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 La inmigracion y el sistema internacional.
 Algunas caracteristicas de los mexicanos
 recientemente emigrados a los
 Estados Unidos.

 ALEJANDRO PORTES

 I. INTRODUCCI6N

 Para determinar las implicaciones de una nueva politica de inmigracion
 en politica exterior, hay que entender primero sus consecuencias inter-
 nas para los paises afectados. Mi prop6sito en este trabajo es el de ana-
 lizar el significado interno de la "inmigracion ilegal" o indocumentada
 para los paises de los cuales esta proviene, como fundamento para eva-
 luar las politicas propuestas por el gobierno de Carter. Con tal propo-
 sito, voy a presentar los datos de un estudio actual sobre inmigracion
 mexicana que toca al menos algunas de las cuestiones que generalmente
 se plantean acerca de la naturaleza de este movimiento. Con base en
 estos datos y en otros estudios recientes, se analizara. el significado de
 las politicas del gobierno de Carter con respecto al flujo de "ilegales".

 Quizas resulte importante clarificar primero lo que no es la "inmigra-
 ci6n ilegal". No consiste, en primer termino, en un flujo proveniente
 de un solo pais. La abrumadora representacion de Mexico en las estadis-
 ticas de ,detencion es, en parte, funci6n de las politicas desplegadas por

 * Trabajo presentado en la sesion sobre "Trabajadores Mexicanos Indocumentados"
 del encuentro de la Sociedad para el Estudio de los Problemas Sociales, San Fran-
 cisco, Calif., septiembre de 1978. :sta es una version modificada de la presen-
 taci6n original que se dio en las audiencias sobre "Trabajadores indocumentados:
 Implicaciones para la politica de los Estados Unidos en el hemisferio occidental"
 Ilevadas a cabo por el Subcomite de Asuntos Interamericanos del Senado Norteo
 americano, Washington, D.C., 26 de julio de 1978. La informacion que aqui se
 presenta forma parte del proyecto "Las minorias de los inmigrantes latinoameri-
 canos en Estados Unidos", con el apoyo del Instituto Nacional de Salud Mental y
 de la Fundacion Nacional de Ciencia.
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 la policia fronteriza, que tiende a concentrar sus esfuerzos en la frontera
 sur. Mientras que los inmigrantes mexicanos aglutinan, sin duda, a una
 mayoria de la poblaci6n "ilegal" o indocumentada, la representacion pro-
 porcional de otros paises -especialmente los del Caribe- no es insig-
 nificante.l Un cambio relativamente novedoso en la inmigracion cari-
 benia lo dan los trabajadores dominicanos quienes, seg'n los reportes,
 entran a los Estados Unidos subrepticiamente, atravesando el pasaje
 Mona a Puerto Rico. La "inmigraci6n ilegal" no puede ser concebida
 entonces como un proceso que involucra solo a Mexico y los Estados
 Unidos, sino que tiene su origen en varias sociedades perifericas.

 En segundo lugar, la inmigracion indocumentada se debe no sola-
 mente a fuerzas "apremiantes" en los paises en que esta se origina, sino
 tambien a las necesidades y demandas de la economia receptora. La re-
 lativa estabilidad del flujo de "ilegales", aino con ano, no se puede atribuir
 a una poblacion extranjera empobrecida que "invade" la frontera norte-
 americana, sino al hecho de que satisface necesidades importantes de las
 empresas agricolas e industriales-urbanas en los Estados Unidos. Es
 patente que la relacion que crea la inmigraci6n indocumentada es de
 caracter simbolico, que satisface necesidades encubiertas pero muy reales
 de ambos lados de la frontera.2

 En tercer lugar, la inmigraci6n indocumentada no es principalmente
 un movimiento de "refugiados" econ6micos que busquen el bienestar,
 sino un desplazamiento de trabajadores en busca de oportunidades labo-
 rales. El flujo "ilegal" es, antes que nada, un desplazamiento de mano
 de obra barata, lo que constituye una ventaja especial para muchas em-
 presas.

 Cuarto, la "inmigracion ilegal" no necesariamente es permanente. Los
 estudios disponibles acerca de la migracion mexicana en sus lugares de
 origen y los datos del estudio que reportaremos a continuaci6n, sugieren
 que existe una proporci6n significante de inmigrantes que regresan. El
 estereotipo del "inmigrante ilegal" combina la imagen de las "masas
 empobrecidas que inundan la frontera" con la idea de que aquellos que
 cruzan la puerta al pais-de-la-abundancia nunca mas regresan. Contra-
 riamente a esta idea, la investigaci6n empirica sugiere que muchos tra-
 bajadores migratorios indocumentados si regresan a su lugar de origen,
 y que se trata de un proceso complejo que implica entradas y salidas

 1 Oficina del Procurador General de los Estados Unidos, "Illegal Immigration:
 President's Program", Washington, D.C., febrero de 1978 (mimeo).

 2 Este punto se discute con mas detalle en Alejandro Portes, "Why Illegal Immi-
 gration? A Structural Perspective", Trabajos del Proyecto sobre Inmigraci6n
 Latinoamericana, Universidad de Duke, 1977. Una versi6n abreviada aparece en
 Society, vol. 14 (sept.-oct., 1977):31-37 bajo el titulo "Labor Function of Illegal
 Aliens". Vease tambien Robert L. Bach, "Mexican Immigration and the American
 State", International Migration Review, Invierno de 1978.
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 ciclicas de los Estados Umidos. 3 Las razones para tal pauta no son difi-
 ciles de entender si uno se da cuenta de que, a pesar de que las oportu-
 nidades de trabajo y los salarios son mayores en los Estados Unidos, el
 rendimiento de los ahorros para consumno y reinversi6n puede ser mucho
 mas alto en el pais de origen.

 Estos cuatro aspectos no agotan, sin embargo, las ideas comuinmente
 sostenidas acerca de la naturaleza de la "inmigracion ilegal". Si son los
 aspectos que la investigacion existente ha clarificado mas convincente-
 mente. Los siguientes resultados se dirigen a un quinto aspecto, hasta
 ahora poco estudiado, que es el del origen socioecon6mico de los inmi-
 grantes y sus caracteristicas.

 II. ESTUDIO

 La informaci6n que se presenta a continuacion viene de un estudio de
 822 inmigrantes documentados mexicanos, entrevistados al Ilegar a los
 Estados Unidos. Las entrevistas se llevaron a cabo en espaniol inmedia-
 tamente despues de que cumplieron con las formalidades de inmigracion.
 Dichas entrevistas se realizaron abarcando un periodo de nueve meses
 en los sitios de control fronterizo de Laredo y El Paso. Istos son los
 puertos de entrada mas importantes en la frontera texana, y a la vez
 son el tercero y segundo en importancia, respectivamente, para inmi-
 grantes mexicanos a la nacion.

