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L a migraci6n de mexicanos a Esta
dos Unidos se remonta a mas de 150 
afios arras, D esde entonces y hasta 
los afios seten t a, el pe rf il sociode
mografico de los mig rantes perma
neci6 mas 0 menos inva riable, corres
pondiendo principalmente a h om 
bres j6venes de origen rural qu e en 
Estad os U nidos se empleaban sobre 
todo en actividades agrk olas. A par
tir de los afios ochenta, sin em bargo, 
surgen distint os elem entos que tien
den a modificar este perfil del mi
grante . U n aspecto fundame ntal 10 
const ituye el sign ificat ivo incrernen 
to de poblaci6n mexican a que, Con 
o sin documeritos legales, tiende a 
establecer su residencia h abi tual en 
Estados U nido s. En este mar co, es 
posible distinguir do s comp on entes 
o modalidades mi gratorias con clara s 
diferencias: por un lado , la ya t ra
dicional migraci6n circular y tern

poral, y po r otro lado, un p roceso 
de asenta miento de poblaci6n rnexi
cana en dicho pais. 

La distinci6n entre am bas m oda
lidades es destacada y pert inente al 
menos en dos sen t idos. P o r un a 
part e, es clar o que cada una de el1as 
en fre nta pr oblernaticas soc iales y 

polit icas que Ie son esped ficas; por 
ejernplo , las demandas de serv icios 
sociales (educaci6n, saIud, vivienda, 
servicios basicos, etcetera) son marca
dam ent e difer ent es entre uno y ot ro 
t ipo de flu jo migratorio . Por otro 
lado, cada modalidad migratoria pa
rece involucrar a poblaciones de
mograficamen te diferenciadas; por 
ejern p lo, se plantea que existe ciert a 
difere nciaci 6n de gen er o , pues las 
mujeres tendrian prope nsi6n a asen 
ta rse de manera mas prolongada en 
Est ados U ni dos, mi en t ras que los 
h ombres t ienden a reali za r despla
zam ientos circulares. 

En ta l con texte, este trabajo pre
sen ta un analisis de las dife ren cias en 
el p erfi l sociodemograf ico en tre 
am bos componentes de la mi graci6n 
internacional (los m igran tes circu
lares - sojourners- y los perma ne ntes 
- settlers-s . La tesis es que efect iva
ment e se t rata de do s po blaciones con 
perfiles dem ogd.fi cos diferen ciados, 
en las que la distinci6n por sexo pa
rece t en er u n papel de gran im
portancia . Par a ello , primero se pre
sen ta u n a brev e resefia de la m i
graci6n a Estados Unidos, con el fin 
de ilust rar un aspecro central del mo
m ento migratorio actua l, caracteri
zado por la diversidad de patro nes y 
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mod alidades mi gratorias. Posterior
mente, se realiza un analisis del perfil 
soc io demografico de cada com po
nerite y m odalidad mi gratoria. 
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En la segunda m itad de este siglo se 
pueden identificar tre s grandes etapas 
en la dinami ca del flu jo migratorio 
de mexican os a Estados U nidos. En 
cada una de ellas el proceso migrate
ri o presen t a car acter ist icas pani
culares y p rob lematicas diferen tes: 
ent re 1942 y 1964, peri odo en que 
fun ciono el Ham ado Program a Bra
cero ; de 1964 a m ediad os de los 
ochen ta, en que predorn ino la migra
cion de caracter indocumentado, y 
finalm ente, de 1980 a la fecha, en que 
ju nto a la migr aci ori circ u la r se 
conso lida un proceso de ase nta 
mi en to perman ent e de mi gran tes 
mexican os en Estad os U nidos. 

Durante la vigenc ia del Program a 
Bracer o (1942-1964) tendio a conso
lidarse un patron mi grator io marca
damente temporal y estacional. Des-
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FUENTE : J. Bustamante, 1975, 

de enton ces, este caracte r circular y 
laboral d e lo s desplazamientos ha 
ccnst itu ido un factor fundamental 
para enten der la dinamica de la rni
gracion m exicana a Estados Unidos. 

