
 1233

 El efecto de los
 inmigrantes ilegales
 sobre el desempleo
 en Estados Unidos

 ALLAN G. KING

 I. INTRODUCCI6N

 En tanto que en los Estados Unidos la tasa de desempleo permanece
 ahlededor del 6%, con tasas mucho mas altas para las minorias y los
 j6venes menores de veinte afnos, y la preocupacion usual sobre la infla-
 cion se agudiza por la declinacion internacional del valor del dolar, se
 ha intensificado la investigacion para encontrar vias que permitan redu-
 cir el desempleo minimizando el costo inflacionario. Una politica que
 ha atraido mucha atenci6n y apoyo es la reduccion de la inmigracion
 ilegal que se estima en un nivel varias veces superior a la cuota legal
 anual. Aunque esta politica tiene un atractivo obvio para aquellos
 que creen que el cumplimiento estricto de las leyes de una nacion es en
 si anismo deseable, existe una tendencia innegable a favorcer los argu-
 mentos en pro de una politica fronteriza mas restrictiva.2 Hist6rica-
 mente, la politica de inmigracion de los Estados Unidos ha estado estre-
 chamente relacionada al ciclo economico: las violaciones a las leyes de
 inmigracion se toleran durante las fases de expansi6n y se persiguen
 durante las recesiones. (15)

 El numero de personas que actualmente son admitidas a los Estados Unidos en
 forma legal por medio de cuotas o sin ellas es de aproximadamente 400000 anua-
 les, vease North y La Bel (15). Las estimaciones de la inmigracion ilegal son
 actualmente de cerca de un millon al aiio (18); sin embargo, se debe tener cui-
 dado al estimar el numero de inmigrantes ilegales en base al influjo anual (19).

 2 Vease por ejemplo, Briggs (2).

 NOTA: Agradezco la contribuci6n de Jorge Rizo-Patron, mi compaiiero de investiga-
 cion en este proyecto. Asimismo, Michael Conroy, Charles Holt, Kenneth Ro-
 berts y Richard Santos tambien contribuyeron con uitiles comentarios.
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 Ahora bien, hacer cumplir mas estrictamente la ley es costoso tanto
 en terminos econ6micos como en relaci6n al malestar provocado entre las
 minorias etnicas norteamericanas, malestar que comuinmente acompafia
 una intensificacion en este tipo de investigaciones; ademas su utilidad
 no ha sido comprobada. Se ha reconocido ampliament e(5,17) que la fuerza
 de trabajo extranjera, particularmente los trabajadores que ingresan
 al pais en forma ilegal, proporciona muchos beneficios economicos. Por
 ejemplo, siendo una forma de fuerza de trabajo barata, es probable que
 contribuya a reducir los costos de producci6n de las empresas e indi-
 rectamente los precios de bienes de consumo. Se ha argumentado adeomas
 que los ilegales son trabajadores mas diligentes e intensos(13,17) lo cual,
 de ser cierto, estimularia a los trabajadores nacionales con quienes com-
 piten a elevar su eficiencia favoreciendo mejoras en la productividad y
 reduciendo auin mas los costos. Estos beneficios deben compararse con
 las posibles consecuencias adversas de la inmigraci6n ilegal. Al aumentar
 la fuerza de trabajo, los ilegales pueden reducir los ingresos y aumen-
 tar el nivel del desempleo entre los trabajadores norteamericanos. Ade-
 mas, los extranjeros ilegales, al estar por lo general de paso y deseosos
 de no Ilamar la atenci6n, sonl dificiles de sindicalizar.(2).

 El prop6sito de este trabajo es determinar el impacto de la inmigra-
 cion ilegal en las tasas de desempleo de los Estados Unidos. Aunque
 este es solo un aspecto de sus efectos sobre el mercado de trabajo, es
 claramlente un efecto de importancia sobre el cual se sabe relativamente
 poco. Es bajo esta luz que este estudio debe ser evaluado, porque es un
 intento de extrapolar las bien documentadas investigaciones sobre los
 mercados de trabajo convencionales al funcionamiento de un mercado de
 trabajo ilegal pobremente documentado, lo que se justifica solamente
 por la dificultad de obtener apreciaciones mas directas. Debido a que
 parece existir un conocimiento mayor sobre las caracteristicas y patrones
 de la inmigracion ilegal procedente de Mexico, este trabajo se centrara
 solo en los efectos sobre el desempleo asociados con este grupo de inmi-
 grantes. Aunque un estudio completo de los meritos de una politica
 de inmnigraci6n mas restrictiva requeriria que estos efectos de desempleo
 y otras consecuencias sobre el mercado de trabajo se compararan con los
 beneficios de la inmigracion en los Estados Unidos, esta tarea mas am-
 biciosa tendra que ser abordada mas tarde.

 II. RwVISION DE LA LITERATURA

 Como sucede comunmente con los temas debatidos dentro y fuera de
 los medios academicos, existe literatura a dos niveles. En primer ter-
 mino, se encuentran las declaraciones de funcionarios puiblicos e investi-
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 gadores academicos hechas por lo general en apoyo de un objetivo poli-
 tico concreto. Estos pronunciamientos frecuentemente simplifican dema-
 siado los problemas, pero son importantes por su influencia en la opinion
 publica. Las opiniones en conflicto son brevemente las siguientes. La
 primera sostiene que los extranjeros inmigrantes ejercen una influencia
 insignificante sobre la fuerza de trabajo local, cubriendo los puestos que
 rechazan los trabajadores norteamericanos.(17) Aunque frecuentemente
 se responde a lo anterior que los trabajadores norteamericanos se intere-
 sarian en estos puestos si se redujera la oferta de trabajadores indocu-
 mentados y se dejaran subir los salaries, la contrarreplica es que estas
 industrias de bajos salaries son tan marginales que no existiria demanda
 de mano de obra a un nivel salarial superior.

 La segunda posicion sostiene que los patrones de demanda en estos
 mercados de trabajo son mucho menos elasticos y que es posible mejorar
 los salaries reduciendo la oferta de trabajadores extranjeros.(l) Una
 evidencia en apoyo de esta opinion es la elevacion de ingresos(23) y el for-
 talecimiento del sindicalismo en la agricultura norteamericana despues de
 la conclusi6n del programa de braceros en 1964.

 Estos puntos de vista populares han definido el alcance del debate
 en el que han concentrado sus esfuerzos los investigadores academicos.
 Los intentos sistematicos por medir la influencia de los inmigrantes ile-
 gales sobre los mercados de trabajo norteamericanos incluyen los estu-
 dios de Smith y Newman(20), Ortton(16) y Cardenas(4). Todos ellos se
 concentran en los efectos de la inmigracion ilegal sobre los salaries, aunque
 sus enfoques son distintos. Smith y Newman tratan de medir el efecto
 de los trabajadores ilegales mexicanos sobre los salaries comparando
 ecuaciones de ingresos para mexicano-americanos residentes en Houston
 con una ecuacion de ingresos estimada para mexicano-americanos en las
 areas metropolitanas del sur de Texas (SMSA).* Las diferencias que
 encontraron fueron poco significativas y concluyeron que los extranjeros
 ilegales habian ejercido una influencia poco importante sobre los salarios.