 Debido al caracter exploratorio del estudio, la muestra se linit6 a
 hombres en la edad productitva, o sea entre 18 y 60 afnos. Entre los in-
 migrantes mexicanos, este grupo se puede suponer que comprende a la
 mayoria de jefes de familia e individuos automantenidos. Las entrevistas
 se Ilevaron a cabo conforme llegaban, durante las horas normales de ofi-
 cina. Algunos que cruzaron de noche no pudieron ser entrevistados. La
 tasa de rechazo a la entrevista fue menor al 2o.

 Las comparaciones estadisticas senialan que esta muestra es bastante
 real respecto del universo de inmigrantes mexicanos durante el aino fiscal
 1973 para caracteristicas tales como edad, ocupacion y educaci6n. Dada
 la localizacion geografica de los sitios de la entrevista, la muestra sobre-
 estima el nuimero de inmigrantes que vienen de las partes central y orien-
 tal de Mexico con destino a Texas, Arizona, Nuevo Mexico e Illinois, y
 subestima el numero de aquellos que vienen de la parte occidental con
 destino a California.

 3 Wayne A. Cornelius, "Mexican Migration to the United States: Causes, Conse-
 quences, and U.S. Responses", Centro de Estudios Internacionales, Grupo de Mi-
 graci6n y Desarrollo, MIT, julio, 1978.
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 Con esta limitacion uinica, la muestra parece representativa, en termi-
 nos generales, de lo que es la inmigracion mexicana documentada o legal.
 La pregunta seria entonces la de su relevancia con respecto a la intnigra-
 cion indocumentada. Algunos estudios anteriores han senialado la estre-
 cha relaci6n existente entre documentados e indocumentados, en lo que
 a inmigracion mexicana en los Estados Unidos se refiere. La razon es
 que los inmigrantes indocumentados frecuentemente logran regularizar
 su situaci6n a traves de la medida de "reunificacion familiar" contenida
 en la Ley Inmigratoria de 1965. De acuerdo a este analisis, la inmigra-
 cion mexicana legal es distinta a la mayor parte de los flujos de mini-
 grantes del pasado, ya que la mayoria de sus miembros no van por pri-
 mera vez, sino que son residentes de facto de los Estados Unidos.4

 Los resultados del presente estudio confirman esta impresi6n: 43.7%
 de la muestra entraron independientemente de la cuota de inmigracion,
 en calidad de esposos(as) de ciudadanos(as) norteamericanos (visas IR-1).
 Un 4.7% adicional estaba compuesto de hijos de ciudadanos norteame-
 ricanos (visa IR-2). El Immigration and Naturalization Service (Ser-
 vicio de Inmigracion y Naturalizacion) no descompone, de acuerdo a
 categorias especificas, las cifras de inmigrantes en cuota provenientes
 del hemisferio occidental (visas SA-1). Nosotros consideramos, sin
 embargo, que la mayor parte del 46.5% de inmigrantes en cuota de nues-
 tra muestra, recibieron visas como esposos o parientes inmediatos de
 residentes permanentes.

 Cuando se les pregunt6 si habian residido previamente en los Estados
 Unidos, 61.5% respondieron afirmativamente. Esta cifra es, en realidad,
 una subestimaci6n, en vista de que algunos de los interrogados pueden
 haber presentado renuencia a admitir una entrada (ilegal) anterior. Co-
 tejando las respuestas a una serie de otras preguntas relevantes, estimna-
 mos que un 69.9% de la muestra muy posiblemente habian residido en
 los Estados Unidos por largos periodos antes de su entrada documen-
 tada.

 El caso de estas cifras es que el estudio de la inmigracion legal mexi-
 cana es, en buen grado, identico al de la inmigraci6n indocumentada
 anterior. No pretendemos afirmar que los inmigrantes ilegales anterio-
 res asi identificados sean representativos de toda la poblacion "ilegal".
 Pero si representan un importante y hasta hoy no estudiado sector de
 este universo. Sus caracteristicas deben comnpararse con las de los "ile-
 gales" identificados por otros medios, tales cono las detenciones oficiales.
 En comparaci6n con los estudios basados en "ilegales" detenidos, la pre-
 sente informacion ofrece una visi6n inicial de aquellos inmigrantes que

 4 Ellwyn R. Stoddard, "A Conceptual Analysis of the 'Alien Invasion': Institu-
 tionalized Support of Illegal Mexican Aliens in the U.S.", International Migration
 Review, 10, verano de 1976: 157-189.
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 han logrado no solamente permanecer en los Estados Unidos, sino ade-
 mas consolidar su posicion a traves de su entrada legal.

 II. RESULTADOS

 La creencia general de todo aquel que se preocupa por el proceso, es que
 la "inmigracion ilegal" se da por razones economicas. Los inmigrantes
 vienen para sacar ventaja de las mejores oportunidades econ6micas que
 brinda un pais desarrollado. A esto se afiade la impresion de que los in-
 migrantes indocumentados provienen de un sector sumamente empobre-
 cido y retrasado en su pais de origen. En el caso especifico de Mexico,
 la migracion indocumentada hacia los Estados Unidos se ha asociado,
 durante decadas, con el apuro de una poblaci6n rural analfabeta y des-
 poseida. 5 La imagen dominante del que cruza subrepticiamente la fron-
 tera ha sido la de un campesino, con frecuencia desempleado y viniendo
 a desempeiar labores del campo en los Estados Unidos.

 Los cuadros 1 a 7, desarrollados a partir de nuestra muestra, ofrecen
 la oportunidad de examinar las anteriores afirmaciones. En primer ter-
 mino, no hay duda de que la inmigraci6n de Mexico se da por razones
 econ6micas. Al preguntarse a los inmigrantes por su raz6n principal
 para venir a los Estados Unidos, 49.5% respondio en terminos de tra-
 bajo, salarios y condiciones de vida. Este porcentaje es igual al de todas
 las otras categorias juntas. Ademas, a la pregunta de cual era, en su
 opinion, el mayor problema de Mexico, 61.1o menciono la pobreza, el
 desempleo, precios altos y otras dificultades economicas (cuadro 1).

 La hipoteis de que los inmigrantes vienen predominantemente de zo-
 nas rurales se examina en el cuadro 2, comparando su comunidad de
 origen (poblaci6n principal de residencia antes de los 16 afios de edad)
 con las de la poblaci6n mexicana. Como se observa en el cuadro, la
 muestra del conjunto de inmigrantes y la de los inmigrantes con resi-
 dencia previa en los Estados Unidos, son mnas "urbanos" que la pobla-
 ci6n original mexicana. Mientras que el 58% de los mexicanos vivian
 en comunidades de menos de 10000 habitantes en 1970, 37.3% de todos
 los inmigrantes y 46.3%o de los inmigrantes con previa residencia en
 Estados Unidos vivian en comunidades de esa escala, 48% de los inmi-
 grantes anteriormente indocumentados venian de comunidades de 20000
 habitantes o mas; la cifra para el total de la poblacion mexicana es sola-
 inente del 35%.

