
CAPÍTULO II 
CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS EN LAS COMUNIDADES DE 

ORIGEN Y DESTINO: OAXACA, TLAXCALA, ESTADOS UNIDOS 
 

¿Oaxaca queda en Tijuana? 
Rigo Sánchez 
Niño mixteco nacido en los Estados Unidos 
 
 

La pregunta hecha por Rigo Sánchez, un niño mixteco nacido en los Estados 

Unidos, surgió a partir de la revisión de mapas para localizar a las comunidades de 

destino en California. Para este niño, el único “México físico” era Tijuana, ya que su 

padre lo había llevado varias veces a esta ciudad fronteriza del norte de México. En ese 

mismo ejercicio espontáneo se le pidió a Rigo identificar lugares en el mapa de Estados 

Unidos en donde tuviera parientes, enseguida señaló Phoenix y Chandler, Arizona. 

San Juan Mixtepec, el lugar en donde sus padres nacieron, es un espacio 

imaginado por Rigo, conocido mediante pláticas de sus padres, videos y fotografías. 

Oaxaca solo existe en el discurso de las imágenes, las palabras y la pobreza; en cambio 

Phoenix y Chandler existen físicamente, en las relaciones de conexiones familiares y 

como un lugar a donde se va a trabajar.  

La respuesta a si Oaxaca está en Tijuana “lógicamente” sería “no”, parecería un 

error geográfico ubicar Oaxaca en Tijuana, sin embargo, no resulta del todo falso que 

Oaxaca se encuentre en Tijuana. Se debe tomar en cuenta que en Tijuana, 

específicamente en San Quintín, la colonia Vicente Guerrero y otros lugares se 

encuentran colonias de indígenas oaxaqueños. 

Es necesario señalar que las comunidades de migrantes se han apropiado de 

espacios, los cuales, tienen una economía y cultura similares a los de sus comunidades de 

origen, sin embargo políticamente no tienen una representación, en lo social son ubicadas 
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como colonias de los “mixtecos” o de los “oaxaqueños”, es decir son diferenciadas del 

resto de las colonias de Baja California (Lestage, 2005). 

Los movimientos sociales que se viven en México o Estados Unidos depende  a 

las condiciones económicas, políticas y sociales, es así que ser migrante no es lo mismo 

en México que en Estados Unidos. Ser migrante en México  es entrar en el discurso de la 

pobreza, los estereotipos “heróicos” y las remesas. Por otro lado, ser migrante en Estados 

Unidos es ser parte del discurso de tener los trabajos más duros, de la discriminación y 

hasta del estereotipo de ser criminales. Por la diferencia en la perspectiva del fenómeno 

migratorio, tenemos como resultado que aunque ambos países han buscado acuerdos 

tanto para reducir la pobreza o regular la migración, estos intentos se han quedado en 

propuestas y discursos. 

Para conocer el contexto en que los migrantes viven, se explorará la posición de 

los Estados Unidos ante la inmigración, un fenómeno que ha sido parte de la 

conformación del país. Además se mostrarán las causas por las que Oaxaca y  Tlaxcala se 

han integrado a los estados expulsores de migrantes. Se describirá cual es la situación que 

impera en las comunidades de destino así como en las de origen, pues las actividades 

transnacionales que se desarrollan y recrean dependen de las condiciones económicas 

políticas y sociales de ambas comunidades. 

El primer y segundo apartados describirán y analizarán las condiciones 

económicas, políticas y sociales, por las que los estados de Oaxaca y Tlaxcala se integran 

a la lista de estados mexicanos expulsores de migrantes.  

El tercer tema analizará cuál ha sido el papel de Estados Unidos y México  ante 

el fenómeno de la migración a lo largo de la historia de relaciones entre ambos países. 
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Cabe aclarar que el discurso que se presenta en este apartado debe ser entendido desde 

visión política local y de relaciones internacionales más que en la línea del 

transnacionalismo desde arriba. Es necesario conocer de qué manera los Estados 

mexicano y estadounidense ven y tratan el fenómeno migratorio para tener en cuenta el 

contexto político y social en el que están insertos los migrantes mexicanos en ambos 

lados de la frontera. 

 

2.1 LOS FACTORES QUE PROPICIAN LA MIGRACIÓN OAXAQUEÑA 
 
 

Para conocer las causas por las que Oaxaca se transformó en un estado expulsor 

de migrantes es necesario hacer una revisión de elementos económicos, políticos y 

sociales que nos expliquen las condiciones de este estado mexicano, el cual se esta 

convirtiendo en un importante expulsor de migrantes, especialmente de indígenas. 

Oaxaca es uno de los estados con el mayor número de municipios en México, 

cuenta con 570 municipios, dividido en 30 distritos.  

La población de Oaxaca es mayoritariamente indígena, para el censo del año 

2000, el INEGI reporta una población promedio de 3, 438,765 habitantes. Ha sido 

complicado censar a la población indígena ya que ésta responde a diversas variables, sin 

embargo el INEGI reportó a 1, 120,312 hablantes de leguas indígenas mayores de 5 años.  

Es necesario aclarar que el INEGI no toma en cuenta a grupos indígenas como 

tales, sino a grupos etnolingüísticos, por lo que  el censo tiene una debilidad al registrar 

como indígenas a aquellos que solo hablan una lengua indígena y no a aquellas personas 

que se consideran como tal, o que sus padres sean indígenas. Este problema de registro 

del censo no nos proveerá de la información necesaria acerca de la migración indígena 
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hacia los Estados Unidos, sin embargo tomaremos el registro para saber de que manera se 

da la migración según el INEGI. 

Se tomarán los datos de INEGI ya que son los datos que más se acercan a una 

cifra considerable, aunque no necesariamente óptima para un análisis comparativo, pues 

no existe otra institución que capte datos de la población antes mencionada. 

