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 PRE SENTSTCION

 El trabaio que se expone a continuaci6n contiene resultados de dos inves-
 tigaciones realizadas en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Uni-
 versidad Autonoma de Baja California entre 1981 y 1984.1 Ambas tuvie-
 roin como objeto de estudio una forma de migracion legal entre Mexico
 v Estados Unidos, que se presenta a lo largo de toda la frontera, cono-
 cida como "transmigracion fronteriza legal". Este fenomeno rmigratorio
 tiene como caracteristica principal la de ser un flujo cotidiano de mano
 de obra entre un pais y otro, y consiste en que residentes de la frontera
 mexicana van diariamente o por temporadas a trabajar en las zonas fron-
 terizas de Estados Unidos.

 Las dos investigaciones abordaron al grupo de trabajadores "commu-
 ters" o transmigrantes, y nos descubrieron la creciente importancia de este
 flujo de fuerza de trabajo entre MIxico y Estados Unidos, al tiempo que
 contribuveron a Ilenar un vacio de informacion que existia sobre el particu-
 lar. Sin eml-bargo, existe todavia mucho por investigar sobre este feno6meno
 para lograr tin cuadro de conjunto para toda la frontera Mexico-EEuu. El
 proposito central de este escrito es el de presentar los hallazgos de la enctiesta
 aplicada a ese grupo de trabajadores, en la frontera que forman el Mu-
 nicipio de Tijuana y el Condado de San Diego, y ofrecer, en los casos que
 consideramos pertinentes, una comparacion del comportamiento y carac-
 teristicas de los transmigrantes de esta frontera con aquellos encontrados
 en la frontera Mexicali-Calexico, en el Condado de Imperial California, en
 raz6n de los distintos factores, presentes en una y otra, que influyen o de-
 terminan a cada grupo.

 La investigacion en la frontera de Tijuana recibio apoyo financiero
 de la Fundacion Friedrich Ebert y de la Secretaria de Educacion Pu?blica;
 sin su ayuda diflcilmente se habrian logrado los resultados que ahora co-
 nocemos.

 Acuia, B., et al., "Elt trabajador agrilcola transmigrante de la frontera muni-
 cipio de Mexicali-Imperial", reporte terminal de investigacion, IIS-UABC, 1983,
 Mexicali; y "El trabajador mexicano en Estados Unidos: transmigracion y desarro-
 llo econ6nico en la frontera Tijuana-San Diego", reporte terminal de investigacion
 IIS-UABC, 1984, Mexicali.
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 Ya que este texto es producto de dicha investigacion, me permito ofre-
 cer a nombre de los investigadores que participamos en ella,* un agrade-
 cimiento a los siguientes profesores, quienes fungieron como comentaristas
 de nuestro trabajo y cuyas observaciones y sugerencias contribuveron a lo-
 grar un reporte de mejor calidad. Ellos son: Rodolfo Corona, Crescencio
 Ruiz Chiappeto, Raiul Fernandez, Jerry Ladman, Miguel Abrush y Elwyn
 Stoodard.

 En formna personal quiero dar las gracias al maestro Gabriel Estrella
 por su disposicion para discutir y enriquecer con sus comentarios este do-
 cumento. Del mismo modo al maestro Agustin Sandez por su -valiosa ayu-
 da y su estimulo.

 I NTRODUCCION

 Dos propositos centrales animaron la idea de publicar un documento
 como el presente. Primero, el interes y la necesidad de dar a conocer in-
 formacion empirica referente a un fenomeno migratorio internacional: la
 transmigraci6n fronteriza, sobre el cual no existen investigaciones en Me-
 xico, ya que las correspondientes, elaboradas en Estados Unidos, son no
 solo escasas, sino que denotan frecuentemente un tratamiento superficial
 con escasa informacion para cada puerta de entrada en particular.

 En efecto, las repercusiones que han derivado de la migracion indocu-
 mentada hacia los Estados Unidos han absorbido practicamente toda la
 atencion de los estudiosos de los fenomenos migratorios internacionales,
 y han dejado de lado el proceso de la transmigracion. Tal situacion ex-
 plica, en parte, que no existan elaboraciones teoricas que aborden en for-
 ma expllcita los factores que determinan la modalidad de la transmigra-
 cion entre Mexico y los Estados Unidos.

 Aunque el fenomeno ha sido estudiado en algunos paises de Europa
 y de America del Sur, y es posible encontrar algunos trabajos que anali-
 zan desde diversas perspectivas este tipo de flujos migratorios,2 para la

 * Intervinieron, en distintas fases de la investigacion, los siguientes investiga-
 dores y auxiliares: Gabriel Estrella V., Pablo J. Gonzalez R. y David Fernando
 Fuentes R., Marcela Reyes Ruiz, Guillermo Alvarez, Mario Ramos T., Elias Diaz
 Reyes y Rodolfo Gomez Castellanos.

 2 Cf. Werner, Mikus, Industrial Systems and Change in The Economics of
 Border Regions: Cross Cultural Comparison, Dpt. of Geography, University of Hei-
 delberg, Ponencia presentada a la Comisi6n sobre Sistemas Industriales, Asociacion
 Internacional de Geografia, Simposium 1984, Nebian, Francia. Paul Gaudemarl
 Movilidad de trabajo y acumulacion de capital, ERA, 1979, M6xico. Tuppen, J. N.
 A., "Geographical Apraisal of Transfrontier commuting in Western Europe: The
 Example of Alsace", en International Migration Review, vol. 12, nu'm. 3, 1978'.
 Gabriel Murillo, Theory and Methodology in the study of International Labor Mi-
 gration and the Urban Informal Sector of Colombia, Universidad de los Andes,
 Bogota, Colombia, 1981.
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 frontera Mexico-EEuu no se encuentran au'n analisis espcificos sobre trans-
 migracion como fenomeno sui generis de la frontera. Incluso, cuando se
 ha propuesto tratar el modelo de cooperacion transfronteriza de Europa
 para el caso de M&XCO-EEUU, las crlticas han sido severas.3

 De lo expuesto se deriva el segundo proposito de esta publicacion, que
 consiste en ofrecer, a traves de exposicion de estos datos empiricos, elemen-
 tos que pudieran servir de apoyo a planteamientos teoricos y que ayuden
 a explicar, de una manera global, sin perder lo singular, esta modalidad
 migratoria. Se pretende, pues, descubrir rasgos comunes a otras formas
 de migracion que se hallen inscritas en modelos explicativos de los flujos
 migratorios internacionales. Ello, independientemente del enfoque de que
 se trate. En otras palabras, deseamos que nuestra informacion pueda con-
 tribuir a definir nuevas lineas de analisis teorico que habiendo abordado
 la migracion internacional, incorporen la transmigracion tal y como se
 presenta en la frontera de Mexico-Estados Unidos, como un fenomeno
 contemnpo rAneo de c.rc,ciente impcrt-La!ia e implicaciones sociales, econ'*-
 micas v politicas.

 No obstante el alto nivel de generalizacion que ofrece la teoria exis-
 tente, reconocemos algunos elementos que ayudan a entender este flujo
 de trabajo y consideramos pertinente incluir en forma breve las conside-
 raciones teoricas medulares que sirvieron al planteamiento do las hipotesis.

 Los desplazamientos humanos han ocurrido desde los tiempos antiguos,
 por motivos distintos y en forma tambien distinta; desde aquellos que te-
 nian como objetivo central el de la estricta sobrevivencia, hasta las ac-
 tuales migraciones debidas a la internacionalizacion de los procesos pro-
 ductivos.

 La generacion de una masa excedente de mano de obra ha sido una
 de las caracteristicas del desarrollo del capitalismo en paises dependientes
 y perifericos. Asimismo ha dado lugar a grandes desigualdades entre sec-
 tores, regiones y paises.

 El exodo provocado por la penetracion de capital en el campo y la
 declinacion de la estructura productiva en algunas regiones en favor de
 fornas capitalistas mas avanzadas y rentables, son rasgos que derivan en
 una movilidad geografica y ocupacional provocada y requerida por el ca-
 pital en su proceso de desarrollo.

 Las leyes del desarrollo desigual propician que esta movilidad se acen-
 tu'e entre paises o regiones con notables diferencias en sus niveles de des-
 arrollo, como ocurre entre Mexico y Estados Unidos.

 Sin embargo, los flujos migratorios internacionales no responden exclu-
 sivamente a los diferenciales de salarios, sino a un proceso de car'acter ci-
 clico del capital. que periodicamente pone en crisis a las economias capi-
 talistas, durante las cuales so prescinde de la mano de obra extranjera en

 3 Cf. Friedman, J. y R. Morales, "Transborder Planning: A case of Sophis-
 ticated provocation", Conference for Border Studies, 1984, Tijuana, Metxico.
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 favor de la nacional, mientras que en epocas de auge economico se favo-
 rece su incorporacion.

 En este juego de atraccion y rechazo de mano de obra extranjera in-
 tervienen fuerzas extraeconomicas que actu'an como reguladores de dichos
 flujos, entre ellas el Estado, cuyo papel es de gran significacion para en-
 tender la migraci6n internacional.

 Un fenomeno producto de los diversos flujos migratorios hacia el vecino
 pais ha sido el crecimiento de grandes ciudades a lo largo de la frontera
 mexicana. Si bien en un principio la migracion en general favorecio la ur-
 banizacion de la frontera norte de Mexico, como ha sido seialado, en
 nuestros dias la zona fronteriza constituye una importante fuente de mano
 de obra, de la cual forman parte los trabajadores transmigrantes.

 El transmigrante tiene las ventajas de ocasionar un minimo costo en
 su proceso d.e reproduccion al pais vecino, ya que se encuentra en su edad
 mas productiva, ha recibido su educacion formal en Mexico y su residen-
 cia en este pais permite que siga demandado aqui los satisfactores para su
 sostenimiento. Hechas las anotaciones anteriores, la investigacion que nos
 planteamos intenta precisar los rasgos distintivos de esta forma de migra-
 cion entre Mexicn v Estados Unidos en un punto de la frontera entre los dos

 p.aises, y analizar, a partir de una serie de planteamientos, las caracteristicas
 inhlerentes a este flujo de mano de oora.

 En este sentido, las hipotesis medulares del trabajo estuvieron referi-
 das a tres niveles o momentos del fenomeno de la transmigracion. Uno, el
 que se refiere a las caracteristicas socioeconomicas del grupo de transmi-
 grantes antes de incorporarse al mercado internacional de trabajo. Otra,
 a la forma de incorporacion de estos trabajadores, a la economia de des-
 tino y a como esta influye o determina dicha incorporacion. Y por uiltimo
 a las condiciones en que tiene lugar la reproduccion de la fuerza de tra-
 bajo del transmigrante y de su familia.

 De la contrastacion de hip6tesis surge la evidencia de que algunas ca-
 racteristicas del grupo de transmigrantes son consistentes con ciertas ten-
 dencias observadas en otro tipo de migraciones hacia los Estados Unidos;
 sin embargo, otros hallazgos apuntan a condiciones muy especificas de la
 transmigracion, derivadas del caracter tan particular de la misma. sin que
 por esto se ignoren diferencias significativas en razon del tipo de econo-
 mia de la frontera en que se localice.

 LA TRANSMIGRACION FRONTERIZA

 Ya que la transmigracion, como flujo de mano de obra entre Me6xico y
 Estados Unidos, es un fenomeno exclusivo de las zonas fronterizas, y con-
 siderando que "la movilidad del trabajo adquiere un primer estatuto con-
 ceptual a partir de una reflexion no acerca del trabajo, sino acerca del
 espacio en que se ejerce, acerca de su campo de actividad y las relaciones
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 sociales que lo constituyen" (Gaudemar, 1979:61), juzgamos necesario

 exponer en primer termino algunas funciones que han sido identificadas
 para la frontera.

 Es posible identificar tres elementos fundamentales que determinan el
 proceso de Ia transmigracion, por su condicion fronteriza. El primero se
 hace posible a partir de la doble funcion de separaci6n y contacto que
 desempenia la linea divisoria internacional al limitar, por un lado, el al-
 cance de Ia soberania de un Estado nacion frente a otro, y de otro, al, per-
 mitir la interacci6n directa y reciproca entre las poblaciones colindantes,
 en ambos lados de la frontera, y configurar un escenario donde se manifies-
 tan dos culturas diferentes y se generan procesos de intercambio e inter-
 accion.

 El segundo elemento que condiciona el fenomeno de la transmigracion
 consiste en el car!icter regulatorio de control y filtro de flujos de factores
 de todo tipo que por definicion es inherente a toda frontera. Es decir que,
 sin importar el grado de apertura o permeabilidad que presente una fron-
 tera, esta constituye un medio para instrumentar las politicas estatales de
 restriccion economica, demografica y au'n politico-ideol6gica, ajustando
 dichas politicas a los intereses tanto internos como internacionales del pais
 en cuesti6n (Petras, E., 1980:162).