 5 Vernon M. Briggs, "Labor Market Aspects of Mexican Migration to the united
 States in the 1970's", pp. 204-225, en Stanley R. Ross (ed) Views Across The
 Border: The United States and Mexico, Albuquerque: University of New Mexico
 Press, 1978. Enrique Santibniez. Ensayo acerca de la inmigraci6n mexicana a Es-
 tados Unidos, San Antonio: The Clegg Co., 1930.
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 CUADRO 1

 PROMINENCIA DE LOS PROBLEMAS ECONOMICOS PARA LOS MEXICANOS
 RECIENTEMENTE INMIGRADOS A LOS ESTADOS UNIDOS

 a. Principal razo'n para venir a a. Principal problema que enfrenta
 los EEUU. %rO Me6xico en el presente 11/0

 1. 'Retnificaci6n familiar . 28.3 0. Ning n problema serio . 7.5

 2. Trabajo, salarios, mejo-
 res condiciones de vida. 49.5

 3. Tducacio6n personal y de
 los hijos ....... 9.7

 4. Superaci6on personal en
 general, lograr indepen-
 dencia ............ 4.3

 5. Para aprender m&as 1.7

 6. Le gustan los EEUU. 2.9

 7. Otras razones ... 3.7

 Total.....100.0

 (N=818) 1

 1 Datos faltantes=4

 1. Problemas econo'micos:
 Pobreza, desempleo, pre-
 cios altos, problema, iabi-
 tacional, etc. .....

 2. Problemas politicos y legales:
 Corrupci6n, burocracia ine-
 ficiente, leyes anticuadas,
 falta de democracia, etc.. 1

 3. Desigualdad de clases:
 La indiferencia de los ri-
 cos, la explotacio6n de la
 gente, el control de los que
 estin arriba.

 4. Problemas educacionales:
 Falta de escuelas y de maes-
 tros, analfabetismo, etc.

 5. Problemas de crimen:
 Ladrones, alcoholismo,
 prostituci6n, drogas, etc.

 6. Otros problemas .......

 61.1

 Total ................. 100.0

 (N=732) 5

 2 Excluye 90 casos de quienes
 no sabian o no quisieron con.
 testar.

 '3.7

 1.8

 7.0

 6.3

 2.6
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 CUADRO 2

 TAMANO DE LA COMUNIDAD DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES

 MEXICANOS Y DE LA POBLACION MEXICANA EN SU TOTALIDAD

 Comunidad de origen del inmigrante1
 a. Con residencia

 previa en los EEUU. b. Muestra total Mexico-1970 S
 Num. de habitantes % % %

 9999 o menos 43.6 37.3 57.7

 10 00 a 19999 8.3 7.1 7.1

 20 00 a 99 999 20.2 20.5 12.0

 100000 o mas 27.9 35.1 23.2

 TOTALES 100.0 100.0 100.0

 (N-564) (N=808) 3 (N=48,381, 547)

 FUENTE: Datos del estudio.

 FUENTE: Demographic Yearbook, Naciones
 Datos faltantes= 14.

 Unidas, 1971-Cuadro 10.

 Una idea relacionada con la anterior es la de que los inmigrantes
 no documentados vienen destinados principalmente a pequenias comuni-
 dades agricolas en los Estados Unidos. Este patron de migracion campo-
 campo ha figurado de manera prominente en la mayoria de las descrip-
 ciones que se han hecho del flujo de "ilegales". 6 El cuadro 3 presenta
 la distribucion de comunidades en las que los inmigrantes pretendian
 residir. Solo 15.5 de la muestra total y 16.4 de los inmigrantes con resi-
 dencia previa en los Estados Unidos planeaban vivir en comunidades de
 10000 habitantes o menos. En el otro extremo, 73% de ambas categorias.
 (los previamente indocumentados y la muestra total) planeaban vivir en
 ciudades de 100000 o mas habitantes; de estos, 54 y 562% respectiva-
 mente, planeaban vivir en ciudades de mas de medio millon de habitan-
 tes. Es claro que dichos inmigrantes no solo vienen de ciudades, sino
 que ademas es abrumadora su intencion de buscar residencia en areas
 nmetropolitanas al trasladarse a los Estados Unidos.

 c Ibid. Michael Burawoy, "The Functions and Reproduction of Migrant Labor:
 Comparative Material from Southern Africa and the United States", Americanr
 Journal of Sociology, 81, (marzo 1976): 1050-1087.

 1

 2

 8
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 CUADRO 3

 TAMANO DE LA  COMUNIDAD DE DESTINO DE
 MEXICANOS

 LOS INMIGRANTES

 Comunidad de residencia

 en los EEUU. propuesta Inmigrantes con residencia
 por los inmigrantes previa en los EEUU. Muestra total
 Num. de habitantes % %

 9999 o menos 16.4 15.5

 10000 a 19999 1.8 1.8

 20000 a 99999 9.0 9.8

 100 000 a 499999 18.7 26.5

 500000 o mas 54.1 46.4

 TOTALES 100.0 (N=567) 100.0 (N=812)1

 ' Datos faltantes=10.

 Una tercera caracteristica que se imputa a los inmigrantes mexicanos
 indocumentados es que son analfabetos o que provienen de los sectores
 con menor educaci6n en su pais. En uno de los mejores estudios que
 existen al respecto, Samora 7 seiiala que el 28% de los mojados deteni-
 dos nunca habia ido a la escuela. De manera similar, North y Houstoun
 senialan que 43.5% de su muestra de mexicanos inmigrantes detenidos
 tenian cuatro anos o menos de escolaridad. Podemos examinar estas con-

 clusiones a la luz de la informacion que presentamos. Los datos del cua-
 dro 4 comparan varios indicadores de escolaridad de los inmigrantes y
 de la poblaci6n mexicana en general. Como se observa en el cuadro, la
 proporci6n de analfabetos entre los inmigrantes es mucho menor que
 dicha proporci6n entre la poblacion mexicana. De manera similar, los
 porcentajes de inmigrantes, ya sea de la muestra total o de aquellos con
 residencia previa en los Estados Unidos, que tenminaron la educaci6n

 7 Julian Samora, Los Mojados: The Wetback Story, Notre Dame: Notre Dame Uni-
 versity Press, 1971.

 8 David S. North y Marion F. Houstoun, The Characteristics and Role of Illegal
 Aliens in the U.S. Labor Market: An Exploratory Study. Washington, D.C.: Linton
 and Company (mimeo).
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 CUADRO 4

 NIVEL EDUCACIONAL DE LOS INMIGRANTES MEXICANOS Y CIFRAS
 COMPARATIVAS PARA LA POBLACION MEXICANA EN GENERAL

 Inmigrantes mexicanos-1973 Polacion mexicana
 a. Con residencia De 15 anos de

 previa en los EEUU. b. Muestra total edad o mas-1970
 Nivel educacional % % %

 Analfabetos (menos de dos
 anos de escolaridad) .. 3.4 3.0 21.91

 Terminaron la educaci6n
 primaria o mas ...... 58.7 65.4 31.01

 Cursaron parte de la
 escuela secundaria .... 26.6 32.4 15.2

 Completaron el nivel de
 secundaria o mas ..... 5.3 5.5 4.7

 (N=563) (N=806) 2

 Poblacion masculina solaniente.
 2 Datos faltantes=16.

 primaria o que tuvieron alguna educaci6n a nivel de secundaria, es casi
 el doble del dato correspondiente para la poblaci6n adulta mexicana.
 Es evidente que mientras estos inmigrantes de ninguna manera forman
 parte de la elite universitaria, si provienen de un sector de la clase obrera
 que ha tenido al menos alguin acceso a la escuela y que ha adquirido en
 este proceso modestas credenciales de educaci6n.