La distribución por hablantes de lenguas indígenas según datos del INEGI se 

distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 2     Hablantes de lenguas indígenas en Oaxaca 
 

Zapoteco 347 020 31.0 %
Mixteco 241 383 21.5 %
Mazateco 174 352 15.6 %
Mixe 105 443 9.4 %
Chinanteco 104 010 9.3 %
Otras lenguas indígenas en México 147 748 13.2 %
No especificado 356 NS
NOTA:    Cifras al 14 de febrero. 
NS   No significativo. 
FUENTE:     INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y  Vivienda, 

2000. Aguascalientes, Ags., México, 2001.  

 

 

Los zapotecos y mixtecos son la población indígena que sumadas forman el 

52.5% de la población indígena de Oaxaca y como se verá más adelante son los grupos 

que tienen una fuerte presencia en el flujo migratorio hacia el norte de México y en los 

Estados Unidos. 
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En relación al estado de marginación encontramos que para  el año 1990, 

Oaxaca es uno de los estados con muy alto índice de marginación3, es decir,  que el 40% 

o más de la población se encuentra en esta condición, una década después los índices no 

se han visto reducidos, pues se sabe que el 40% de la población de Oaxaca continúa en 

estado muy alto de marginación. Este tipo de cambios no se ha visto favorecido debido a 

los salarios tan bajos que perciben los habitantes de Oaxaca, que desde la década de los 

70, el promedio no ha variado en más dos salarios mínimos al día 

(http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/marginabsoluto/absoluto.htm). Personalmente 

pude darme cuenta que en la mixteca alta el salario de un albañil o ayudante para sembrar 

o cosechar ascendía a un salario mínimo diariamente, trabajando aproximadamente 12 

horas por día. 

Besserer (1999) nos da un ejemplo claro de que la generación de empleos en la 

región mixteca detuvo la migración en el año de 1932, a consecuencia de la explotación 

de antimonio en la mina de Los Tejocotes. Esta mina está enclavada en la sierra mixteca 

alta, con su explotación se contrató gente para sacar la producción en burros hacia 

Tlaxiaco, además, por la alta demanda de éste producto se comenzó a construir la 

carretera de San Juan Mixtepec a Tlaxiaco, lo cual permitió que los mixtecos detuvieran 

su migración hacia Veracruz y Sinaloa y de manera contraria surgiera una inmigración de 

                                                 
3 Por marginación se tomará en cuenta el concepto del Consejo Nacional de Población (CONAPO) ya que 
de ésta institucións e han obtenido los datos que nutren éste capítulo. La CONAPO define marginación 
como: fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta se 
expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura 
productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de 
desarrollo y del disfrute de sus beneficios. exclusión y mide su intensidad espacial como porcentaje de la 
población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus 
capacidades básicas. (htpp://www.conapo.gob.mx) 
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trabajadores. Se generó también una gran demanda de artesanías y productos agrícolas, lo 

cual aumento el empleo en la región para las personas que no trabajaron para la mina o la 

construcción de la carretera. Para 1964 la mina termina cierra definitivamente, con lo que 

los mixtecos comienzan a emigrar hacia el norte del país, principalmente a Sonora en la 

producción de algodón. 

Es así que si consideramos que los factores económicos juegan un papel 

preponderante para propiciar la emigración a los Estados Unidos, el hecho se justifica 

para Oaxaca, sin embargo hay que tomar en cuenta otros factores, tales como los 

culturales, es decir, para poder ganar status dentro de las comunidades la opción es el de 

volverse migrante y realizar un ritual de paso simbólico que lleve al individuo a 

transformarse de una persona común a una persona reconocida por ser migrante. Un 

ejemplo de este tipo lo demuestra Besserer (1999), con la Historia de Vida de Moisés 

Cruz, un mixteco migrante que narra su vida y da a conocer las situaciones de prestigio 

cultural que gana un mixteco al ser migrante, al que tenia que irse a otro lugar a trabajar 

se le conoce como “Nna Chca Ndavi, el que se va de pobre. El origen de éste término  

que se usa para referirse a los ‘migrantes’ propuso Moisés, fue que anteriormente, cuando 

un niño no quería trabajar o no quería estudiar le decía su papa: ‘Mira muchacho, si no te 

pones vivo, te vas a ir de pobre’, queriendo decir que tendría que dejar la población e irse 

a malpasarla en algún otro lugar” (Besserer 1999, 33) 

Entre los propios jóvenes ya existe una idea de salir de su comunidad hacia los 

Estados Unidos por cuestiones de costumbre, testimonio de esto lo da un joven mixteco al 

cual le pondré el nombre de Juan. Este joven mixteco de 16 años esperaba solo terminar 

su bachillerato en la CEBETA de San Juan Mixtepec, para poder tener permiso de sus 
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padres para irse a los Estados Unidos, pues según él ahí aprendería inglés, podría ganar 

más dinero y estar con sus amigos en el norte (Diario de campo).  

Otro factor clave en la migración de indígenas oaxaqueños ha sido la influencia 

que sus luchas políticas a nivel local han trascendido a nivel internacional y viceversa, la 

situación política del estado de Oaxaca se ha dado según Jorge Hernández-Díaz (2001) 

debido a factores muy distintos a los de las luchas de los campesinos no indígenas de 

otras partes de la república mexicana. Tenemos que la lucha política indígena centra sus 

intereses en rehacer al Estado para que éste reconozca la pluralidad de su sociedad.  