 El tercero de los elementos que aqul interesa destacar, como condi-
 cionantes de la transmigracion, es el relativo a que "economicamente las
 fronteras definen campos o espacios estructurados por fuerzas sujetas a
 centros decisionales distintos: constituyen una barrera (aduanal, monetaria
 y de movimiento de los factores). Se-nalan, por tanto, una discontinuidad
 del proceso de produccio6n y circulacion de las mercancias, dando origen
 al comercio internacional y a la division del trabajo tanto regional como
 internacional" (Graizbord, B. y D. Hiernaux, 1981:681).

 Estos tres elementos caracteristicos de Ia frontera inciden directamen-
 te en el proceso de la transmigracio6n fronteriza y lo definen como un fe-
 nomeno a traves del cual se efectua una interaccion cultural, en forma
 directa y dinamica; se manifiesta la politica economico-migratoria de los
 dos paises, al hacer permeable la frontera internacional a este flujo, y se
 defirne un mercado laboral internacional cuyo rasgo distintivo es el de ser
 formalmente legal.

 Una vez expuestas las consideraciones anteriores, pasamos a describir
 al grupo de trabajadores transmigrantes, por lo que toca a los origenes y
 legalidad de esta practica migratoria.

 PRkCTICA Y LEGALIDAD DE LA TRANSMIGRACION FRONTERIZA

 Durante muchos anios, desde las ultimas decadas del siglo pasado y prin-
 cipios -del presente, hasta finales de los afios veinte, los commuters o
 transmigrantes de las fronteras mexicana y canadiense fueron considerados

 19
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 como visitantes de negocios en el pais aiin despue's del establecimiento de
 cuotas de seleccion y control para los inmigrantes a los Estados Unidos y
 de que se exigiera la obtencion de visas para ingresar al pais.

 No fue sino hasta 1927 cuando el gobierno estadunidense establecio
 que todo extranjero que entrara al pais debia de psentar una visa de in-
 migrante. Ya que la nueva disposicion afectaba por primera vez la situa-
 cion de los transmigrantes que por a-nos habi an residido en Mexico y Ca-
 nada y que cruzaban regularmente la frontera para trabajar en Estados
 Unidos, se presentaron objeciones ante las Cortes. Pero, finalmente, en
 1929 la Suprema Corte de Justicia determino que la ley debia aplicarse
 a todos los extranjeros sin excepcion.4

 A raiz de la nueva ley, las autoridades de Inmigracion y Naturaliza-
 cion concluyeron que el Congreso no deseaba alterar el flujo regular de
 trabajadores migratorios y, para evitar las dificultades derivadas de la
 obtencion de una visa para cada entrada, se ideo una tarjeta de identifi-
 cacion para aquellos extranjeros que cruzaban con frecuencia la frontera.
 El Congreso aprob6 la expedicion de dichas tarjetas ei el acta de 1940.

 Asi, el Ilamado commuter extranjero podia obtener un documento
 que le permitia entrar a Estados Unidos en forma cotidiana y a la vez le
 autorizaba a trabajar en el pais. Tal medida armonizaba con la politica del
 buen vecino y aligeraba los procedimientos administrativos en las fronte-
 ras con Mexico y Canada.

 Estos antecedentes nos permiten entender que el sistema de transmi-
 grantes sea considerado como una aplicacion administrativa de las leyes
 de inmigracion estadunidenses para las zonas fronterizas. Tal y como lo
 sefialan las autorikades estadurnidenses, la situacion del commuter ex-
 tranjero no encaja en ninguna categoria de las leyes de inmigracion. Su
 status es artificial, realizado sobre la base de unas relaciones internacio-
 nales mantenidas y apreciadas entre vecinos amistosos (Audiencias, 1968:3).

 Como inmigrante en los Estades Unidos, al transmigrante extranjero se
 le define como el poseedor de la forma I-151 o 551 * que lo convierte en
 residente legal permanente (Lawzfu[ Permanent Resident) de Estados Uni-
 dos, a quien se le ha concedido residir fuera del pais y trabajar dentro.
 En virtud de que este inmigrante de becho no reside en territorio estadu-
 nidense, en una accion posterior a la OKcencion de su "tarjeta verde", el
 Servicio de Inmigracion y Naturalizacion afrade una clave que lo identi-
 fica como commuter. Estos inmigrantes tambien poseen la forma I-178, que
 sirve a la citada oficina para llevar un registro del empleo del transmi-
 grante, y que debe presentarse en el momrento de cruzar la frontera, y ser

 ' Hearings, The impact of commuter aliens along the mexican and canadian
 borders. Before the Select Commission on Western Hemisphere Immigration, Part I,
 San Diego, Ca., Part II, El Paso, Tex., Part III, Brownsville, Tex., Part IV, Dc-
 troit, Mich., 1968.

 * El documento inicial tenia la caracteristica de ser de color verde, lo que
 dio origen al nombre de "green-carders" o "tarjetas verdes".
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 renovada cada 6 meses. Los inconvenientes de ese status son que el trans-
 migrante:

 a) no puede optar por la ciudadania, estadunidense,
 b) no puede emigrar a su familia,
 c) 6 meses sin empleo son motivo para que se le retire su tarjeta,
 d) no califica para ciertos beneficios sociales.

 En los primercs tiempos, habia una distincion entre los commuters
 diarios y los estacionales, pero posteriormente esta diferencia fue borra-

 da. Esta observacion es importante ya que muchos transmigrantes son de
 hecho estacionales y permanecen en Estados Unidos por 6 meses o mas,
 especialmente los que trabajan en la agricultura, y por tanto, conforme

 a la ley, no corresponden a la categoria de conmnzuters. Sin embargo, el
 desconocimiento de esta circunstancia por parte de los trabajadores, y en
 ocasiones los abusos de los oficiales de inmigracion, son la causa de que
 actualmente existan casos de "tarjetas verdes" clasificados como commut-
 ers que de acuerdo con la ley no lo son (David Zachman, 1985).

 Debe senialarse, no obstante, que si el transmigrante decide mover su
 residencia a los Estados Unidos, tiene garantizados, seg'un la ley, todos
 los derechos de cualquier residente legal permanente; pero pareceria que

 el transmigrante por definicion ha decidido no hacer uso de este derecho.
 La practica de la transmigracion fronteriza es empleada por algunas

 personas en forma ilegal. Por ejemplo, entre los Ilamados "white-carders",
 que son residentes de las zonas fronterizas mexicanas a quienes el gobier-
 no estadunidense ha extendido una tarjeta de cortesia (forma I-186).
 para visitar el pais por un periodo no mayor a 72 horas yr a una distancia
 que no exceda las 25 millas de la linea internacional; muchas personas
 hacen uso de esa tarjeta para cruzar legalmente la frontera y trabajar en
 forma ilegal dentro del vecino pais.

 Este grupo no se incluye en el estudio, pero constituye un caso impor-
 tante porque dentro de 61 se encuentran muchas trabajadoras domesticas,
 una reciente iniciativa de ley, presentada por el diputado John Bryant,
 propone la sancion de hasta 2 mil dolares por cada sirviente indocumen-
 tado que se encuentre trabajando en las residencias de Estados Unidos. Esta-
 iniciativa ha sido aprobada por el sttbcomite de la Caimara, y solo falta la
 aprobaci6n del Congreso.5

 Existen tres tipos de transmigrantes legales. Un grupo esta formado
 por residentes en la frontera mexicana, que tienen un permiso que los
 autoriza exclusivamente a trabajar en ciertas zonas y actividades, pero
 cuyo status no es el de residentes legales permanentes. Este grupo se en-
 cuentra localizado principalmente en el estado de Nuevo Mexico y su nui-
 mero no es significativo. Un grupo de creciente importancia, por cierto,
 es el de los ciudadanos estadunidenses que han optado por residir en las

 5 Periodico La Voz de la Frontera, p. 11-A, 26 de nov., 1985.
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 comuiidades fronterizas mexicanas y van todos los dias a sus empleos en
 E-stados Unidos.

 Por ultimo estan los commuters tarjeta verde, que constituyen el prin-
 cipal foco de atencion de este trabajo. La importancia entre otras, del
 commuter diario, a diferencia del estacional, radica en que, por el tras-

 lado a su trabajo todos los dias, se encuentra menos disperso que este ul-
 timo, y por tanto, su impacto en el mercado laboral estadunidense re-
 sulta m6as significativo (Briggs, 1983:227).

 Los datos mas recientes a que nos fue posible tener acceso estiman
 que existen alrededor de 100 000 commuters tarjeta verde a lo largo de la
 frontera mexicana (Briggs, 1983:228).

 De todos los puertos de entrada en esta frontera, los que han concen-
 trado al mayor nu(mero de transmigrantes han sido: Tijuana, Ciudad
 Jure y Mexicali. Los dos primeros representan aproximadamente el 60%
 del total. Por su parte, la importancia de Mexicali se deriva del peso de
 la agricultura del Valle Imperial, actividad en que, segun la informacion

 con que cuenta el SIN, se emplea a ma's del 90% de los transmigrantes
 localizados en esa frontera.

 Tal caracteristica sirvio para determinar que la primera investigacion
 sobre transmigracion se enfocara exclusivamente al grupo de transmigran-
 tes agricolas que se emplean en Irrperial. Los resultados de ese primer
 trabajof6 fueron la base pam una segunda etapa en el analisis de esta for-
 ma de migracion internacional, que nos perrmitia en cierta medida con-
 trastar las manifestaciones del mismo proceso en dos fronteras distintas con
 particularidades debidas a su estructura economica, social y cultural.

 Aunadas a tal consideracion, en Tijuana se conjugaban otras circuns-
 tancias que hacian su estudio no s6lo conveniente sino necesario. En pri-
 mer t&rmino, el volumen de transmigrantes de la frontera Tijuana-San
 Isidro, que ha sido estimado entre 20 y 30 mil En segundo lugar, el ca-
 ricter 'predominantemente urbano de la zona, lo que coincide con obser-
 vaciones anteriores que apuntan como destina del flujo de transmigrantes
 las areas principalmente urbanas del sur de los Estados Unidos.8 Por u'l-
 timo, el proceso, a que hicimos referencia antes, del numero cada vez ma-
 yor de ciudadanos estadunidenses que se suman a la transmigraci6on y
 que en Tijuana se presenta de manera especialmente marcada.

 Los objetivos propuestos para la investigaci6n en la frontera que for-

 fi Cf. Acufia Gonzilez, Beatriz, "Migraciones rurales en la frontera norte de
 Me-co y agricultura en tstados tinidos", en Revista de Estudios Fronterizos, nu'm.
 2, ns-uAsc, 1984.

 7 Cf. Velagco, A., J. Nalven y P. Friederikson, "Undocumented Immigrants.
 Their Impact on the County of San Diego", Community Research Associates, mayo
 1980, San Diego, Ca.

 a Cf. North, Davis y Marion Houston, The characteristics and role of illegal
 aliens in the U.S. labor market. An exploratory study, Linton & Company, 1976,
 Washington, D.C.
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 man el municipio de Tijuana, Baja California y el Condado de San Die-
 go, giraron en torno a la incorporacion del transmigrante al mercado la'
 boral de destino, a la reproduccion social de su fuerza de trabajo y a sus
 caracteristicas socioecon6micas y demogra6ficas.

 La infornacion que se expone deriva de una encuesta aplicada en di.
 ciembre de 1983 a 309 transmigrantes.* El levantamiento se hizo en l;a
 ciudad de Tijuana, Baja California, entre 4 y 8:30 de la mafnana, entre
 los trabajadores que esperan en linea a cruzar la frontera en coche y los
 que cruzan a pie. Por la tarde el horario fue de 5 a 7:30, tiempo en que
 los commuters regresan de sus trabajos, aplicandose tambien tanto a los
 conductores de automoviles como a los peatones.

 CARACTERISTICAS DEL TRANSMIGRANTE DE LA FRONTERA

 TIjUANA-SAN DIEGO

 Vohumen y ocupaci6n

 Como hemos sefnalado en trabajos anteriores, son muv escasos los es-
 tudios sobre transmigrantes y solo el Servicio de Inmigracion y Natura-
 lizacion de los Estados Unidos cuenta con la categoria de commuter tarjeta
 verde. Por tanto, las cifras de esta dependencia son las 'unicas que pueden
 considerarse como oficiales. No obstante, la carencia de estadisticas reca-
 badas en forma regular por el SIN nos obliga a tomar la inforrnaci6n con
 mucha reserva.