 Sin embargo, para que su comparacion de ingresos fuera valida, de-
 beria tenerse en primer lugar una idea sobre la similitud de estas ecua-
 ciones de ingresos en case de que no hubiera extranjeros iiegales y una
 hipotesis de como la presencia de inmigrantes ilegales habria cambiado
 esta comparaci6n. Sin embargo, estos autores no proporcionan linea-
 mientos. En el mejor de los casos esta comparaci6n informa sobre los
 efectos diferenciales de los inmigrantes ilegales sobre la ecuacion de
 ingresos, puesto que no puede sostenerse que no haya extranjeros ilega-
 les en Houston actualmente, aun cuando sean pocos. En consecuencia,

 * Se refiere a las areas que definen el paquete estadistico denominado Standard
 Metropolitan Statistical Areas. [N.delT.]
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 no es posible determinar el punto importante que es el impacto marginal
 de los trabajadores inmigrantes sobre los salarios.

 En la investigaci6n de Orton,(16) que busca explicar las tendencias his-
 t6ricas de los salarios pagados a trabajadores no calificados en relaci6n
 a los salarios de los trabajadores calificados en el sector de la construc-
 ci6n, en la que existen sindicatos, este autor encuentra que la tasa de
 inmigracion, con un retraso de dos afos, ha ejercido un impacto nega-
 tive significativo para el periodo 1907-1972, y sugiere que el comporta-
 miento de los salarios relatives puede proporcionar un indicador util del
 nuimero de inmigrantes ilegales que han ingresado a los Estados Unidos
 en afios recientes. Aunque la relacion entre salarios relativos e inmigra-
 cion en la muestra de Orton es muy fuerte, los trabajadores inmigrantes
 que han entrado recientemente a los Estados Unidos son bastante dife-
 rentes de aquellos que entraron ilegalmente durante los uiltimos setenta
 afos. Los movimientos anteriores contenian un gran numero de ninos
 -26% en 1960(16)- en tanto que ahora la gran mayoria de ilegales entra
 sin familiares.(5) Ademas, los inmigrantes legales son probablemente
 nucho mas calificados que los ilegales. En 1970 el 30% de los inmigran-
 tes legales se clasificaban a si mismos como trabajadores profesionales y
 tecnicos.(15) Una proporci6n mucho menor de inmigrantes ilegales cae
 dentro de esta categoria ocupacional. Adicionalmente, el mercado de tra-
 bajo actual es mucho mas demandante en materia de requisitos de prepa-
 raci6n. En consecuencia, existen diferencias sustanciales en la compo-
 sicion de las poblaciones inmigrantes legal e ilegal y seria inapropiado
 cstablecer conclusiones tomando en cuenta los efectos de la segunda con
 base en datos referidos al primer grupo.

 La investigacion de Cardenas(4) se concentra en el mercado de trabajo
 de San Antonio. Para evaluar el impacto de los trabajadores indocu-
 mentados sobre los salarios en esa ciudad, compara los salarios de obreros
 y de empleados en San Antonio con los de un area en el Medio Oeste
 SMSA, donde se supone que hay menos extranjeros ilegales. Debido a
 que los trabajadores indocumentados son en su mayoria no calificados,
 este autor supone que el monto por el cual el diferencial entre los salarios
 de los obreros excede el diferencial de los salarios de los empleados
 proporciona un indicador de los efectos sobre el salario producidos por
 la inmigracion ilegal. Cardenas encuentra, sin embargo, que las dife-
 rencias en salario entre los empleados de ambas ciudades excede con
 mucho al diferencial entre los salarios de los obreros. Su conclusi6n es

 que, con esta base, los trabajadores indocumentados no han deprimido
 significativamente los salarios de los obreros en San Antonio.

 Hablando en sentido estricto, esto es congruente con los hechos, sin
 embargo los salarios en San Antonio son de los mas bajos en areas
 metropolitanas de Estados Unidos y probablemente pennanecerian bajos
 aunque se eliminara la inmigraci6n ilegal. Pero el punto importante es
 que los programas de salario minimo federal y otros de apoyo a los
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 ingresos establecen un tope minimo a los salarios en este mercado. Aun
 frente a una importante entrada de extranjeros ilegales, los salarios de
 los obreros en San Antonio no pueden caer muy por debajo de los que
 se pagan a trabajadores poco calificados en otras partes de Estados
 Unidos. Por otra parte, los salarios de los empleados son muy superio-
 res al minimo aun en una economia debil como la de San Antonio. Por
 lo tanto, el efecto completo de las diferencias entre las economias del
 Medio Oeste de Estados Unidos y de San Antonio se manifiesta en el
 diferencial entre los salarios y los empleados; por el contrario, el efecto
 en los salarios obreros se ve atenuado. Sin embargo, esto no significa
 cue los extranjeros ilegales ejercen poco impacto en el mercado de
 trabajo de baja calificacion. Esto simplemente sugiere que los efectos
 de la inmigracion ilegal, cualesquiera que sean, se manifiestan mas en el
 nivel del desempleo que en bajos salarios.

 ]fste es el argumento central del presente trabajo: en los mercados
 laborales de mano de obra escasamente calificada, caracterizados por una
 rigidez de los salarios a la baja, un aunento de fuerza de trabajo afecta
 probablemente tanto los salarios como el desempleo. Al considerar s6lo
 los efectos sobre las tasas salariales, se subestima el impacto de los extran-
 jeros ilegales sobre el bienestar de los trabajadores poco calificados.
 Esto es evidente si consideramos los efectos de la inmigracion ilegal sobre
 los ingresos esperados, que son iguales al producto de la tasa salarial S y
 ia tasa de empleo (1-D), o sea el complemento de la tasa de desetnpleo;
 de esta forma tenemos que YE = S (1- D). En los mercados de tra-
 bajo de baja calificacion esta es una medida del bienestar mas razonable
 que la tasa salarial, dado que un alto grado de movilidad de la fuerza de
 trabajo oscurece la distincion entre empleados y desempleados y reduce
 la varianza en resultados alrededor de este valor esperado. Vistos de esta
 forma, el salario y el desempleo son claramente simetricos.

 III. EL MARCO MPIRICO

 La introduccion de extranjeros ilegales en los mercados laborales nor-
 teamericanos de baja calificacion, afecta el desempleo al menos en dos
 formas. En primer termino, existen consecuencias atribuibles a un incre-
 mento en el nivel de la fuerza de trabajo. Con salarios inflexibles hacia
 abajo es posible que una oferta de trabajo aumentada con inmigrantes
 ilegales produzca mayor desempleo del que ocurriria sin ellos. En se-
 gundo lugar, dado que la tasa de inmigracion-retorno es alta entre los
 extranjeros ilegales(5), los movimientos de ingreso y salida de la fuerza
 de trabajo y del empleo se ven aumentados probablemente por su presen-
 cia, elevando el nivel del desempleo friccional.
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 Debido a que la medicion directa de estos efectos requeriria un conteo
 mucho mas exacto y detallado de extranjeros ilegales que el existente,
 nuestro enfoque es obtener conclusiones de un mercado de trabajo que
 ha experimentado un rapido incremento de su fuerza de trabajo interna,
 por la obvia raz6n de que en este caso causas y efectos estan bien docu-
 mentados. Otras caracteristicas que hacen atractivo este mercado son que
 en el se dan altas tasas de circulaci6n de la mano de obra, bajos niveles
 de calificaci6n, y una alta proporcion del empleo al nivel del salario mi-
 nimo federal, dado que estas caracteristicas tipifican probablemente los
 mercados afectados por extranjeros inmigrantes(5). Un mercado laboral
 interno que cumple con estas especificaciones es el mercado de j6venes
 xarones menores de veinte afnos.