Una diferencia en la lucha por la tierra entre indígenas y mestizos, es que los 

mestizos luchan por la tierra en tanto que es un modo de producción, mientras que los 

indígenas ven a sus territorios: 

En el sentido de que son lugares dentro de los cuales pueden continuar 

manteniendo sus identidades étnicas o, aún más, que son parte 

fundamental de su identidad, aun cuando experiencias históricas 

recientes demuestren que el cambio de residencia no implica por 

obligación por obliteración  de las identidades sociales , tal como lo 

documenta la situación de migrantes mixtecos y zapotecos, los cuales, 

aún fuera del país, se han organizado y usan de elemento aglutinador de 

forma consciente sus coincidencias lingüísticas (Hernández-Díaz 2001, 

338) 

 

Hernández-Díaz (2001) nos dice que en el plano estatal, las luchas políticas se 

dieron principalmente en contra de los caciques, por lo que los oaxaqueños comenzaron a 

organizarse, apoyados por el movimiento estudiantil e intelectuales. De ésta manera 

surgieron organizaciones y alianzas tales como: La Coalición Obrero Campesino 
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Estudiantil del Istmo, El Movimiento Unificado de la Lucha Triqui, La Coalición de 

Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca, La Unión de Comunidades Indígenas de la 

Región del Istmo, La Unión de Comunidades Indígenas Cien Años de Soledad, Unión de 

Comunidades Cafetaleras, Organización de Pueblos Indígenas Solidarios, entre muchas 

más. La característica principal de estas organizaciones y alianzas indígenas oaxaqueñas 

es que forman “parte de un movimiento que busca el establecimiento de una democracia 

genuina, de igualdad social y respeto os la diversidad cultural, étnica y nacional” 

(Hernández-Díaz 2001, 344) 

A un nivel nacional, la lucha política se dio a partir del levantamiento armado 

del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994, los indígenas 

Oaxaqueños hicieron suyas las demandas del EZLN, pidiendo reconocimiento a sus 

derechos como indígenas, demandando la autonomía de los pueblos indios, los cuales 

tienen una forma distinta de gobernarse, logrando así el reconocimiento y el respeto de 

sus usos y costumbres. El nivel de organización en otros estados y en Estados Unidos 

forma parte del siguiente capítulo en el que se analizarán las causas y consecuencias de la 

organización y alianza de las comunidades indígenas oaxaqueñas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
34



 
2.2 LOS FACTORES QUE PROPICIAN LA MIGRACIÓN TLAXCALTECA 

 
 

Tlaxcala es el estado con menos extensión territorial de la República 

Mexicana y cercano a la Ciudad de México y Puebla. El análisis se hará en dos niveles, 

uno a nivel estatal y el otro enfocado en la ranchería de Los Pilares, que pertenece al 

municipio de Huamantla. Cabe resaltar que la situación social y económica de Tlaxcala 

muestra aspectos interesantes, pues la población de dicho estado ha sido parte en gran 

medida de los mercados laborales de Puebla y la Ciudad de México, como se mencionó 

anteriormente, su cercanía a estas urbes ha permitido dicha integración; la pregunta a 

responder entonces es ¿Por qué comenzó Tlaxcala a convertirse en un estado expulsor de 

migrantes hacia lo estados Unidos? Para responder a la pregunta anterior revisemos en un 

marco general la situación social y política de Tlaxcala.  

El estado en referencia es el más pequeño de la República Mexicana, su 

población según el censo del INEGI para el año 2000 reporta 962, 646 habitantes, 

Huamantla cuenta con una población de 66,516 habitantes, de los cuales solo el 0.67% es 

hablante de una lengua indígena, lo que quiere decir que es posible que la presencia de 

población con ésta característica es muy baja. Según datos del INEGI,  la ranchería de 

Los Pilares cuenta con una población total de 1, 025 habitantes y esta considerada como 

una comunidad rural. Del total de la población de Los Pilares 490 personas son hombres 

y 535 mujeres, de éstos 406 personas mayores de 15 años son alfabetas. La ranchería 

cuenta con 175 viviendas habitadas. 

(http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblac

ion/2000/resultadosporlocalidad/initer29.pdf)
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El estado se caracteriza por tener diversidad en el grado de marginación, de 

los 60 municipios contiene: 4 son de alta marginación, 17 de mediana marginación, 29 de 

baja marginación y 10 de muy baja marginación. 

A continuación se muestra en el Mapa IV los grados de marginación en que se 

encuentran tanto Tlaxcala y Oaxaca con respecto a los otros estados de la República 

Mexicana, lo cual nos servirá como elemento comparativo para saber en que región se 

encuentra cada estado y su nivel de marginación ante otros estados vecinos y a nivel 

nacional. 
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Mapa IV 
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Como podemos observar, Tlaxcala es un estado con un grado de marginación 

nacional bajo a comparación de Oaxaca que presenta un alto grado. A nivel República 

podemos observar que los grados de marginación se encuentran principalmente en el sur 

del país y solo tres estados ubicados en la frontera son los que presentan un grado de 

marginación bajo. Tlaxcala está rodeado por el estado de Puebla con grado de 

marginación alta, el estado de México con un grado medio y el estado de Hidalgo con 

un grado muy alto de marginación. La ventaja de Tlaxcala es su cercanía al Distrito 

Federal, lo cual le ha permitido encontrar fuentes de trabajo, lo cual le ha proveído de 

recursos económicos que permite a sus habitantes un poder adquisitivo más alto que los 

habitantes del estado de Oaxaca. 

Por su parte Oaxaca que se encuentra en el sur de la República Mexicana está 

rodeada por estados de muy alta marginación como Guerrero y Chiapas y el estado de 

Puebla con un grado alto de marginación. Esta particularidad no les ha permitido a los 

habitantes de Oaxaca encontrar una entrada económica en los estados vecinos por lo que 

ha tenido que buscar fuentes de empleo en estados mucho más lejanos con grados muy 

bajos, bajos o de mediana marginación (ver Mapa VI en capítulo III). Esto hace pensar 

que los estados que se caracterizan por recibir flujos migratorios se deben a su grado 

medio, muy bajo y bajo de marginación, esta aseveración se puede verificar 

comparando los mapas IV y VI para el caso de Oaxaca y los mapas IV y VIII para el 

caso de Tlaxcala. 