 Seg'n los registros oficiales proporcionados por el SIN en la ciudad de
 San Isidro, existen aparentemente poco mas de 16400 commuters tarjeta
 verde en este puerto de entrada. La cifra es notablemente baja en com-
 paracion con la sugerida por los mismos agentes de Inmigracion de San
 Isidro, quienes la estiman en m6as de 20 mil, sin poder precisar el n6dmero
 exacto. Datos derivados de otras fuentes no oficiales l indican que el nui-
 mero oscila entre 20 y 30 mil transmigrantes extranjeros para esa frontera.

 El calculo realizado por nosotros durante la aplicacion de la encues-
 ta nos inclina a pensar en una cifra probablemente superior a los 30 mil
 transmigrantes. Por su parte, la oficina de Inmigracion en Calexico esti-
 maba en 1981 un numero aproximado de 8 mil commuters tarjeta verde,
 cifra tambien menor a nuestra estimacion de 15 mil. Sin embargo, el Pro-
 yecto de Asistencia Rural para Trabajadores Agricolas Migratorios en

 * La muestra se determin6 a partir de la varianza en el ingreso del transmi-
 grante (131.77 dlls/sem) con un grado de conf. 96% y precisi6n del 6.3% de la

 - ~~~~~~~~~~~~~(a) 2 (2c)2
 una x de ingreso semanal 239.10 dlls. cn la f6rmula N = - 2

 9 Velasco, A., et al., op. cit.
 x del ingreso (15.36 dlls) cuyo intcrvalo dc confianza es 223.74 - 251.36. Para
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 California tiene evidencias que le permiten pensar que hay alrededor de
 20 mil transmigrantes en esta frontera.

 El SIN. cuenta con una clasificacion para determinar el tipo de ocupa-
 ci6n del commuter; en ella figuran 5 categorias: industria, construccion,
 agricultura, comercio y servicios, y trabajo domestico y otro. Los sectores
 que concentran al mayor nuimero de transmigrantes mexicanos en toda
 la frontera son, en orden de importancia, agricultura, comercio y servi-
 cios, e industria (North y Houston, 1976:A-21).

 Estructura por edad y sexo

 Los resultados de la encuesta de Tijuana indican que, en la composi-
 cion por edad y sexo de la poblacion transmigrante, hay una mayoria de
 hombres (80%). La edad promedio global resulta de 36 anios, col un
 promedio ligeramente mayor entre los hombres (35.4 anios) que entre las
 mujeres (32 anios). La edad promedio mas baja corresponde a los origi-
 narios de California y Baja California. El cuadro 1 contiene esta infor-
 rnacion y la escolaridad promedio, a la que nos referimos m6as adelante.
 La grafica muestra la estructura por edades y sexo. Destacan en ella los
 24 anfos como moda para el sexo femenino y los 35 a-nos y mas para los va-
 rones. En el caso de la frontera Mexicali-Imperial, estas proporciones fue-
 ron: 87.5%o de hombres por 12.5%o de mujeres, misma que se explica por
 el rigor y esfuerzo que representan las labores agricolas.

 CUJADRO 1

 EDAD Y ESCOLARIDAD PROMEDIO POR LUGAR
 DE ORIGEN DEL TRANSMIGRANTE

 Escolaridad
 Pais Procedencia Edad promedio promedio

 Baja Califormia 29 ainos 9.5
 Sonora y Sinaloa 42 7.o

 M&.ico Guanajuato, Jalisco, Michoacin 42 7.5.
 y Zacatecas 38 6.2

 Otros estados 39.4 8.0

 California 28
 zzuu 31 10.7

 Otros estados 38

 Total 36 8.5
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 ESTRUCTIURA POR EDAD Y SEXO
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 En cuanto al estado civil, cerca de las tres cuartas partes son casados
 (71%); aproximadamente un cuarto (23%) son solteros y un pequenfo
 porcentaje agrupa a viudos y divorciados (6%). La mayoria de los hom-
 bres (78%) pertenece al grupo de casados, mientras que mas de la mitad
 de las mujeres (58%) son solteras. En la frontera Mexicali-Imperial las
 1)roporciones son en total 63% casados y 23% solteros; el resto incluye
 divorciados y viudos.

 Dindmica

 Del total de transmigrantes, poco mras de la mitad (51.4%) provienen
 del interior del pals, mas de la cuarta parte (29%) nacio en Baja Cali-
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 fornia y un n'mero destacado (19%) naci6 en Estados Unidos. Sin em-
 bargo, encontramos un dato interesante, ya que al indagar por la ciudada-
 nia del transmigrante, un porcentaje mayor (26%) dijo tener la ciuda-
 dania estadunidense. Lo que indica que algunos de los transmigrantes
 tarjeta verde de esta frontera han abandonado la ciudadania mexicana.*

 Antigiiedad en Baja Cadifornia

 La antigiuedad promedio de residencia en Baja California es de 16.2,
 pero separando los transmigrantes mexicanos de los ciudadanos estaduni-
 denses hallamos un promedio mayor para los primeros (17.9 a-nos) que
 para los segundos (14.5) (ver cuadros 2 y 3).

 Cabe aqui la observacion de que una alta proporcion de transmigran-
 tes equivalente al 55% llego a Baja California hace mas de 20 a-nos, lo
 que tiene su explicacion en el fuerte crecimiento demografico que experi-
 mento el municipio de Tijuana en la decada de los sesenta, periodo en que
 se asento el 30.6%o de su poblacion.'0

 Para el grupo de transmigrantes mexicanos, los anfos promedio de ha-
 ber obtenido su emigracion a los Estados Unidos, o sea su tarjeta verde,
 son 14.6 a-nos.

 GUADRO 2

 ANTIGtUEDAD MEDIA DE RESIDENCIA EN EL ESTADO
 Y DISTRIBUCION PORCENTUAL POR LUGAR
 DE ORIGEN

 Pais Procedencia Ainos promedio
 del transmigrante % de Baja California

 Baja California 29.1 (29 anios edad media)
 Mexico

 Otros estados 51.4 17.9 a-nos

 California 15.5 16.0
 EEUU 14.5

 Otros estados 3.6 11.0

 * En el caso de Mexicali, los transmigrantes agricolas nacidos en Baja Califor-
 nia representaron el 35% del total, 10% correspondio a ciudadanos estaduniden-
 ses y el 44.5% declaro haber nacido en otros estados del interior del pais. Como
 se observa, en ambos casos, la proporcion de nativos bajacalifornianos es muy
 significativa, lo que puede estar indicando cambios en el origen de esta mano de
 obra.

 10 Fuentes Romero, David, et al., Desarrollo urbano y fuerza de trabajo en
 la frontera norte de M'xico: El caso de Tijuana, B.C., !SS-UABC, 1984.
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 CUADRO 3

 AROS RADICANDO EN BAJA CALIFORNIA Y DISTRIBUCION
 PORCENTUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA

 Antipgiedad promedio
 Estado % en Baja California

 100%zo 17.9

 Jalisco 24.6 18.7 a-nos

 Guanajuato 8.2 19.0

 Michoacan 9.0 19.0

 Sinaloa 8.2 18.7

 Sonora 7.0 18.5

 Zacatecas 5.0 9.5

 Otros estados 38.0 18.6

 El cuadro 4 contiene la informacion que relaciona la antiguedad en
 el estado con el tiempo promedio del trabajador en calidad de emigrado.
 Son dignos de destacar dos datos: primero, que ma's de la mitad de los
 transmigrantes obtuvieron su emigracion a los Estados Unidos a mediados
 de los 60, poco despues de la terminacion del Programa de Braceros. Vol-
 veremos sobre este punto mas adelante.

 El otro dato a destacar es que el grupo de transmigrantes mexicanos
 que ha vivido en Baja California de I a 5 anios, tiene 12.2 a-nos de poseer
 su documento, lo que estaria apuntando a una migracion reciente de di-
 cho grupo, de otros estados fronterizos del pais, o bien de Estados Unidos.

 La infonnacion de la encuesta no permite precisar cual es la situacion,
 sin embargo, podria tratarse de residentes en Estados Unidos que en los ul?ti-
 mos ari, debido a la situacion economica, decidieron mover su hogar al
 lado mexicano de la frontera, ante las venrtajas que ello representa.

 Lugares de asentamiento

 Respecto a los lugares de asentamiento de los transmigrantes en el mu-
 nicipio de Tijuana se observa una notable dispersion en la ciudad, ya que
 figuraron 89 colonias distintas, de las cuales 5 concentraron el 33.4% del
 total (Libei tad, La Mesa, Playas de Tijuana, Buena Vista y el primer cua-
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 CUADRO 4

 ANTIGtJEDAD COMO TARJETA VERDE POR AROS DE RADICAR
 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA *

 Migrantes
 Aiios de residencia mexicanos Tiempo promnedio
 en Baja California en ct estado % como tarjeta verde

 Total 100 14.6 anios

 1-5 afios 7 12.2

 6-10 12.8 i 1.2

 11-15 . 15.0 13.0

 16-20 1, 10.2 9.2

 91 afios y mas 55.0 1 6.5

 Nativos de Baja California 12.3

 * No inchiye ciudadanos cstadunidenses.

 dro de la ciudad), un 5.5% habita en La Postal y la Francisco Villa y el
 resto (61%o) se distribuye en 82 colonias diferentes.

 La dispersion de los transmigrantes en el area de Tijuana se explica

 en gran medida por el gran nu'mero de asentamientos con que cuenta el
 municipio. Solo en el area urbana existen 208 colonias (Fuentes, D., 1984).
 La situaci6n contrasta con la detectada en Mexicali, donde el 52.7%o de
 los transmigrantes se localiza en 6 colonias principales: Baja Califomia,
 Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza, Orizaba, Cuauhtemoc y Pro-Hogar, en
 tanto que el resto se ubica en 53 asentamientos distintos.

 Escolaridad

 La escolaridad promedio para el total de transmigrantes es de 8.5 a-nos.
 Sin embargo, distinguiendo el dato segiin el lugar de origen, encontramos
 que los transmigrantes mexicanos registran 7.5 anios en conjunto, en tan-
 to que los conminuters ciudadanos estadunidenses tienen 10.7 de cscola-
 ridad media. En el cuadro I aparecen los promedios de escolaridad y edad

 por lugar de procedencia. Es significativo que los estados del centro (Ja-
 lisco, Mlichoac.In, Guanajuato y Zacatecas) tengan el promedio mAs bajo
 (6.2) en contraste con los estados del norte (Sonora y Sinaloa) que mues-
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 tra cifras mas altas, especialmente Baja California con el promedio mis
 alto de los nacionales (9.5 a-nos).

 Comparando los datos obtenidos con.los promedios de escolaridad en.
 el estado y en Tijuana," se descubre que hay bastante consistencia, ya
 que en 1983 la escolaridad media en la ciudad de Tijuana fue de 7.8 afios
 y de 7 afios para el estado en su conjunto. (Cf. Estrella, Gabriel, 1983).

 En cambio, la media escolar registrada para los transmigrantes esta-
 dunidenses (10.7) resulta practicamente igual a la correspondiente al Con-
 dado de San Diego, de 10.8 a-nos, pero inferior a la cifra de 12.5 a-nos,
 sefialada en el Censo de 1980 como promedio de escolaridad para la pobla-
 cio6n blanca de ese pais.'2

 Por otI'o lado, existe una asociacio6i positiva entre escolaridad e ingre-

 DISTRIBUC10N POR RAMA DE ACTIVID)AD) DE w.Os rRANSMIGRANTFs

 50

 40

 32,4%
 30

 21.0%

 13,3%

 10 9.4%

 ?Dn-L IIn In 7
 Q 5 8 ! 2 ~~~~~~~~~> z > 0

 FUENTE: I.I.S-U.A.B.C. 1984.

 11 Estrella V., Gabriel, et al., Niveles minimos de bienestar en Baja California,
 IUS-UABC, 1983.

 12 General Social and Economic Characteristics, T. 2, Pte. 6, California, U.S.
 Department of Commerce, Bureau of Census, charts 60, 83, 175, julio de 1983.
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 so medio semanal del trabajador. Hay que observar que la educacion tec-
 nica se encuentra un poco por encima de la tendencia general.

 En el caso de los transmigrantes agricolas de la frontera Mexicali-Im-

 perial, el prcsnedio de escolaridad estimado resulto de 5.5 afios. Aunque
 es muy inferior al de los transmigrantes de Tijuana, sigue siendo superior
 al nacional, y adema's no hay que perder de vista que en este caso se tra-
 taba de trabajadores agricolas exclusivamente. Un dato adicional en cuanto
 a los niveles de escolaridad encontrados entre los transmigrantes de Tijua-

 na, es que existe una mayor participacion de las mujeres en los mas altos
 grados de educacion. De forma que en el grupo que no tiene estudios,
 hay 7 hombres por cada mujer; en cambio a nivel de preparatoria, la cifra
 es de 2.2 hombres por mujer, hasta liegar al profesional donde la rela-
 ci6n es de 1 a 1.

 Aunque resulta cierto que en te&minos generales el transmigrante de
 la frontera Tijuana-San Diego cuenta con una educacion formal mayor al
 promedio en nuestro pais, y que para los commuters estadunidenses la es-

 colaridad promedio es mas alta que la de los mexicanos, no se debe olvidar
 que ambros grupos estatn por debajo de la media escolar en los Estados
 Unidos.

 Empleo

 L"a insercion del transmigrante en el mercado laboral del Condado
 de San Diego, esta en terminos generales muy ligada a los sectores * que
 localmente ofrecen el mayor nuimero de empleos. La estructura ocupa-
