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Integra ion econornlca y 
miqraclon a oral en el 

contexto del TLC 

En ene ro de 1994 eut ro en vigo r el 
T rat ado de Libre Co mercio de Ame
rica del Norte (T LC) , el cual cons
tituyc un paso importante en la con
solidacion del proceso de inr egracion 
que ya se venia dando desde la decada 
de los ochen ta . En este contexto de 
imegraci6n region al y de tra nsforma
cion producu va, se ha abierto un in
teresante debate en to rno a los posi
bles electo s de dicho TLC sobre la 
di nam ica, com po sicio n y m odali
dades de la migracion Mexico-Es
tados U nidos . 

Al respecto, 1adiscusion se ha ubi
cado en torno ados posicion es extre
mas. En un lado se encue ntran qui e
nes sostienen qu e a partir del T LC 
se producir ia un a redu cci6n del fluj o 
., . 

mlgratono, y por ot ro , qUlenes sos
t ierien la tesis opuesta, esto es, qu e el 
t ratado se traducira en una mayor 
presion para la migracion mexicana. 
En este marco , elo bjetivo de este tra
bajo es prop oner un mar co de rete
rencia p ar a el an alisis y enten d i
mi ento de la din arruca mi gr atori a 
reciente, aSI como de los posibles 
im pactos qu e la integracion econo
mica en torno al TLC pudiera ge
nerar en la magnitud, cornposicion 

y m o d alid ad es de la m igr ac io n 
Mexico-Estados U nidos . Al respec
to , nuestra tesis es que los posibl es 
efectos sobre 1a mi gracion no hay 
qu e buscarlos en el TLC propia
mente tal , sino en los procesos de 
t ran sforrnacion product iva que Ie 
subyacen . En parti cular , sostene mos 
qu e las nu evas mod alidades mi grate 
ri as expresan procesos de cambi o 
est ructu ral qu e se relacionan ca n las 
tra nsforrnaciones en la dinami ca de 
los mer cados laborales, co mo resul
tado de las diversas formas de flexibi
lidad !aboral qu e se han in strumen
tado tanto en Mexico como en Es
tados U nidos. 

L'1 rnigracion Mexico-Estados 
Unidos en el contexto del TLC 

Con la firma de un T ratado de Libre 
Corne rcio en A me rica del No rt e se 
co n figu ra un nu evo escena rio qu e 
pl antea di ver sas interrogames en 
cuan to a la evolucion futura de la 
mi gracion de mexican os a Estados 
U nidos, asi como de sus caracte ris
t icas laborales, dem ograficas y so
ciocu ltu rales. Esta nueva fase del 
debate sobre la migracion se inserta, 
sin em bargo, en un am bierite de ere
c ien t e h ostilidad en co nt ra de la 
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ml graclOn m exican a que se expresa, 
en tre ot ras ma nifestacio nes, en una 
serie de m edidas restricti vas y la eli
minacion de diversos benefi cios so
ciales a los qu e ten ian acceso los mi
gram es. Asim ismo , el gob ierno me
xica no ti ende a h egemonizar un a 
linea argu me ntativa que en fat iza los 
efec tos "pos itivo s" de un acuerdo 
come rcial pa ra disminuir y Iren ar el 
flujo mi gratorio . 

En este co ntex te , y a partir de la 
pregun ta sobre los posibl es efectos 
del TLC en la mi gracion , dos pos i
cio nes extrern as ti enden a centralizar 
el deb ate en torno al t ra tado y la 
mi gracion inte rnacio na l. Por un la
do , qui en es sostienen qu e la firma y 
p uesta en pract ica del acue rdo co
mercia] perrni t ir ia un a redu ccion del 
flujo mi gratori o , en la medid a en q ue 
posibil itada un a transforrnacion y 
mode rnizacion de la base productiva 
en Mexico, 10 cual actua ria como un 
factor de reren cio n de pobl acion 
Por ot ro , qui enes sost ienen la tesis 
opuesta sefialan qu e, dadas las desi
gua lda des est ru ctural es ev ide rites 
entre un a y o t ra econornia, la inte
gracio n come rc ial se tradu cir ia m as 
bien en una m ayor presion para la 
mi grac io n m exican a a Estados 
U nidos. 
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D e ac ue r do con l a prim era 
posicion , Ia rnigracion y el comerc io 