En cuanto al desarrollo económico de Tlaxcala, Binford et al. (2004) nos 

dicen que durante la época porfiriana, el estado gozó de un gran auge económico debido 

a las vías de comunicación tales como trenes y carreteras, además de su cercanía con 

Puebla y la Ciudad de México,  colocándolo como uno de los estados mejores colocados 

laboral y productivamente. 
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Es al finalizar la revolución mexicana que el auge económico de Tlaxcala se 

viene abajo, pues “casi todas las haciendas cerealeras, ganaderas y pulqueras fueron 

expropiadas y convertidas en ejidos” (Binford et al. 2004, 23), como sabemos, la 

consecuencia de esta división ejidal fue que los campesinos no contarían con los 

recursos suficientes para mantener produciendo sus tierras. Esto trajo como 

consecuencia diversos factores que no permitieron el crecimiento económico del estado, 

por ejemplo: los grandes terratenientes que consiguieron un certificado de 

inafectabilidad por 25 años para evitar que se les expropiaran sus tierras 

(http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/tlaxcala/html/sec_34.html), 

lo que generó no solo la posesión de grandes latifundios por parte de los terratenientes, 

sino que además para “los años setenta había en Tlaxcala 80 000 campesinos carentes 

de tierra, y para dotarlos se necesitaba un millón y medio de hectáreas, las cuales 

difícilmente existían” 

(http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/tlaxcala/html/sec_34.html), 

por otra parte los terratenientes contaban con otra ventaja: la concentración de otros 

medios de producción a los cuales los campesinos talxcaltecas no podían acceder, tales 

como maquinaria, mano de obra,  transporte para la producción, etc.  

Binford et al. nos dice que al acercarse la finalización del periodo de los 

certificados de inafectabilidad  

Se generó una gran tensión… los campesinos pobres con tierra y 

sin ella, organizados por la Central campesina Independiente y 

apoyados por estudiantes radicales de la Universidad  Autónoma de 

Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México y escuelas 

normales e Tlaxcala, demandaron la investigación de numerosas 

propiedades que consideraban excedían la extensión máxima 

permitida bajo las leyes de la Reforma Agraria. El crecimiento 

poblacional, una reforma agraria incompleta, un minifundismo 
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extremo y rendimientos bajos e impredecibles dejaron a su paso un 

hambre de tierra (Binford et al. 2004, 32-33) 

El estado de Tlaxcala no solo se concentró en el sector agrícola, también 

estimuló el sector industrial el cual fue visto como una solución para salir del 

estancamiento económico local. Para lo cual se promovió “el establecimiento de 

corredores industriales, aprovechando la favorable ubicación geográfica de la entidad, 

sus buenas comunicaciones y sus abundantes recursos humanos. Se crearon leyes para 

impulsar a la industria mediante la exención del pago de impuestos estatales, 

municipales y prediales” 

(http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/tlaxcala/html/sec_34.html), 

las cuales se pusieron en práctica a partir de los años 50. 

A consecuencia de éstas ofertas gubernamentales se instalaron 

aproximadamente en “250 empresas… se generaron aproximadamente 32 000 

empleos… [Por lo que la] migración hacia fuera llegó a ser insignificante en 1980. Una 

década después (1990) Tlaxcala atraía más gente que de la que expulsaba” (Binford et 

al. 2004, 36). 

Entonces si Tlaxcala atrae más gente de la que expulsa, ¿no es indicador de 

que el desarrollo de la región se ha visto favorecido? ¿A que otras causas responde la 

migración internacional? Como se vio más arriba, el principal factor de expulsión a 

nivel internacional fue la falta de tierras para los campesinos, además de que los 

productos obtenidos del campo son pagados a un bajo precio, por lo que como se 

desarrollará en el siguiente capítulo, Tlaxcala se integró al programa de migración 

laboral por contrato en Canadá y los Estados Unidos. 

El objetivo de esta sección ha sido mostrar  cuales son las condiciones a las 

que se enfrentan los migrantes, hay que considerar que no solo las condiciones actuales 
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son importantes de tomar en cuenta, las razones históricas  explican también el porqué 

se hace presente el que una comunidad se vuelva expulsora de migrantes, puntualizo 

nuevamente, que aunque los factores económicos son considerados como los principales 

promotores de la migración se deben tomar en cuenta otro tipo de elementos que 

influyen en el fenómeno, ahora bien, ya dado el proceso migratorio, ¿Qué sucede con 

los migrantes? ¿Cómo se ven ellos mismos al estar inmersos en ésta recurrente salida 

para mejorar su situación económica y laboral? ¿Por qué si la migración es tan diversa, 

las instituciones gubernamentales continúan elaborando políticas para un mismo tipo de 

migración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 LOS ESTADOS UNIDOS ANTE LA INMIGRACIÓN 

 

Este apartado esta dividido en 4 secciones, las cuales tratarán históricamente 

cual ha sido la posición de los Estados Unidos de Norteamérica ante la inmigración, que 

mecanismos ha desarrollado para motivarla o frenarla y cuales han sido los resultados 

de las políticas que se han puesto en práctica. El recuento se desarrolla desde el 

programa bracero hasta la propuesta del presidente George Bush. Cabe destacar que la 

visión presentada en esta parte es fundamental para contextualizar la situación a la que 
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se enfrentan los migrantes en Estados Unidos y las consecuencias que tienen las 

situaciones económica, política y social de México en el fenómeno migratorio. 

 

2.3.1 EL PROGRAMA BRACERO 

Durante el año de 1942, los Estados Unidos participaban en la Segunda 

Guerra Mundial, la consecuencia de ésta participación fue una escasez de trabajadores 

que pudiera suplir la mano de obra en tres áreas principales: Agricultura, explotación de 

minas y la construcción de vías de ferrocarril. Políticamente fue aceptada la 

introducción de trabajadores para continuar con el crecimiento económico y productivo 

de los Estados Unidos. 

