par te en i~1"C~- tirc.c :onc s C:e l u:-o de la 

<le edtas inve ., ticac lone :. ,·olamente qu e neces i t a t a n el dine ro p ;:ra v iver. 5' 

Lac ~hi c a11aE dier un a!)Oyo a rr.n j cy-• ... co1: a ~ol o rc ~ Truer t a -.;/ Ine 7. 

s ~,rcfa quien :'ue c'ad o... .u l~oertad c' e:-:pu:.c; de hater ."'la t cC c.. ·t un h ombre 

:-rn') l a v ~ oJ 6 

ru,~ t omacla p r e!" a e n Ar f " nt.ina p r o :-t' t r<.~ a j fl pol l t:. co . 

:-:ul'i.eron conferenciag de pren:"'a par<ll di .,cuti..r con la pren r~ a e l C 'l. SO d e 

rl ~J ~E :"luj e r e!-' c i' :c ana ~ y mexicana:- qu e ~-,; er an e~ t c- ri li zac <u "- f u;, rz a 

en el centro neclico de la Un:ven· i rlti d de l :3ur de C' <..li fernie· . :"u er an 

"· teri liz.acl <:'f" .,orque ~ran pobres , de pie l c '~ " e· ;v nc, !JOcl'i'a'1 hatln· tn£:1;;-':; 

!C' :'at fan ~u :; -lere~ho~ m{ctico r; como pac iente . Lo r:; r:1€r\ico[: clec i d i0ron 

-:. tal ·:r:·· ~ t at-an r ec· il'- 1:3 ndo a:- i s t e nclq p6, 1 ~ ,..:: " ~. c:J ~~· '- ,~ ... 

'1> ·~eceC"it ~.ban ,;f' tener :n~r: niho3 .& 

II 

'VY\ ...... ~e.- / / 
lCiiiil:r' , ., Mexl •:<' y me enc ontre totalmmntc 'l 1 :ilu• ion,da . No h ;;.t (a una 

sola repre s entante Chl r ana en la d e l \'~ac i o~ de l o. :!: r. tador; Uni.dos · 

Aunq_ue lo "" -;:'I leana~ ::; om o ~ e l :· e,-u nd o ·rupo ma r; t_,ranc'e c' e minoria::; en 

los Esta clo r: Un i.d os. 
( 

C' tea ve z LC >-,al: !a ol v i -:Jado de la Chic ana . 

Desde los mil noveci ento ;· !'PGenta h emo r,- ol j;enido much~ tenemo s 

chicanas que s on poe ti<·a::; , e ·crit or a r; , p rofcsora.; , a bor;adas , doctoras 

Tene:nos ore.;ani za c iones c omo '::oncilio r·1uj ere:. e n ::;an Pranci s c9 , o 

Chicana Sendee Action Genter en Los Jl.n.:;ele !" , f•,Jujere::; Muralistas en 

San Diego, todos s on tremendos acontecimierto8 . Todav~ continuamos a 

luchar entre no s otros lee Ghicanos y las Chic~nas , p ara liberarnos de 

la opres i~n que hemos s ufri do par ciena~ de ~s ba jo de la bandera 
,. ,/ ~ 

Ame ricana . Tambi en continua.mo s a l u cha r con l as feministas de la media 

~~ Americana quienes continuan a ignorarnos y a asumir ~ue todas 

las mujere s soma :- semejantes qi~tomar en cu en t a q e las chicanas 

tienen otra cul tura y economfa que ella~; . Clase :o de e studio de las 

femini s taf' en los e s tado:: Uni d ms todav(a Pan princ ipalmente estudies 

de la mujer blanc~ de med~clas e . Las femini s tas Americana s de~ 
~ 

~e apenas han empezado ~a dir igir~e a l ~~ ca~os de 1 3 mujer ohrera. 

Han i gnorado a la mujer de l Tercer Mundo quienes hace n obra de mana. 

Esttn !:iegas y s olamente conocen ~-u p apel profes ional ~ntrc cual ellas 

""' viven y t.raha jc>n . Sn l a t:ni.verr idad -r.:statal de Sa eramento c2.da ana :o:e 

ofrece la Seman~ de La Mujer, e s t a' semapa totalmenta ignora a l as muj eres 

del Tercer !\:uncle . ~orne podemo r; la:: mujeres aprender a trabajar j unta s 

i/. y e cl)ar a l opr csor
1 
si nor-. ~Jtr·o~ con 1:i nuarno ~ a oprim i rnos porque s omoz 

~ 

de diven·a s cultura:t,r;rupos l in~ul:; tico:-. ~· raciales. 

ochenta hg,hra' una 

':on:o:cr) ••: ia e ' t:1. t al en r.al i.forni.a i•ara rllscut i..t · a 1:>. mujer C:hicana . 

i< ·'l':i ·n 11! -;a•· en Io ~ :\lllgel ~·: e n 1.~ t:ni vc !'"; l da c' de l -~u r rle :::alif ornia . 