 Entre 1955 y 1976 la fuerza de trabajo entre 16 y 19 anios en los Estados
 Unidos ha aumentado rapidamente a un ritmo superior al 3% anual,
 Ic que signific6 un incremento de 4 millones a 8 millones durante el
 periodo senialado de veintiun afios. La causa mas importante de esta
 tendencia fue, por supuesto, el auge de nacimientos de posguerra cuyos
 grande regimientos comenzaron a ingresar a la fuerza de trabajo en
 1962. Paralelamente, ha ocurrido un rapido crecimiento de la fuerza de
 trabajo femenina, especialmente desde mediados de los sesenta. Esto es
 afortunado puesto que proporciona una oportunidad para observar la
 respuesta del desempleo juvenil ante el crecimiento en la oferta laboral
 de un sustituto cercano. 3 Dado que Ia fuerza de trabajo mexicana cons-
 tituye tambien un sustituto i,mperfecto de la mano de obra local, parece
 razonable que las respuestas del desempleo juvenil ante su propia oferta
 laboral y la oferta laboral femenina sean similares a los efectos descono-
 cidos sobre el desempleo derivados de una oferta creciente de extranjeros
 ilegales.

 La cobertura del salario minimo en la fuerza de trabajo juvenil ha sido
 estudiada por Gramlich(8). Basandose en datos de la encuesta continua de
 poblacion, este autor encuentra que en 1973 el 22%o de los trabajadores
 de este grupo percibia un salario menor al minimo y que un numero lige-
 ramente mayor percibia el minimo. En 1975, la proporci6n que ganaba
 menos del minimo era la misma pero la que percibia el minimo aument6
 al 27%.

 Sorprendentemente, estos niumeros son similares a los que Cornelius(5)
 registra para su muestra de extranjeros ilegales. En 1976, su encuesta
 de los inmigrantes de Jalisco indica que solo en el caso de trabajadores
 inmigrantes ilegales empleados en Texas, la incidencia de empleo a sala-
 rios por debajo del minimo (67% en areas rurales y 52% en areas ur-
 banas) era mayor que en la muestra de Gramlich. En, California, Illinois

 3 El punto de vista de qite las mujeres y los j6venes son considerados como susti-
 tutos se encuentra en gran parte de la literatura sobre mercados de trabajo dua-
 les; vease, por ejemplo, Doeringer y Piore (7).
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 y "otros" estados la fraccion que percibia menos del minimo variaba
 desde cero en Illinois a 24% en las areas rurales de California. En forma
 similar la encuesta North y Houstoun sobre extranjeros arrestados mos-
 tr6 un salario promedio de 2.36 dolares la hora en 1975, aiio en que el
 salario minimo federal era de 2.10 dolares. Una encuesta llevada a cabo
 por Zarugh(24) en el area de la bahia de San Francisco mostr6 salarios
 entre 1.88 dolares y 3.75 dolares la hora: el salario minimo federal en
 ese ano era 1.60 dolares la hora. De esta forma, parece que la incidencia
 de empleos al nivel o por debajo del salario minimo es bastante similar
 para los jovenes norteamericanos y los extranjeros ilegales. Puesto que
 muchos investigadores informan que los extranjeros ilegales reciben sa-
 larios iguales a los de nacionales norteamericanos en puestos compara-
 bles,(4,5) nosotros interpretamos las evidencias presentadas anteriormente
 en el sentido de que indican una alta similitud entre el impacto del sala-
 rio minimo sobre los mercados de trabajo en que participan los extran-
 jeros ilegales y los j6venes norteamericanos del grupo serialado.

 Los niveles de calificaci6n de los extranjeros ilegales y de los jovenes
 norteamericanos son tambien muy cercanos. North y Houstoun(14) en-
 contraron que solo 14% de los extranjeros ilegales de su muestra deten-
 taban puestos para obreros calificados. Cornelius(5) observa en su mues-
 tra practicamente una proporcion identica de trabajos calificados o semi-
 calificados. Ademas de los reportes de trabajadores extranjeros ilegales
 cmpleados en la agricultura, que aparentemente son ya una minoria, las
 ocupaciones mas cominmente detectadas de inmigrantes mexicanos ile-
 gales son conserje, recolector de basura, lavaplatos, empleado de manteni-
 miento, trabajador de la construccion no calificado, trabajador de hospi-
 tales no calificado y jardinero ambulante. Aunque estos trabajos no son
 identicos a los de la mayoria de los j6venes (Cornelius encuentra solo
 9% de su muestra en el sector servicios), la naturaleza de los trabajos
 es similar: bajos ingresos, baja calificaci6n y pocas oportunidades de
 progreso. Con base en estas similaridades parece que puede aprenderse
 mucho sobre los efectos de la inmigraci6n ilegal en el mercado de trabajo
 de los Estados Unidos estudiando el bien documentado registro del mer-
 cado laboral juvenil en este pais.

 Sin embargo, la historia reciente del mercado de trabajo juvenil ha
 sido registrada en presencia de un nlimero desconocido de extranjeros
 ilegales. Desde 1965 el Servicio de Inmigraci6n y Naturalizacion ha
 arrestado a mas de 100000 inmigrantes al afo y aquellos que escapan el
 zrresto se estiman en un nuimero varias veces superior. 4 Por lo tanto,
 los datos recientes pueden reflejar los efectos de los extranjeros ilegales
 en el desempleo juvenil y prejuiciar nuestras conclusiones.

 4 Para la utilizacion de esta estadistica, conocida como la "proporcion got-away",
 como indicador de la entrada ilegal de trabajadores a Estados Unidos v6ase el
 informe de Lesko y Asociados (12).
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 Una posible soluci6n a este problema es eliminar los datos de los ulti-
 mos anios de nuestra muestra dado que estos son los que con mayor pro-
 babilidad contienen una influencia importante y no evaluada de extran-
 jeros inmigrantes. Un supuesto razonable es que los datos anteriores a
 1965, cuando estaba vigente el Programa Bracero, estarian libres de estos
 efectos. 5 Esto es congruente con el hecho de que hasta 1965 mas de
 100000 mexicanos eran admitidos anualmente a los Estados Unidos co-
 mo trabajadores tetnporales y de que despues de su finalizacion los
 arrestos de extranjeros ilegales por parte del SIN aumentaron en
 27%(14).6

 Sin embargo, debe sefalarse que esta estrategia impondria considera-
 bles costos, ademas del ya usual de reducir los grados de libertad, dado
 que los nacidos en los ainos inmediatamente posteriores a la guerra co-
 menzaron a ingresar a la fuerza de trabajo en eantidades significativas
 basta despues de 1964. Debido a que los efectos del rapido crecimiento
 de la fuerza de trabajo no aparecen en los datos anteriores a 1965, no
 es obvio suponer que la mejor forma de manejar este problema de falta
 de informacion sea omitiendo el periodo muestra. Por esta razon, debe-
 mos ser cuidadosos al determinar si los resultados obtenidos durante el
 periodo anterior a 1965 se generalizan en el Tnercado de trabajo de los
 ainos posteriores a 1965.