En 1942, los gobiernos mexicano y estadounidense acordaron un programa 

en el cual se admitirían braceros en los Estados Unidos por un tiempo limitado para 

laborar en trabajos específicos (Brinkley 1997, 759). El número de trabajadores 

braceros a los Estados Unidos fue impresionante, tenemos que para el primer año fueron 

contratados 4,204 trabajadores y para el segundo año 52,098. Ya para 1956 el número 

de trabajadores alcanzó la cifra de 445,176, en total se contrataron aproximadamente 

4,682,835 braceros (Durand 1994, 130), el programa contrató trabajadores que 

laboraran no menos de tres meses y no más de 9, sin embargo se prohibió la 

contratación de mujeres y niños (Durand 1994, 133), al no contratar a familias enteras 

se evitaría que éstas permanecieran más tiempo del permitido por el programa. Con 

éstas medidas los trabajadores migrantes mexicanos se concentraron en el Oeste y 

llegaron a ser el segundo grupo más numeroso de inmigrantes en los estados Unidos 

para 1940 (Brinkley 1997, 759). 

Este programa traería implicaciones sociales, principalmente conflictos entre 

estadounidenses y mexicanos, por ejemplo, los residentes blancos de Los Angeles se 

alarmaron de las actividades de los adolescentes mexico-americanos, muchos de los 
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cuales conformaron pandillas callejeras, a estos jóvenes se les conoció como pachucos 

(Brinkley 1997, 760).  

Lo cual trajo como consecuencia una gran trifulca de cuatro días en 

éste Condado de California “marineros norteamericanos se 

apostaron en la base de Long Beach, invadiendo a las comunidades 

méxico-americanas y atacando especialmente a los pachuchos. La 

policía hizo poco para evitar el ataque y aprensión de pachucos por 

parte de los marineros, quienes quemaron las ropas de los 

adolescentes pandilleros, cortaron sus “colas de pato” y los 

golpearon (Brinkley 1997, 760).  

La consecuencia final, fue la proclamación de una ley que prohibió vestir ropa de 

pachuco” (http://www.pbs.org/kpbs/theborder/history/timeline/17.html) 

Al finalizar la segunda guerra mundial, los trabajadores mexicanos fueron 

desplazados de sus trabajos por los trabajadores que trabajaron en la industria de guerra 

y por los hombres que prestaron servicios militares. Para 1947 el Emergency Farm 

Labor Service trabajó para disminuir el número de trabajadores mexicanos, en 1960 una 

ola de trabajadores agrícolas indocumentados junto con la invención de la máquina 

cosechadora de algodón disminuyeron el número de trabajadores bajo el acuerdo del 

programa bracero. Estos eventos, además de las grandes violaciones de los empleadores 

hacia sus trabajadores trajeron la finalización del programa bracero para 1964 

(http://www.pbs.org/kpbs/theborder/history/index.html). 

 
Gráfica 2.  Comparación de trabajadores documentados e indocumentados, 

durante y después del programa bracero2.  
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1963, illegal entry was much lower than before or after the program. 
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Las consecuencias del programa bracero fueron principalmente la 

sobrepoblación de inmigrantes mexicanos en el oeste, además del constante flujo de 

inmigración ilegal a los Estados Unidos, lo que en el futuro crearía una tradición 

mexicana de migrar a Norteamérica para mejorar las condiciones de vida que en México 

no habían podido encontrar. Estas consecuencias fueron vistas como una amenaza por la 

sociedad norteamericana, por esta razón el gobierno estadounidense creo una ley 

conocida como  The Immigration Reform and Control Act of 1986 (IRCA). 

 

2.3.2 LEY PARA LE REFORMA Y EL CONTROL DE LA INMIGRACIÓN DE 1986 (IRCA) 
 
 

Después de finalizar el programa bracero muchos mexicanos que trabajaban 

en el sector agrícola de forma indocumentada, quedaron desprotegidos por las leyes de 

Estados Unidos. En 1960 el censo reportó cerca de tres millones de hispanos viviendo 
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en los Estados Unidos y para 1970 ese número se incrementó a nueve millones 

(Brinkley, 869), al mismo tiempo los líderes estadounidenses vieron una oportunidad 

para sindicalizar a los trabajadores agrícolas. 

En 1962, César Chávez fundó la National Farm Workers Association, que 

después se convirtió en la United Farm Workers (UFW) 

(http://www.ufw.org/cecstory.htm). Esta organización fue una de las más importantes, 

pues representó a los trabajadores agrícolas hispanos y a causa del incremento en la 

población de México-americanos y de la discriminación, era muy importante obtener 

derechos y representación en los Estados Unidos para evitar los abusos de los 

empleadores estadounidenses. 

Los hispanos forman uno de los segmentos más pobres de la población de 

los Estados Unidos (Brinkley 1997, 870). Debido al constante incremento en los 

trabajadores indocumentados era necesario legalizar su estatus en los Estados unidos, al 

menos ese era el principal objetivo. Por lo que en 1986 el gobierno estadounidense 

estableció una ley conocida como: The Immigration Reform and Control Act of 1986. 

Esta ley regularizó a cerca de 2.7 millones de indocumentados extranjeros, 

aproximadamente 1.6 millones de residentes que entraron antes de 1982 y 1.1 millones 

de trabajadores agrícolas que habían trabajado en los Estados Unidos por al menos 6 

meses (http://www.prcdc.org/summaries/usimmighistory/usimmighistory.html) 

Se podría decir que el IRCA fue solo un programa de legalización de 

indocumentados, sin embargo no resolvió el problema central: detener la inmigración 

indocumentada. Esto se puede ver en las cifras que se han alcanzado en los últimos 

años, que han alcanzado un record de cerca de 8 millones de inmigrantes 

indocumentados, 4 millones de ellos de origen mexicano. Debido a la situación 
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económica de México, muchos mexicanos deben buscar ingresos emigrando a los 

Estados Unidos cruzando de manera indocumentada. 

 

2.3.3 DEBATES SOBRE LEYES MIGRATORIAS 

El tema de la situación de los migrantes ha sido largamente debatido entre 

los gobiernos de México y Estados Unidos, pero no se ha llegado a un acuerdo después 

del IRCA. Sin embargo, Congresistas y Senadores Norteamericanos, han tomado la 

iniciativa de analizar las ventajas y desventajas de generar leyes o proponer amnistías 

para los trabajadores migrantes, sin embargo la atención se ha centrado principalmente 

en los trabajadores agrícolas. 