A traves del Programs Bracero la 
migracion se operacionalizaba por 
medio de contratos ternporales de 
trabaj o sigu ie n d o el ritmo y la 
est acionalidad de lo s di stintos ciclos 
agrkola s. D e acu erdo co n cifras ofi
ciales, entre 1942 y 1964 se firmar on 
mas de 4.6 millones de contratos 
lab orales amparados en este progra
rn a, cifra que representa un pro 
m edi o cercano a los 230 mil cont ra
tos anuales y que corresp onde a otros 
tantos desplazarnientos de mexicanos 
qu e iban a trabaj ar temporalmente a 
Estados Unidos (Verduzco, 1995), A 
este flujo habrla que agre gar aquellos 
individuos que emigraban a Estados 
Unidos sin documentos ni contrat os 
en bus ca de trabajo . 

Durante este periodo el incre
mento anu al de la poblacion mexi
can a con residencia permanente en 
Estados Unidos fue de menos de 23 
mil personas (Verduzco, 1995) , Esws 
datos indican que por cada mexic an o 
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qu e decid ia ase n t arse pennanen
temente en Estados Unidos h abla 
otros 10 que optaba n por pasar una 
ternporada en di cho pa ls y lueg o 
regresar a sus localidades de origen 
en Mexico , Estes datos ilu stran el 
rnarcad o caracter circular de la mi gra
cion de mexicanos a Estado s Unidos, 
10 cual la dif erencia de los dern as Bu
jos migratorios internacionales que 
a 10 largo de la historia reciente se 
han dirigido a dicho pals, 

En este contex te, resulta evidente 
que la em igracion a Estados Unidos 
corre spon de a una relaci6n de trabaj o 
de tip o internacional, esto es, a la 
co n h guracio n a nivel binacional de 
un mercado de trabajo en donde la 
oferta (trabajadores) es generada en 
M exico, pero en donde la demanda 
(pu estos de trabajo) es determinada 
y creada por las co ndicio nes preva
lecientes en la eco nornia n orteame
rican a (Bustamante, 1975). La migra
ci6 n -y su caracter circular- puede 
ente n derse, entonces, co mo el co m 
poneme dern ografico qu e permite el 
fun cionamiento de este peculiar mer
cado de trabaj o donde los individuos 
qu e forman parte del fluj o migraw

n ornico-soci al espec ifica, la de traba

jador in ternacional (C an ales, 1996) , 

r, , 

A fine s de 1964 , despues de 22 afios 
de vigencia, el Programa Bracero lle
go a su fin . A partir de en tonces, la 
ernigracion m exicana a Estados U ni
do s asumio progresivarnente la for
ma de migracion indocumentada. 
N o es que h asta en to n ces n o hubiese 
migracion ilegal , sino qu e a parti r'de 
ese afio este tipo de migrantes pasa a 
co ristitu ir su princip al eo m p onen te, 

Hasta 1964 mas de! 85 por ciento 
de los migrantes era n trabaj adores 
ternporales pertenecientes al Progra
m a Bracero; hasta ese afio la migra
cion indocumentada n o s610 invo
lucraba a relativarnente pocos indivi
duos, sin o que adernas se mantenia 
estable en un nivel cercano a las 57 mil 
person as par afio. Pero a partir de me
diados de los afios sesenta practicam en
te se in vierten esta s rela ciones . Mien
tras que la migracicn por medio del 
Programa Bra cer o desaparece, lami
graeion indocumentada se incremen
ta signi ficativamente, a nrveles nunea 
antes registrados en la hi storia de la 
migracion Mexico-Estados U nid os. 