 cional que presenta el transmigrante es como sigue: un 32.4% se emplea
 en servicios personales; el 21% se ubica en la industria manufacturera; un
 13.3% en el comercio; 9.4%lo trabaja en servicios comunales (vinculados
 fundainentalmente con el gobierno); 8.4%o se emplea en la agricultura;
 un 6.5% en la construccion; 4.5% en transportes, y el resto se agrupa en
 otros.

 Por su parte, la estructura ocupacional del Condado de San Diego
 muestra lo siguiente: segin datos del Departamento de Desarrollo de Ca-
 lifornia, en 1980, la poblacion economicamente activa ocupada se distri-
 buia en los siguientes sectores, en orden de importancia: 22.4% en ser-
 vicios personales; 21.3%G en el gobierno; 22.3% en el comercio; 16% en
 la manufactura; 5.8% en finanzas, seguros y bienes raices; 5.5% en la
 construccion, y 4.3%o en transporte. Dentro de la agricultura y la rnineria
 se emplean el 2.0 y el .09 por ciento respectivamente.13

 Dos observaciones resultan pertinentes de esta informacion: primero,
 que los empleados ubicados en el sector terciario suman mas de la mitad

 * La clasificacion que se emple6 corresponde a la contenida en los Censos de
 Poblacion de M6xico, agrupando las cifras mAs significativas segun indicaba la in-
 formnacion de la encuesta.

 13 California Development Department, 1980.
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 (54.8%), lo que refleja la importancia del sector en la economia de San
 Diego; y segundo, la alta participacion del gobierno como uno de los
 principales generadores de empleo en el 6rea.

 Por otra parte, tambien destaca que, en la industria, la construccion
 y el transporte, la participacion de los transmigrantes es muy simjilar a la
 de la poblacion del condado en general en esos mismos sectores. En cam-
 bio, resulta poco significativa en el comercio, los servicios comunales y las
 finanzas. Sin embargo, la mano de obra transmigrante adquiere un peso
 relativamente destacado en servicios personales y en la agricultura. Espe-
 cialmente, la proporcion de transmigrantes localizados en la actividad
 agricola, que aunque escasa (8.4%) es sustancialmente superior al numero
 de empleos que ofrece ese sector econo6mico en el airea de San Diego

 (2.0%o).
 Esto prueba, de cierto modo, la importancia de la mano de obra mexi-

 cana en las tareas agricolas del suroeste de Estados Unidos.
 Ahora bien, el ana'lisis de la informacion segun el tipo de ocupacion

 que tiene el trabajador transmigrante muestra variaciones importantes.
 La distribucion porcentual por tipo de ocupacion de los transmigrantes
 corresponde, en primer lugar, a la proporcion de los empleados de servi-
 cios (31 %), los obreros y artesanos (20.4%), los operadores de transporte
 y maquinaria (11.6%), los tecnicos (10.7%o), y los trabajadores agricolas
 (6.8%). El menor porcentaje corresponde a los profesionales, con un
 (4.5%). No obstante, el estudio de la ocupacion en el interior de cada
 rama de actividad es muy revelador. Las graficas A a la F ilustran este
 punto. Por ejemplo, en el sector de servicios comunales (grafica B) mas
 del 34% de los transimgrantes son profesionales, con todo y que en con-
 junto no alcanzan el 5%o.

 Del mismo modo, mientras que en la industria y la construccion se en-
 cuentran los ma's altos porcentajes de tecnicos (21.5 y 20 por ciento respec-
 tivamente en el sector agricola), esta categoria no aparece y es menor del
 9% en el resto de los, sectores.

 A estos datos podemos anfadir que dentro de ciertos sectores economi-
 cos existe una mayor participacion de commuters estadunidenses que de
 commuters mexicanos. Asi, los transmigrantes ciudadanos estadunidenses
 participan en mayor proporci6on en los servicios comunales (52%) que en
 la agricultura, donde apenas se emplea un (1.7%).

 De la informacion expuesta podemos concluir que existe una consis-
 tencia notable entre la estructura de empleo del transmigrante de la fron-
 tera Tijuana-San Diego con la que presenta el condado en su conjunto, lo
 que prueba una vez mas que la insercion del trabajador en la estructura
 econ6mica en cuesti6n esta en funcion de los requerimientos de mano de
 obra de la economia de destino.

 Cabe no obstante la observacion de que la estructura ocupacional de
 los transmigrantes estadunidenses (que representan el 26% del total)
 estfi mas alejada de la que existe en el area. Como lo vimos, en un solo
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 sector (servicios comunales), mis de la mitad son commuters estaduni-
 denses y que en la construccion representen el 30%. En otros terminos,
 aparentemente en el caso que nos ocupa, la estructura ocupacional del
 transmigrante estadunidense es distinta a la que presenta el transmigran-
 te legal mexicano.

 Las caracteristicas del tipo de trabajo del transmigrante agricola de
 Imperial que deseamos destacar se refieren a la tarea que realiza el tra-
 bajador. En ese sentido, las labores en que se concentra la mayoria tanto
 de mujeres como de hombres, son las de cortador (39.1%) y desahijador
 (35.5%); en menos volumen hay cargadores (5.9%), regadores (4%o),
 empacadores (3.9%) y envolvedores (2.1 %), unica labor en que existen
 mas mujeres que hombres. En todos los casos, predominan los trabajos que
 no requieren de capacitacion tecnica, sino destreza y resistencia. El tra-
 bajo de operador de maquina, supervisor y mayordomo equivalen apenas
 a un (11.2%) del total.

 Estabilidad en el empleo

 Una de las hipotesis de la investigacion propone que, dadas las carac-
 terlsticas del mercado laboral del area de San Diego, el transmigrante
 gozara de una mayor estabilidad en el empleo que los transmigrantes de

 la frontera Mexicali-Imperial. Veamos que dice nuestra informacion.
 Como primer indicador de la estabilidad se consider6 los afios de anti-

 giiedad que tiene el transmigrante en el empleo. Esta cifra resulta de 5.3
 anos.* Desagregando el dato en grupos, hallamos un promedio de 4.6 a-nos
 para los commuters estadunidenses y para los mexicanos 5.7 a-nos de
 antigiledad en el empleo. Esta diferencia no es significativa y por tanto
 nuestro promedio general puede ser considerado como representativo del
 grupo en su conjunto (cuadro 5).

 El analisis por rama de actividad descubre algunas cuestiones de in-
 teres. Tres sectores: la agricultura, la industria manufacturera, y los ser-
 vicios personales, arrojan los promedios ma's altos de empleo, superiores
 a la media global (especialmente el primero): 6.7, 5.8 y 5.6 anfos respec-
 tivamente.

 En contraste, los promedios mas bajos en el empleo, inferiores a la
 media, corresponden a los empleados de la electricidad y del comercio,
 con 3.0 y 4 a-nos respectivamente. En el resto de los sectores (construc-
 cion, transporte y servicios comunales), los respectivos promedios de an-
 tigiiedad se comportan igual que la media general.

 Por otro lado, en terminos generales, la incorporacion del trabajador
 transmigrante a los diferentes sectores de la economia de San Diego ocurre

 * Por un error en el vaciado de la informaci6n, los datos de antigiledad en el
 empleo que aparecen er el Reporte Terminal no coinciden con los que aqul anota-
 mos. Ante la imposibilidad de incluir una fe de erratas en el documento, hacemos
 aqui esta aclaraci6n.
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 CUADRO 5

 ANTIGUEDAD COMO TARJETA VERDE Y ANTIGUEDAD
 EN EL EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD

 An-os promedio Anios promedio
 Rama de actividad como tarjeta verde con el empleo

 Total 14.6 5.3

 Agricultura 17.6 6.7

 Construccion 13.0 4.8

 Industria 13.8 5.8

 Electricidad 11.0 3

 Comercio 14.0 4

 Transporte 17.1 4.7

 Servicios comunales 17.0 4.6

 Servicios personales 13.0 5.f6

 Otros 19.0 8

 en forma muy homogenea, es decir, en todas las ramas de actividad cerca
 del 50% de los transmigrantes (y en el caso de la electricidad, el comer-
 cio y los servicios comunales, m'as de la mitad) tiene hasta 3 ainos en el
 empleo; ello, no obstante que en todos los casos el promedio de antigiie-

 dad como tarjeta verde es de 13 a-nos y mas (excepto en la electricidad).
 De otra parte, 4 concentran los porcentajes mas significativos de antigiie-
 dad, mayor a los 13 a-nos; ellos son la agricultura (14.5%); la industria
 (15.4%); servicios personales (15%) y transporte (14%).

 Para el caso de Imperial, encontramos un promedio de 10.7 ainos dce
 antigiledad en la actividad agricola en Estados Unidos, y m6s de la mitad
 (55.5%) que han trabajado en el Valle Imperial durante m6s de 10 afios.

 Como segundo indicador de la estabilidad, se consider6 el caracter es-
 tacional del empleo del transmigrante, mismo que se capt6 segun los me-
 ses al a-no que trabajan estas personas en su actividad principal, y por el
 desempenio de otra actividad adicional a la primera. Al respecto se en-
 contro que todos los commuters de la frontera de Tijuana se emplean du-
 rante todo el a-no y que solo el 11.7% cuenta con un trabajo paralelo al
 basico.

 Por su parte, los transmigrantes agricolas de la frontera de Mexicali,
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 aunque la mayor parte del anfo se emplean en la agricultura, solo goain de
 empleo entre 6 y 9 meses al a-no dentro del Valle Imperial, debido a los
 ciclos de la produccion agricola de la region. El resto del tiempo se ocu-
 pan como trabajadores circulantes, ya sea al norte del estado de Califor-
 nia o en otros estados. Los datos anteriores nos hablan a su vez de una
 movilidad geografica del transmigrante fuera del airea central de labores.
 Esta movilidad fue tambi6n incluida como otro indicador para estimar la
 estabilidad del empleo del transmigrante.

 En el caso de los commuters del Area de San Diego, la movilidad que
 se encontr6 es poco significativa en comparaci6n con la del transmigrante
 del Valle Imperial. En efecto, el 81% de los primeros manifest6 tener
 su trabajo dentro del condado, un 18% ocasionalmente trabaja fuera del
 area y solo el 1 % siempre labora fuera del condado.

 Los transmigrantes de Imperial manifestaron una situacion diferente.
 El 40% se emplea todo el anio en el Valle Imperial, en forma irregular; el
 59to restante, trabaja hasta 6 meses en este centro de trabajo, y el resto
 del tiempo trabaja en otras partes de California o en otros estados como
 Arizona, Texas, Nuevo Mexico, Colorado, Oregon y Washington, o bien
 permanece en el area, como se apunto, en calidad de trabajador circu-
 lante.

 En relacion con lo anterior conviene destacar que a partir de 1975,
 anio en que se firma el Acta de Relaciones Laborales Agrlcolas, como re-
 sultado de una larga lucha de los lideres de la United Farm Workers of
 America dirigida por Cesar Ch'avez, se concede por primera vez al tra-
 bajador agnrcola el derecho a la sindicalizacion y con el todos los derechos
 establecidos por la ley, como el del seguro de desempleo. Este hecho marco
 el inicio (y determin6 en gran medida) de la disminucion de trabajadores
 agricolas del valle que se sumaban a las corridas que siguen las cosechas
 en otras partes fuera de Imperial. De tal modo que para muchos trabaja-
 dores agricolas transmigrantes resulta ma's conveniente permanecer en el
 area y recibir cierta cantidad por concepto de desempleo, que trasladarse
 a otros lugares.

 Resumiendo los datos anteriores, lo que se puede concluir es lo siguien-
 te: los cuatro indicadores considerados para estimar Ia estabilidad en el
 empleo del transmigrante indican que, a pesar de que los transmigrantes
 de la frontera Mexicali-Imperial llevan cerca de 11 afios en promedio rea-
 lizando la misma actividad, su trabajo es eminentemente estacional y de
 mayor movilidad geografica. Por su parte, no obstante que los commuters
 de Ia frontera Tijuana-San Diego registran una menor movilidad geogra-
 fica, y practicamente una nula estacionalidad, en cambio su antigiedad
 promedio en el empleo es de apenas 5.3 anfos -en contraste con 14.5 anios
 como tarjetas verdes-; alrededor del 50% de los trabajadores de todas
 las ramas de actividad esta en esa situacio6n: cerca del 12% realiza una
 actividad paralela a la basica y pocos trabajadores alcanzan promedios al-