La problemática migratoria y laboral de Estados Unidos siempre ha estado 

en la agenda de los Senadores y Congresistas, aunque gran parte de las veces, estas 

preocupaciones se dejan para discutirlas después de los asuntos prioritarios de seguridad 

nacional, lo cual ha ocupado el primer lugar en los últimos años. 

Por una parte los estadounidenses se han quejado que los inmigrantes llegan 

a quitarles su trabajo y principalmente de los inmigrantes indocumentados quienes 

además hacen uso de servicios sociales como escuelas, hospitales, medicare, etc.  

Por ejemplo el congresista republicano de Colorado, Tom Tancredo declaró: 

Un hecho que no podemos negar es que la migración masiva en 

combinación con una filosofía multiculturalista tiene 

ramificaciones para este país. Algunos aquí [en el Congreso], otros 

a lo largo del país, podrán creer que éstas ramificaciones son 

positivas; yo creo que, por la mayor parte son negativas… Algo ha 

cambiado dramáticamente, y ahora la gente que lo cree así, la gente 

que vive en éste medio tiene miedo de expresar sus propios 

sentimientos por miedo (sic) de que serán rechazados por sus 

semejantes. ¿Qué ha pasado que deje que esto ocurra? La 
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migración masiva a éste país determinará no sólo que tipo de 

nación tendremos, sino si acaso nosotros seremos una nación 

después de todo (Rivera-Salgado, 2003. Masiosare No. 310) 

 

Por otro lado otros americanos ven en los inmigrantes un apoyo sustancial en 

la economía de su región, pues muchos trabajos son rechazados de parte de ciudadanos 

estadounidenses y los inmigrantes son quienes sustituyen esta falta de mano de obra. 

Ejemplos podemos encontrar de diversa índole, uno de ellos resulta por 

demás interesante, pues nos muestra las ventajas y desventajas que la mano de obra 

inmigrante en los Estados Unidos tiene: 

Los tlaxcaltecas trabajaban duro en las cosechas de papas en Idaho 

cuando se dieron cuenta de que, no lejos de ahí había un lugar 

donde podrían encontrar empleos mejor pagados y en lugares con 

calefacción. En unos pocos años acapararon las plazas en hoteles, 

moteles y restaurantes de Jackson Hole, Wyoming. Pero si en los 

campos eran invisibles, en el turismo se volvieron blanco fácil. La 

migra estadounidense hizo una gran redada y los trabajadores 

fueron deportados en vagones para ganado. Los hoteles se 

quedaron sin gente para hacer las camas, barrer los patios, aspirar 

los cuartos lavar la ropa; los restaurante no tenían gente para 

limpiar las mesas, picar lechuga o lavar los platos. La migra había 

afectado directamente los intereses económicos de la comunidad, y 

los representantes políticos se encargaron de impedir nuevas 

redadas. Los migrantes deportados regresaron al poco tiempo y 

fueron recibidos con los brazos abiertos (Cano 2003, Masiosare 

No. 311) 

 

Las dos posiciones anteriormente expuestas obviamente tienen dos fines 

distintos, el primero es evitar a toda costa que la inmigración se acreciente, por lo que el 
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congresista Tom Tancredo ha impulsado una propuesta de ley llamada: Mass 

immigration Reduction Act of 2003 para reducir los índices de migración a la nación 

Estadounidense. La segunda posición demuestra que es necesaria la legalización de 

trabajadores indocumentados o por otra parte, permitir la entrada de trabajadores 

extranjeros para cubrir la mano de obra faltante en diversas regiones, que es la posición 

del Border Security and Immigration Improvement Act of 2003 propuesta por el 

Senador John McCain (R-Ariz), junto con los Congresistas Rep. Jim Kolbe (R-Ariz) y 

Jeff Flake (R-Ariz). 

En Septiembre del años 2003 los Senadores Edward Kennedy (D-Mass), 

Larry Craig (R-Idaho) y los Congresistas Howard Berman (D-North Hollywood) y 

Chris Cannos (D-Utah) propusieron la Agricultural Jobs, Opportunity, Benefits and 

Security Act 2003.  

La propuesta esta conformada principalmente por dos partes: 

1. Contempla que se les permita  a las personas que hayan realizado trabajos 

agrícolas por 100 días, durante un período de 12 meses –en cualquier tiempo que 

no exceda los 18 meses que anteceden la introducción del proyecto de ley- 

permanecer legalmente en Estados Unidos. Para continuar trabajando y ganarse 

al cabo de tres a seis años la legalización de su estatus migratorio. 

2. Involucra la renovación de “trabajadores invitados” (Guest Workers) H-2A para 

hacerlo más práctico, más seguro y más eficiente a largo plazo. 

Estos dos puntos son los más importantes en la propuesta de ley, pero hay 

otro tipo de ventajas, por ejemplo, si se aprueba ésta proposición: 

• Podrían beneficiarse  entre 500,000 y 800,000 trabajadores de los 

campos agrícolas estadounidenses. 
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• Se les permitiría ir a sus países de origen e ingresar nuevamente a los 

Estados Unidos y trabajar en otras industrias. 

• En el marco de ajuste migratorio no solo los trabajadores obtendrían 

residencia legal temporal, sino también sus cónyuges y sus hijos, quienes 

estarían protegidos de ser deportados. 

Habría que considerar que el número de trabajadores a regularizar resulta 

demasiado corto, pues no se considera a aquellos que laboran en el sector servicios o de 

la industria, por lo que éstos quedarían fuera de la ley. Es preciso, pues una propuesta 

incluyente de todos aquellos trabajadores que laboran de manera indocumentada y no 

sólo aquellos que se concentran en la agricultura. 