EI paso de la migracion legal me 
diante elPrograma Bracero a una mi
grac i6 n progresivameme indocu
m entada no alt er o , sin em bargo, el 
caracte r lab oral y circ ular de la mi
graci6 n. Asimismo , el perfil soc iode
m ografico de los mi grames tampoco 
parecio su frir modifieaciones, corres
pondiendo basicamente a poblaci6n 
masculina, joven, so lte ro s, de baja 
escolaridad, procederues de loc ali
dades rurales y que se dirigian a tra
bajar en actrvidades agdc olas en los 
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cam pos de Califo rn ia y ot ras en ti
dades del sur de Est ados Unidos. 

A pesar de 10 anterio r, el carac ter 
ind ocumentado de gran parte de la 
rnigracion irnplico cierto cam bio en 
las condiciones soc iales y econo rnicas 
de funcionami ento del mercado bina
cional de fuerza de trabajo. En efecto, 
el caracte r indocurnen tado de la mi
gracion co nfigura un co ntexto labo 
ral marcado por la asimetria de poder 
ent re los de ma nda ntes (ernpresari os 
nort eamericanos) y los oferentes de 
fuerza de trabajo (migrantes m exica
nos), haciendo co n clIo m as vu lne
rable la situacio n laboral y soc ial de 
los migrant es mexicanos en Estados 
U n idos (Busta mante, 1975). 

A partir de la crisis de in icios de los 
afios ochen ta se incorporaron nuevos 
co m po nentes al fluj o migrat orio , 
mism os qu e gene raron importantes 
t ransfo rm aciones tanto en la dina
mica migratoria co mo en el perfil 
socio de mografico y en las pautas de 
inse rcio n !ab oral de la poblacion rni
gran te. En efecto, a partir d e en
to nces aumento co ns idera bleme nte 
la part icip acion de muj eres y n ifios, 
a la vez que se in crernento la propor
cion de m igrantes de origen urbano 
y proven ien tes de las p rincipal es 
zonas met rop olitanas, en especial de 
la ciudad de Mexico . Est a ultima, a 
fines de los afios oche nta, ya apo rt aba 
mas del 10 por cie nto del fluj o de 
migrantes indocumentado s . As i
mism o, el orige n del flujo mi gratorio 
se extendio ha cia algunas ent idades 
qu e hasta medi ados de los seten ta se 
habian rnantenido ajenas a la migra
cion internacional (C orn eliu s, 1992). 

Cam bios tam bien sign ificativos se 
dieron en la dinarnica de lo s mi

grantes en los lu gares de destine en 
Estados U n idos . P or un lado , la mi
gracion que se dirigia a zonas urb anas 
se incremento en forma significativa, 
despl azando en im po rtancia a la que 
se diri gia a zo nas rurales. En ese m ar
co , adquirio gran importancia la mi
grac ion a la ciuda d de Los Ang eles, a 
donde se dirigia gran pa rte de los me
xicanos . 

El cambio en las localid ades de 
dest ino esta asoc iado, a su vez, a un 
cam bio similar en la insercion !aboral 
de los mi grant es, mi sm o que se co m
plernenta co n un proceso de flexibi
lizacio n y desregul acion en ciertos 
segme ntos del mercado de t rabajo en 
distintas ciudades de Estados U ni dos 
(Sassen y Smi th , 1992) . Al respect o, 
h acia fin es de los afios oc he nta la 
actividad agricola no p arece ser ya la 
princ ipal actividad eco nomics de los 
mi grantes, quien es prefieren inser
tarse product ivam ente en diversas 
act ividades econorn icas de caracte r 
m as bien urbano (servicio dorn estico, 
de m antenimiento, co ns t r uccio n , 
restaur antes). 

En este co n texto , el cam bio m as 
sign ificat ivo en la dinamica de la mi 
gracion es la creciente impo rtanc ia 
social , eco nornica y dernografica que 
adquiere el proceso de asen tarnien to 
de poblacion mexi can a en Estados 
U nidos . En este sentido , al creciente 
fluj o migrat orio de caracte r ci rcular 
y temporal se agrega un flujo no menos 
irnportante de mexi can os que ti en
den a esta blecer su residencia en for
m a esta ble y perrnanente en drversas 
ciudades y pueblos rurales de Estados 
Unidos (Al arcon, 1995; Cornelius, 
1992; C havez, 1988). 