·.:1 , , ~ · o,· 6~lto .. : 0 o ·ta conf'e renc~a c " pP.!'";). pnr<)~ar e11 laf' nece~idaJe ~ de 

., 
1 

, •• ~ E' l' Ghic"''" e n el P:::- 1.ado rl<' ~al i fo crtia . hE P.>"per:m7.?.. e., Ql.' " la 



ID 

e:1 todo el estado no solamente las Ch icanar- c<:h1cadas o de ~ ~. 

Necl!~itrunos de con::;iderar los problemas cte las Chicanas en las carceles 

y pri.;onc::: , las madre ~· ::- ol ter2.::- , lar- :nac'.:·2 :: qu ieneR sostienen ~ r.:u familia, • 

las ancian.:c: , la!' joYcncs en lao: preparatorias y colet:;ios 'J Universidades . 

'l'odas son las Ch icanas que siemprc ,;c olvidan . Lo~; proeramas raramente 

se ofrecen par:t ayudarle::: a cstaR mujere:- quien s on las que mas necesitan 

la ayuda . r.iuchas de nosot!·as que e ·; t:tmo:- co:no e-;tudiant.:r- o ,,rofesoras 

en la:- universidades o cole~io~ nece s itamos de salir de nuestro ambiente 

al de ellas . ~ las comunidades para saber realmente que es lo que esta 
/ ~ 

pasando en sue vi dad. ~For que e3 que t:l::>.- ch icana::: no est an c;raduando 

de los colee;ios1 c Por que' es que mac- chic<.nas no estru; entrando ni graduando 

de las Universidades ni estudiando medicina , l eyes , polftica o negocio? 

Fienso que la respuecta es obvia, au.nque ,{p muy poco sc ha heche para 

resolver estes problemas . El raci .:;mo y el >eXi!'irnO continua aopoderarse 

de nuestras vidas y hasta que lo reconozca!Tlos no podremos hacer nada para 

... 
de~acernoc de ellos . Un sistema capital~:::t~ necc -; ita a alguien abajo 

en el fondo . El raciGmo sirvc para mantencr a los i'micrantes mcxicanos 

y a los chic~no s en el fondo. El scxis:no haec a l a chi.ca:1a y a la mexicana 

.:~to~ de at<.>.que para la violenc l<: y l u O;Jresion doblc . No podcmos 

•• ·o :._-rollar bastante unidad pm-a dehaccrnos de la opre.;i on cu.p! t a lista 

:.: 'll'C' t:c"abajcmos y l uchemos :>:1ra simvl taneamente ech:Jr al racismo 

y a l sexismo de nue~; tro<; movemi ento::: . 

II 
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APROXIMACIONES PARA EL ENTENDIMIENTO DEL MOVIMIENTO CHICANO 

Manuel R. de ORTEGA 
California State University 
Los Angeles 

El movimiento de liberacion chicano es una respuesta a la ideo 
logi'a de conquista que han aplicado los Estados Unidos eo su trato
t:c;n las poblaciones de origen hispano e indohispano que permanecie 
ron en los territorios que eran de M~xico ·y que pa saron a manos ae 
los Estados Unidos, a consecuencias de la guerra de invasi6n de ~s 
tos contra M~xico ( 1847 - 1848 ) y de la firma del Tratado de Gua=
d~lupe Hidalgo. Tratamiento similar se ha segu ido aplicando poste 
normente a todo tipo de inmigrantes provenienres de America La:
tina, pero, principalmente, a los mexicanos y sus descendientes. 

Los conflictos hist6rico - politicos que desataron esta forma
de dominaci6n racista se gestaron desde fines del Siglo XIX, debido 
a .los afanes e~ansi~n~stas de las poblaciones fronterizas angloame 
ncana s y al bten deftmdo plan de los gobiernos norteamericanos de 
apo~erarse~ de los ~encionados territor ies, hechos que originaron
las tdeologtas relat1vas a una supuesta superioridad de la naci6n an 
glosajona, las que habrfan de culminar en el destino manifiesto ere 
dicha naci6n y en la doctrina iv1onroe (Weinberg, 1935 ). 

No es prop6sito de este trabajo el discutir una vez m~s las con 
secuencias de estas realidades hist5ricas para Mexico y todo el res 
to de America Latina . Extensas bibliograffas existen de fuentes 7 
en las que pueden dilucidarse los meritos y demeritos que a cada -
uno corresponden y que fueron el origen de las realidades hist6ri-
cas, polfticas y sociales que hoy padecemos (Price, 1967). 

Puede decirse que el movimiento acrualmente llamado chicano -
surgi6 de este brutal contacto de conquista y de las relaciones socia 
les que dic~o contacto P~c?ujo entre las dos culruras antag6nicas y 
de las relac1ones de dom1mo y explotaci6n que la una ha implantado 
sobre la otra. 