 El punto de partida de nuestro anlisis empirico se basa en un trabajo
 reciente de Wachter.(21,22) En un contexto un poco distinto, el estim6
 una ecuaci6n para el periodo 1948-1975 en la cual el logaritmo natural de
 la tasa de desempleo de los j6venes en relacion con la tasa de desempleo
 de los varones adultos esta expresada como una funci6n del logaritmo
 natural del tamaino relativo de ambas poblaciones. 7 Esto se expresa

 5 Esto no significa que en afios anteriores no hubiera inmigrantes ilegales en los
 Estados Unidos. En 1960 el SIN arresto a cerca de 70000. Nuestro argumento
 es que en comparacion con las condiciones actuales, en los ainos anteriores a 1965
 casi no hubo inmigrantes ilegales.

 6 Por supuesto, esta observacion es tambien consistente con la hipotesis de que el
 SIN increment6 sus esfuezos para arrestar a los inmigrantes ilegales despues de
 1965; sin embargo no hay forma de verificar este argumento. Ciertamente. no es
 verdad que los recursos asignados al SIN hayan aumentado en este porcentaje
 entre 1964 y 1965, vease (15).

 7 La proporcion de poblacion uttilizada por Wachter es distinta a la que nosotros
 utilizamos en nuestras regresiones. Wachter utiliza la proporcion de la poblaci6n
 entre 16 y 24 anios en relacion a la poblaci6n total en edad de trabajar; nosotros
 utilizamos la proporcion de varones entre 16 y 19 aiios en relacion a la poblacion
 de varones entre 35 y 44. En ambos casos la motivacion para utilizar datos de
 poblacion en lugar de datos que describan la fuerza de trabajo, se relaciona con
 la "endogeneidad" de las variables de la fuerza de trabajo. Debe notarse que
 este compromiso tambien tiene su costo, ya que las estimaciones de poblacion
 de los ainos entre censos estan unidos a los datos de censos decenales y las series,
 por lo tanto, probablemente esten correlacionadas y sean uniformes con las fluc-
 tuaciones anuales.
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 como en la ecuacion 1 que se da a continuacion, y en forma no restrin-
 gida como en la ecuacion 2. En la ecuacion 2, la tasa de desempleo de los
 varones adultos se expresa como un control para el nivel de la demanda
 agregada y c1 debe ser positivo, c2 debe ser negativo, y el signo c3 de-
 pende de si el patron considera a los trabajadores varones y a los j6venes
 como sustitutos o complementarios. Debe notarse que en la formula de
 Wachter bo )= c2 - ca.

 Pobj
 1 ln(Dj) b + bobln(D.,) + b,ln( ) + u

 Pob,,

 2 ln(Dj) - Co + cilnDa + c.lnPol, + c,lnPoba + v

 El cuadro 1 muestra los resultaldos empiricos de Wachter en la co-
 lumna (a); en la columna (b) se observan los resultados de una varia-
 ci6n de su modelo, en la cual la relaci6n entre la poblacion de j6venes
 y la de varones adultos reemplaza su especificacion mas general de la
 distribucion de edades. Los resultados son basicamente los misnlos e

 indican que la elasticidad de las tasas de desempleo de los jovenes com-
 paradas al tamanio de la poblacion de estos esta cntre 1.0 y 1.3.

 La ecuaci6n (c) es la forma no restringida de la ecuaci6n (b). Debe-
 mos notar que las restricciones establecen la diferencia. Los coeficientes
 de ambas variables de poblaci6n en la regresion no restringida son posi-
 tivos y significativos. Ademas, la elasticidad de la tasa de desempleo
 de los j6venes en relacion a la poblacion de jovenes, es menor en la regre-
 si6n no restringida y la estadistica de Durbin-Watson se ve mejorada.

 Las regresiones en las columnas (a) - (c) expresan periodos mues-
 tra bastante posteriores a 1964, aino en el cual se dio por terminado el
 Programa Bracero y la inmigracion ilegal de mexicanos a Estados Uni-
 dos, como se refleja en los datos sobre arrestos, aument6 en forma sig-
 nificativa. Ya que lo mas probable es que los efectos de la inmigracion
 ilegal aparezcan en los datos de desempleo y no en los de poblacion,
 tomando en cuenta los coeficientes estimados, volvirmos a calcular la
 ecuaci6n (c) con un periodo muestra que termina en 1964. Los resul-
 tados se muestran en la columna (d). Una comparacion entre las colum-
 nas (c) y (d) nos muestra los efectos resultantes al disminuir el periodo
 muestra. Las diferencias mas notables se relacionan con los efectos de

 las dos variantes de poblaci6n. El efecto de un aumento en la poblaci6n
 de varones adultos esta reducido en gran medida, sin embargo, el efecto
 de la poblacion de j6venes sobre el desempleo de los mnismos se ve au-
 mentado y tiene ahora una elasticidad de aproximadamente una unidad.

 El cuadro 2 presenta una version aumentada de las ecuaciones no res-
 tringidas. La ecuacion en la columna (a) trata de determinar la impor-
 tancia del crecimiento de la poblaci6n juvenil y el tamafio de la fuerza
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 de trabajo femenina sobre el nivel de desempleo entre los varones jovenes.
 La tasa de crecimiento de la poblacion juvenil se cree que es importante
 debido a las fricciones en el mercado de trabajo que discutimos anterior-
 niente. El argumento es basicamente el hecho de que una fuerza de
 trabajo que aumenta rapidanente supone una carga mayor para las redes
 de informaci6n y para las funciones compensadoras de puestos en el
 mercado de trabajo. Como resultado, se anticipa una perdida de eficien-
 cia en el mercado y un aumento en la tasa de desempleo.

 CUADRO 1

 TASA DE DESEMPLEO DE VARONES ADOLESCENTES (Log. natural) COMO
 FUNCION DEL TANMATO DE LA POBLACION JUVENIL

 (a) (b) (c) (d)
 Variable independientel (Wachter) (1947-1973) (1947-1973) (1947-1964)

 Constante .......... 5.0547 1.974 -7.264 -7.768
 (17.39) 2 (34.503) (4.742) (3.019)

 Tasa de desempleo de 0.6011 0.582 .528 .560
 varones adultos .. (16.51) (10.716) (14.980) (11.450)

 Poblacion entre 16 1.3670 0.9483 ....... .......
 y 24 afnos en rela- (10.39) (10.941) ....... .......
 ci6n a la poblaci6n
 total

 Poblacion de varo- ...... ..... 519 -.015

 nes adultos ...... ....... ...... (2.084) (.037)

 Poblaci6n de jove- ..... ....... .805 1.067
 nes varones .......... (13.585) (5.887)

 R2 ............... 0.7346 0.866 .948 .......

 D. W . ............. 1.25 .638 1.80 .......

 1 Todas las variables son logaritmos naturales.
 2 Los valores de (T) estan entre parentesis.
 3 La variable en esta regresion es la proporci6n de la poblaci6n de varones entre 35 y
 44 afios en relacion a los j6venes varones, entre 16 y 19 afios.