 Finalmente tenemos la cuestion del origen ocupacional. De nuevo, la
 imagen generalizada define al inmigrante indocumentado como un cam-
 pesino desposeido o trabajador del campo. En 1970, cerca del 40%
 de la poblacion economicamente activa de Mexico estaba empleada en
 el sector agricola. Dicha proporcion, en el caso de los inmigrantes indo-
 cumentados, debiera ser mayor. El cuadro 5 presenta los datos por sec-
 tores ocupacionales provenientes de nuestra muestra. Se incluyen las ocu-
 paciones ultima y penultima. La raz6n es que los inmigrantes con resi-
 dencia previa en los Estados Unidos muy probablemente tuvieron su
 ultima ocupacion en este pais. Al plantear la pregunta del penultimo
 empleo, pretendemos acercarnos a lo que es su ocupaci6n original. Los
 resultados, sin embargo, son similares en ambos casos.
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 CUADRO 5

 ULTIMO Y PENULTIMO SECTOR DE EMPLEO DE LOS INMIGRANTES
 MEXICANOS

 Ultima ocupaci6n Peniltima ocupacion
 a. Inmigrantes a. Inmigrantes
 con residencia b. Muestra con residencia b. Muestra

 previa en los EEUU. total previa en los EEUU. total
 Sector % % %

 Fuera del merca-

 do de trabajo .. 1.9 6.1 6.7 15.2

 Agricultura, pesca,
 mineria ....... 12.2 11.2 18.3 16.3

 Manufactura ... 29.3 24.0 22.7 17.9

 Construccion ... 17.3 15.1 15.5 13.0

 Transporte, comer-
 cio y actividades
 relacionadas ... 15.4 18.4 18.2 18.7

 Servicios privados 23.9 25.2 18.6 18.9

 TOTALES ..... 100.0 100.0 100.0 100.0

 (N=566) (N=808)1 (N=555) (N=794)2

 1 Datos faltantes=14  2 Datos faltantes=28

 Los inmigrantes cuyo ultimo empleo fue en el sector agricola y en
 otras actividades extractivas representan el 12%b de la muestra total y el
 mismo porcentaje para los inmigrantes con residencia previa en los Es-
 tados Unidos. En contraste, la manufactura absorbi6 aproximadamente
 el 25%o de ambas muestras; el transporte, comerco y servicios privados,
 el 40%. El penultimo empleo en agricultura y en otras industrias extrac-
 tivas abarca cerca del 20%o para el caso de los inmigrantes previamente
 indocumentados y, como en el caso anterior, la cifra es superior para los
 empleos en la manufactura y servicios. La ultima categoria absorbi6
 cerca de un tercio de la muestra total y de los inmigrantes con residencia
 previa en los Estados Unidos. Hay que sefialar que el desempleo decrece
 considerablemente de la peniultima a la ultima ocupaci6n y que es espe-
 cialmente bajo entre los inmigrantes previamente indocumentados (1.9%).



 LA INMIGRACION Y EL SISTEMA INTERNACIONAL 1267

 Una cuestion que se relaciona con la anterior es la del nivel ocupacio-
 nal de los inmigrantes. Los datos relevantes se presentan en el cuadro
 6, donde se analizan los porcentajes de la ocupacion principal y peniul-
 tima. La ocupacion principal se refiere al empleo que el inmigrante
 ha desempeiado mas en su edad adulta. Nuevamente, los resultados
 para ambas variables son similares. El trabajo agricola representa el
 12% de la distribucion para la ocupacion principal y cerca del 20% para
 la penfiltima ocupacion. La categoria modal en ambos casos es la del
 "obrero urbano especializado y semiespecializado", seguida por la del "obre-
 ro no especializado y trabajador urbano de servicios". Casi la mitad
 de los inmigrantes declar6 que su actividad principal radica en oficios
 especializados o semiespecializados, y a un tercio se le clasific6 en esta
 categoria en tanto su penultima ocupaci6n. Aproximadamente un cuarto
 de la muestra para ambas variables declar6 que su ocupaci6n era no es-
 pecializada o como empleado urbano menor en servicios.

 Estos resultados contradicen la impresion generalizada de que los in-
 migrantes mexicanos indocumentados son sobre todo trabajadores del
 campo. Aunque la muestra esta integrada casi en su totalidad por tra-
 bajadores manuales, las ocupaciones urbanas son la mayoria. Tambien
 vemos que la mayoria de los inmigrantes, ya sea que vengan por primera
 vez o que sean de los previamente indocumentados, no tienen la intencion
 de hacer trabajos del camrpo en los Estados Unidos. El cuadro 7 compara
 la distribucion ocupacional del total de la poblaci6n de Estados Unidos
 con:

 a] el universo de inmigrantes que llegaron en 1974; b] el total de
 la inmigracion mexicana documentada durante el mismo aiio; c] los
 inmigrantes previamente "ilegales" de la muestra.

 De entre los inmigrantes legales a los Estados Unidos, los profesiona-
 les y tecnicos han excedido, en anfos recientes, el porcentaje de la pobla-
 cion total de EEUU. ]ste no ha sido el caso, sin embargo, de los inmi-
 grantes mexicanos, donde el nuimero de ocupaciones de alta especiali-
 zaci6n es insignificante. Esto nos confirma nuevamente el caracter dis-
 tinto de la inmigracion mexicana y su capacidad de pasar por alto los re-
 querimientos de certificacion ocupacional de la Ley de Inmigraci6n, to-
 mando ventaja de las medidas de reunificaci6n familiar que brinda dicha
 ley.