En efecto, ha sta 1970 la migraciou 
perrnanente involucraba a rnen os de 
45 mil personas an ua lrnente. En cam
bio, a partir de ese ano , este co mpo-

EcorJomi torn c aJ 

nente del fluj o migrat ori o ini cio un a 
fase de ascenso sosten ido a ritrnos 
crecientes, el cua l se consolido en los 
afios noventa. Entre 1970 y 1980, por 
ejemplo, el flujo an ual ascendio a mas 
de 110 mil individuos, cifra que se 
elevo a mas de 220 mil en la decada 
siguien te, y a 450 mil en la prim era 
rnitad de los noventa. De esta forma, 
ta n s610en los ultirnos 16 anos (1980
1996) se han ase n tado en Es ta dos 
Un idos mas del doble de m exican os 
que los co rres po ndie ntes a las tres 
decadas ante rio res (1950-1980).) 

Por o tro lado, en 1950 y en 1960 
los mi gran tes m exican os resi dences 
en Es t ados U nidos representab an 
men os del 2 por ciento de la pobla
cio n mexican a, En 1990, esa prop or
ci6 n se in cremen to a 5.3 por cien to, 
y a casi 8 pOl' cien to en 1996 . Esas 
cifras indican el gra n peso relative 
que adquirio est e pro ceso de asen
tamiento de la pobl acion mi grante 
de origen mexicano en Estados U ni
dos en los ultirn os lustros. En o tras 
palabras, de ac ue rdo co n est irna
ciones re cien tes se calcula que cerca 
de 7.2 millones de mexican os residen 
en forma p ermanente en Estados 
Unidos, cifra superior a la de cual
quier entidad federativa de la R epu
bli ca M exicans, co n exce pcion del 
D istrito Federal yel est ado de Mexi
co. Asimismo , se est ima que un 
tercio de esta p oblacion (2.3 millon es 
de individuos, ap roximadam ente) co
rresponde a migrantes indocumen
tados (Comisi6n Binacional para el 
Estudio de la Mi gracion Mexico-Es
tados U n idos , 1997). 

As im ismo , las llamadas redes so
ciales y familiares resultan de pa rt i
cular importancia en el pro ceso de 
asen tam iento de la poblaci6n mi
grante . Estas ope ran co mo un rneca
ni smo de proteccion y so l.ida ridad 
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Poblaci 6n mexican a residente en Estados Unidos, 1950-1996 

Poblacion Como propor- Incremento 
mexicana cion de la promedio anual 

en Estados Unidos poblaci6n (miles) 
Aria (miles) total rnexicana 

1950 391 1.7
 
1960 620 1.8 22.9
 
1970 1074 2.2 45.4
 
1980 2212 3.2 113.8
 
1990 4460 5.5 224.8
 
1996 7150 7.8 445.3
 

FUENTE: 1950, 1960 Y 1970: Gelbard y Carter, 1997; 1980 Y 1990: Bureau of the Census ; 
1991, 1996: Comisi6n Binacional para el Estudio de la Migraci6n, 1997. 

que, a traves de un co n junto de prac am encana, y que se expresan , entre 
t icas familiares y sociales, posibilitan otros aspectos, elactual contexto anti 
la reproducci ori de una identidad inmigrante que prevalece en diversos 
cultural y social (Massey et al., 1987). segmen tos de la sociedad norteam eri
En este m arco , co n el pro ceso de cana (Kearney y Nagengast, 1989). 
asentarnien to su rge un co njunto de Lo an terior no significa, sin em 
problernati cas sociales, culturales y bargo, que la migracion circular haya 
familiares que se sum an a las ya tradi dismi n uido, ni que haya dejado de 
cionales cuesti ones de discriminacion ser relevante. Por el co n t ra rio , de 