Es corriente, en estos dfas de dominio de las comunicaciones -
masivas sobre cada vez m~s grande numero de personas y paises, -
que se formen en la mente de las gentes ideas superficiales sobre -
asuntos de complicado origen, por efecto de la falsificaci6n de los 
hechos presentados por las agencias noticiosas mediante notas frr
vol.as, cortas por necesidad y muchas veces alteradas conforme a 
las tendencies polftico-sociales del informador. Bajo esta luz, e1 

@ 

movimiento chicano surgi6, durante Ia d~ada de los sesentas, co
mo un satelite del movimiento negro y de los hechos sangrientos -
que se produj eron como resultado de las violentas represiones del 
sistema norteamericano contra los deseos de cambio de las mino
rras nacionales, por muchos anos aprimidas. 

Ambos movimientos tienen or1genes m~s antiguos, y, para los 
interesados en el movimiento negro, queda el recurrir al ctimul(J -
de historias, monograffas y tratados que hoy existen sobre ese mo 
vimiento. -

El movimiento de resistencia contra Ia opresi6n y dominaci6n 
anglosajona, sobre los territorfos mexicanos, su:-gi6 pr4cticamen 
te con el primer contacto violento, principalmente en los territo--=
rios de Texas: fue aqur don de el gentilicio mexicano - en ingles -
"Mexican" - adquiri6 su infamante significado socio-politico y se 
convirti6 en un adjetivo degradante, de aplicaci6n comlln a espe- -
cies animales como los perros y a los mexlcanos: "NC MEXI---
CANS OR DOGS ALLOWED". El despectivo "GREASER", mugroso 
o grasoso, se ciebe tambien a Ia inventiva racists del Estado de -
Texas, que cuenca en su haber con peyorativos aplicables a las et
nias consideradas inferiores. 

Ejemplos de esta resistencia son parte de l.a historia de mu-
chos estados del suroeste norteamericano, como Nuevo M~ico, - · 
donde el primer gobernador anglosaj6n fue ejecutado; o California, 
donde Pio Pico y algunos otros de los pobladores mexicanos, die
ron batalla y llegaron en algunos casos a derrotar a las fuerzas -
de los norteamericanos, y asr continuaron sieodo, por alglln tiem 
po, fuerzas dominantes de la polftica de esos estados, hasta su -
derrota final (Pitt, 1966). Hay que aclarar que esta derrota Ia su
frieron como supuestos ciudadanos de los Estados Unido!;! de Ntlr
team&ica. 

Como hecho curiosos, cabe coosigoar que la primers Constitu 
ci6n del Estado de California estaba escrita en espanol y que finar 
mente fue derogada, al mismo tiempo que se prohibi6 el uso del= 
espai'\ol, cuando los norteamericanos de origen anglosaj6n adqui
rieron el control politico total en el Estado. 

El arrinconamiento y supresi6n de toda cultura diferente a la -
anglosajona contlnu6, bajo la falsa filosofia de la culrura igualita-
ria "Melting Pot", dando como resultado brotes violentos y adapta-



ciones de supervivencia que fueron y son practicados por estes mi 

norras, en el Suroeste de los Estados Unidos y en ottas partes cfe 

esta naci6n americana, donde hay grupos que se han negado a di-

cho ut6pico amalgamamiento conforme a los c4nones de Ia Socie- 

dad Conformativa Anglosajona "Anglo Saxon Conformity Society" -

(L6pez Lee, 1972). 

. . Podemos citar hechos, hist6ricamente comprooodos, que ma

ntftestan .esta rebeldfa en muchos ~mbitos de la vida diaria y en -

las relactones econ6mica s y polfticas baj o Ia opresi6n con stante de 

Ia cultura anglosajona . Pedro Castillo y Alberto Camarillo histo 

riadores c?icanos y editores del libra Furia y Muerte, rev~laron

en ~ste Is Imagen de los que ellos deoominan los &indidos socia-

les, como el legendario Joaquin Murrieta, Tihlr cio Vilzquez y --

orro~ , y establecen , como causas que llevaron a esta genre 8 con

ver.nrse en hombres perseguidos por la ley, las experiencias que 

t~vteron de la injusta ~plicaci6n de Ia ley angloamericana, aplica

ct~n que era. y stgue stendo diferente, de acuerdo coo Ia persona 8 

~u1en se aphca. Obvio es decir que la aplicaci6n de esa ley no es 

tgual cuando se trata de un miembro de una minorra, como la chi

cana, que cuando se trara de un anglosaj6n . La Comisi6n de Dere 

c.hos .civiles de los Estados Unidos asf lo comprueba, en su inves

tlgact6n de 1970, titulada Los M~xico-Americanos y la ~licaci6il 

de la usticia en el Suroeste de los Estados Unidos . Des luego -

ca ecir que esta comprobaci n a nive 'cia ya era conocida

desde 1848, por la minoris citada, que fue yes la vfctima de esr'e 

tipo de discriminaci6n legal. 

El trabajo de Am~rico Paredes sabre las relaciones de los -

~hicanos con ~.os famoso~ Texas Rangers - llamados por aqu~llos 

Los Rinches -, puede 1lustrar este punta con mayores detalles 

(Paredes, 1958) . 