 Sin embargo, el trabajo agricola no es la actividad modal en la que
 piensan los inmigrantes mexicanos. El cuadro 7 indica que para el total
 del cohorte mexicano de 1974, la proporcion de trabajadores del campo
 es del 4%, que es aproximadamente la misma que para la inmigraci6n
 total de ese afio. La proporci6n crece a 11%7 cuando se trata de la mues-
 tra de inmigrantes con residencia previa en los Estados Unidos, pero
 sigue siendo una minoria. El grueso de la inmigraci6n mexicana se con-
 centra en la categoria de trabajadores no-agricolas -obreros urbanos
 especializados y semiespecializados-. Otros porcentajes sustanciales se
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 encuentran en las categorias de trabajadores del sector servicios y de
 artesanos y operarios, siendo todos estos empleos urbanos. Esto es cierto
 tanto para el universo de inmigrantes mexicanos documentados como
 para la muestra de inmigrantes previarmente indocumentados.

 CUADRO 6

 OCUPACIONES PRINCIPAL Y PENULTIMA DE LOS INMIGRANTES
 MEXICANOS

 Ocupacion principal Penuiltima ocupacion
 a. Inmigrantes a. Inmigrantes
 con residencia b. Muestra con residencia b. Muestra

 previa en los EEUU. total previa en los EEUU. total
 Nivel ocupacional % % % %

 Fuera del mercado
 de trabajo .... 2.5 6.5 6.5 15.1

 Trabajador
 agricola ...... 12.5 11.6 17.7 15.5
 Obrero no espe-
 cializado o em-

 pleado menor de
 servicios urba-

 no) .......... 24.7 21.4 29.6 25.0

 Obrero especiali-
 zado y semiespe-
 cializado (urba-
 no) .......... 50.5 46.2 34.3 31.1

 Empleado de ofi-
 cina o empleado
 intermedio de

 servicios (urba-
 no) .......... 8.2 12.5 11.2 12.3

 Gerente y
 profesionista . 1.6 1.8 0.7 1.0

 TOTALES ...... 100.0 10001 10.0 10.02
 (N=556) (N=799) (N=554) (N=796)

 1 Datos faltantes=23 2 Datos faltantes-26
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 CUADRO 7

 DISTRIBUCION OCUPACIONAL DE LA FUERZA DE TRIABAJO ACTIVA DE LOS
 EEUU, DEL TOTAL DE LOS INMIGRANTES EN EL ANRO FISCAL 1974, DEL

 TOTAL DE INMIGRANTES MEXICANOS Y DE LOS INMIGRANTES CON
 RESIDENCTA PREVIA EN LOS EEUU.

 Primer enpleo en los Estados Unidos
 c. Inmigrantes

 b. Inmigrantes mexicanos con
 a. Inmigrantes mexicanos residencia previa

 EEUU-19701 FY 74 FY 74P en losEEUUM
 Categoria 9r 0g 1O

 Profesionistas,
 t6cnicos y afines. 14.1 23.5 2.2 0.8

 Empresarios y
 propietarios .... 14.1 6.1 1.4 0.6

 Granjeros y admi-
 nistradores de

 gran-jas ........ 3.0

 E-mpleados de ofi-
 cina y vendedores 12.7 10.7 3.5 4.9

 Artesanos y afines 20.9 13.2 7.7 18.5
 Operarios ...... 17.9 11.9 7.9
 Trabajadores del
 sector servicios in-

 cluyendo trabajo
 dome6stico ...... 8.2 17.8 27. 5 11.9

 Trabajadores, ex-
 clusivamente agri-
 colas........... 7.3 12.1 45.4 52.7

 Trabajadores
 agricolas ....... 1.8 4.7 4.4 10.6

 TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0

 1 Como porcentaje de la poblacio6n economicamente activa. FUENTE: U.S. Census,
 Current Population Report-Persons of Spanish Origi'n in the U.S.-Serie P-20.

 2 Como porcentaje de los inmigrantes econo6micamente activos. FUENTE: U.S. Immi-
 gration and Naturalization Service, 1975 Annual Report.

 CQilculo de categorias ocupacionales descompuestas en dave para su comparacio6n
 con la clasificacion cerisal. FUETNTE: D'atos del estudio.
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 Es importante hacer algunas advertencias. Primero, estos resultados
 se refieren exclusivamente a la inmigracion mexicana. Como vimos an-
 teriormente, la "inmigracion ilegal" se origina en el presente en varios
 paises. Segundo, los datos para inmigrantes indocumnentados se refieren
 solo a una muestra comnpuesta por inmigrantes que han regularizado su
 situacion en los EEUU. Una muestra tal no puede tomarse como repre-
 sentativa de la poblaci6n total de inmigrantes mexicanos indocumentados.
 Los estudios basados en entrevistas con "ilegales" detenidos, como el de
 Samora y el de North y Houstoun, plantean resultados mucho mas
 cercanos a la imagen generalizada de lo que es la "inmigraci6n ilegal".
 Queda pendiente determinar el significado nutnerico relativo de diferen-
 tes perfiles del inmigrante que resultan de estudios alternatives y de dife-
 rentes estrategias de muestreo.

 Dicho esto, es sorprendente cuan sistematicamente difiere nuestra
 muestra de lo que es la imagen convencional del "inmigrante ilegal".
 En resumen, la mayoria de los inmigrantes con residencia previa en los
 Estados Unidos venian de ciudades y se dirigian a zonas metropolitanas
 en los Estados Unidos. La gran mayoria no era analfabeta y, ademns,
 la muestra total excedia los niveles educativos de la poblacion mexicana.
 Solamente un 12.5% de la muestra correspondia a trabajadores del cam-
 po o similares; la gran mayoria se concentro en empleos urbanos, en la
 manufactura y servicios. El primer trabajo que buscaban obtener en los
 Estados Unidos era predominantemente urbano.

 Dada la probable importancia del universo de nuestra muestra, cabe
 preguntarse por que los resultados difieren tanto de las expectativas con-
 vencionales. Para responder, es necesario adoptar una perspectiva dis-
 tinta a la que han adoptado la mayoria de los estudiosos y el publico
 en general.

 IV. INMIGRACI6N Y DESARROLLO

 Las razones por las que el origen de estos inmigrantes indocumentados
 difiere de lo que usualmente se supone, hay que buscarlas en el contexto
 mas amplio de la sociedad mexicana. Usualmente se divide al pais en un
 sector urbano-moderno y uno rural tradicional y se asigna la "inmigra-
 cion ilegal" a este filtimo. El corolario de este punto de vista es que al
 paso de que lo moderno supere a la tradicion, las fuentes del flujo "ile-
 gal" ser'an progresivamente eliminadas.

 Nuestros datos sugieren que una proporci6n sustancial de la inmigra-
 ci6n indocumentada se origina en grupos sociales que ya han sido mo-
 dernizados, es decir, grupos que ya viven en ciudades y que han logrado
 una educaci6n arriba del promedio. La fuente de esta "inmigraci6n ile-
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 gal" no radica en una economia atrasada y rural-tradicional, sino en las
 contradicciones que acompanan al desarrollo mexicano.