 FUENTE: Departamento del Trabajo de Estados Unidos, Handbook of Labor, Statistics
 1977, Bulletin 1966, 1977.
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 CUADRO 2

 REGRESIONES LOGARITMICAS DE LA TASA DE DESEMPLEO
 ADOLESCENTES EN VARIAS DETERMINANTES

 DE VARONES

 (a)
 Variables independientes1 1947-1964 (b) 4

 Constante ..............................

 Tasa de desempleo de varones adultos .....

 Poblaci6n de varones adultos3 ............

 Poblacion de j6venes varones ............

 Tasa de crecimiento de la poblacion de
 varones jcvenes .......................

 Fuerza de trabajo femenina ..............

 Proporcion de logro educacional de j6venes
 varones en relacion a adultos varones .....

 -16.487

 (3.804) 2

 0.640

 (12.781)

 -0.927

 (1.926)

 1.297

 (6.578)

 -10.527

 (1.413)

 0.416

 (9.224)

 0.711

 ( .928)

 0.679

 (3.783)

 0.027

 1.797

 (2.570)
 -0.032

 ( .182)

 -.278

 ( .279)

 .970

 D. W. .. .... . ...........

 .954

 2.026 2.397

 1 Todas las variables son logaritmos naturales.
 2 Los valores de (T) estan entre parentesis.
 3 Los varones adultos son aquellos entre 35 y 44 aiios de edad.
 4 La regularidad con la que se publican los datos sobre logros educacionales ocasiono
 que se incluyeran observaciones que no son para aiios consecutivos en el periodo
 muestra. Es decir, la muestra incluye observaciones para 1952, 1957, 1959, 1962 y
 1964-1973. Vease el Handbook of Labor Statistics, 1975.

 Se espera que el tamafio de la fuerza de trabajo femenina este positiva-
 mente relacionado a la tasa de desempleo juvenil, ya que este grupo
 compite para obtener puestos que de otra forma corresponderian a los
 jovenes. Mas ain, las mujeres no s6oo reclaman estos puestos por su
 nuimero, sino tambien porque su fuerza de trabajo es de mayor calidad,
 en terminos de educaci6n y experiencia.

 9
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 Los efectos de estas dos variables se estiman con sus respectivos signos
 en la columna (a), aun cuando el efecto de la tasa de crecimiento es
 muy pequeno y significativo solo al nivel del 10%o. La elasticidad de la
 tasa de desempleo juvenil en relacion con la fuerza de trabajo femenina
 se estima como 1.8. Debe notarse tambien que la elasticidad del desem-
 pleo juvenil en relacion al tamanio de la poblaci6n juvenil ha aumentado,
 y se estima actualmente en 1.3. 8

 Los resultados discutidos hasta ahora corresponden al efecto sobre
 el desempleo juvenil causado por los aunentos aritmeticos. Sin embargo,
 importantes cambios cualitativos acompainaron a la creciente demanda
 de trabajo de j6venes y mujeres en el periodo estudiado. Dos de ellos
 son muy significativos. Desde 1947 ha existido un deterioro en el nivel
 educacional de los j6venes en relacion a los varones adultos. Esto re-
 fleja, en parte, el hecho puramente aritmetico de que al mejorar el nivel
 de educacion a traves del tiempo, el nivel educacional relativo de un
 cierto grupo de personas en edad escolar debe de disminuir; y, en parte,
 el cambio en las tasas de abandono de escuela durante el periodo. En
 cualquier caso, ya que los patrones buscan trabajadores con buena edu-
 cacion, la desventaja educacional de los jovenes debe erosionar su tasa
 de desempleo relativo, sin tomar en cuenta los cambios en el tamanio de
 la poblaci6n juvenil.

 Otro cambio importante ha sido la mayor tendencia existente entre
 los jovenes para trabajar s6lo medio tiempo. Entre 1963 y 1975 la frac-
 ci6n de j6venes varones que trabajan medio tiempo aument6 de 38%o
 a 46%. Ya que la tasa de desempleo de trabajadores de medio tiempo
 es de alrededor de 1.5 veces la tasa de desempleo para trabajadores de
 tiempo completo, se deberia esperar que este cambio diera como resultado
 un aumento en la tasa de desempleo juvenil. No obstante, al separar
 estos datos, encontramos que el diferencial de la tasa de desempleo entre
 los j6venes que trabajan medio tiempo y los que trabajan tiempo com-
 pleto es insignificante. Efectivamente, los trabajadores de medio tiempo
 experimentan una tasa de desempleo un poco mnenor, por lo que creemos
 que la omisi6n de una variable que mide la tasa de desempleo de medio

 8 A primera vista, parece extraiio que el desempleo juvenil se vea mis afectado
 por el nuimero de mujeres en la fuerza de trabajo que por el nimero de jovenes. No
 obstante esto no es tan sorprendente, ya que, aun si aiiadimos tanto a los jovenee
 como a las mujeres al mercado de trabajo, obtenemos el mismo efecto en el
 nuimero de jovenes sin empleo; el primer grupo tiene un efecto sobre el denomi.
 nador de la tasa de desempleo juvenil, mientras que una oferta creciente de mu.
 jeres afecta solo al numerador. Ademas, ya que hay un mayor nuimero de mujeres
 dentro de la fuerza de trabajo que varones adolescentes, un cierto incremento en
 el porcentaje de su niumero se traduce en un cambio de porcentaje mucho mayor
 ,en relaci6n al tamafio de la fuerza de trabajo juvenil. Si se aniade un nuimero
 mucho mayor de mujeres se obtiene un efecto mayor sobre el desempleo juvenil
 que si se aiiade un numero mas pequefio de jovenes.
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 tiempo y tiempo completo en regresiones anteriores no es seria y consi-
 deramos solamente los efectos de los logros educacionales.

 En la columna (b), observamos que el nivel educacional relativo de los
 jovenes varones ha tenido un efecto directo insignificante sobre el des-
 empleo juvenil. Existe, sin embargo, un ,marcado descenso en el coefi-
 ciente de la poblaci6n juvenil en relacion a la columna (a), a 0.68.*
 Ademas, el tamano de la fuerza de trabajo femenina no puede relacio-
 narse ya en forma significativa con la tasa de desempleo juvenil. fste
 es un descubrimiento importante al cual regresaremos mas tarde.

 El resultado comuin en todas las especificaciones es que la tasa de des-
 empleo juvenil es muy sensible a los cambios en el tamaino de la pobla-
 cion juvenil. Esto es consistente con las estimaciones que Wachter
 obtiene para otros grupos demograficos.(21) De hecho, el frecuentemente
 encuentra que el efecto de la tasa de desempleo femenino en relacion
 al tamafno relativo de la poblacion es aun mayor que las estimaciones
 que aparecen en este trabajo. Por lo tanto, no hay duda respecto al efecto
 causado a la tasa de desempleo de un cierto grupo debido a un aumento
 en su oferta de trabajo.

 Al analizar los datos disponibles para estimar los efectos cuantitativos,
 encontramos que las elasticidades giran en torno a la unidad; las obser-
 vadas para el periodo previo a 1964 se encuentran en un nivel mas alto
 que las estimadas para afios mas recientes. Por lo tanto, una elasticidad
 unitaria parece razonable.