Hay una larga historia de la participaci6n de chicanos y me

xicanos en conflictos laborales e inclusive de las actividades de -

organizaci6n labor?l~ casi desde Ia ultima d~da del siglo XIX y 

principios de la pnmera d~ada del siglo XX (QuifiQnes, 1973). 

. Las ideas anar~o-sindicalistas de Ricardo Fl6res Mag6n, han 

tentdo gran influencta en los chicanos y mexicanos haci~ndolos si 

tuarse en la vanguardia de los movimientos laborales en los Esta 

dos Unidos (Corona, 1974). -

• 

La d~cada de 1900 a 1920, nos presents a los chicanos luchando de 

nodadamente en los frentes laborales, tanto en los campos agrrco= 

las de California, Texas y Nuevo M~xico, como en las minas de

Colorado, incluyendo algunas huelgas en los centros fabriles de-

producci6n urbana . 

En su mayorfa, estos esfuerzos fueron derrotados por las repre-

siones brutales de parte de las autoridades y de los patrones. Lcs 

medias represivos empleados fueron los encarcelamientos, golpi-

zas y deportaciones, aplicadas sin detenerse a considerar, en mu 

chos de los casas, si los deportados eran o no nacidos en M~xico

( Galarza, 1966 ). 

La derrota total de estos movimientos tempranos se debi6 a que el 

sistema tenia a su disposici6n medios represivos de qu~ valerse,

pues en esos momentos disponfa de Ia fuerza necesaria y del apoyo 

casi total de Ia opini6n publica, que no estaba dispuests a hacer -

concesiones a grupos considerados fuera del sistema y no asimila

bles . 

Por periodos, estas restricciones se relajaban en los momentos -

crfticos en que era necesaria Ia fuerza de trabejo berate, para su

plir Ia mana de obra que ascendia a trabajos mejor remunerados y 

y calificados, o Ia carencia de ella en los periodos de sobreproduc 

ci6n motivados por guerrss 0 por el aceleramiento natural de mas 

avanzadas t~nicas de industria~izaci6n. 

En estos perfodos de estira y sflojs pueden colocsrse las deports

clones masivas de los anos treinta, motivsdas por Ia depresi6n eco 

n6mica en los Estados Unidos, y el actual perfodo represivo en _-: 

que se hacen redadas de obretos, injustamente llamados "Uegales ' 

por los anglosajones. La actividad de los grupos Chicanos no ces6 

durante estos perfodos, ya que, por media de clubes y asociacio-

nes fraternales, ayudaron en lo que pudieron a la repatriaci6n que 

se hizo en esos ai'los de grandes grupos de mexicanos. Los chica

nos se refugiaron en Ia relative seguridad de,los barrios, mien--

tras otros eran llamados o voluntariamente se incorporaban al--

ej fu'cito, don de tuvieron un brillantisimo papel en Ia defense de Ia 

democracia (Morin, 1963). 

Aun en este perrodo y mientras muchos morran en los frentes de 

betalla, sus hermanos pequeflos y sus hermanas fueron brutalmen

te atacados, en los famosos des6rdenes de los "pachucos", durante 



los cuales se les encarcel6, golpe6 y desnud6, publicamente, ante 
los ojos complacidos de los polic1as, quienes tranquilamente los en 
carcela.ban, despu~s de haber sido golpeados por marineros, solda 
dos y miembros de la "her6ica'' infanter1a de marina de los Esta--=
dos Unidos. 

La amarillista y racists campana de prensa de la cadena de -
Hea.rts, principalmente la del "Herald Examiner" de los Angeles,
Cahforma, desat6 una vez mlis las actirudes racistas violentas que 
en ese tiempo sufrieron en general todos los grupos latinoamerica
nos. 

Al terminar la segunda guerra mundial, los chicanos veteranos 
de la miama se agruparon en organizaciones como el G. I. Forum,
Y otros prosiguieron su lucha por adquirir los derechos que justa-
mente les correspond1an en lo politico y lo educacional y fue asr co 
mo.un primero y numeroso nucleo de chicanos logr6 graduarse pro 
fes10nalmenre en universidades norteamericanas, usando sus dere-= 
chos a la educaci6n, por los que hab1an tenido que exponer sus vi-
?as. Este primer grupo de profesionales, es importance, porque -
1mpuls6 hacia nuevas posiciones y tacticas que habr1an de ser usa
das constantemente, para demostrar una y otra vez su posici6n de 
explotados dentro de una sociedad que promete igualdad a todos, pe 
roque s6lo la concede a los grupos de europeos blancos, principaT 
mente a los que masse acercan al modelo de la sociedad domina~ 
te. 