 Para resumir un argumento ya conocido, el proceso capitalista de in-
 dustrializacion en Mexico se ha caracterizado por cuatro contradicciones
 fundamentales:

 Primera: Este proceso desligo del campo a una poblaci6n rural, sin
 ofrecerle a cambio la oportunidad de un empleo alternativo. La Revo-
 lucion mexicana, que enarbolo sobre todo la "cuestion agraria",9 puso
 a muchos campesinos, antes aislados, en contacto con los beneficios de
 la civilizacion urbana moderna. El triunfo de la revolucion y la estra-
 tegia economica dominante que luego se sigui6, no lograron responder
 a la necesidad creciente de empleos.

 En un pais como Mexico, el desempleo abierto y declarado es un lujo,
 ya que pocos tienen acceso a un sistema de seguridad social que pueda
 subsidiar periodos de desempleo obligado. En 1969, s6lo el 20.9% de la
 poblaci6n econ6micamente activa (PEA) estaba cubierto por el sistema
 de seguridad social mexicano. 10 Asi pues, no resulta sorprendente que
 en el censo de 1970 el desempleo declarado llegara apenas al 3.8% de la
 PEA. Mucho mas significativas resultan las cifras del desempleo dis-
 frazado y del subempleo. istas representan a la poblaci6n que tiene que
 sobrevivir de alguna manera sin contar con un empleo minimamente re-
 munerado o con un empleo fijo. Se estimo que un 12% de la PEA
 mexicana se encontraba en condiciones de desempleo disfrazado y que
 un 35 a 40% adicional estaba subempleado en 1970. Ambas categorias
 juntas suman casi la mitad de la mano de obra. 1

 Segunda: Mexico ha experimentado la contradicci6n de una tasa de
 crecimiento economico sostenida aunada a una distribucion inequitativa
 del ingreso nacional. Durante las tres ultimas d6cadas, la tasa de cre-
 cimiento anual promedio del PNB ha sido de 6%. Durante el mismo
 periodo, la desigualdad en la distribuci6n de la riqueza no ha decrecido
 sino que ha aumentado sustancialmente. En 1973, Mexico tenia un PNB
 per capita de US$774. El 5% de la poblacion mas rica concentraba en
 sus manos el 29% del ingreso nacional, y 20% de la poblaci6n percibia
 una parte del ingreso equivalente al 57%. En el otro extremo, el 20%

 9 John Womack, Zapata and the Mexican Revolution, Nueva York: Vintage Books,
 1968.

 t0 Comision Economica para la America Latina, Economic Survey of Latin America,
 Parte 3, Documento E/CN.12/974/Add.3 de la ONU, 1974.

 1' Victor L. Urquidi, "Empleo y explosion demogrifica", Demografia y Economia
 8, num. 2, 1974: 141-153. Francisco Alba, "Mexico's International Migration as
 a Manifestation of its Development Pattern", International Migration Review,
 invierno, 1978.
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 mas pobre percibia solo el 4% del ingreso nacional. 12 18% de la pobla-
 ci6n tenia un ingreso anual de menos de US$75.13

 Tercera: Mexico ha absorbido una cultura crecientemente moderna
 junto con el moderno culto al consumo, mientras le niega a la masa de
 la poblacion los medios para participar de ello, al menos minimamente.
 Como sucede en los paises desarrollados, los medios de difusion se han
 encargado de que los atractivos del consumismo moderno alcancen las
 zonas mas remotas del pais. La poblaci6n, especialmente la de las zonas
 urbanas, es literalmente bombardeada con publicidad de nuevos produc-
 tos y de los supuestos beneficios que acarrea su adquisici6n. El sub-
 empleo y una distribucion sumamente inequitativa de la riqueza niegan
 el acceso a estos bienes para la mayoria de la poblaci6n. 14

 Esta situacion, que ha sido denominada el sindrome de "mnodernidad-
 en-el-subdesarrollo", nos provee de un marco apropiado para analizar
 los resultados que obtuvimos. No resulta sorprendente que una gran
 proporcion de los inmigrantes indocumentados no sea ni rural ni anal-
 fabeta, sino que venga de ciudades y tenga un nivel educacional mayor
 que el promedio y tenga adenias entrenamiento. Estos grupos son mas
 susceptibles a la alternativa de emigrar, dado que estan mas expuestos
 a la contradiccion entre consumo y poder participar de este. La clase
 obrera urbana, especialmente sus grupos mas letrados, estan mas inte-
 grados a la sociedad moderna mexicana que quienes auin trabajan en las
 regiones de agricultura de subsistencia. Por esta raz6n, estan mucho
 mas expuestos a las contradicciones del sistema.

 Cuarta: Mexico se enfrenta a la contradiccion entre un gobierno de
 politicas abiertamente nacionalistas y una realidad de creciente depen-
 dencia y control de la economia por fuentes extranjeras. Aproximada-
 mente la mitad de las 400 industrias mas grandes de Mexico son de po-
 sesi6n extranjera, predominantemente de corporaciones norteamericanas.
 Mas del 25% de la produccion industrial, especialmente en las ramas tec-
 nologicamente avanzadas y dinamicas, es generada por companiias mul-
 tinacionales. Hay mas subsidiarias de multinacionales (de EEUU) en
 Mexico que en cualquier otro pais de America Latina, y estas companiias

 12 Naciones Unidas, Report on the World Social Situation-Social Trends in the De-
 veloping Countries, Latin America and the Caribbean, Documento E/CN.5/512/
 Add.1 de la ONU, 1974.

 13 Ibid. Otros indicadores comparativos relevantes estain compilados en Alejandro
 Portes y D. Frances Ferguson, "Comparative Ideologies of Poverty and Equity:
 Latin America and the United States", pp. 70-105 en Irving L. Horowitz (ed.),
 Equity, Income and Policy, Comparative Studies in three Worlds of Development
 Nueva York: Praeger, 1977.

 14 Susan Eckstein, The Poverty of Revolution, The State and the Urban Poor in
 Mexico, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977. Alba, op. cit.
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 extranjeras estan comprando un nfumero creciente de empresas mexi-
 canas. 15

 El comercio exterior mexicano esta dominado enteramente por los
 Estados Unidos, pais del que se originaron 62% de las importaciones en
 1976, y que recibio 56% de las exportaciones de Mexico. La deuda pu-
 blica externa, que en 1955 representaba el 54% de las ganancias por co-
 mercio exterior, habia sobrepasado el 160%) en 1970. 16

 La conexi6n de esta dependencia externa con el proceso de emigracion
 laboral es doble. Por un lado, la industrializacion mexicana, llevada a
 cabo bajo auspicios extranjeros, se ha basado en la importaci6n de tec-
 nologia intensiva en capital. El exito, en terminos de productividad, de
 esta estrategia, ha sido impresionante. El sector mas importante y mas
 dinamico de la economia es la manufacturera, en contraste con la agri-
 cultura. Casi todos los bienes de consumo que se venden hoy dia en
 Mexico se producen en el interior, y la proporcion de productos manu-
 facturados en el total de exportaciones es la mas alta para Ameica La-
 tina. Estos exitos, sin embargo, no han sido compartidos por las masas,
 dado que pocos estan empleados en las industrias. La manufactura ab-
 sorbe aproximadamente el 20% de la PEA, y esta proporci6n ha cre-
 cido solamente en un 5%o desde el principio de la revolucion. El sector
 servicios urbanos, en lugar de la manufactura, es el que ha aumentado mas
 rapidatmente el empleo de mano de obra en las ultimas tres decadas. t
 La creciente producci6n interna de bienes de consumo aunada al fracaso
 en ampliar el mercado de consumo a traves del empleo en el sector indus-
 trial ha agravado, en su turno, las otras contradicciones del sistema.