Jonathan Torres comenta que: “Para ubicar numéricamente la importancia de 

esta iniciativa, cabe citar que la fuerza agrícola total de Estados Unidos es de 

aproximadamente tres millones de personas, de las cuales se estima que hasta 1.6 

millones son indocumentados; de éstos, al menos el 70 por ciento es de origen 

mexicano, es decir poco mas de un millón” (Torres 2003, 15). Es decir que ni siquiera 

los trabajadores agrícolas que son necesarios para realizar las labores agrícolas en los 

Estados Unidos, quedarían en su totalidad protegidos por la propuesta de ley arriba 

mencionada. 

Una última propuesta que surgió es la Secure America and Orderly 

Immitayion Act of 2005 (SAOIA) (www.niic.org), lanzada por los senadores John 

McCain (R-AZ) y Ted Kennedy (D-MA) y por los congresistas Jim Kolbe (R-AZ) y 

Luis Gutiérrez (D-IL). Los elementos más importantes de ésta propuesta  se componen 

de 9 puntos para lograr su correcta implementación, de éstos 9 puntos únicamente se 

describirán los puntos uno al cinco que se refieren a la expedición de visas, contrato de 

trabajadores y sus familias; así como a las medidas antidiscriminatorias. 
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El primer punto  es el otorgamiento de la visa H-5B, que da un status de 

residencia temporal por 6 años renovables a aquellos trabajadores que demuestren haber 

estado trabajando de manera indocumentada hasta el día 12 de Mayo de 2005. Los 

beneficios de ésta visa son que el trabajador que se haga acreedor podrá viajar a su país 

de origen sin restricciones y tener autorización de ser empleado en los Estados Unidos. 

El segundo punto pretende crear un nuevo programa de visas tipo H-5A para 

trabajadores que se encuentran fuera de los Estados Unidos, éstos trabajadores podrán 

acceder a cualquier trabajo con excepción del sector agrícola y mano de obra calificada 

para las industrias. Se deberá comprobar que dichos empleos no pueden ser ocupados 

por ciudadanos norteamericanos, y los trabajadores acreedores a dichas visas no 

quedarán sujetos a trabajar con un único empleador, es decir, podrán cambiar de trabajo 

si así lo requieren. 

El tercer punto tiene que ver con cuestiones de seguridad y seguimiento de 

los trabajadores. Se pretende crear un sistema para expedir las visas electrónicas que 

den cuenta de donde se encuentran trabajando los empleados y el tiempo que llevan 

trabajando. Además, éste sistema electrónico conformará una base de datos acerca de 

las habilidades de cada trabajador. De esta forma el empleador podrá solicitar dicha 

mano de obra sin saber sexo, raza y nacionalidad con lo que se logrará evitar la 

discriminación de los trabajadores. 

El cuarto punto se refiere a las protecciones antidiscriminatorias. Se 

implementarán multas a los empleadores que discriminen o abusen de sus trabajadores, 

éstas serán de 500 a 4,000 dólares por cada empleado discriminado, y aquel empleador 

que reincida en el abuso pagará una multa de 4,000 a 10,000 dólares por cada empleado 

discriminado. Previendo que el empleador continúe con el abuso, todo aquel que 
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discrimine o continúe discriminando y se haya hecho acreedor a más de una vez tendrá 

que pagar entre 6,000 y 20,000 dólares por cada empleado discriminado. 

El quinto punto esta relacionado con la reunificación familiar. Se expedirán 

48,000 visas preferenciales que permitirán al trabajador viajar a los Estados Unidos con 

sus familiares en línea directa (hermanos, padres, esposa e hijos que no sean casados). 

Esta propuesta se caracteriza por ser integral, es decir, no solamente ubica la 

importancia de otorgar visas si no que además toma en consideración rubros como la 

reunificación familiar y la protección ante la posible discriminación de los empleadores. 

Sin embargo, los costos y el tiempo para obtener dicho beneficio varía de entre 6 meses 

a un año, para cada solicitud se deberán pagar 1,000 dólares y si se está haciendo 

cualquier otro trámite relacionado con solicitud de visa laboral, no se podrá solicitar el 

ingreso a este tipo de programa. Otro obstáculo para los migrantes es el aprendizaje del 

inglés y de la historia básica de los Estados Unidos. Se debe recordar que muchos de los 

migrantes que vana trabajar a los Estados Unidos no cuentan con educación básica o 

bien el dinero que ganan o el tiempo que trabajan no les permiten acceder a estudios en 

los Estados Unidos. 

 

2.3.4 LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE GEORGE W. BUSH 

 

La última propuesta de consideración, fue lanzada por el presidente actual de 

los Estados Unidos, George Bush, el día 7 de enero de 2004. Su propuesta está enfocada 

a un programa temporal de trabajadores, el cual pretende legalizar a los trabajadores sin 

documentos además de recibir nuevos trabajadores contratados desde los Estados 

Unidos. 

Desde que el presidente mexicano Vicente Fox Quezada comenzó su 

administración, buscó concretar un programa de legalización de migrantes 
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indocumentados en los Estados Unidos, sin embargo, esas negociaciones se vinieron 

abajo a partir de los ataques del 11 de septiembre, por lo que el tema principal del 

presidente Bush se dirigió hacia la seguridad nacional. 

Durante el año de elecciones de los Estados Unidos en el año 2004, de nueva 

cuenta se trajo a la mesa el tema de la migración, ¿Por qué el presidente Bush que 

buscaba reelegirse trajo de nuevo el tema migratorio a la mesa? Dos razones son 

posibles: uno, que la administración Bush considera que los inmigrantes 

indocumentados son una amenaza para la seguridad nacional, por lo que es necesario 

saber quiénes y de dónde son los indocumentados y que trabajo desempeñan; y dos, el 

presidente Bush planeó atraer el voto hispano para volver a ocupar el cargo de 

presidente de los Estados Unidos. 