Iuncionarian en una especie de trade 
oj}; en donde la m ayor libertad en el 
movimiento de m ercandas y de ca 

pital t endrian como co nt ra partid a la 
posibilidad de manten er fija la fuer za 
de trabajo (A lba , 1993) . En este m ar

co se espe ra que, pOl' un lad o , el in
cremento de Las exportacio nes m e
xicanas a Estados U nidos (im p ulsadas 
p ar el TLC) de lu gar a una m ayor 
gene racion de em p leos y al aumcnto 
de los ingresos de los secto res popu
lares de M exi co. Par orro lado , el po
sible incremento de 1a inver sion ex
tranj er a direct a en M exi co , can base 
en las nuevas reglas establec idas en 
el t rarado, co nt ri buiria a Ia rees t ruc 
ruraci6n y modernizacion de la base 
productiva de la econom ia rnexicana, 

in crementando su ni vel de co m pe
titividad a esca la inrernaciona], 10 
cual tendria efectos similares en cua n
to ala dinamica del m er cado laboral. 
En tal sent ido , el m ay o r fluj o co 
mercial y de inve rsio n se traducirian 
en Iactores de retencion demo grafi ca 
y con tribu irian a fr enal' la em igra
cio n m exi cana a E stados Unidos. 

Es ta argumentacion se tendio a 
hegemonizar durante el proce so de 
negociacion del TLC, tanto desde la 
p o si ci on m e xi c ana como d e s u 
cc n trap arte de Estados U nidos. E ste 
argumenta perrnitia m ostrar a ambos 
pa ises las apare nres bo ndades de un 
trat ado comercial. I Ello e ra posible 

porque en am bas posici ones pred o
minab a la nocion politica de que la 
migr acion es en S1 rni srna algo n o 
deseable (Estrada , 1992). Del lado 
me xicano , porque la rnigracion era 
vi sta par los negociado res del tratado 
co mo un su bs idio que otorga la eco
n omia m exicana a su co n t rapa rte 
estadoun ide nse alliberarl a del casto 

em p leos, n o n ecesari am ente trueri a 
co ns igo u n in cremen to en el ui vcl 

sala rial . Po r el co n trario, dad.is las 

est ruct uras productivas y la datacion 
d e recu rsos, 1J especializaciori qu e se 
generarl <l ca ll la Iiber.iliz.icion del 
comercio y los Iluj os de ca pital, seria 
L1 "maquiladoriracion " de la ecorio

mi a mexica n» , esto cs, un in cremen
t o n ot able del e rn pleo con bajos <ala

rios, alta incsiabilidad y otras forrnas 
de Ilexibil izacion y desregul ac i()n 
l.iboral , 10 cua l rcdu nda en una ere

cientc precariz .icion del ern pleo (Te
lles, 1996). 

POl' otro lado, 1,1 liberalizacion co
m errial , si bi en p ro pici .i un incr c
m en te de LIS cx portacio nes, t.irn bien 
.iumenta las importaciones. En este 
se n t ido , el electo scria un dcsp l,i
za rnic nto de cie rt as act iv ida des do
rn esti cas co mo producto de la co m 

pe te ncia co rnerc ial, 10 cua l co m ri
bu iri.i a un mayor desem pleo y mas 

presio n so bre los salarias . Asim isrno, 
el in cr emento de las ex po rt.ic io nes 

rnexicanas seria impulsad o prin cipa l
m ent e pOl' el desarroll o de 1.1 indus-

INESER • UOIversldad de Guadalajara ' Ju lio-agoslo de 1999 

de la rep roduccion de la Iu erza de 
trab ajo de los mi grantes. D el lado 

norteamerican o , p orque se co ns ide ru 
qu e la migracion despl aza [u erza de 
trabajo lo cal, presio na los salaries a 
la ba ja -10 cua l debilita el poder de 
negociacion de los sindicaros-, a L1 

. . 
vez que constituyc una crecien te car

ga para el era rio publico , al hacer uso 
de los diversa s be neficios que oto rga 
el sistema de seguridad social no ne
ame ricano (Ron dfe ld r y Ort iz d e 
O pperma n n, 1990) . 