 tos de antigiuedad. Esto nos permite pensar que entre los transmigrantes
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 del 'area de San Diego existe una "rotaci6n de empleo", que no existe
 para el transmigrante agricola de la primera frontera. Por rotacion de

 empleo queremos significar el resultado, o cociente, de la reIaci6n "anti'
 giiedad como tarjeta verde" y "antigiiedad en el empleo", la cual resulta
 muy alta para este grupo en comparacion con el otro. Dado que no con-
 tamos con el dato del. empleo anterior, no es posible determinar si esta
 rotaci6n ocurre en el interior de un mismo sector de la economia o si enl
 cambio la rotacion ocurre de un sector a otro. En el caso de los transmi-
 grantes agricolas de Imperial, consideramos que es mas adecuado hablar
 de. una movilidad geografica, debido a la estacionalidad, que de "rota-
 cion en el empleo", puesto que su actividad es siempre la misma.

 Por lo tanto, la variable estabilidad en el emplco tendria que ser -ma-
 tizada. Sin embargo, dadas las caracteristicas del tipo de actividad de los
 dos grupos de transmigrantes consideramos que no cs posible establecer
 una comparacion en ese sentido, ya que para los agricolas se esta hablan'
 do "del tipo de trabajo que realizan", mientras que.para los cammnuteris
 de San Diego, se habla del empleo que tienen en ese momento.

 Lo que conviene entonces es distinguir una y otra situacion, ya que se
 trata de mercados de trabajo diferentes y de condiciones laborales tam-
 bi6n harto distintas. El hecho de que no haya cosechado legumbres en el
 Valle Imperial durante 6 meses implica necesariainente una inestabilidad
 mucho mayor para el trabajador agricola transmigrante de esta frontera
 que para el de la frontera Tijuana-San Diego. Por otro lado, la vulnera-
 bilidad del tipo de actividad del transmigrante de Imperial no solo obe-
 dece a los ciclos de la agricultura, sino que tambien se encuentra a merced
 de cualquier cambio en el patron de cultivos que en un momento dado
 modificara su mercado de trabajo.

 Ingreso

 Relacionado con las caracteristicas del empleo se encuentra el ingre-
 so.* El ingreso promedio semanal obtenido para el transmigrante de Ti-
 juana fue de $237.6 d6lares. Y aunque las variaciones entre el grupo de
 ciudadanos estadunidenses y tarjetas verdes no resultaron significativas
 (244.00 y 233.00 respectivamente), son en cambio considerables de un sec-
 tor a otro. Ello deriva evidentemente de los diferentes salarios por hora
 que paga cada una de las actividades (cuadro 6).

 Las ramas de actividad que presentan ingresos superiores a la media
 son transporte (256.00), servicios comunales (261.00), electricidad (271.00)
 y con-struccion (329.00). Las que ofrecen los salarios por 'debajo del pro-
 medio son comercio (225.00), agricultura (167.00) y "no especificadas"
 (176.00). Por tanto, los iinicos sectores que registran un comportamiento

 * La forma de pago predominante es por hora (79%).
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 CUADRO 6

 SALARIO MEDIO POR HORA E INGRESO SEMANAL
 Y ESCOLARIDAD MEDIA POR OCUPACION

 Ingreso medio Pago promedio
 semanal por hora Efcolaridad

 Ocupacio6n en dolares en d6lares promedio

 Total 237.60 6.70 8.5 anios

 Profesionales 374.00 Dlls. 11.09 14.8

 T&nicos 291.00 ,, 7.92 10.5

 Oficinistas 216.00 ,, 5.40 10.5

 Operador de maquina 246.70 ,, 7.25 6.3

 Vendedor 211.80 ,, 5.50 10.9

 Obreros y artesanos 242.80 ,, 7.50 7.6

 Trabajador agricola 142.00 ,, 4.65 4.8

 Empleado de servicios 213.90 ,, 5.60 7.9

 Domnsticos 171.00 ,, 5.50 6.3

 Trabaja per su cuenta 288.40 9.0

 Otro 303.00 ,, 8.6 8.0

 igual al de la media son la industria y los servicios personales, precisa-
 mente donde se ubica poco mas de la mitad (53.4%) de los transmi-
 grantes.

 Es interesante anotar que el salario promedio es de 6.70 dMlares la
 hora, pero que existe una desviaci6n notable entre las diferentes ramas de
 actividad, que repercute naturalmente y explica los ingresos semanales
 exuestos en el parrafo anterior. Este salario representaba el doble del
 salario minimo oficial para California en ese momento (3.35 d6lares/h).
 Sin embargo, la construccion registra un promedio de 10.00 d6lares la
 liora y tambi6n es la u'nica actividad donde encontramos cifras superiores
 a kos 15.00 dolares la hora. En, cambio, la agricultura arroja un promedio
 de ing;eso de 3.98 dolares,'h.

 Otro punto que merece atencion es el analisis de ingresos segiun la ocu-
 pacion que realiza el transmigrante. En este sentido, son los profesionales
 quienes obtienen el mayor ingreso semanal, igual a 374.00 dolares sema-
 nales; estos junto con los tecnicos, los que trabajan por su cuenta y los
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 no especificados * tienen ingresos superiores a la media. De la otra parte,
 con cifras inferiores al promedio estAn los oficinistas, empleados de servi-

 cios, trabajadoras domesticas y trabajadores agricolas. El cuadro 7 con-
 tiene tambien informacion segun la escolaridad promedio.

 La escolaridad se halla en cierta medida relacionada con el ingreso

 del transmigrante, pues se observan menores ingresos (144.60 dolares/se-
 mana) en el grupo que no tiene estudios, y en cambio quienes cuentan
 con estudios de postgrado perciben los ingresos mAs altos (438.20 d6lares/

 semana) (ver grfica).
 La siguiente grafica ilustra la relacion entre ingresos y antigiledad en el

 empleo. Aunque en la tendencia general se percibe una asociacion positiva
 entre ambos, Ilegado un punto, el ingreso parece no estar detemninado
 por la antigiledad. En ese sentido, la asociacion es mas consistente entre
 ingreso y escolaridad.

 INsGRESO M1-D)O SEMANAL POR ANTIGUEDAD VN EL UMP?LWF

 D6lares

 400

 343,1

 300

 200~~~~~~~~ 212. 240. 252.0
 200 _211.8 221.1

 100

 Menos de 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 mis de 18
 I aSo

 AhMos en el empleo

 f lUENTE: IIS-UABC, 1984

 * Los dos 6ltimos representan rauy pocos casos.
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 CUADRO 7

 SALARIO MEDIO POR HORA E INGRESO SEMANAL
 POR RAMA DE ACTIVIDAD

 lngr.eso semanal Pago promedio
 Rama de actividad promedio por hora

 Agricultura 167.00 3.98

 Construcci6n 329.00 10.00

 Industria 246.50 6,00

 Electricida.d 271.80 7.22

 Comercio 218.00 3.70

 Transporte 256.00 6.42

 Servicios comunales 261.00 6.00

 Servicios personales 225.40 4.22

 No especificado 176.00 6.22

 Total 237.60 6.70

 En el caso de los transmigrantes de Mexicali-Imperial, puesto que solo
 se atendio el estudio de los agricolas, quienes representan a mas del 90%
 de los transmigrantes de esa frontera, lo que se desea destacar en relacion
 con el ingreso tiene que ver con la.condicion de sindiealizados o no. En
 ese sentido, el primer dato que se debe considerar es que en poco m'is de
 las tres cuartas partes, los transmigrantes no se encuentran sindicalizados
 (75.5%o). A partir de esta distincion encontramos que el ingreso prome-
 dio semanal estimado para el grupo sindicalizado en el anio de 1982 era
 de 269.00 dolares, y de 180.50 para los no sindicalizados.

 En dicho ingreso se considero la recepcion del seguro de desempleo se-
 gun el tabuladior por el que se rige el Departamento de Empleo para esta-
 blecer la cuota que debe recibir el trabajador dependiendo de las semanas
 que estuvo empleado.

 A partir de dichos datos se estimo el ingreso anual para los dos grupos,
 resultando de 9 464.00 para los sindicalizados y 5 854.00 dolares anuales
 para los no sindicalizados. Semejante diferencia no solo resulta significa-
 tiva estadisticamente, sino que contiene importantes implicaciones, ya que
 el ingreso promedio anual de los trabajadores agricolas no sindicalizados
 resultaba por debajo de la liamada "linea de pobreza" (poverty line)
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 que el Departamento de Estado de los Estados Unidos definia ese ano en
 7 400.00 dolares anuales para una familia de 4 miembros.14 De tal forma
 que, ademas de representar a la enorme mayoria, los trabajadores agricolas
 no sindicalizados recibia'n un salario inferior al standard de ese pais. Ma's
 adelante, cuando se trate el tema de la sindicalizaci6n, volveremos sobre
 el punto; por el momento solo queremos destacar la segmentacion en el
 interior de la oferta de trabajo agricola en el Valle Imperial.

 Antecedentes laborales

 La baja o nula experiencia de los transmigrantes de la frontera Ti-
 juana-San Diego en labores agricolas en Mexico, figura como otra de las
 caracteristicas propuestas para este grupo. En efecto, a diferencia de la
 frontera Mexicali-Imperial donde, como hemos apuntado antes. la eco-
 nomia esta basada en la agricultura, en la de Tijuana-San Diego, la diver-
 sidad de la economia, aunada a la tendencia de los iultimos ailos hacia
 una mayor migracion procedente de zonas urbanas de Nleixico al vecino
 pais, apoyan la idea de que en este caso la mayoria de los transmigrantes
 no contara con antecedentes de trabajo agricola en Mexico o seran poco
 relevantes.

 En primer lugar, el 25% de los transmigriantes mexicanos de esta fron-
 tera no trabajo nunca en Mexico, y de los commuters estadunidenses,
 s'lo el 32%s se emple6 en M6xico.

 En cuanto al tipo de ocupacion del grupo en conjunto, solo el 9.7%
 dijo haberse empleado en la agricultura en Mexico; sin embargo, sepa-
 rando los grupos, en el caso de los commuters mexicanos la proporcion es
 del 11.6%o y -para los egtadunidenses-del 5.2%. Este hecho contrasta coIn
 la situacion 'de los transmigrantes agricolas del Valle Imperial, donde el
 67% si trabajo en MIexico y cuyo trabajo desempefnado estaba relacionado
 con Ia agricultura en el 54% de los casos.

 La participacion en tareas agricolas aparece asociada al lugar de pro-
 cedencia del transmigrante. Los datos de la encuesta en Tijuana indican
 que un 27% de los nativos de los estados del centro (MichoacAn, Jalisco,
 Guanajuato y Zacatecas) trabajo en la agricultura, en tanto que de los
 originarios de los estados del norte (Sonora y Sinaloa), ninguno se empleo
 en esta actividad. El cuadro 8 contiene la distribucion porcentual del tipo
 de trabajo realizado en Mexico por lugar de origen. En el es importante
 destacar, ademais de la actividad agricola, el sector terciario y la industria.
 Los transmigrantes nacidos en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja Ca-
 lifornia se emplearon basicamente en servicios y comercio e industria y en
 forma especialmente acentuada poco mas de la mitad de los nativos de

 14 "The Border. A world apart", en Newsiveek Magazine, Newsweek, Inc., The
 Washington Post. Co.. Nueva York. N.Y., 11 de abril de 1983, p. 16.
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 Baja California (51.5%) se ubico en servicios. Para el resto de los estados
 la situacion es un tanto semejante, pues un 41% trabajo en el sector ter-
 ciario. Incluso para el grupo nativo del centro del pais que se apunto
 arriba, la concentracion es mayor en dicho sector.

 En suma, lo que se desprende de los datos anteriores apunta al hechio
 de que el transmigrante de la frontera Tijuana-San Diego tiene escasa o
 nula experiencia en tareas de tipo agricola (y cuando existe, es relativa-
 mente mayor entre los nativos del centro del pais). En cambio, en terrmi-
 nos globales, proviene del sector terciario y en menor grado de la industria,

 y no del sector agropecuario, como tradicionalmente ocurria.
 Comparando el tipo de trabajo que desempeiio el transmigrante en

 Mexico con su empleo actual se aprecia (en la grgica anterior) un incre-
 mento en los servicios personales, en la industria, y uno ligero en la cons-
 truccion. De otra parte, se nota una reduccion en los trabajos agricolas,
 el comercio y los servicios comunales.

 No obstante, la siguiente grafica muestra que la distribucion de empleo
 actual para el grupo de transmigrantes sin antecedents laborales en MTexico
 resulta muy similar a la del grupo anterior. La tendencia a ocuparse en
 determinadas actividades esta ligada, en gran medida, a la estructura
 laboral del lugar de destino.

 Aun cuando en el caso de los transmigrantes agricolas de la frontera
 Mexlcali-Imperial la proporcion de trabajadores que se empleo en la agri-