 IV. OTROS ELEMENTOS DE ANALISIS

 Gramlich(8) asi como Crandall et al.(6), estiman que en 1969 la oferta
 de trabajo no calificada en la economia norteamericana ascendia a aproxi-
 madamente 20 millones de horas-hombre. 10 Dado que los inmigrantes
 ilegales ingresan a Estados Unidos principalmente para trabajar, un su-
 puesto razonable es que cada uno trabaja al menos 40 horas por semana.
 La oferta de horas-hombre constituida por un mill6n de extranjeros
 ilegales que residen en los Estados Unidos para un afio es, por consi-
 guiente, un millon X 52 X 40, o sea algo mas de 2 mil millones de horas-
 hombre. Suponiendo ique todos ellos son trabajadores no calificados, esto

 9 La reduccion del coeficiente ocurre en parte debido al cambio en el periodo mues-
 tra, necesario a causa de los pocos datos disponibles para afos anteriores a 1964,
 vease la nota del cuadro 2. Cuando se compara esta estimacion del coeficiente
 al del cuadro 1, columna (c), la reducci6n de la elasticidad es mucho menos
 pronunciada.

 I0 Estos estudios definen la fuerza de trabajo de "baja calificacion" como la suma
 de los trabajadores no agricolas y los que proporcionan servicios.
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 equivale a aproximadamente el 10% de incremento en la fuerza de tra-
 bajo. Una fuerza de trabajo ilegal de 3 millones de personas, estimada
 por Lancaster y Scheuren (12a), representaria, por lo tanto, al menos
 un incremento de 25% en la oferta de horas-hombre en este mercado.
 De lo anterior se sigue que la tasa de desempleo en este mercado se in-
 crementaria en 25%. En lugar de las tasas de desempleo de 8.4 y 5.7%
 existente entre los trabajadores no agricolas y los empleados en el sector
 de servicios, respectivamente, en 1973 el desempleo habria sido de 6.7
 y 4.6% si no hubiera habido inmigraci6n ilegal. Son razonables unos
 efectos de este orden de magnitud?

 La respuesta depende, por supuesto, de lo adecuado de estos para-
 metros en relaci6n al mercado de trabajo en estudio. En relacion a este
 problema debemos abordar dos puntos subordinados: 1] Son apropia-
 dos los parametros estimados en relacion al mercado de trabajo juvenil?
 y 2] Pueden generalizarse los parametros estimados para la fuerza de
 trabajo juvenil a otros mercados laborales de bajos ingresos, y en parti-
 cular a los afectados por inmigrantes ilegales? Podemos profundizar en
 la primera pregunta evaluando la capacidad de prediccion de las ecua-
 ciones estimadas mas alla del periodo estudiado. Aunque no se usaron
 datos posteriores a 1964 para estimar las ecuaciones del cuadro 2 debido
 a las posibles distorsiones que introducirian en los datos los extranje-
 ros ilegales, los datos para este periodo proporcionan un punto de refe-
 renca uitil para probar los parametros. Puede esperarse que las tasas de
 desempleo estimadas por el modelo deben ser inferiores que las tasas
 de desempleo efectivas durante el periodo posterior a 1964, debido a que
 estas iultimas reflejan la influencia de extranjeros inmigrantes, en tanto
 que esto no ocurre con las tasas estimadas.

 El cuadro nuimero 3 presenta los errores de prediccion obtenidos' al
 usar la ecuacion (a) del cuadro 2, la que llamaremos modelo I, y la ecua-
 ci6n (d) del cuadro 1 que Ilamaremos modelo II. El error de predic-
 cion se define como (lnU-lnU), donde el acento circunflejo denota
 el valor estimado. Como se trata de una diferencia de logaritmos natu-
 rales, el error puede interpretarse aproximadamente como la diferencia
 porcentual entre los valores efectivos y estimados de la tasa de desempleo
 para los varones menores a 20 ainos.

 Una observaci6n superficial al cuadro 3 muestra que ambas ecuacio-
 nes tienen bajo poder de prediccion aunque el modelo II, mas simple,
 que contiene solo las poblaciones de jovenes y varones adultos y la tasa de
 desempleo de los varones adultos, es decididamente mejor. Ambos mo-
 delos sobrestiman el desempleo, por lo que no pasan la prueba mas ele-
 mental. El error medio de predicci6n del modelo I es .634, en tanto que
 el error del modelo II pro,media .093. Ademas, los errores con el modelo
 I aumentan fuertemente en afios ma/s recientes.
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 CUADRO 3

 ERRORES ANUALES EN LA PREDICCION DEL DESEMPLEO (ln D--nD)

 Modelo I Modelo II
 Aiio (Ecuacion (a), cuadro 2) (Ecuacion (d) cuadro 1)

 1965 -.175 .067
 1966 -.308 -.121
 1967 -.269 -.017
 1968 -.372 -0.10
 1969 -.546 -.036
 1970 -.756 -.102
 1971 -.929 -.175
 1972 -1.119 -.172
 1973 -1.234 .137

 Error absoluto promedio .634 .093

 El problema con las predicciones del modelo I se origina del aumento
 abrupto en la participacion de las mujeres en la fuerza de trabajo al final
 del periodo muestra. Dado que la elasticidad estimada para el desempleo
 juvenil respecto a la fuerza de trabajo femenina es alta para el periodo
 anterior a 1965, el fuerte incremento en la participacion femenina despues
 de 1965 implica que la tasa de desempleo juvenil tiene que elevarse en
 forma importante. Esto no ocurrio. Varias hip6tesis se han propuesto
 para explicar la estabilidad del desempleo juvenil: las mujeres que en-
 traron subsecuentemente a la fuerza de trabajo eran menos competitivas
 en relaci6n a los jovenes que las que ya estaban previamente en el mer-
 cado de trabajo.l Alternativamente, se ha argumentado que la capa-
 cidad de la economia para absorber a estas mujeres pudo haber cambiado
 debido a la expansi6n de ciertas industrias que emplean desproporcio-
 nadamente fuerza de trabajo femenina;(3) una tercera posibilidad es que
 las tasas de participacion en la fuerza de trabajo juvenil pudieron haberse
 tornado crecientemente sensitivas ante sus propias tasas de desempleo,
 produciendo asi que el aumento previsible en el desempleo fuera contra-
 rrestado por retiros de la fuerza de trabajo. 12

 11 tsta es una versi6n del argumento de Gronau(9) que lleva a una propensi6n de
 selectividad en las ecuaciones sobre ganancias. Resumiendo, sugiere que las mu-
 jeres que participan a un cierto nivel de salarios e ingresos pueden disfrutar una
 ventaja productiva desmedida.

 12 Obsrvese la tendencia a la baja en las tasas de la fuerza de trabajo no blanca
 de varones adolescentes. Tambien deben mencionarse los argumentos propuestos
 por Killingsworth(l) respecto a las bajas tasas de desempleo a finales de los sesenta.
 gl seniala los cambios oficiales en el status de las personas de la fuerza de trabajo
 interesadas en programas de mano de obra y los efectos penetrantes de la guerra
 de Vietnam, al tomar en cuenta las tasas de desempleo.