D esd e otro punr o de vista , sin 
emb argo, se cues ri o na es ta p e rs
pecti va "opt im ist a" del TL C por sus 
po sibl es efec tos sab re la dinarn ica 
migratoria . E n este senrido se sefiala 
que, da das las as irn et ri as y d esi 
gua ldades est ructu rales que p resern an 
las ecoriom ias m exic an a y n o rt eame
rican a, t al trade off emre m igracion 
y co rnercio es s im p lerne ntc una ilu
sian reo rica, si no ideol ogic.l. POl' un 
lado , la may or parte de [a inversi on 

ex tra n jcra direcra de origen estado
uniden se en M exico, si bien pued e 
t raduc irse en m ayor generac ion de 



tria m aquilado ra, secto r de actividad 
que, no o bstan te su n otable creci
m iento , no ha generado hasta ah ora 
e lect o s irn p o rtantes en las co n d i
cio nes de em pleo, rel aciones in dus
tri ales y niveles salariales. 

D esde esta perspectiva, por 10 tan 
to , se p lantea que un acuerdo de libre 
co rnerc io generaria las co ndiciones . . 
para una m ay or y creciente mi gra
cion a Estados U nidos que se in ser 
tar ia en empleos preca rios, signados 
po r su ca r acte r event ua l, de bajos 
salar ies, caren te de prest aciones y 
ot ros ben eficios socia les . Esta mi 
gracio n se ve tam bien como un factor 
necesario para co nsolidar el p roceso 
de Hexib ilizacion y desr egul acion de 
las relaciones labo rales en Esta do s 
U n id os, p or 10 cual co nt r i buye a 
m antener sus ni veles de co rn pe rit i
vida d imern acional (Sassen y Sm it h , 
1992). 

A hora bien , a cinco an os de h aber 
entrado en vigor el T LC , el deb at e 
p arece h abe r sido mal pl ant e ad o 
tan to en su lo rmulacion co m o en las 
resp uest as que se le h an dad o . En 
d ecto , am bas p osiciones t ien den a 
asignar al T LC un a in ciden cia so b re 
la m igracio n bastante cuestio nable . 
Por un lado , el T L C actua en un 
m arco de integracion preseme desde 
la decada de los oc he m a y que en los 
in icios de los n oventa se encon t raba 
m uy avan zado. La poHti ca neoli ber al 
in st rum en tada en Mexico p ar a sali r 
de la crisis econom ica - por el ago ta
mi ento de la indust rializa cio n por 
sustit uc io n de importaciones, etc.
y el proceso de reestructuracion pro
duct iv a y tecnol o gic a en E st ad os 
Unidos facilit aron Iareconfigu racion 
de sus relaciones comerciales en un 
m arCOde m ay or in tegracion y globa
lizacion de sus reh ciones economicas 
y produeti vas. Esto se expresa, n o 

so lo en u n in cremen to del comercio 
bil at eral , sino so bre todo en un cam 
bio n ot orio en su est ructu ra sectorial 
que exp resa las t ran sfonnaciones en 
la estru ctura p rc ducti va y en Ia base 
econ o rnica de ambas n aciones. 