laboral y que, en co n ju nto , recon acue rdo co n cifras rep ortadas a part ir 
figuran la cuestion m igraroria en los de la Enc ues ta de Migr acion a la 
noventa. ASl, por ejemplo, es posible Frontera Norte , la rnigracion de t ipo 
sefialar los di versos p ro blemas de dis circular involucre a principios de los 
crirninac io n y segregacion deri vados afios n o venta a ce rca d e 800 mil 

de la forma de in tegracion (que no pe rso nas por afio (Cana les, 1996) . En 

asimilacion) de la poblacion de o ri este sen tido , lahipotesis es que a par

gen mexican o en la soc ieda d norte- tir de los afios oc hen ta la dinam ica 

migrat oria muestra una co mplejidad 
y diversidad m ayor qu e en anteriores 
decadas, y en donde 10 fu ndame ntal 
co rresp onde precisam ente a la co n 
junc iori de dos flu jos migratOri os 
diferentes, que in volucr an a gru pos 
dem ogdficos disti n to s y muestran 
p atrones migratOri os y laborales di
fere nc iados. 

Se trata , en defini tiva, de dos mo

dalidades m igratorias claramente di
ferenc iadas. Po r un Iado, qu ienes es
tablece n un desplazami ento te m 
poral y circular, alte rnando estancia s 
en Mexico y Estados U nidos, y por 
or ro, qu ienes t iende n a asentarse en 
forma perman en te en Estados Uni
dos, sin por ello ro m pe r sus vinculos 
cult urales , fam iliares y eco nom icos 
co n sus localidades de origen en Me
xico .' La distincion entre estas dos 
m odalidades m igrato rias es relevante 
porque pe rmi te ente nder Ia diver 
sidad y co m plejidad de la situac ion 
y problern ati ca del pro ceso migra 
torio en los afios n oventa, 

Tomando en cuen ta 10 an terior, 
a contin uacion se presenta un ana lisis 
co mpa rativo en terrninos de las prin 
cipales diferenc ias sociodemogdJicas 
ent re am bos co mpo ne ntes de l pro
ceso migratorio. EI objet ivo es dife
ren ciar , en la m edida de 10 posible, 
los factores demograficos que puedan 
asociarse al p roceso de asentamiento 
de la p oblacion m exicana en Estados 
U ni dos de aque llos que parecen mas 
asociados al proceso de retorno de 
los mi gr antes mexicanos a sus loca
lidades de origen en Mexico . Para ello 
se utiliza la info rmacion que propo r 
ciona la Enc ues ta N acio na l de la Di
n arnica Demografica, de 1992, la cual 
permite agrupa r a los m igrantes en 
dos categorias : po r un lado , quienes 
han regresado a Mexico (migrantes 
de retorno) y, por 10 tant o , han con-
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figurado una migracicn de tipo circu
lar, y por ot ro , quienes participan del 
proceso de asentamiento al establecer 
su residencia en Estados Unidos. Para 
cada categoda (migrantes de retorno 
o circulares y migrantes asentados) 
la encuesta sefialada ofrece informa
cion sobre sus principales caracte ris
ticas dem ograhcas, 10 que p ermite 
realizar un analisis comparativo . 

I ' 

I'. 