 En segundo lugar, la presencia e influencia de los Estados Unidos ha
 acelerado el proceso de moderizaci6n de la cultura mexicana y ayudado
 a difundir las expectativas de consumo. Ademas ha senialado al Norte
 como el pais en el que pueden resolver, al menos en el nivel personal,
 las contradicciones de Mexico en el presente. La emigracion masiva
 hacia los Estados Unidos debe contetnplarse como la respuesta natural,
 por parte de una fraccion de la clase obrera mexicana, a las condiciones
 creadas para ella y no por ella. Una industria eficiente aunada a un sub-
 empleo masivo, la difusion de los estilos modernos de consumo aunada
 a la concentracion de la riqueza, son procesos que no se pueden divor-
 ciar de la fuerte presencia del capital y la tecnologia extranjeros (espe-
 cialmente norteamericanos) en Mexico.

 A los ojos del obrero mexicano, los Estados Unidos son el lugar en

 15 James Vaupel y Joan Curhan, The World's Multinational Enterprises: A Source-
 book of Tables, Boston: Harvard Business School, 1973; citado en Eckstein, op. cit.

 16 Robert L. Bach, "Foreign Policy Implications of Recent Trends in Mexican Imuni-
 gration", testimonio presentado ante el Comite de Relaciones Internacionales,
 representantes al Congreso de EE.UU., 24 de mayo de 1978.

 17 Charles Cumberland, Mexico: The Struggle for Modernity, Nueva York: Oxford
 University Press, 1968.
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 que los beneficios de una economia avanzada, prometida pero no hecha
 realidad por la estrategia actual de desarrollo, pueden hacerse realidad.
 Es natural entonces, que muchos vayan al Norte en busca de los medios
 para materializar aquello que las empresas multinacionales y los medios
 de difusi6n se han encargado de propagar.

 La informacion sobre el inmigrante individual que presentamos arriba
 y el analisis de la situacion economica mexicana que presentamos en
 esta secci6n, convergen en seinalar que la "inmigracion ilegal" ha sido
 impulsada no por el fracaso de las estrategias de desarrollo, sino por su
 exito. La migraci6n laboral no se da porque Mexico sea un pais pobre
 y estancado, sino precisamente porque ha tenido un rapido desarrollo en
 una direccion particular. Este punto alerta contra las expectaciones de
 que la "inmigraci6n ilegal" se va a desvanecer conforne Mexico se vuelva
 menos rural y mas desarrollado. Si el desarrollo mexicano sigue las mis-
 nas pautas que ha seguido en el pasado, no disminuiran sino que cre-
 ceran las presiones en la frontera.

 V. POLfTICAS PROPUESTAS

 La inmigracion mexicana no es solamente el componente mayor del
 flujo ilegal, sino tambien aquel del que mas informaci6n tenemos. Con
 algunas modificaciones necesarias, pienso que lo esencial de la situaci6n
 apenas descrita, se aplica a otros paises en donde se originan los inmi-
 grantes indocumnentados. El proceso de desarrollo economico que estin
 siguiendo las naciones del Caribe tambien esta basado en una industria-
 lizaci6n de sustituci6n de importaciones, importacion de tecnologia inten-
 siva en capital y la movilizacion de la poblacion rural hacia las areas
 urbanas.

 Las politicas que propone el gobiero de Carter con respecto a la
 "inmigracion ilegal" consisten, esencialmente, de tres puntos: amnistia
 para los "ilegales" que puedan probar una residencia continua en los
 Estados Unidos desde 1970; permisos de trabajo con duraci6n de cinco
 afnos sin seguro de desempleo y beneficios de seguridad social para aque-
 llos que hayan llegado despues de esa fecha; fuerte vigilanca en las zonas
 fronterizas para evitar que continuen las entradas indocumentadas. Se
 le ha dado mucha atenci6n a los dos primeros puntos. 18 Pero para el
 analisis de las implicaciones que puedan tener estas medidas en politica
 exterior, la medida mas importante es la tercera. No discutiremos aqui

 18 Una discusion de estas dos propuestas se encuentra en Alejandro Portes, "Towards
 a Structural Analysis of Illegal Immigration", International Migration Review,
 Invierno, 1978.



 LA INM.GRACI6N Y EL SISTEMA INTERNACIONAL 1275

 los medios que se han propuesto utilizar para cerrar la frontera, sino el
 proposito. Ademas, no vamos a proponer una politica alternativa, sino
 que nos limitaremos a comentar las implicaciones de esa medida.

 Hay dos maneras de concebir a los actores o rivales involucrados en
 las medidas propuestas por el gobierno de Carter. La mas obvia es ia
 de concebir a dos naciones-Estado, los Estados Unidos y Mexico (u otro
 pais en el que se originan los inmigrantes), que tienen intereses opues-
 tos. La decision de reforzar la frontera se entiende entonces como

 la defensa del interes de una sola comunidad nacional a expensas de la
 ctra. Una segunda manera de concebir el proceso es considerando a las dos
 distintas naciones-Estado no como entidades por separado, sino como
 componentes integrales del mismo sistema internacional. Este "sistema
 mundial" contiene y a la vez depende de la existencia de fronteras na-
 cionales y naciones-Estado, que a su vez funcionarD dentro de los limites
 que les impone la totalidad.

 En el caso especial de la migraci6n interacional lde trabajadores, la
 divisi6n fundamental del "sistema mundial" no es la que se da entre las
 naciones-Estado, sino la de las clases sociales. Las clases "atraviesan"
 las fronteras nacionales y pueden tener intereses rnuy opuestos a los del
 resto de la poblaci6n de sus respectivos paises. Podria uno referirse al
 capital y a la clase obrera como las dos clases principales, pero esto resulta
 demasiado general. Concretamente, hay cuatro subclases o sectores de
 clase involucrados en este proceso: a] Los duenos del capital, extranje-
 ros y nacionales (en Mexico) y el Estado mexicano; b] empresas de
 sectores competitivos en Estados Unidos; c] obreros mexicanos desem-
 pleados o subempleados que vienen tanto de zonas rurales como urbanas;
 d] obreros en los Estados Unidos que sirven de mano de obra actual o
 potencial para las empresas competitivas. Las mujeres y las minorias
 etnicas estan desproporcionadamente representadas en este mercado de
 trabajo.