E n este contexte, d T rat ad o no 
ha sign ificado un cam bio de ru mb o 
de las relaciones eco nom icas Mexico 
Estados U n idos. Por el co ntrari o , su 
entrada en vigor es 1.1 co nsolidac io n 
de un proceso de integraci6n silencio 
sa iniciado en los och en ta (W ein 
t raub, 1992) . Este proceso se exp resa 
tanto en la liberalizaci on del co me r
cio bil at eral co mo de los m o virni en
tos de cap ital y los flujos de inversion 
extranjera di recta. En este sem ido, 
los posibles efectos del TLC so bre la 
din arn ica de la mi graciori h abri a que 
rastrearl os en la hi stori a reciente de 
la m igr aciori y su re lac io ri co n las 
t ransfon nacio nes pr oductivas en M e
xico y Estados U nid os, ala luz de b 
dinamica del m en cionado proceso de 
in tegracion silenc iosa. A sim ism o, los 
cam bios rec ien tes en la dinarnica mi 
graro ria no so n so lo en su vo lurne n, 
sino [unda me ntalmente en cuanto a 
su caracrer -circu lar 0 perrnane n te, 
urban e -rural , erc. - , pe rfil lab ora l y 
estructuras sociodem ograhcas, aspe c
to s que no han sido debidamente 
co ns iderados en el debate so bre las 
implicaci ones del T L C en 13 mi
gracio n Mex ico-Estados U nidos. 

En este m ar co , el debate en torn o 
al TLC y la m igracion M exi co-Es
rados U nidos nos pareee qu e {'sta ma l 
plan teado . Por un lad o , am bos p,llses 
p ar ecen desconocer su d in amica e 
hi sto ri a , su persistencia en el ti empo 
en dive rsos co n te xtos p olit ico s y 
economicos, y en p arti cular las nue
vas m odalidadcs m igratoria s q ue se 
co nso lida n en los och enta. P or ot ro 
lado , t ambien p arece que se ignoran 
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lo s cam bi os en la estruct ura eco 

nornica, co mercial y prc ductiva en 
am bos paises desd e lo s och en ta, que 
an te ceden al T LC y que da n cuenta 
d e lo s c arn b io s en la d in a rn ica 

. . . 
mrg rat oria recien te. 

En este co nte xte, nuestra tesis es 
algo diferen te. A nuestro enten der, 
13 base de la in tegracion eco no m ics 
no esta en una mera li beralizacion 
del co mercio trila teral, sino en la 
integracion de p rocesos econorn ico s 
en el m arco de una det erminada art i

culacion de par adi gmas p roduct ivos 
(posrford ism o, flexi bilidad , desregu
lacion , etc.) . E n ese senti do , la m o
vilidad de Ia fue rza de trab ajo dentro 
del bloq ue n o depe nded. del proceso 
de integra cion comercial en si, sino 
de la fo rm a que asuma la art iculacion 
e integ raci6 n de los p r oceso s de 
t rabajo y los m ercados laborales en 
cada ecoriom ia y en el bl oqu e en su 
cori j u n t o . 

En ot ras p alabras, nu estra hipo
tesis es que la dinamica de los mer
cados de traba jo -fact or d esenca 
dena nte de la m igracion- no depen de 
tan to de la for ma de la integracion 
co rne rcial en si com o de las t rans
fo rmaciones en los siste mas p roduc
ti vo s y en los procesos de trabajo que 
Ie su byace n , y en p articul ar de la for
ma en q ue ta les ca m bi os se in tegren 
y articu len, co n figurando un siste ma 
sociote cn ico que de suste nto al blo
q ue econo m ico y r egional. Est as 
transfo rmacion es ap untan a la forma 
e intensidad en qu e se ap lican al pro
ceso producti vo las nuevas tecn olo
gias y los nu evo s paradi gm as de 
organizacio n del trabaj o . 

As im ismo, si se part e del hech o 
de que t odo par adi gma tecn oecono
mi co in co r po ra de alguna fo r ma 
procesos de m o vilidad de la fu erza 
de tnbajo co m o m ecani smo de art i
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culacio n de rn ercados labo r ales, el 
problema radi carla en establecer CU,l
les sedan las Iorrnas - y la m agn itud
de dicha m ovilidad del t rabaj o en un 
contexte co mo el del TLC , qu e im
plica la art iculac io n y co m bin acio n 
de div ersos paradigmas tecnoeco rio
m icos tanto a ni vel de las econorn ias 
nacionales com o del b loque en su 
co n jun to (Lipietz , 1997) . Es to ma rca 
la com plejida d de las respuest as po
sibles y, po r 10 tanto , del entendi
mi en to de Iam igraci on internaciori al 
en los ti ernpos actuales. 