En los anos sesenta, explot6 la caldera igualitaria. Entre los 
chicanos, C~sar Chavez comenz6 la lucha en los campos de Cali-
fornia, y usando el rojo y negro - srmbolo de los movimientos la
borales mexicanos -, inici6 su primer a huelga, en 1960, y fund6 -
la Uni6n de Trabaj adores Agr1colas, agrupando en su seno tra.baj a

dores del campo mexicanos, Chicanos y filipinos , para una lucha -
que habrra de llevarlo a una prominencia nacional y a victorias par 
c!ales de gran importancia porque aglutinaron a su causa grupos ::
considerables, tanto de chicanos rurales y ur banos como de esru
diantes y gente de la comunidad (Balis, Nelson, 196,6). 

Casi simultaneamente, los movimientos negros intensificaron
sus actividades en Alabama y Mississipi, mientras los asesinatos 
represivos en los estados surenos culminaban en brotes violentos 
en varies ciudades de los Estados Unidos como Watts, en los Ange 
les, California, Detroit y otros. -

Siguieron despu~s brotes de rebeldra entre los estudiantes chi 
canos de las escuelas secundarias en varios estados, como el cle 
California, fundlindose en las universidades las organizaciones es 
tudiantiles UMAS (United Mexican-American Students), nombreqt.le 
habr1a de cambiarse, al radicalizarse el movimiento y seguir una 
filosof1a indianista y nacionalista, en MECHA (Movimiento Estu-~
diantil Chicano de Aztllin) con el que ahora se les conoce. 

Han surgido asr en muchos frentes lfderes chicanos, la mayo
rf!l de los cuales han sido proyectados a nivel nacional por las ne
cesidades de liderazgo del movimiento. 

Esta proyecci6n nacional de los 11deres regionales, que se ocu 
paban en tareas especificas en sus estados o regiones, ha impedidO 
a! movimiento chicano la amplitud e integraci6n adecuadas. 

Entre esos 11deres puede citarse, por ejemplo, a Reis L6pez
Tijerina, ocupado en la problematica de la recuperaci6n de las tie 
rras comunales de los pueblos de Nuevo M~ico, reclamaci6n basa 
da en los otorgamientos reales de la corona espanola a los pueblos 
de Nuevo M~xico; a su organizaci6n, la Alianza Federal de Merce
des, ha obtenido ~xitos parciales e inclusive ha tenido confrontacio 
nes violentas con las autoridades de Nuevo M~xico, entre elias la 
provocada por el intento de arresto, el hecho por el ciudadano pro 
curador de Tierra Amarilla, que culmin6 en una balacera, algunos 
heridos, y un largo proceso, en el que Tijerina se defendi6 a sr -
mismo; y aunque sali6 absuelto, tuvo que pasar dos o tres anos en 
la carcel, por cargos menores. 

En Colorado, Rodolfo "Corky" Gonzalez, oo.Ipado en la solu-
cion de los problemas de los chicanos de Denver Colorado se ha 
proyectado a nivel nacional con su poema "Yo s~y Joaqurn": y con 
su organizaci6n, "Cruzada por la Justicia", que abarca actividades 
educativas econ6micas y pol1ticas; sus obras lo han convertido en 
blanco de persecuciones, encarcelamientos, bombazos y hechos -
violentos, al ser atacados el y ms adeptos por la policra. Es larga
la lista de martires que han ca1do en esa lucha. 

Jos~ Angel Gutierrez, licenciado en Ciencias Polfticas y 11der
del movimiento "Raza Unida Texans", ha logrado en lo polftico ~xi 
tos con~iderables, al obtener para su organizaci6n, que es un pa.r:
tido polltico legal en Texas, muchos votos Chicanos y al ganar el 
control de varias elecciones, siendo la m~s famosa la de Crystal -



City, Texas, en la que fueron electos elementos chicanos para~ 
par el total de los principales puestos. 

De sobra conocido es C~sar Ch~vez, el de la organizaci6n de 
los trabejos agricolas, cuyas actividades empiezan a extenderse a 
otros estados, como Arizona y Texas, y cuyo nombre es conocido 
hasta en el ~mbito internacional. 

Las ideologias politicas de estos lideres, asi como los medios 
usados para realizarlas, son diferentes, pero todas concuerdan en 
sus anhelos de que haya una m~s justa participaci6n de los chicans 
en codas las actividades nacionales y, -sabre todo, de que se consi
ga el respeto y la dignidad que los mismos merecen en los Estados 
Unidos. 

Existen otros lfderes prominentes, algunos de ellos de imagen 
nacional como Humberto Bert Corona y su organizaci6n CASA. Co 
rona ha sido un incansable luchador del movimiento !aboral, par 7 

rna s de cuarenta a nos, que se ocupa actual mente en Ia defense de 
los trabajadores indocumentados o "ilegales", principalmente de -
los mexicanos que los c6nsules de Mexico no quieren o no pueden
defender. 

Se podrfan nombrar aun muchos mas dedicados a diversas ac
tividades como educaci6n, defensa legal, campanas contra las dro 
gas, luchas politicas, rehabilitaci6n; pero son t!intos que obviam~ 
te no se podr1a i~cluirlos aqui. 