 1248 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Aunque es interesante especular sobre la causa de los errores en el
 cuadro 3, escapa al prop6sito de este trabajo explorar sistematicamente
 estas hipotesis. Para nuestros fines, aceptamos estos resultados en lo
 que valen y extraemos las siguientes conclusiones: 1] el modelo II, mas
 sencillo, tiene una capacidad de predicci6n muy superior en relacion a las
 tasas de desempleo y 2] el objetivo de omitir las distorsiones causadas
 por los extranjeros ilegales en los datos posteriores a 1964 puede resultar
 demasiado costoso en terminos de la exactitud descriptiva de este periodo.
 Estas conclusiones sugieren que la alta elasticidad del desempleo juvenil
 respecto a su poblaci6n (1.3 en el modelo I) probablemente sobrestima
 la verdadera elasticidad dado que los coeficientes estimados para el pe-
 riodo 1947-1973 son mas bajos; paralelamente, la elasticidad respecto
 a la fuerza de trabajo femenina esta grandemente sobrestimada. Esta
 uiltima conclusi6n se ve reforzada por la insignificante elasticidad de la
 ecuaci6n (b), cuadro 2. Por consiguiente, debe concederse mayor validez
 a las elasticidades mas bajas estimadas para el modelo II, particularmente
 para el periodo 1947-1973, para el cual nosotros estimamos una elasti-
 cidad de la poblacion juvenil de 0.805 (ecuacion (c), cuadro 1).

 Empleando la estimaci6n de 0.8 para la elasticidad de la tasa de des-
 empleo en trabajos no calificados respecto al tamanio de su propia po-
 blacion (fuerza de trabajo), se concluye que los 3 millones de extranje-
 ros ilegales estimados por Lancaster y Scheuren para 1973 habrian pro-
 ducido un aumento de 20% en la tasa de desempleo para trabajos no
 calificados, siempre y cuando el impacto de estos extranjeros ilegales
 estuviera ampliamente distribuido a nivel nacional. Si el mismo nimero
 estuviera concentrado regionalmente, podria esperarse el mismo efecto
 en el desempleo nacional, pero habrian ocurrido cambios importantes en
 la distribucion del desempleo a nivel regional.

 Existen pruebas de que esta predicci6n ha resultado correcta, lo que
 proporciona evidencia respecto a la generalidad de nuestros resultados.
 Cornelius (5) ha calculado .las tasas de desempleo promedio existentes en
 areas laborales de "alto impacto", esto es, areas donde los extranjeros
 ilegales mexicanos pueden encontrar empleo facilmente. Su estimacion
 se refiere al periodo 1968-1977, durante el cual compara estas tasas de
 desempleo con las de toda la economia de Estados Unidos. Sus com-
 paraciones se muestran en el cuadro 4.

 Aunque las tasas de desempleo en los mercados laborales del sudoeste
 son mas bajas que para el conjunto de Estados Unidos, la proporci6n de
 estas tasas de desempleo respecto al promedio nacional ha aumentado
 significativamente entre 1968 y 1977. Un promedio simple de los tres
 primeros afnos en el cuadro 4 muestra que la tasa de desempleo de Estados
 Unidos promedio 3.77% y la de areas de "alto impacto" (en adelante
 "tasa de desempleo regional") promedi6 3.14%. La proporcion del des-
 empleo regional al nacional fue 8.33. Para los afnos 1975-1977 el
 desempleo nacional promedi6 7.63% y el regional 7.17%; la proporcion
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 aumento a .927. Es claro que ha ocurrido un deterioro en las tasas
 de desempleo relativas de las areas afectadas. El problema es si el cambio
 de .094 puntos porcentuales (.927-.833) puede atribuirse razonable-
 mente a la inmigraci6n de trabajadores ilegales procedente de Mexico.
 En el ejercicio que se describe mas adelante, hemos aplicado los para-
 metros estimados para el mercado de trabajo juvenil al mercado laboral
 de baja calificacion del sudoeste de Estados Unidos para determinar su
 generalidad.

 CUADRO 4

 DESEMPLEO EN EE.UU. Y EN LAS PRINCIPALES AREAS DE TRABAJO
 ALTAMENTE AFECTADAS POR LA INMIGRACION MEXICANA ILEGAL,

 1968-1977

 Tasa de desempleo*

 Areas de trabajc
 Estados Unidos de "alto impacto" **

 1968 3.6% 3.0%
 1969 3.5 3.1

 1970 4.9 5.2

 1971 5.9 6.1

 i912 5.6 5.3
 1973 4.9 4.8

 1974 5.6 5.2

 1975 8.5 7.5
 1976 7.7 7.3
 1977 7.0 6.7

 1968-1977 (promedio) 5.7 5.4

 * Desempleados como porcentaje total de la fuerza de trabajo. FUENTES: Departa.
 mento de Trabajo de EE.UU. y Departamento de Salud, Educacion y Bienestar
 de EE.UU., Employment and Training Report of the President, 1977, Cuadro D-8,
 pp. 246-248; Departamento de Trabajo de EE.UU, Manpower Report of the Pres.
 ident, 1969, Cuadro D-8, pp. 284-286; Monthly Labor Review, marzo, 1978, cua-
 dro 1, p. 63.

 ** Tasa de desempleo promediada a lo largo de las siguientes areas de trabajo (como
 son definidas por el Departamento de Trabajo de EE.UU.): Los Angeles-Long
 Beach, Calif.; Anaheim-Santa Ana-Garden Grove, Calif.; Dallas, Texas; Forth
 Worth, Texas (datos combinados para las areas de trabajo de Dallas-Ft. Worth
 desde 1974); Houston Texas; San Antonio, Texas: Oklahoma City, Okla.; y
 Chicago, Ml.

 FUENTE: Cornelius. (5)
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 La tasa de desempleo en las areas afectadas se considera como un pro-
 medio ponderado de las tasas de desempleo de trabajos calificados y no
 calificados; las ponderaciones equivalen a partes de la fuerza de trabajo
 pertenecientes a cada grupo de calificaci6n. Esto se expresa de la si-
 guiente forma:

 D
 R n c

 3 -=aD +(1l-a) D
 R R

 D
 N D

 N

 donde DR,N se refiere a la tasa de desenpleo regional y nacional respec-
 tivamente y las iniciales n, c se refieren a los trabajadores no calificados
 respectivamente. El coeficiente a es la proporcion de la fuerza de tra-
 bajo regional carente de calificaci6n.

 Como primera aproximaci6n, se supone que el impacto de los extran-
 jeros ilegales esta restringido a los trabajadores no calificados de la
 fuerza de trabajo regional. El efecto de los cambios en esta tasa de des-
 empleo sobre la proporci6n del desempleo regional respecto al nacional
 esta dado por:

 D dD
 R R

 4 d (--) = a
 D D
 N N

 Puesto que la tasa nacional de desempleo es conocida y la parte de la
 fuerza de trabajo sin calificaci6n (obreros no agricolas mans trabajadores
 de servicios) es aproximadamente 207, solamente necesitamos calcular

 n

 d D para obtener una estimacion del cambio en las tasas de desempleo
 R

 relativo susceptible de compararse con el cambio efectivo.
 n

 El calculo de d D requiere una estimacion del numero de trabaja-
 R

 dores ilegales en la fuerza de trabajo regional en relacion al total de la
 fuerza de trabajo regional; esta proporci6n se aplica a nuestra estima-
 cion de la elasticidad del desempleo respecto a la poblacion, la cual he-
 mos supuesto que es 0.8. De esta forma tomamos la estimaci6n de Lan-
 canster y Scheuren de 3 millones de extranjeros ilegales en los Estados
 Unidos para 1973 y suponemos un incremento a 3.5 millones para el
 periodo 1975-1977. De estos, el 80s (2.8 millones) se supone que pro-
 vienen de M,exico (con base en los datos sobre arrestos proporcionados
 por Cornelius.(5) Puesto que los datos de empleo regional se refieren a
 la fuerza de trabajo no agricola, reducimos la estimaci6n de 2.8 millones
 a una fuerza de trabajo comparable multiplicandola por .55, la fraccion
 de extranjeros ilegales que de acuerdo con Cornelius constituyen la fuer-
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 za de trabajo no agricola despues de 1969. 13 El resultado es una estima-
 cion de 1.5 millones de mexicanos ilegales con empleo.