Transforrnacion product iva 
estrategias de flexibilidad y 
rnigraci6n 

Los cam bios recien t es en la est ruc 
tura eco no mics de M exico y Estados 
U nidos, aunque muy dife rentes entre 
si , forman parte de l proceso de in te 
gr acion eco riom ica y se sus t enran , 
entre otros factores, en ia poli u ca de 
relocalizacion de d ive rsos segm entos 
del proceso p roducL ivo ent re ambas 
eco no mias, en p articular elde spbza
m iemo hacia zo n as de ex portac io n 
en Me xico , de diversas act ivida des de 
ensam ble y su bens am ble de p roduc
tos para el mercad o est adoun ide nse. 
No o bsta nte , los efeet os de esta m a
yo r integracion p roductiva n o p are
cen del ro do claros y m as bien re

flejan un empeoramiento en las con
di ciones laborales de diversos grupos 
sociales en ambos lados de la fr on

te ra. En n o p ocos casos , los m edi os 
para mejorar los ni veles de co m pe 
titivid ad intern aci onal se h an basado 
en di st inLas formas de f1 exib ilid ad 
[ab o ral que in ciden d ir ect amente en 

la estructu ra de ocupacio ne s, el ni vel 

de empleo y salar ios , y el sistem a de 

relacion es labo rales que n o siem pre 
ti enden a favorecer 31t rabajado r . 

En este m arco , el sentido de las 
transformacio ne s y sus efeetos en l.i 
din arn ica de los m erc.idos de tra baj o 

parecen est ar vinculados co n el tipo 
de estrategia qu e se sigue en cl proce
so de reest ruct u ra cion productive. 
E n algu nos cas os - los m en os, po r 
ciert o- se p one el en las is en lormas 
de [lexibilidad in terna que se apop n 
en u n m ayo r in volu c rami ento de l 
trab ajad or en di ch as t ranslorrn acio
nes. En este caso sc o p ta por una 
est rat egia de carnbio tecnolo gico en 
t orno a la cual se est ablece una nueva 
estruct u ra de ocu pacio nes qu t' Iavo 
rcce a los t rabajado res de ma y o r cali
ficacion que p ued an ad ap tarse a los 
n uevos req ue rim ientos tecn ologicos 
y puedan ro t ar de una ta re .i a o t ra , 

cs deci r , a los trab ajado res po liva len
tes . Sin em bargo, por su natu ral ez.i, 
esta estrategia impli es una diferen
ciacion de la fucrza de t raba jo y una 
reduccio n de las opc iones de em pleo 
pa ra gr an p arte de ell a. 

En o t ros cases se op t a por las 
formas de [lexibilizac ion ex tern a, en 
espec ial desr egulacion d el m ercado 
labo ral a u av es dc practicas flexib les 
de comrata cio n , aSI co m o de reduc
cio n de los salar ios. La estl uctura oe u
pacional se tr ansforma y fav orece los 
empleos de tiempo pa r"Clal, en el pro
pi a d omicili a y a t ra s farmas de sub
co n tr at ac ion. E ll a !le va necesa ri a
m ente a la p recarizaci on del em p leo 
y a una m ayor vulne rabilidad de l [ra
bajado r ante las nuevas co nd icio nes 
de hmcion,umento del mercado laboral. 