La efervescencia constame·del movimiento chicano continua y 
en el se manifiestan muchas ideologi'as y posiciones, incluyendo el 
oportunismo, el infantilismo y el romant icismo pseudo revolucion~ 
rios, estos ultimos como resultado 16gico de todo movimiento en 
formact6n, los cuales han sido ya definidos y condenados por todos 
los ide6logos revolucionarios . 

Sin embargo, y de acuerdo con las tdeologfas mayorttarias q.~e 
se manejan, puede decirse que Msicamente constiruye un movi---
miento de tendencies nacionalistas e indianistas en las comunida-
des 012 I , principalmente, es un movimiento en el que partici-
pan sectares mayoritarios de la comunidad,· tanto de j6venes como 
de adultos, en el que estos ultimos, en muchos casas, han sabido -
evolucionar con la lucha emprendida. Muchos utopistas e ide6lo- -
gas espont!ineos intentan definir este movimiento de acuerdo con !':11 

personal oplnl6n o con sus tendenctas poUUco- soclales, pero, en 
concreto, ser4n las realidades polfticas las que dadn a1 movimi~ 
to las directrices que las mayorfas escojan en el futuro para lu--
char, como dice Reia L6pez Tijerina, "en la oreja delle6n". In~ 
dablemente se trata de un movimiento que ya ha tenido trascenden
cia polftlca y social en los Estados Unidos, y que sigue adelante -
con gran fuerza, raz6n por la que esttmo que el movl.miento chica
no merece un an~lisis serto por parte de los cientl!icos sociales -
mexicanos. Estimo, tambi~n. que es un campo abierto para con
trihlir, en lo posible, dentro de las disciplinas escogidas, al des~ 
rrollo de estos nucleos hermanos que, en ultimo caso, represen-
tan politicamente nucleos que simpatizan con M~ico y cuyas acct~ 
nes pueden tener eco en los foros politicos del vecino pars. 

En conclust6n, y a pesar de haberlo deftnido por su nacionali!_ 
mo e tndianismo, es indudable que el chicano estc1tgualmente tnt!: 
resado no a6lo en lograr su autodetermtnact6n cultural, sino tal!; 
bi~n. su independencia econ6mica y su bienestar social, hecho que 
lo sirua como un elemento que lucha dentro de Ia corriente de opo
sici6n al concepto clasista de las sociedades capitalistas actuales. 

El que dogmdtica y superficialmente, desde un sit!al de acad~ 
mico oplna sobre el problema sin haberlo estudiado a fondo, peca 
de poca seriedad profesional y mucha deshonestidad inteleetual. 

Espero que este tntento de resumir la explicaci6n de Ia probl!: 
m~tica chicana, en el que obviamente la mayor parte hubo de que
dar en el tintero , strva para impulsar estudios e investigaciones 
sabre el mlsmo asunto desde un punto de vista objetivo y ci~tffico.. 
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GCEN \·!OHKING TO t.\ORE EFf'ECTIVELY ORGA NIZE Ct. ~. I PII I G: . s OF uEI'E :,3 t: , !1:J OF 13E TTE R 

u :•m r:RSTA NDWG OF THE RIGHTS OF Ui JDOCUI.IEN H D l 1Uili~Eil0 lf~ OUn COU.!Ti ~ Y. FOil 

'.iOR E THAt ! TE fJ YEARS \; E HAVE l3E EN TE ACII H IG CO~I! ~ E:J (J[AL ·rc , IT II P !~Ol ' L[I.IS 

TIIA T f.IEXICAN AND OTHER SPANISII SPEA KI NG FAC E Ir I TI IEI R 0.\I L Y LIVE:, t;E L;AUS E 

or OUR COU NTRY 'S IMMIGRATIO N POLICIES Af 0 PllACTICLS . \'IE 11/, V[ PCJ ~I~CD Tl li lOUGII 

LI TCR/\ LLY HU JD REDS OF 000~ 3. Pl\iiiP IILt;T:J , ~HU UlE..., f,IJO TI IECE0 11/CLdDlll~ TilE 

PUGLI Sii ED REPO RTS OF Ti lE P I~EVIOU ~; PRES I DCin .f ,\L Cu:.I .. I S S -or::; , 1!0 ll11T 10N ON 

TilE FACC 0 1- THE EARTH liAS Ti lE DAT A , TilE 1\iJ,\ LY:J G _, ,\!<0 TilL l. Ir C.J'. lU ;C PER 

TAI :!I !;G TO THE CO NT Ri r UTIO " S, TilE SACRI F IC E!:'. M! l~ T'IL !10 i3 LC CONDUC T OF I TS 

I :.1 ' I GRAIJT PO PULATIO NS AS OUR COU! JT RY liAS A~.-CIJ 'iU U\T EC HJ IT '> ~ !,Tf, BANKS , ITS 

RESC A<:CH LIB RARIES AND DOC:Ui-IENT REPOS ITOR I EG . TIIE<;E .CJUI T/,T i i:J r ,, OATf< STA I~D 

AS : .~0! :u:.:E:JTS TO THE A!-IERICAN FETI SH OF S TUDY Ii .G ()IJ R VIT 1~L c,OC.fi,L "> RU,, LE · :s 
TO A POI ! T THAT liE CO NVERT SUC:I S TUDY INTO A HUGE I 1JOUSTHY . THE Y ALSO STAi~D 