 Hemos considerado las tasas de desempleo de las areas mas afectadas
 que, segun Cornelius, son las representativas de los estados del sudoeste
 de California, Arizona, Nuevo Mexico, Texas y Oklahoma. La fuerza
 de trabajo legal no agricola en estos estados fue de aproximadamente
 14 millones durante este periodo. Suponiendo que el 20% de estos tra-
 bajadores no eran calificados, obtenemos una estimaci6n de 2.8 millones
 de trabajadores no calificados que se vieron directamente afectados por
 los inmigrantes ilegales mexicanos, suponiendo que estos ultimos eran
 trabajadores no calificados, y todos estaban concentrados en estos cinco
 estados. El cambio correspondiente en el porcentaje en la fuerza de tra-
 bajo no calificada fue de 54%. Si aplicamos la elasticidad estimada de
 0.8 a este cambio, obtenemos un caimbio esperado en la tasa de desem-
 pleo de 43.2%.

 Tipicamente, la tasa de desempleo de los obreros es aproximadamtente
 el doble de la tasa de desempleo de los empleados de oficina. Se espera,
 por supuesto, que la presencia de inmigrantes ilegales produzca un au-
 mento en esta proporcion. No obstante, esta suposici6n es suficiente
 para calcular la tasa de desempleo (D) que hubiera prevalecido entre los
 trabajadores no calificados si no existieran inmigrantes ilegales. Si apli-
 camos el metodo que se describe a continuacin, 14 obtenemos una esti-

 n
 maci6n de U Durante el periodo de 1975-1977 (vease nota 14) de

 R
 10.5%; con la presencia de los trabajadores ilegales mexicanos, esta tasa

 n

 de desempleo se estima en 15%. Por lo tanto, d DR se calcula que es
 (15-10.5), o 4.5.

 13 Vease Cornelius,(5) p. 54.
 14 Area de desempleo debido a inmigrantes ilegales expresada en la siguiente forma:

 n O

 DR= aD +(1-a) DR
 n

 La expresion Da denota la tasa de desempleo del area que prevaleceria entre los
 trabajadores no calificados en ausencia de los inmigrantes ilegales. Por ello, la
 discusion antes mencionada implica que:

 *
 u n

 DR = 1.43 DR

 *
 C n

 D = .5 Dn

 a=- .2

 DR = 7.17

 y 10.5
 y D,= 10.5
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 Al sustituir este nuimero en la ecuaci6n 4, y considerando que D es
 N

 igual al promedio de 7.7% del periodo 1975-1977 y, nuevamente supo-
 D

 R
 niendo que a es igual a .2, obtenemos un cambio esperado en d (-)

 N
 de .116. Esto es muy aproximado al verdadero cambio de .094. Por lo
 tanito, existen pruebas de que el aumento relativo en las tasas de des-
 empleo regional es consistente con nuestra estimacion de una elasticidad
 de desempleo de 0.8, obtenida del mercado de trabajo juvenil, y la esti-
 tnacion de Lancaster y Scheuren de la poblacion de inmigrantes ilegales.

 V. CONCLUSIONES

 Nuestro analisis muestra que la entrada de inmigrantes ilegales a los
 Estados Unidos puede afectar adversamente a las tasas de desempleo
 en los mercados de trabajo de baja calificacion. Esta conclusi6n se basa
 en la reacci6n del mercado de trabajo de adolescentes varones al rapido
 incremento en su oferta de trabajo, y en el alcance de las elasticidades
 obtenidas del mercado de trabajo juvenil para predecir el creciente des-
 empleo en la parte sudoeste de Estados Unidos en relacion al desempleo
 agregado. Nuestra mejor estimaci6n de la elasticidad del desempleo con
 respecto a la oferta de trabajo es de aproximadamente 0.8.

 Ujna segunda conclusion es que los efectos de una creciente oferta de
 trabajo parecen estar confinados s6lo a ciertos mercados especificos.
 Esto se deriva de nuestro descubrimiento de que el rapido crecimiento
 de la fuerza de trabajo femenina ha tenido un efecto insignificante sobre
 el desempleo juvenil a finales de los sesenta y a principios de los setenta.
 Ademas, nuestro ejercicio de simulaci6n utiliz6 la suposici6n de que no
 existe ninguna trasmisi6n del desempleo al mercado de trabajo calificado
 y obtuvimos muy buenos resultados al predecir la tasa regional de des-
 empleo. Estos resultados hacen surgir la importante cuestion que queda
 aun sin resolver, de hasta que punto pueden los inmigrantes ilegales sus-
 tituir a la fuerza de trabajo nacional y hasta que punto se ve afectada
 esta uiltima. Evidentemente, los efectos de las mujeres que ingresaron
 a la fuerza de trabajo a fines de los sesenta se vieron confinados a los
 segmentos del mercado de trabajo que no incluian a los varones adoles-
 centes. d No podria colocarse a la creciente fuerza de trabajo ilegal en
 esta posici6n relativamente benigna? Si asi ocurre, su crecimiento s6lo
 serviria para incrementar el desempleo entre los inmigrantes ilegales y
 tendria un efecto insignificante sobre los trabajadores nacionales.

 Se deduce en tercer lugar que aun en el caso de que los efectos de
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 trasmision tuvieran alguna importancia, el impacto de la inmigraci6n
 ilegal es probablemente mas pronunciado en los mercados laborales re-
 gionales y en los mercados de trabajo no calificado, pero mucho menos
 importante a nivel nacional. Esto puede ilustrarse mediante el ejemplo
 siguiente. Si aplicamos una elasticidad estimada de 0.8 a un conjunto
 de 15 millones de trabajadores no calificados en los Estados Unidos,
 aproximadamente 20% de la fuerza de trabajo, los 7.5 millones de extran-
 jeros ilegales (lo cual es ya una estimacion muy elevada) provocarian un
 aumento en el desempleo entre los no calificados de 40%. Si el nivel
 inicial de desempleo en este grupo es 10%, su tasa de desempleo se ele-
 varia al 14%, pero la tasa nacional de desempleo aumentaria solamente
 en 8 deciknos de punto porcentual (.2 X .04). Aunque esta conclusion
 es reconfortante, lo es s6lo en el sentido de que no es probable que la
 inmigracion ilegal provoque efectos adversos sobre el desempleo a nivel
 global en Estados Unidos. Una perspectiva distinta es que las tasas de
 desempleo de algunos grupos laborales es susceptible de elevarse fuerte-
 mente en tanto que la mayoria percibe los beneficios y permanece aislada
 de los costos de la inmigraci6n ilegal.

 Traducci6n de Sylvia Moguel
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