Ahara b ien , 10 impartame es que 
est as tran sfa rmacion es no necesaria 
m ente so n h o m o ge neas , sin o que 
existe un a am pl ia var icdad de com 

binaciones e nt re am bas fo mus de 

flex ibilidad . La hete rog eneid ad re

sultam e ca nst it uye, a n ueSLro m odo 
de ve r , la b 'dse de las nuevas forrnas 

de pol.m zacion y ~egmenL.l c J('H1 de 

lo s m erc.id o s lab or.iles, sobrc Ll cu. il 

5e co n fig u Lll1 diver ~,1 s for m,lS de 
exclus io n , discr irru nacion y seg re g.l
cion "oelal q ue ,1feeLl . en t re ot ro s a 

los lL1b'lj'ldorC's rmgra n tes 
Can b .ise en 10 an te rio r, pode rn os 

serialar que ex isren d iferenei'ls en L1S 
i ransfo rm acio nes prod uct]v,is en Ll'e 

M ex ico y Es t ad os U n id o s. E n el 
p r im er pa is u endc a p redo rni n ar un.i 
est raregia de dcsr egul .icion del mer
cado de t r.ibajo , 10 (ju t" p rOVOl ,1 u na 
may o r p rec ari z.ic io n del cm p lco . 
red ucc io n de b :- ocupa c iones, m lor
nialid.id , bajos sal.i nos y oi ros electos 
n egall vos . En el easo d e Esrad o s 
Uni do s, en c.im bio, parcce predo
mina r un a est rdle gi.l de po L1riu e ic)jl 
en 1.1 q ue 1.1 co m h inacion de d ive r-us 
c vir at e gia s d e llex i bi lid .id h,1 ge
nerado un .i crecicn te di ler en ciacion 
y seg men L.lei6 n en Ll est ruc tu ra de 
los m e rcad os d e t ra b.i jo, es pe cia l
men te en L1s grandes ciud.ide». Ex
p lo ra rc rno s est as ideas a co ntin ua 
c io n para cstablccer sus posiblcs vln
culos co n las n uevas co ndicJO nes de 
la mig raci ()ll 1.1 boral M exi co-EsL1dos 

U n id os en c1 m arco del TLC y la 
integr,lCi6 n ee o n <S m ica que el tra
ta da eo nso lidJ.. 

L=t rccst ructu r:lcion proJuctivJ 
l:11 Mexico. Nuevas c~JJl d ic i n ncs 

pa a l:1 cmig raci61l 

Ll crisis d e 1982 m area el fin del 
m odela de industrializ ,lC ion b,lsado 

en la susLiLuc io n de imp o nacion es, 
cu ya m ayo r debi lid ad era Sl.l inca
p olcid.ld de en frentar las nueva" reglas 
de 1a co m pe te nc ia o ligo polica en un 
co ntexto de glo baliza c ion econo mi

ca. C o mo o uos palses latinoame
r ican o s, ME'xi ca en [rent o csLa cr isis 

con L1na p olltiea de cam bio est ru c-
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tur al v t ran slormaci on o roducti va 
J • 

susterita du en t res p ilares, fun da
menta lrne nte (Lust ig, 1994). Por un 
lado, una mayo r liberali zac ton de la 
ecoriomia, esto es, un desplazarnien 
to de la accio n del Estado dejan do al 
"libre " juego de los rnercad os la 'Jsig
naci on de rec ursos (inversio n, em
pleo , cornercio , etc.) . P or o t ra part e, 
un irnp ortanr e cambio en el funcio
narnienro del merc ado de t rab ajo a 
t r aves de la flexibilizaci on d e las 
regla s de co ntr atac io n , d espido, 
ernpleo y salarios, y relaciones ind us
triales. EI tercer p ilar es una p oliti ca 
de apercura ex te rna , impulso al pro
ceso de sustuucion de exportaciones y 
p rornoci on de diversas formes de 
subco ntrat aci on internaci onal , la 
cual encuent ra su m ejor exp resicn en 
la in du stria ma quiladora de expor
tacion localizada en la fro nte ra norte 
del pais. 