Entre 1987 Y 1991 mas de 1.25 mill o
nes de personas habi an emigrado al 
menos en una oc asio ri a Estados 
Unidos. D e estes, el 54 por ciento 
habian regresado ant es de noviembre 
de 1992 (fecha dellevantamiento de 
la encuesta) , rnientras que el 46 por 
ciento restante aun permanecia en el 
pals del norte. Asimismo, los migran
res que regresaron a Mexico perma
necieron en promedio 11.6 meses en 
su Ultima estancia en Estados U nid os, 
esto es, practicarnente un afio . Una 
alta prop orcion de ellos (42 por 
ciento) tu vieron estancias de menos 
de seis meses (la mitad de los cuales 
perrnan ecio incluso men os de tres 
m eses), mi entras que ot ro 25 por 
cie nto per rnanecio en tre 7 y 12 
meses. Por el contrario, solo el 12 
por ciento de los migrant es tu vo es
tancias de mas de dos afios en Estados 
Unidos. Estes datos indican que en 
general, en el caso de los migrantes 
de ret orno, estes tienden a tener es
tancias relativarnente cortas , confir
mando el marcado caracter tempo ral 
de la mi gracion circular. 

Al com parar las caracte risticas 
dern ograficas entre los qu e regr e
saro n a Mexico y quienes opta ro n 

Migrantes sequn duraci6n de su ultima estancia en 

__Jst?dosJJ.f:lidl?~.L1_987 -1_9~t _ 
30% 

20% 

0-3 4-6 7-12 12-24 240 mas 
Meses 

FUENTE: coicoiosorooioscon baseen ENADID 1992. 

por una est ancia mas estable y per
m anente en Estado s Unidos, se 
observan imp ortantes diferencias. En 
primer lugar, tanto entre los que re
gresan a Mexico como ent re aquellos 
que se quedan en Estad os U nidos se 
da una mayor proporcion de hom
br es, 10 que da cuenta de la mayor 
participacion masculina en la migra
cion en su conjunto . N o obstante , 
esta relaci6n de masculinidad es signi
ficativam ent e menor en el caso de 
quienes tienden a asentarse respecto 
a los que regresan a sus localidades 
de origen. En efecto, en el primer 
caso el indi ce de masculinidad es de 
208 hombres por cada 100 mujeres, 
rnientras que en la migracion de re
torno tal indice se eleva a 350 hom
br es por cada 100 rnu jeres. 

En segundo lu gar, la est ruc tura 
por edad de cada componente migra
tori o muestra un a diferenciacion aun 
mas marcada. Mientras que quienes 
regresan a Mex ico t ienden a con
formar una poblacion predorninante
mente adulta de mas de treinta anos 
(38.6 por ciento), los que optan por 
permanecer en Estados Unidos tien

den a ser, en cam bio , principalmente 
joven es de menos de 25 aI10.'7 '(69 por 
ciento), muchos de los cuales (35 por 
ciento) son incluso menor es de 20 
afios. 

Finalrnente, las diferencias resul
tan aun mas fuertes al considerar la 
relacion de parentesco de los migran
tes con el jefe de hogar. En efecto, 
quien es establecen una residen cia 
permanent e en Estad os U nidos son 
en su may oria (69 por ciento) hijos e 
hijas del jefe de hogar, y en menor 
medida, herman os, sobrinos 0 algun 
otro pariente. Resalta elhecho de que 
muy pocos son 0 jefes de hogar (5 
por cien to) 0 sus esp osas (4 por 
ciento). Por el co ntrario , aunque los 
hij os e hijas tarnbien tienen una 
imp ortante participacion en el flujo 
de retorno (30 por ciento), son los 
jefes de hogar el principal compo
nente demogrHico de este fluj o 
migratorio (54 por ciento). 

Estos datos confirman la idea de 
que cada cornpo nente del pr oceso 
migratorio configura un perfil demo
grafico claramente diier ente. Asi , 
mientras que el flujo de ret orno esta 
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Caracterfsticas dernoqraficas de los migrantes sequn lugar de residencia, 

Sexo 
Hombres 
r'Aujeres 
Indice de masculinidad 

Edad 
15-19 
20-24 
25-29 
30 y mas 

Parentesco jefe de hagar 
Jefe/a 
Esposa/a
 
Hijo/a
 

Otro/a 

1987-1992 

Lugar de residencia 
Total Estados Unidas Mexico 

100.0 100.0 100.0 
73,1 67.6 77.8 
26.9 32.4 22.2 
271 208 350 

100.0 100.0 100.0 
25.6 35.1 17.4 
29.3 33.9 25.3 
16.9 14.9 18.6 
28.2 16.1 38,6 