 Los propietarios y administradores en Mexico y el Estado mexicano
 sce clasifican juntos porque sus intereses con respecto a la emigraci6n
 laboral son en uiltima instancia los mismos. En primer lugar, no ven a los
 cmigrantes potenciales como un recurso economico sino como una ame-
 naza politica. Las contradicciones del desarrollo mexicano y las masas
 de desempleados y subempleados son razones muy serias para preocu-
 parse por la estabilidad social. Esto es especialmente valido cuando se
 habla de un pais que hace no mucho tiempo experimento a las fuerzas
 populares revolucionarias tirando a un regimen aristocratico. La emi-
 gracion hacia el Norte funciona, en este contexto, como un recurso bien-
 venido e importante para mantener la paz social y reducir las tensiones
 que provoca el crecimiento economico sin justicia social. Para el Estado
 mexicano, el dinero que envian a casa lcs emigrados tambien representa

 11
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 un medio (de creciente importancia) para superar las dificultades de la
 balanza de pagos. 19

 Quienes dan empleo a los "ilegales" en Estados Unidos no son las
 grandes corporaciones, sino las empresas competitivas menores que de-
 penden, para sus ganancias, de reducir sus costos. En areas donde se
 concentran los "ilegales", muchas empresas han pasado a depender de
 ellos para su sobrevivencia.20 Como senialamos anteriormente, la inmi-
 gracion indocumentada establece una relacion simbiotica entre propie-
 tarios de ambos lados de la frontera, en la que las necesidades de legiti-
 macion politica de unos y las necesidades de ahorro en capital variable
 de otros, son cumplidas por el mismo proceso.

 Para la masa de obreros mexicanos, obviamente la mejor alternativa
 a largo plazo es una transformacion profunda del orden economico do-
 rninante. Sin embargo, nadie vive en el largo-plazo y para el aqui-y-aho-
 ra, la emigraci6n hacia los Estados Unidos brinda para muchos la mejor
 oportunidad de satisfacer sus aspiraciones. Como afirm6 un entrevistado
 en el estudio que hizo recientemente Dinerman en una comunidad del
 lago de Patzcuaro: el no se preocupa demasiado cuando el dinero escasea
 porque "siempre podria irse al Norte".21

 La "inmigracion ilegal" no representa una amenaza inmediata para
 los trabajadores no-manuales de la clase media, los artesanos y los obre-
 ros altamente calificados, y en general para los obreros con sindicatos
 fuertes en los Estados Unidos. La razon es que el "trabajo ilegal" no ha
 buscado y no ha ganado su entrada a la corriente principal de la economia
 norteamericana. No existe evidencia de que las grandes corporaciones
 hayan empleado intencionalmente a un numero significativo de inmi-
 grantes indocumentados. En Estados Unidos, la fracci6n de la clase
 obrera mas directamente afectada por la competencia de los trabajadores
 indocumentados es precisamente la menos organizada y es, por ende,
 la menos capaz de articular sus intereses: es el sector trabajo competitivo
 formado predominantemente por mujeres y trabajadores no blancos.
 En zonas en las que se concentra la inmigraci6n indocumentada, la situa-
 cion se vuelve confusa porque la aparente oposici6n econ6mica que se
 daria entre "ilegales" y minorias etnicas se mitiga a causa de las afini-

 19 Sobre este punto, Wayne A. Cornelius ha recopilado informacion importante. Los
 resultados preliminares se encuentran en Wayne A. Cornelius y Juan Diez-Canedo,
 "Mexican Migration to the United States: The View from Rural Sending Com-
 munities", Centro de Estudios Internacionales, Grupo de Migracion y Desarrollo,
 MIT, junio de 1976.

 20 North y Houstoun, op. cit. Ray Marshall, "Economic Factors Influencing the
 International Migration of Workers", documento presentado en la Conferencia
 sobre Dilemas Contemporaneos de la Frontera de Mexico-Estados Unidos, San An-
 tonio: The Weatherhead Foundation, 1975.

 21 Ina R. Dinerman, "Patterns of Adaptation Among Household of U.S.-bound
 Migrants from Michoacan, Mexico", International Migration Review, invierno,
 1978.
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 dades culturales, tnicas y de lengua. Hasta el dia de hoy, muchos sindi-
 catos locales y organizaciones etnicas no deciden si deben oponerse y de-
 nunciar a los "ilegales", aceptarlos como parte de su comunidad, o bien
 adoptar alguna actitud intermedia.

 Las medidas propuestas por el gobierno de Carter parecen, en prin-
 cipio, progresistas, dado que reforzarian el poder de regateo de los
 obreros nacionales en el sector competitivo, al tiempo que forzarian a
 Mexico y a otros paises exportadores a enfrentar su realidad, sin contar
 con la valvula de seguridad que propicia la emigraci6n. Se presume
 que de esta situacion resultarian cambios estructurales significativos
 hacia la igualdad. Sin embargo, la configuraci6n de clases que sefiala-
 mos, sugiere que la medida de cerrar la frontera sera dificil de mantener
 si no se establece un programa paralelo para regular el acceso a los tra-
 bajadores inmigrantes. A corto plazo si funcionaria, porque el programa
 de amnistia, que tambien forma parte del plan propuesto por el go-
 bierno de Carter, transformaria a los obreros que ya estan en el pais
 en inmigrantes bajo contrato de facto. Pero una vez que este grupo haya
 sido absorbido, se puede esperar que las mismas presiones se vuelvan a
 rnanifestar.

 Ni las necesidades de quienes emplean mano de obra barata en los
 Estados Unidos, ni la estructura de clases en Mexico son susceptibles
 de un cambio radical en el futuro cercano. El Estado norteamericano,
 al centro de la "economia mundial" contemporanea, toma decisiones que
 afectan a distintos sectores de la sociedad norteamericana no solo directa
 sino tambien indirectamente a traves de sus repercusiones en otras na-
 ciones que estan integradas al mismo sistetna. Es en este sentido que lo
 que aparece a primera vista como "politica internacional" es politica
 nacional, desde la posicion ventajosa del sistema internacional. El go-
 bierno norteamericano no puede ignorar la seria amenaza a la estabilidad
 politica y economica de Mexico que significaria el reforzamiento estricto
 de la vigilancia fronteriza. No lo puede hacer, en la misma medida que
 no puede ignorar la oposicion de un sector politicamente poderoso de
 patrones nacionales. A pesar de las intenciones manifiestas del gobierno
 de Carter y del apoyo que puedan ganar por parte de los trabajadores
 sindicalizados, ahora renuentes a ellas, no es probable que el programa
 sobreviva tal y como se ha concebido.

 Traduccion de Bettina Cetto
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