AS : :OIJU' .o E ' lT S TO THE U I~\'JILLINGNESS 01- OU R PO LI TICAL I iJC T ITUTIO ~ :~ T0 \'!IPE OU r 

FOREVER THE USE OF IW.IIGRANTS AS A SOU RCE OF CIIEAP LADOR AtJO RI CH PI10 FIT3 

FOR M·lER I CAN OUS! NESS ENTERPRI ZE~~ . /\ S f, SOUnCr. Of' S'~ r, ,-, u:o J, T C. F0 11 Til.. DEFECT S 

CF OUa ECON0~1IC AND SOCIAL ORDERS AND AS A S E-31-I E!H Or TilE LA 8 0rl FORCE TO DE 

P ITTE D AC:AiiJST OTHER S Cui-I ENTS \'/ IT II I I~ TilE L/\ l tOR f'ORCE 1-0 1! TilE fJ[IJ r-.1- IT OF TI IOSE 

~HO STAND TO PROFIT. 

I Ahl SUR E THAT THIS I-IONORAOLE CO:.I:i i (;:.; IO i l '..' ILL GE llLCU VIfJC /1 LL OF TilE 

e~AT .-\ TO :.lAKE SIGNIFICANT RECCOi.II-IENDATI ON:> AI:O i A:i SUf'lE TIIAT Al-TE R ITS TOUR 

Of' DUTY IT 1-:ILL BE ONE OF THE r.:OST I NFO Ri.ICD i:ODI ES li F CITIZEIJS Oi·J TI-llS ;/HOLE 

ISSUE I N AI.IERICA , \'/HA T COtJCERI~S l·iAIJY OF US Ill TilE !.1E:aCfll~ AI!D OTHEf'l HISPA IHC 

CO:.;:.IU!HTY IN THE U.S. IS \'11-IETt-IE R TI· IEI~E I:; E. IO I_I(;r: ?OLITJr.t,L f'D ilCE O~IJt:Lu ? ED 

l iJ OUR COW; TRY TO CARRY THROUGH THE COI~GR E::;::. TilE LC u i S LAT 101! Tll/ ,1 .;ru. llE 

A VEH ICLE THROUGH WHICH JUSTICE ANLJ F /\ I R i•/1:~~ -_, . TLL CC: I' Uil'ri i~.-O .. ii . JG -,-o H it: I:.l

r.:rGRA iJT-S \'IHET!I ER TH EY GE OOCUIA ENT ED, 1~,\T ' J~,'.LlZ [ O Oi l UIJDOCU. oE : JTED, \J I IO lli1E 

·.,OR ':!i'JG Ai~D CONTRIBUTING TOIIAFlDS THE \'JEL L-Il t:I,r_; AI<O TilE UUILlH NG Of' /,!A€RIC,~ 
:,s THEY AL\;AYS HAVE DONE . 

- 2-

I·IHAT LUISA MOHHIO DESCRIO ED IN 1930 IS [ V[IJ :.;om: TRU E TODAY . MEXICAN 

UNDOCU I·ILNTED IMMIGHANTS HAVE OEEN CONTRIOUTII JG IHGIITILY TO HIE VIELL '. Eli~G 
OF CALIFORNIA AND THE ENTIRE \IESTEHN UNITE D : ;TAT ES . TIIEIR III GHLY PflOF ITAOLE 

\'/ORK , THE TAXES THEY PAY , THEIR L0\'1 AMOU fJT OF S ERVICE S \ .1-II CI-I THEY Gr<AU FROM 

PUULlC S EI;VICE I NS TITUTIONS AND HIE Gll EAT :..A Vl! JG:.; \'IIII L; II rrll.:Y IIAVE Lf' I'ECTEO 

FO R OU I1 SOCIETY SINCE THEY COI.lE AS READY-TO-\!Oil l~ ADULT :.> A I~ E IIJIJ EE D AS TROrJO 

;:,ICA L i\IIOUIH '.J Of:OUCII T II Jl O !' I ll '< GJll':ll. ·.: EALT II Ill~ [) ArFLU E!•IC E /, T THE EXPEIJCE 

OF THE i-ISE LVES , THEIR FJ\I.I ILIES AND TIIEIR COU IHRY OF ORI GIN, ' IE :: ICO . 