100 100 100 
31.0 4.8 53.7 

7.6 3.9 10.8 
48.3 69.3 30.0 

13.1 21.9 5.5 

FUENTE: Calculos propios con base en la ENADID 1992. 

co n fo rm ado p r in cipal m ent e p o r 
hom bres adultos jefes de hogar, la 
po blaci6n que tiende a permanecer 
en Estados Unidos esta compuesta 
sobre todo por in dividuos jo venes 
que tienden a ser hi jos e hijas del jefe 
de hogar, ala vez que m uest ran una 
relacion mas eq uilibrada entre los 
sexos. Asi, p or ejemplo , el indice de 
reto rno m uestra valo res m uy dife
ren tes segun se t rate de un a u otra 
categoria derno grafica. En el caso de 
los hom bres, el indice de retorno es 
casi un 70 por cien to mayor que en 
las mujeres (133 co ntra 79) . A sim is
mo, en las personas de mas de trein ta 
aDOS el retorno es casi cuatro veces 
m as intenso que entre los jovenes. 
Finalm ente, en eJcaso de quiene s son 
jefes del hogar , el ret orno es aun m as 
inten so que en todas las dernas cate
gorias, m ientras que en el caso de 
quien es son hij os 0 hij as del jefe de 
h ogar , el Indice de retorno m uest ra 
e1 nivel m as bajo con relaci6n a las 
dernas categorias demograficas. 

LI -11.1 tune 

H ast a fines de los aDOS setent a, la 
migraci6 n de m exi can os a Estados 
Unidos seguia generalm ent e un mis
m o patron: se t rataba de una m igra
cion preponderan temente masc ulina 
de j6venes solteros de o rigen rural 
en busca de t rabajo en los campos 
agrlcola s de ese pais , y que en su gran 
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mayoria regresaban a sus localidades 
de origen en Mexic o . Con base en 
estas caracteristicas, el p roceso m igra
torio se defi nia en func i6n del mar
cado caracter laboral y circu lar de los 
desplaz.am ient os . 

Sin em bargo, a pa rtir de la cr isis 
de p rincipios d e los aDOS oc h ent a 
nuevos co m pon entes se lll co rp o
raron al flu jo migratorio . A l respec
to , el cambio mas significat ive en la 
d inamica m igratoria fue la crecient e 
importancia que adq uirio el p roceso 
de asen tam iento de po blacio ri mi
grante en Estados U ni dos . En este 
sent ido, ya en los aDOS no venta dos 
m odali dades m igratorias car acteri
zan y dan cuenta del p roceso m igra
to rio : po r un lado, la mi graci6n cir
cular, y po r ot ro los desplazam ientos 
de perso nas que t ienden a establecer 
una residencia estable y permanente 
en Estados U nidos. 

Asimismo, en es t e articulo se 
mostrarori los aspecw s sociodemo 
graficos que pe rm ite n caracterizar y 
diferen ciar cada com ponent e en la 
actual dinarni ca de la m igrac i6 n a 
Estados Unidos. As], po r ejernplo , 
con base en los valo res del indice de 
ret o rno se pueden ilustrar los dife

fndice de retorno sequn caract e ri sti cas demograticas 
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rentes p erfiles socio de mogr aficos d e 

cada m odalidad migratoria (el retorno 
y el asentam iento). En este sen tido, 
algu no s aut ores han pu esto en fasis en 

las diferencias entre se x os, en ter
mino s de que la con dici6 n d e genero 

const ituye el principal [ac tor so cio

demo grafico aso ci ado a la corili 

guraci 6n del p atron m igr ator io d e 

u n o y ot ro componente . As i, p or 

ejem p lo, W o o (1997) sefiala q u e el 
m ay or respeto a la co n dic i6 n de la 
rnujer q ue p arece existi r en la so