 cultura es mayor que la de los commuters de Tijuana, existe un signifi-
 cativo 46%o de transmigrantes que nunca se emplearon en tareas agricolas,
 lo que nos permite identificar, en ambos casos, un cambio en la proceden-
 cia de los trabajadores. El creciente nu'mero de transmigrantes procedente
 de zonas urbanas del pais, especialmente de Baja California, cuyas edades
 son menores a la media, explica en gran medida esta tendencia.

 Al respecto, consideramos pertinente incluir alguna informacion sobre
 el tipo de trabajo desempefiado por el padre del transmigrante. El 36%
 de los transmigrantes de la frontera Tijuana-San Diego, afirmo que su pa-
 dre trabajo en la agricultura. En adicion, un 57.6% trabajo solo en Me-
 xico, un 17.8%o lo hizo en Estados Unidos y el 22.3% en ambos paises.
 Al aplicar un 'idice de trabajo agricola por trabajo no agricola seguin el
 pais en que se empleo, resulta ser mayor para los casos en que el padre
 trabajo en ambos paises (177) que si solo lo hizo en Mexico (59) o solo
 en Estados Unidos (69). Esto nos inclina a pensar en que probablemente
 algunos de los padres de los transmigrantes pertenecieron en algtuin mo-
 mento al Programa de Braceros, lo que explicaria su mavor participacion
 en la agricultura en los dos paises.

 En el caso de los commuters agricolas Mexicali-Imperial, el 81% de
 los trabajadores indico que su padre se ocupo en la agricultura ya sea en
 Mexico o en Estados Unidos, o en los dos paises, y eI 58.5% tiene her-
 manos que trabajan en Estados Unidos ya sea en la agricuiltuira o en otra
 actividad.
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 De lo anterior podemos derivar lo siguiente: en ambos grupos, los
 transmigrantes de Mexicali-Imperial y los de Tijuana-San Diego, se puede
 apreciar un patron generacional en cierto tipo de actividad: agricola para
 los primeros, en actividades terciarias, principalmente, para los segundos.
 Esto estaria sugiriendo (considerese como hipotesis), la existencia de una
 expectativa laboral del transmigrante, que por un lado esta influida por
 los antecedentes y experiencia previa del trabajador, y que por otro de-
 fine, en algun grado, la eleccion del lugar de destino en la medida en
 que las actividades economicas que ahi se ofrecen fueran mas afines con
 aquellas en que se ha desempefnado el transmigrante. Al mismo tiempo, no
 se debe perder de vista la emergencia de una nueva generacion de trans-

 migrantes que individualmente no han trabajado en actividades qgricolas
 en Mexico, sino en el sector terciario, y que en el caso de la frontera Me-
 xicali-Imperial recuperan, por asi decirlo, el antecedente generacional
 agricola como transmigrantes en Estados Unidos, mientras que Tijuana-
 San Diego mantiene su tendencia hacia la ocupacion en actividades ter-
 ciarias. Si bien en ambos casos la estructura economica de cada frontera
 determina en gran medida la ocupacion del transmigrante, ello no excluye
 los factores que en forma previa intervienen para la eleccion y ubicacion
 del trabajador en una u otra frontera y en determinada actividad.

 Participacion en sindicatos

 Otro de los aspectos considerados en el cuerpo de hipotesis de la inves-
 tigacion corresponde a la participaci6n del transmigrante en la organiza-
 ci6n sindical. El analisis efectuado en la frontera de Mexicali, en el que
 destac6 el bajo n'umero de trabajadores transmigrantes sindicalizados, auna-
 do a una serie de consideraciones, nos permitio proponer que este rasgo
 estaria presente en el caso de los commuters de San Diego.

 El examen de los datos mostro que un 76% de los transmigrantes de
 esta frontera no pertenece a ningiun sindicato, y no se descubre diferen-
 cias significativas en los grupos de tarijeta verde y los ciudadanos esta-
 dunidenses. En ambos, el porcentaje de sindicalizados es practicamente
 igual (16 y 17% respectivamente).

 En cambio, se aprecia diferencias dependiendo de la rama de activi-
 dad en que se ubica el transmigrante. Si se considera un indice global de
 pertenencia a un sindicato igual a 19, se tiene un punto de referencia
 para cada sector. Asi, los empleados de construccion cuentan con el ma-
 yor indice de sindicalizados (125), la agricultura destaca tambien con 41
 sindicalizados por cada 100 trabajadores, y por u?ltimo el transporte, con
 irndice de 27. En el resto de las actividades, los indices son inferiores a 15.

 Los datos agrupan a commuters tanto mexicanos como estaduniden-
 ses, y reflejan una caracteristica general en las relaciones laborales de los
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 EEUU: la de la baja sindicalizacion. En 1980, solo el 24.5% de la fuerza
 de trabajo (no agricola) de ese pais se encontraba sindicalizada.'5

 Para el Estado de California, el dato es del 27%, y en la zona metro-
 politana de San Diego, en 1981 se registr6 una membresia equivalente al

 16%7o de la poblacion economicamente activa.-6
 Como se apunto en paginas anteriores, los transmigrantes agricolas por

 su parte manifestaron una situacion similar. El 75.5% no pertenecen a nin-
 gun sindicato, y los que Si pertenecen estAn afiliados a la UFW (United
 Farm Workers of America) principalmente y a los Teamsters en menor

 proporcion. No obstante, los transmigrantes no sindicalizados en un 53.5 %
 declararon que no est'an interesados en sindicalizarse, esto a pesar de que
 los trabajadores sindicalizados perciben mejores salarios que quienes no
 lo estan.

 Resulta pertinente ilamar la atencion sobre la existencia de la Southern
 California Grower Foundation (SCGF), organizacion que opera como una
 aseguradora que ofrece beneficios sociales a los empleados de los agricul-
 tores y ganaderos miembros de esa compainia. Es probable que la accion
 de la SCGF tenga algun efecto parcial sobre los bajos niveles de sindicali-
 zacion entre los campesinos del valle. La Southern California Grower
 Foundation se fund6 en 1975, ano en que se promulg6 el Acta de Rela-
 ciones Laborales Agricolas, a la que hicimos referencia anteriormente, y
 que otorgo a los trabajadores agricolas de Estados Unidos por primera vez
 una serie de derechos, entre ellos la sindicalizacion. En ese sentido, el objetivo
 de este organismo es doble. Por un lado, ofrecer un servicio a los traba-
 jadores para que no tengan que recurrir al sindicato para tener segurida-
 des sociales, y por otro, evitar que el agricultor se vea en la necesidad de
 realizar contratos colectivos de trabajo con el sindicato, y cuente de todos
 modos con garantias, ya que einpieza a recibir los beneficios desde el pri-
 mer di'a de trabajo, y no despues de varios meses, como en el caso de los
 sindicatos. La aseguradora ofrece a los trabajadores agricolas, en opinion de

 sus dirigentes, ventajas superiores a las del sindicato agricola mas importante
 en el suroeste de los Estados Unidos: la UFW. En 1982, estimaban en
 mas de 2 000 los trabajadores beneficiados por dicha empresa, de los cua-
 les mas del 50% eran residentes de Mexicali. Su 'area de accion abarca
 no solo el Valle Imperial, sino que se extiende a los Valles de Palo Verde,
 Indio y Yuma, Arizona.

 Ya que no disponemos de mayor informacion por parte de los traba-
 jadores, no estamos en condiciones de afirmar si efectivamente la SCGF tie-
 ne alguna influencia, y en que medida, en el proceso de sindicalizacion
 de los transmigrantes agrlcolas del valle.

 Cuando se realizo la investigacion en MIexicali-Imperial, se apuntaba

 15 Statistical Abstract of the United States, 1984, 104 Edition, U.S. Dept. of
 Commerce, Bureau of Census, Washington, D.C., p. 440.

 'r San Diego Economic Bulletin, vol. 31, nrum. 8, agosto de 1983.
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 a .una explicacion derivada de otros factores. El temor del transmigran-
 te a participar en actividades sindicales es el resultado de un profundo
 sentimiento de inseguridad debido a la irregularidad del status migratorio
 del commuter tarjeta verde en los Estados Unidos, misma que lo hace
 altamente vulnerable a la cancelacion de su permiso por parte de las au-
 toridades de inmigracion. Tambien se senialaba en aquella ocasion que el
 hecho de residir en el lado mexicano de la frontera le permitia una opti-
 mizacion de su salario y cubrir, con un mayor nivel de satisfacci6n, las
 necesidades de reproduccion, a diferencia del trabajador estadunidense
 que reside en Estados Unidos. ConsiderTbamnos que esto lo mantenia al
 margen de los sindicatos como canales de gestio6n por mejores salarios y
 condiciones de trabajo.

 Sin embargo, y sin descartar totalmente las apreciaciones anteriores, la
 nueva investigacion nos proporciono nuevos elementos de anailisis y una
 perspectiva mas amplia del problema. En primer lugar, deseamos insistir
 en que es posible que se siga considerando a los commuters un elemento
 reacio, a un obstaculo en el proceso de sindicalizaci6n en las comunidades
 fronterizas estadunidenses, como ha sido acusado por parte de los diri-
 gentes sindicales de ese pais. Y en segundo, debe reconocerse que su ac-
 tuacion en materia de sindicalismo responde exactamente a la estructura
 de relaciones laborales que existen en los Estados Unidos, como lo prueban,
 por un lado, los bajos niveles de sindicalizacion a nivel nacional en ese pais,
 asi como el hecho de que los sectores donde encontramos a la mayoaia de
 commuters sindicalizados, son esos que tradicionalmente han tenido un
 papel destacado y una larga trayectoria en las luchas laborales en Estados
 Unidos, tales como los transportes y la agricultura. En consecuencia, el
 problema de la sindicalizacion no es exclusivo de la zona fronteriza estadu-
 nidense, ni es problema de falta de conciencia del commuter mexicano
 -puesto que el comportamiento es el mismo para los ciudadanos estadu-
 nidenses-, sino que existe como reflejo de una forma de organizaci6n
 a nivel nacional y atanfe a los sindicatos y sus dirigentes la soluci6n del
 mismo.

 Pertenencia a partidos politicos

 La participaci6n del transmigrante mexicano en politica es otro aspec-
 to de interes para nuestro estudio. En este sentido, el comportamiento ge-
 ineral del transmigrante es notablemente consistente en las dos fronteras ana-
 lizadas. En ambos grupos de commuters tarjeta verde, los porcentajes de los
 que no pertenecen a ninguln partido son muy altos y parecdos: 88.5% en la
 frontera de Mexicali y 87.5%o pam la de Tijuana.

 La encuesta en esta uItima frontera indago sobre la votacion en las
 elecciones, y revela que del pequenio grupo que declar6 estar afiliado a
 un partido, voto solamente el 22%, mientras que del resto apenas el 6.6%o
 acudi6 a dar su voto en las elecciones pasadas.
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 Como dato complementario se encontro que existe un mayor promedio
 de edad entre los votantes (37 anios), que entre los abstencionistas (33 anfos).
 Asimismo, quienes votaron registran un menor nivel de escolaridad que los
 otros. El indice de votacion, segun el grado de instruccion formal, se com-
 porta como sigue: 166 para los que no tienen primaria; 127 los que ter-
 minaron la primaria; 49 los tecnicos y secundaria completa; los de pre-
 paratoria y ma's arrojan un indice de 60.

 Aunque no se pretende que el transmigrante de Tijuana sea repre-
 sentativo del habitante promedio de esta ciudad, resulta pertinente men-
 cionar que los partidos que agruparon a la mayoria de quienes si se en-

 cuentran afiliados, fueron el partido oficial y el principal partido de opo-
 sicion.

 CONDICIONES DE LA REPRODUCCION SOCIAL DE LA FUERZA DE TRABAJO

 Una de las hip6otesis medulares de esta investigacion se refiere a las
 condiciones en que tiene lugar la reproduccion de la fuerza de trabajo
 del transmigrante. Concretamente, el interes radico en definir el pais don-
 de se efectua. El supuesto de que esta se realiza fundamentalmente en
 Mexico parte del hecho de que el transmigrante reside en este lado de la
 frontera; no obstante, existen aspectos que varian en funcion del tipo de
 servicio que demanda.

 Para el an'alisis se considero las cuatro necesidades esenciales de la
 poblacion: vivienda, educacion, salud y consumo basico: alimento y ves-