Es interesante resaltar que la segunda opción no está alejada de la realidad, 

pues durante la presentación de su propuesta, el embajador de de los Estados Unidos en 

México, Tony Garza fue invitado a la conferencia de prensa, lo cual demostró la 

importancia de la población hispana, en particular la comunidad mexicana en ese país. 

Los puntos principales en la propuesta de Bush llamada Fair and Secure 

Immigration Reform  son tres: el primero es contratar empleados extranjeros 

voluntarios por empleadores estadounidenses que justifiquen que ningún americano 

desea tomar el trabajo; segundo, el programa quedaría abierto a los trabajadores 

indocumentados (hombres y mujeres) que actualmente estén laborando en los Estados 

Unidos y tercero, el programa permitirá a los trabajadores que actualmente están 

laborando en los Estados Unidos mantener sus trabajos y salir de la esfera clandestina y 

participar legalmente en la economía estadounidense, trayendo como consecuencia no 

permitir comportamientos ilegales (http://www.whitehouse.gov/infocus/immigration/#). 
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Ahora bien, es necesario analizar que diferencias hay entre la propuesta del 

presidente Bush y las que anteriormente hemos analizado. El programa bracero fue 

también una propuesta llevada a la marcha que permitió la entrada de trabajadores  por 

un tiempo definido. Por su parte el IRCA solo legalizó a los inmigrantes que cumplían 

con los requisitos de la ley, el AgJobs es una propuesta dirigida solo al sector agrícola y 

la propuesta del presidente Bush está dirigida a todo aquel que desee trabajar 

temporalmente en los Estados Unidos, ya sea fuera o dentro del país, pero teniendo 

como base la seguridad nacional.  

Otros puntos a considerar en la propuesta del presidente Bush, son parte del 

discurso que se desea mostrar al exterior, esto es, que al tener una reforma a las leyes de 

inmigración, los Estados Unidos: tendrán una economía más prospera, ya que el 

programa permitirá a los trabajadores encontrar trabajos y a los empleadores encontrar 

trabajadores de una manera más rápida y simple. Una nación más segura, que mejorará 

la eficiencia y la administración de todas aquellas personas que crucen la fronteras de 

Estados Unidos, pues está en el interés de éste país identificar a todos los visitantes 

extranjeros e inmigrantes además de tener en claro cuales son las intenciones de su 

ingreso al país y finalmente el programa de reforma migratoria lograría tener un sistema 

más compasivo, que protegería a todos los trabajadores en Estados Unidos, con leyes 

laborales justas, el derecho de cambiar de trabajo, pagos justos y un ambiente laboral 

sano (http://www.whitehouse.gov/infocus/immigration/#).  

Aunque la propuesta del presidente Bush parece estar bien elaborada y de 

acuerdo a las necesidades de seguridad nacional existen otras propuestas que 

contradicen lo que Bush propone, y lo que realmente los Estados Unidos necesitan es 

incrementar el número de visas para trabajadores, esta propuesta fue lanzada por Toms 

Daschle (D-SD) y Check Hagel (R-NE), su proposición a grandes rasgos incluye: Dar 
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residencia legal a los trabajadores y sus familias siempre y cuando estos ya se 

encuentren en los Estados Unidos, los trabajadores indocumentados podrán obtener su 

residencia si tienen 5 años previos a la aprobación de la ley, además deberán haber 

trabajado al menos 3 años, haber pagado impuestos, aprender inglés y pagar 1000 

dólares para solicitar su residencia bajo esta ley 

(http://www.jornada.unam.mx/2004/ene04/040122/030n1mig.php?origen=migracion.ph

p&fly=1). La debilidad de ésta propuesta es que sólo esta dirigida a expedir 

aproximadamente 350,000 visas por año 

(http://www.nilc.org/immlawpolicy/cdev/congrssdev014.htm), lo que no es suficiente 

para aquellos trabajadores que ya se encuentran en los Estados Unidos trabajando de 

manera indocumentada por lo que quienes se llegaran a regularizar sería un número 

muy reducido de trabajadores, además de que la ley no provee que se respeten los 

derechos laborales los que como se sabe son violados por muchos de los patrones 

estadounidenses. 

Existen datos que demuestran que el 50% de la gente no apoya la propuesta 

de Bush y sólo el 34% la apoya (http://www.jornada.unam.mx/2004/ene04/040122), sin 

embargo otro fenómeno es que los mismo inmigrantes legalizados no desean más 

inmigración, pues se alega que puede haber pérdida de trabajos, además del uso de 

servicios sociales, el incremento del crimen entre otros factores.  

Como se pudo observar, las condiciones económicas, políticas, sociales y 

hasta ecológicas han sumido a Oaxaca en una pobreza extrema posicionando a este 

estado como el más marginado de la República Mexicana, lo que lo ha llevado a buscar 

un mejor estilo de vida en otras partes de México y Estados Unidos, de lo que se hablará 

en el siguiente capítulo. Para el caso de Tlaxcala se puede observar que su cercanía a 

otros estados con menos marginación no ha generado una marginación comparada a la 
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de Oaxaca y en consecuencia una migración masiva a estados más alejados, lo cual 

también se verá en el siguiente capítulo. 

En el contexto de los Estados Unidos, la migración indocumentada y sus 

preocupaciones por la seguridad nacional lo han llevado a pensar en generar leyes para 

poder contener los flujos migratorios indocumentados y de esta manera salvaguardar su 

seguridad fronteriza y nacional. Sin embargo, la población migrante no busca realizar 

tramites extensos que pueden llevar meses o incluso más de un año, el principal objetivo 

de los migrantes es conseguir un empleo que le permita mantener a su familia ya sea en 

México o en Estados Unidos, por lo que todo intento legal para contener los flujos 

indocumentados se nota complicado con las recientes propuestas de ley en los Estados 

Unidos. 

En el siguiente capítulo se explicará el contexto migratorio de Oaxaca y 

Tlaxcala así como la formación y disolución de organizaciones de migrantes, objetivos 

de éstas así como las principales ventajas de organizar a los migrantes tanto en México 

como en Estados Unidos. 
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