THE CHALLE NG ES OE f= ORE THIS PRESIDE tJTI,\ L COr.li.IISS I ON /,R E IJII\ IJY GUT T'.-IO 

S T/, NQ OU T AS VERY f: VI DENT AND RELEV AN T I ~l LI 1 ~I iT OF TH E III S TO r<Y OF PREVIOUS 

CO:.II.1ISSIONS NAI4ED TO STUDY AND RECCO t.II.IEIJD TO TilE CIIIEF EXE CUTIVE Oil ;.\/, TT ERS 

OF r : . ;r. :I G r!ATI O~J . ONE I S WHETHE R THI S COI II IIS!> IOtJ \/ ILL FOLLO~/ HJ THE FOO TSTEPS 

OF THE PREVIOUS COI-11-II S SIONS IN FAILI NG TO PROVIDE EFF EC TIVE f'l ECCOI.I i1 EIJ DII TIOS 

TO TH E A!IERICA N PEOPLE FOR AT LEAST TilE OECI IJIH IJGS OF I.I EA NI NG FUL SO LUTI OI JS , 

ANG THE OTHE R IS \'lfiETH ER THIS COI.fl·li S SION CA N AT LEAST S EIN E f
1
S A VEIHC LE TO 

:.; EGHI A :lOR E GROAD AND EFFECTIV E DISCU:.> GIOII A:.IOiJG:;T TI -l[ AII EIU CA I: PCOP LE 

THAT CA N LE AD TO CONVINCI NG THE CO NG RESS TIIA T Ti lE fl i,IE fU CAl•· PE OPLE tJO\ I TRUE

LY UIJD ERSTA ND \'IHAT THE CAU S ES OF THIS PIIE i~O f. I ENOi~ ARE AriD TIIAT THEY DE,riA:-JO 

EFF ECTIVE , HIJI.IAU, JUS T AND PERI·IANENT SOLUTI Oi·JG F flO:.I THEIR [ LECTE D HEPRES EIJ -

7A TI VES . UNLESS THI S TA KES PLACE \'IE \'JILL END UP VIIT II A 1 g ~;o • s VErlS.fO IJ OF 
Ti lE \ IALT ER l.lc CARR AN Ir.li.II GR A TIO N LA\'IS A I~D POLICIES . 

A i-IH I.'!,U !.I SET OF RECCOM I. IEI~DATIONS TO TilE l,;QI~GI1ES3 AIJO TO THE r .. iERICAtJ 
PEOPL E SHOULD INCLU DE THE FOLLO\'JING: 

1 . A80LITI0 t ! OF ALL PRESENT TE i.IPORARY If.iPORT P I10GRAI-1S OF I·JOR KEt;S AND 

2. 

6. 

7. 

a. 

NO NE\1 OR EXPM~D E D H-2 PROG RAMS H inOUG H \'11-HCH \ .'O f'U~ERS CAl~ E: E I lviPO ~liD . 
THE ABOLITION OF THE WI.IIGRATIOI~ SERVICE At f) TilE LORDER P/, TROL. 

TilE GRAIHir•G OF PERMANENT RESIDENT VISAS TO ALL !i.li•IIGRAtJT S \'/I -IO 
ARE ALREADY HERE . 

TilE 

Ti lE 

FOR 

CITIZE NSIIIP TO ALL TI-IOS E ',1110 .'\ ~:E i' A'( I..G TAX ES. 
GRAIH I NG C.t- U . S . 

I;!,'I IT Hl VOTE 

T\'10 YEARS. 
TLl fd . l. TI- :O ~~ E, \'IHO PAY TAXES /dJD HAVE GEcl·l IIERE 

THE OUTLA\'IING OY HEAVY FINE S THE USE OF S TRIK EOR EAKER S OY E ~ PLO
YERS DE THEY NATIVE-OORN , P ERLIAIJEfH llE !~I DE I ITS OR I~E\'1 Itm.1J Gf'lANTS . 

THE CONVERSION OF THE U. S. It.IMIGRA TI ON SERVICE I NTO A CULTURAL 

AIJD EDUCATIONAL AGENCY TIIII T \,ILL Pllll '/!lJ[ EoUCATIOrJ AND OIUEUTATIOI• 

TO ALL NE\'1 II-II.IIG RAN TS AS TO I IOU TO L lVE HJ Til[ u ,. A AIJ ' 
"' · • cJ Tu THE 

ENTIRE At.1ERICAN PEOPLE AIJ UI•DERSTA'·J OII~'' 1\'~0 nE ''P " CT FOn T -
' '-' ' "-" " " liE VALUES 

MJO l':ORHI OF EACH AND EVE fl Y ONE Of' Ti l[ Dif-FErlENT ClJL TU I: E:_, I ll OUR 
COUIHRY . 

Til AT rt.: :.iiGRMJTC DE \IE LCOI·IE D AS \.'Oint IY iiDI JI.ri iJfJ ·. , t\ .' ID 
i IE I Gill .l •llS /, I Ill 

;~OT BE VIE\ IEO AS nAT EfH IALL Y HAH. IFUL 0 1' 110 '. :T1Ll: 
, - PEtlSOI !:..> liY u u n 

GOVER~i.IENTAL AI! D ·o : · r-.L INST!TU ION~; . 
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