 tido. Como datos complementarios se incluye tambien la orientacion del
 gasto en equipamiento para el hogar y transporte. En el caso de la vivien-

 da es un hecho que en Mexico el transmigrante la demanda, por lo tanto
 la informacion que se expone es sobre el tipo de tenencia y costo de la
 renta. Adicionalmente se incluyen servicios p'ublicos de que dispone la vi-
 vienda.

 En todos los casos la intencion ha sido definir la proporcion del gasto
 que el trabajador destina a cada uno de los renglones considerados.

 Educacion

 En primer lugar, se considero importante conocer el pais en que el
 transmigrante recibio su educacion formal. En ese sentido, el 70%5 hizo
 sus estudios en Mexico, el 13% en Estados Unidos y el 15% estudio en
 ambos paises. Actualmente, solo el 15,% asiste a la escuela; de dicha can-
 tidad, el 62% acude a escuelas en Estados Unidos, el 30% en Mexico y el
 resto en los des paises.

 Como dato complementario anotamos aqui que la edad promedio de
 quienes asisten a la escuela es menor (28 a-nos) que para los que no (35);

 21
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 asimismo, los primeros tienen un nivel de escolaridad mayor (10.9 anfos)

 que los segundos (8.2). Y por u'ltimo, el ingreso medio del grupo que
 toma clases actualmente es menor (126.00 dolares/sem.) que el de aque-
 llos que no reciben educacion formal (242.00 dolares/sem.). Esto uiltimo
 puede deberse a que los primeros trabajan menos tiempo que los segundos.

 En cuanto a la educacion para los hijos de los transmigrantes, esta se
 realiza basicamente en Mexico (73%), un menor niimero asiste a escuelas
 en Estados Unidos (21%), y muy pocos (5%) en los dos paises.

 Tanto en Mexico como en Estados Unidos, el tipo de escuelas que se
 demanda son pu'blicas: 78 y 92 porciento respectivamente. De los datos
 expuestos se puede concluir que, en relacion con la educaci6n, la demanda
 es mayor para Mexico y que es de caracter piublico.

 Atencio'n medica

 Por lo que toca a la atencion medica del trabajador y de su familia,
 hay que notar que el 61.5% de los commuters cuenta con seguro medico.*
 Sin embargo, el 58% de los encuestados declaro que busca atencion me-
 dica en Mexico, el 18%o prefiere Estados Unidos y el resto en uno y otro,
 indistintamente.

 El tipo de servicio medico que recibe es en general privado (72.5%),
 tanto en Mexico (78%) como en Estados Unidos (75%). Esto contrasta
 con lo que ocurre en la demanda de educacion. El ingreso del grupo que
 recibe atencion medica en Mexico es menor (219.00 dolares/sem.) que el
 de los commuters que acuden al lado estadunidense (284 dolares/sem.).
 Y del mismo modo, quienes reciben un servicio pu'blico tienen menores
 ingresos (214.00) que los que pagan por el (245.00).

 De lo anterior se desprende que, en materia de salud, existe mayor
 demanda en Mexico que en Estados Unidos aunque esta es menor que la de
 cducacion, y por otra parte que en este caso es ma's frecuente que el commu-
 ter pague por la atencion recibida. En relacion con este aspecto, es digno
 de mencionar que uno de los servicios que tiene mayor demanda en la
 ciudad de Tijuana por parte de residentes de la zona de San Diego y ale-
 dafnas es precisamente el de medicos y dentistas, dados los bajos costos que
 representa para los extranjeros recibir dicha atencion en Mexico.

 Consumno basico

 Como se indico en el inicio del apartado, este punto se refiere uinica-
 mente a la proporcion del gasto que realiza el transmigrante en Mexico
 y en Estados Unidos en los diferentes bienes de consumo y que no se pre-

 * El 89% tiene el servicio m6dico en Estados Unidos y iun llo en Mexico.
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 tende una generalizacion, sino mostrar una situacion muy especifica de un
 niomento determinado. Bajo este rubro consideramos alimentacion y ves-
 tido; como datos complementarios, se presenta informacion sobre equipa-
 miento para el hogar y transporte.

 En el momento en que se aplico la encuesta, el commuter de la fron-
 tera Tijuana-San Diego compraba el 47% de los alimentos en Mexico, 8,v
 en Estados Unidos y un 45%o en ambos paises. La compra de vestido la
 realizaba el 46% en este lado de la frontera, el 13% en el vecino pais v
 un 41 % lo adquiria a uno y otro lado de la frontera.

 Por otra parte, las necesidades de equipamiento para el hogar, las sa-
 tisface principalmente en Mexico (51%a), en Estados Unidos otro 20%o y
 ,in 29% lo adquiere en cualquiera de los dos paises. Finalmente, mas de
 la mitad de los articulos varios para el hogar eran adquiridos en Mexico
 (52%), cerca del 40 por ciento en Estados Unidos o Mexico y s6lo una
 pequela parte (10%v) siempre en aquel pais.

 En cuanto al medio de transporte m'as utilizado, el 87.6% de los corn-
 rnuters cuenta con automovil.

 En conjunto, se concluye de los datos expuestos que los transmigran-
 tes residentes en Tijuana gastaban un 52% en el lado mexicano de la
 frontera, un 12,o en Estados Unidos y el 35% en ambos paises.

 Vivienda

 La demanda de vivienda se satisface en su totalidad en Me6xico, lo que
 no excluye -el hecho de que el commuter cuente con un domicilio en los
 Estados Unidos (73.5%,).

 Tambien se debe destacar que el 94% de los transmigrantes nunca ha
 solicitado credito para vivienda de interes social.

 Respecto a la tenencia de la vivienda, mis de la mitad de los com-
 muters residentes de Tijuana (66%) son propietarios, un 33%o paga renta
 y en el resto de los casos la casa es prestada.*

 Estas cifras guardan cierta similitud con las que registra el Plan de
 Desarrollo Urbano de la ciudad de Tijuana en 1983, donde se senfalaba
 un 63.8% de viviendas propiedad del usuario, 29.8% eran rentadas, 4.9%
 prestadas y 1.5%7 estaban sin clasificar.17

 Los ingresos de los commuters, segun scan o no propietarios de su
 casa, no resultan significativamente distintos (235.00 y 240.00 dolares/
 sem.). En todo caso, la renta que paga el commuter de Tijuana es poco
 onerosa en relacion con su salario, pues el pago promedio es de 88.50. A esto

 * Un 60% de los transmigrantes mexicanos son propietarios de la vivienda,
 mientras que entre los estadunidenses el equivalente es de 56%. El promedio de
 residencia en Baja California es de 18.7 aiios para los propietarios y de 13.9 para
 los que pagan renta.

 1' Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tijuana, B. C., 1983.
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 se debe an-adir que, en cerca de la mitad (48.4%) de los hogares, el trans-
 rnigrante es la utnica fuente de ingreso familiar. Un porcentaje importante
 (44%) de las familias recibe ingresos de 2 o 3 personas, solo en el 7.6%to
 de los casos 4 o mas personas aportan ingresos al hogar.*

 En lo que toca a los servicios piublicos de que dispone el transmigran-
 te de la ciudad de Tijuana, se considero los siguientes: drenaje, electri-
 cidad, pavimentacion, alumbrado pTublico y telefono. El 87% de las vi-
 viendas cuenta con drenaje; es interesante notar que quienes disfrutan
 del servicio manifiestan un ingreso promedio semanal de 224.00 dolares,
 en tanto que el grupo que no cuenta con el mismo tiene 195.00 como
 ingreso.

 Respecto a este servicio, queremos destacar que el municipio de Tijua-
 na ha sido el u'nico en el estado que ha conservado la tendencia a reducir
 el problema del drenaje. En 1960, mnas de la mitad de las viviendas (55%)
 carecia de drenaje; en 1970 ese problema se redujo al 52% y para 1980 la
 falta de drenaje abarcaba al 36.9% de la poblacion.18

 MAis recientemente, en 1983, s61o el 27%o de las viviendas carecia de
 drenaje en este municipio.'9

 Respecto a la dotacion de electricidad, la gran mayoria de la pobla-
 cion encuestada dispone de dicho servicio (98.7%). El ingreso de este
 grupo de trabajadores es menor que el de quienes no cuentan con elec-
 tricidad: 237.00 y 288.00 respectivamente. En ese sentido, la ciudad de
 Tijuana tiene una cobertura del 91 % de las viviendas con electricidad.0

 La pavimentacion de calles es uno de los principales problemas de la
 ciudad de Tijuana, mismo que se manifiesta en que m'as de la mitad de

 ta ciudad (58%) no se halla pavimentada.21 Parte de la explicacion a
 este problema tiene que ver con el rapido crecimiento del municipio y con
 las caracteristicas topograficas del terreno, lo mismo que con los bajos in-
 gresos de la poblacion, ya que muchas de estas obras se realizan por coo-
 peracion de los colonos. Dicha situacion se refleja en nuestra Doblacion
 encuestada, ya que en un 32.9%, las viviendas de los commuters estan ubi-
 cadas en zonas no pavimentadas. El ingreso para el grupo de commuters
 que carecen del servicio es del orden de 214.00 dolares semanales y de
 249.00 para los que habitan en zonas con pavimento.

 Por lo que toca al alumbrado piublico, un 87%o de las viviendas esta
 4iotado del mismo. La diferencia en el ingreso de los commuters que cuen-

 * En el caso de los transmigrantes agricolas de la frontera Mexicali-Imperial,
 el 54.0% de los trabajadores declararon que tienen casa propia, mientraf. el 40%
 paga renta. En adicion, en el 50.5% de las familias del transmigrante, este es la
 uinica persona que aporta ingresos al hogar, para una familia de 5 miembros.

 18 Ibid.
 'g Ar&mburo, Guillermo, Caracteristicas de la vivienda en Baja Cali`ornia

 (1960-1983), Cuadernos de Ciencias Sociales, serie 2, n6m. 1, UIS-UABC., 1983, Me-
 xicali, M6x.

 20 Fuentes Romero, D., op. cit.
 21 Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tijuana, 1983.
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 tan con el satisfactor y los que carecen de '1 no son significativas: 239.00
 dolares/sem. para los primeros y 230.00 para los segundos. Resalta el he-
 cho de que el alumbrado pu'blico para la ciudad en su conjunto tena, en
 1982, una cobertura del 50% 22 que, aunque aceptable, esta supeditada
 a las eventualidades de la red electrica comu'n de la ciudad. Lo que in-
 dica en terrninos generales una ubicacion de los hogares de la mayoria de
 los transmigrantes en las zonas mas favorecidas de la ciudad.

 Por uiltimo, el servicio de telefonos resulta muy escaso en comparacion
 con el resto d.e los servicios analizados, ya que s6lo el 33%o de los hogares
 de los commuters tiene telefono. Es ampliamente conocida la carencia de
 telefonos en la ciudad de Tijuana. En 1973, apenas el 11% de las resi-
 dencias contaba con este servicio.23 Para 1984, el porcentaje de viviendas
 que gozaban de telefono era del 23%.24

 En suma, es posible apreciar un nivel satisfactorio en la dotacion de
 servicios con que cuentan los transmigrantes. En terminos generales, po-
 demos concluir que la reproduccion de la fuerza de trabajo transmigrante
 en la frontera Tijuana-San Diego tiene lugar principalmente en Mexi-
 co, en materia de educacion, salud, alimentacion y vivienda. La satisfac-
 cion de cada una de estas necesidades muestra un comportamiento par-
 ticular, especialmente en lo que se refiere al tipo de servicio que se demanda.

 Asi, en el caso de la educacion, las escuelas son de caracter publico,
 en cambio la atencion de la salud se recibe de instituciones particulares
 preferentemente. En los renglones de alimentacion y vestido, la mayoria
 de los transmigrantes los adquiere solamente en Mexico o bien en los dos
 paises, y un numero menor se abastece en Estados Unidos exclusivamente.

 En el resto de los bienes considerados, ocurre algo similar; en ningurn
 caso los porcentajes de transmigrantes que solo compran en Estados Uni-
 dos son mayores a los que orientan su gasto a Mexico.

 Consideramos pertinente agregar que el transmigrante cambia su che-
 que de pago en los Estados Unidos principalmente (98%). Mas de la
 mitad declaro no emplear servicios,bancarios (53%); de los que si los uti-
 lizan, el 62%c no respondio en que pais los solicita; 30% demanda el ser-
 vicio en Estados Unidos -tanto los ciudadanos estadunidenses (68% )
 como los mexicanos (65%)- y apenas un reducido nu'mero (8%) declaro
 utilizar los servicios bancarios en M6xico.

 PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES

 En este utltimo apartado, la intencion es presentar, por un lado, las ex-

 22 Ibid.

 23 Price, John, Tijuana. Urbanization in a border culture, University of No-