ciedad n orteamericana , junto co n 

u n a mayor ca m idad y var iedad d e 

opciones labo rales extradornest icas, 
p ermiten una p ositiva reva lo riz aci 6n 

de la sit uaci6n de la m uj e r. Esto 

explicaria el h echo de que las rnuj eres 

ex p resan en su discurso una m ay o r 

propensi6n a establece r una residen
cia esta b le y p ermanente en Estad o s 

Unido s, a diferencia d e los h o m b r es, 

quienes su elen presionar p ara el re 

torno a sus lo calid ad es de o r ige n en 

M exi co. 

P or su p arte , Chavez (1988) seiiala 

el papel relevante d e la s mujer es en 

e1 p raceso d e asen t amienio de com u 

nidad es de migrantes en Estados U ni

dos y, en especial , en el p ap el d e la 

muj er en la con fo r maci6n fam iliar y 

la co nsolidaci6n de un proceso d e 

asentam ie n to d e la p oblac i6n mi

gra nte. E n tal sen tido , H ondagneu

SOtelo (1994) sefiala , ademas, que la 

migraci 6n femenina h a r esult ado d e 

v i ta l im p o rtancia en el p roceso de 

ase n tamiento, especialmen te en t er

minos del pape l d e 13mujer en la fo r

rnacion y r epro ducci6n d el h ogar en 

los lu gar es d e desti ne , y a traves d e 

ello , en la co nsolidacion de r ed es so

ciales y familiares q ue facilitan y pro 

rnu even el asentarniento de la p obla

cio n rn exi cana, reducieri do lo s costos 

eco n omicos d e 1a inm igraci6 n , a la 

vez que promo vi endo un ambiente 

cu lt u ral y social que perrnite, desde 

la co t id ian id ad , r ecrear practi cas de 

reproduccion social y econ6m ica de 

las unidades familiares. En este m ar

co, esta autora crit ica el h echo de que 

gran p arte de la literatura igno r a e1 

caract er de gen era so bre el que se 

co ns t ruyen estas re des sociales, a1asu

mir co mo natural el pred ominio de 10 
m ascul in e en ta les redes migratorias . 

D e es ta forma, entonces, a p artir 

d e lo s ario s oc hen ta diverso s fac tores 

se co m p1ememan en 13 conhgurac ion 
d e n u evas m oda1id ades y pat rones 
migratorio s. En particular, 1a crecien
te in co rp oracion de la m uj er ha p er

mitido la consolidaci6 n d e las redes 

socia1es d e la rnig raci on, fen6meno 

que p arece estar en la base del p ro 

ceso de ase n tam ie nto de poblacion 
de o r igen m exicano en di ve rsas ciu 

d ades y es ta dos de Esr ad os U n idos. 

Todo ello m anifi esta una may o r 

di versidad d e fo rmas de la migracion, 

aSI como de la inserciori !aboral y e1 

perfi l sociodemografico d e 1a po bla
cio n migrante. 

I	 Sin duda, la [R C A de 1986 tuvo un 
im porta n te papel en este incremento 
de la poblaci6n de o rigen rnex icano 
ase n ta da en Es ta d os U n idos . De 
acuerdo con datos oficiales, entre 1987 
v 1991 alrede dor de 3 millones de 
~lex ica nos fuero n be ne ficiados por 
esta lev de arnnistia , de los cuales 1.2 
m i llo~es co rresponden a uabajado res 
rernpo rales (Verduzco, 1995) . 

2 Diversos autores se refieren a este pro
ceso co mo la co nio rrnacion de cornu 
nidades lransna cionales, p uesto que las 
relaciones v redes socialesy fami liares 
tr asciendel'l las Iro nteras 'nacio nales, 
arti culando d irectarnent e local idades 
de origen y destine . Sob re este punto, 
veanse Alarcon, 1995 , y Kearney y 
N agengast , 1989. 
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