 tre Dame Press, Notre Dame, 1973, p. 81.

 24 Fuentes Romero, D., op. cit.
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 pectativas del trabajador mexicano* en cuanto a proseguir su practica
 migratoria como transmigrante, evaluando, por un lado, los factores socia-
 les, economicos y culturales mas sobresalientes que nos sirvan para estimar
 el arraigo o identificacion del trabajador con uno u otro pais. Por otro
 lado, las perspectivas del sistema de commuters como canal que posibilita
 este flujo de mano de obra, en funcion de las politicas migratorias del
 gebierno de los Estados Unidos.

 El primer punto a tratar se refiere a las intenciones del transmigrante
 de abandonar la ciudadania mexicana y adoptar la estadunidense. A este
 respecto, el 58% de los commuters tarjeta verde no d.esea abandonar la

 ciudadania mexicana, el 37% si tiene interes en adquirir la estadunidense
 y el resto no respondi6.

 Otro aspecto relacionado con las preferencias del trabajador se en-
 'cuentra en que el 45% tiene hijos que han nacido en el pais vecino y un
 75%o tiene planes para mover su residencia a Estados Unidos. Aunque este
 hecho no necesariamente es indicador inequivoco de que el transmigrante
 desee cambiar de ciudadania, ya que en ciertos estratos sociales de resi-
 dentes de la frontera norte es frecuente que los hijos nazcan en ese pais,

 a nustro juicio si merece atencion y puede reflejar en cierta medida la ex-
 pectativas del transmigrante.

 En efecto, cualquier extranjero que tenga hijos nacidos en Estados
 Unidos, tendra preferencia ante las autoridades de Migracion para optar
 por la ciudadania, pues quedaria incluido en el primer grupo proritario
 de Parientes Inmediatos, bajo la categoria IR-5.

 Nuestra consideracion se ve reforzada por el hecho de que existe una
 significativa correlacion entre los transmigrantes mexicanos que desean
 la ciudadania estadunidense y aquellos cuyos hijos han nacido en Estados
 Unidos.

 Otro dato de gran interes para el analisis en curso es que hay una ma-
 yor proporcion de transmigrantes que tienen hijos estadunidenses entre
 los nativos de los estados del norte de Mexico, que entre los oriundos del
 resto del pais. De tal modo que el 65% de los commuters nacidos en Baja
 Califonia tiene hijos que han nacido en el vecino pais; para los origina-
 xios de Sonora y Sinaloa, el porcentaje alcanza el 70%. En contraste, los
 commuters procedentes de los estados del centro (Jalisco, Michoacdn,
 Guanajuato y Zacatecas) muestran un equivalente del 43%o.

 De esto se puede concluir que, aparentemente, los commuters tarjeta
 verde que han nacido en los estados mas pr6ximnos a la frontera se ven mAs
 inclinados a la idea de que sus hijos nazcan en Estados Unidos. Tal situa-
 cion puede deberse a diversas razones.

 Por un lado, el factor distancia respecto al lugar de origen puede in-
 fluir en la percepcion del transmigrante. Es probable que el trabajador que

 * Para este anilisis se considera solamente los transmigrantes tarjetas verdes
 y se iguala al 100 por ciento.
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 proviene del centro de Mexico experimente un alejamiento mayor de su
 tierra, sus parientes y sus tradiciones, que se veria acentuado si, ademis, sus
 hiijos nacieran en Estados Unidos. En cambio, a los nativos de Sonora, Sina-
 loa y Baja California especialmente, la cercania con el vecino pais les
 permite continuar vinculados a su tierra y no perder contacto con fami-
 ,lares y amigos.

 En otras palabras, es posible que ambos grupos perciban de modo di-
 ferente el hecho de tener un hijo ciudadano estadunidense. Aunado a lo
 anterior se encuentra el proceso de aculturacion como resultado del con-
 tacto con la sociedad estadunidense. En este sentido, la proyeccion de las
 costumbres, modo de vida, etcetera, de Estados Unidos, alcanza quiza no
 con mayor fuerza, pero si en forma mas cotidiana, a las zonas de la fron-
 tera norte de Mexico. En otras palabras, a los nativos de los estados del
 norte del pais, dada su proximidad, les resulta menos extrafna, menos di-
 ficil de entender y de asimilar tal vez la cultura estadunidense, que a
 aquellos cuyo contacto con esta sociedad se inicio en edades mas avanza-
 das, lo que dificulta la comprension y adaptacion a otra forma de vida.

 No obstante, independientemente de la menor o mayor disposicion de
 los transmigrantes, de los elementos sociales, culturales e incluso de in-
 dole psicologica que pudieran intervenir en la determinacion de una deci-
 sion relativa a mover su residencia a los Estados Unidos o a adoptar la
 ciudadania estadunidense, existen otros factores que consideramos de ma-
 yor importancia y que afectan de modo general a todo el grupo.

 Por un lado, estarian los factores economicos. La estimacion del ingreso
 promedio anual de los transmigrantes de la frontera Tijuana-San Diego
 con base en la encuesta se determino en el orden de los 11 424.00 d6lares.
 Este ingreso, que aparentemente resulta elevado si se le compara con el
 ingreso promedio del residente de Tijuana,* debe ser contrastado con su
 equivalente para el ciudadano estadunidense promedio en los Estados
 Unidos.

 En el uiltimo estudio realizado por la Oficina del Censo de los Esta-
 dos Unidos, el mismo a-no en que se efectuo nuestra investigacion sobre
 el volumen e ingreso de los inmigrantes residentes en ese pais, se senala
 para estos un promedio de 14 588.00 d6lares al anfo, mientras que su equi-
 valente para los ciudadanos estadunidenses era de 17 010 d6lares al ano.25

 Estas diferencias resultan especialmente significativas, si se considera
 que el estado de California es uno de los que registran los ma's altos ni-
 veles de vida de la Union Americana. Sin duda, esta situacion representa
 un serio inconveniente para el transmigrante mexicano que desea transla-
 darse a vivir a ese pals, cuando su residencia en el lado mexicano de la
 frontera tiene cada vez mayores ventajas, debido a la constante devalua-

 * El ingreso promedlio mensual era en 1983 2.37 veces el salario minimo ofi-
 cial, 30 194.00 pesos. Gabriel Estrella V., Niveles minimos de bienestar, op. cit.

 25 Periodico, La Voz de la Frontera, 18 de oct., 1984, Mexicali, B.C.
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 cion de nuestra moneda frente al dolar. Reflejo de esta situacion es el
 hecho, apuntado en este documento, del creciente n'mero de ciudadanos
 estadunidenses que han movido su residencia a la frontera mexicana en
 los idltimos afios y que representan un fenomeno de gran significancia
 para las economias fronterizas mexicanas.

 Sin embargo, existe aiun otro aspecto a considerar que escapa a todas
 las situaciones expuestas hasta el momento, y que podria ser determinante
 en la continuacion, restriccion o cancelacion del sistema de commuters,
 como son las politicas del gobierno de Estados Unidos en materia de mi-
 gracion.

 En ese sentido, a pesar de que la notable preocupacion del gobierno
 estadunidenses por el fenomeno migratorio ha derivado en politicas y
 medidas unilaterales, estas se han dirigido al flujo de trabajadores indo-
 cumentados, y en menor medida a los refugiados. Un dato que prueba lo
 anterior es que en la u'ltima reunion de la Comision Selecta sobre Inmi-
 gracion y Politica de Refugiados, en marzo de 1981, se trataron diversos
 problemas de inmigracion a los Estados Unidos, pero del sistema de com-
 muters no aparece una sola mencion en el documento. Esto demuestra una
 vez mas que el transmigrante tarjeta verde no constituye un problema para
 Estados Unidos, y que en cambio si representa una importante fuente de
 mano de obra, con ciertas ventajas, entre otras que su estancia en el pais
 solo ocurre durante el tiempo necesario y que no implica erogaciones de
 importancia para el gobierno estadunidense.

 A pesar del reconocimiento de lo anterior, se piensa que cualquier ley
 encaminada a sancionar el flujo de mano de obra indocumentada a los
 Estados Unidos tendria repercusiones en el sistema de transmigrantes.
 "En el momento en que una legislacion como la Simpson-Mazzoli fuera
 aprobada, podemos esperar tanto la reubicacion de trabajadores indocu-
 mentados en las ciudades fronterizas mexicanas, como un incremento en
 el nu'mero de personas que, viviendo en Mexico, tratarian de obtener em-
 pleo diario en los Estados Unidos. Y mientras el debate actual en los
 Estados Unidos aparentemente ignora el fenomeno de los cammuters, una
 vez que la reforma legislativa sea aprobada, este tipo de migracion que
 emana directamente de las ciudades fronterizas podria convertirse en uno
 de los puntos de contencion de la migraci6n mexicana hacia los Estados
 Unidos" (Fernandez R.: 1983).

 Efectivamente, la eventual aprobacion de leyes de la naturaleza de la
 Simpson-AMazzoli o la Royball-Rodino, aparte de las consecuencias que
 tendria para Mexico -las cuales de hecho ya empiezan a ser estudiadas-,
 podria en un momento afectar, reordenando o reforzando, mas que res-
 tringiendo, el flujo de commuters por las fronteras. Ello debido a las ven-
 tajas que tiene para la economia estadunidense el contar con un ejercito
 de reserva de mano de obra disponible en las zonas fronterizas mexicanas,
 misma que puede ser empleada exclusivamente para la jornada de traba-
 jo en forma de trabajadores transmiigrantes. Si en los anios 60 la termina-
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 cion del Programa de Braceros propicio un incremento en el otorgamien-
 to de tarjetas verdes por parte del gobierno estadunidense e impulso asi
 la transmigracion de trabajo mexicano, del mismo modo podria ocurrir
 que el sistema fuera considerado una alternativa a la integracion del mer-
 cado de trabajo en la frontera.

 Un punto de vista que puede ser complementario de lo anterior esta'
 en la posibilidad de que se introduzcan modificaciones sustanciales al sis-
 tema de transmigrantes, a traves de restricciones cada vez mas severas a
 los derechos de los inmigrantes que no residan en territorio estaduniden-

 se. De hecho, hay indicios de que esto ya ha empezado a ocurrir. Una
 disposicion aprobada en 1985, y que no habia sido difundida e incluso era
 desconocida por los propios transmigrantes, cancela el seguro de vida a
 los sobrevivientes de un trabajador que residan en Mexico. De modo si-
 milar, a los empleados jubilados que vivan fuera del pais se les aplica un
 15% de impuesto.

 Sin duda, estas sorpresivas medidas, al igual que los procedimientos
 arbitrarios de clasificacion que emplea el Servicio de Inmigracion y Na-
 turalizacion acusados de violar los derechos de estos extranjeros, podrian
 ser cuestionados ante las cortes de los Estados Unidos, como al parecer
 esta ocurriendo, y no seria improbable encontrar fallos favorables a las
 demandas justas de estos trabajadores. En ese sentido es posible pensar
 que, aunque el gobierno dc Estados Unidos tuviera en un momento que
 sostener los derechos, otorgados a los actuales commuters con status de
 residentes legales permanentes, las nuevas "tarjetas verdes" que se pidie-
 ran tendrian muy probablemente un caracter distinto al de visas de innii-
 grante con los derechos inherentes a su status, es decir que serian legal-
 mente lo que de hecho han sido por mucho tiempo: permisos de trabajo.

 Cualquiera que sea el caso, por el momento es claro que han empe-
 zado a ocurrir cambios importantes en el interior del sistema de trans-
 migrantes, lo que indica que ya es abiertamente punto de atencion del
 gobierno estadunidense. De ahi que resulte indispensable que Mexico estu-
 die a fondo el fenomeno de la transmigracion legal hacia Estados Unidos,
 de manera que, llegado eI momento, este en posibilidades de negociar,
 con suficientes elementos, una adecuada legislacion sobre la materia.

 Es posible considerar que mientras la economia estadunidense continuie
 demandando esta mano de obra y el gobierno permita su incorporacion,
 a la vez que las ventajas de vivir en Meixico y trabajar en Estados Unidos
 se sigan acentuando, muchos residentes de la frontera mexicana desem-
 pleados y en edad de trabajar sean, potencialmente, transmigrantes.
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