Ent re otros efectos, esta po litics 
eco no rnica esti rn ulo el crecirnie n to 
de las expo rtaciones m anufactureras, 
suste ntado en el auge de la ind ustria 
maquiladora, asi co mo la modemiza
cio n - y en algunos case s, poste rior 
privatizacion - de ciertos senores tra
dicionales basados en un regimen ins
tituciorial paraestata l, per o poten cial
m ente co rnp et it ivos, tales co mo el 
sector de tcl ecomunicaciones (Tel
mex) y de energia (C ornpafiia de Luz 
y Fuerza del Centro). 

N o obsta nte , esra estrate gia de li
beralizacion econo mics tu vo efec tos 
negati ve s en gran parte de la manu
factura tradicional, la que no tenia 
las co nd icio ne s de p rod uc tividad 
pa ra en frcn tar lacreciente competen
cia de pr oduc tos importados y/o de 
em presas tran sn acionales que te n
dian a localizarse en Mexico . 

En algunos cases se opto po r una 
estrateg ia de modemizacicJO. Se trat o 

so bre todo de gra ndes in du strias v in
culadas a irnporta n tes gru pos ecorio
mi cos - algun as empresas del G rupo 
Monterre y , po r ejemplo - , q ue ins
trument .irori un mcdelo de t ransi
cion de un a d ina rn ica corporativa a 
ot ra basada en la prcducti vidad. En 
otros cases, ante la imposibilidad de 
em prender un proceso de m c de rni 
zac ion p roducti va, un a im po rtante 
pro po rci on de pequefios y medianos 
pro ductorcs se co nv irt ieron en aba s
teced ores de la industri a maquilado
ra . Para ello se in strurnento un a. es
trat egia de reorientacion - y a veces, 
de reloca lizac iori- desde el centro del 
pals h acia la actividad maquiladora, 
que predominab a en el norte . 

En Ia rnayoria de los cases , sin 
embargo, la estraregia de mode rni
zacion fne sust itu ida por la de fle
xibilizaci on y desregul acion laboral, 
cua ndo no po r el cierre de diversas 
plantas y la p rivati zacion en el case 
del secto r paraestatal .' De esta forma, 
e1 costo par'a manten er dererrninados 
niveles de com peritividad fue trans
ferido en gran medida al m ercado Ja-
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bo ra l, ge ne ra ndo una import an te 
pe rd ida de em pleos , red uccio n sala
r ial e inestab ilidad labora!. 

A est a est ra te gia de indust r iali
zacion Lipietz (1997) la den omina 
jord£smoperi/erica, dado que las trans
formaciones actuales per rn it ir ian la 
co nvergenc ia en un paradigma t ecno

eco no rnico que recoge los p rincipi os 
taylorista s y fordistas de la produc
cio n, pero sin la co nt ra pa rte de las 
co ndicio nes soc iales que permitirian 
una regulacion de las relaciories labo
rales y sin un esquema eco no rnico 
keynesian o qu e art icule los in gresos 
de los o brero s a la demanda efectiva . 
En este sent ido, es peri/hico pues se 
trat ar ia de un a est rateg ia fordisra en 
10 producti ve pe ro flexi ble en 10 la
bo ra!. 

Esta estraregia esta blece, ade rnas, 
un nuevo co ntext o de polari zacion 
y di feren ciaciori del apa ra to produc
t ivo , po r un a pa rte, en sectores de
primidos y orienrados 31mercado in
tern o , y por o t ra , en secto res co mo 
la m aquiladora, qu e incrementan su 
p roducti vidad y su part icip acion en 
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las ex po n ac io nes tot ales . En este 
m arco , la industria m aquilad ora de 
export acion se h a co rivert ido en el 
pilar de la nueva estrat egia de ind us
tria lizacion que ha reinsertad o a M e
xico en el mercado rnundial , yen par
ticular, en la eco rio mia del bloque 
co m ercia l de Ameri ca del N orte . Sin 
duda, el auge de la industria m aquila
dora se sostierie, ent re otros factores, 
por las ventaj as de localizacion que 
le o t orga su vec inda d co n Est ad os 
Unidos, asi co m o por la d ispo n ibi
lid ad de una fuerza de trabajo co n 
bajos salaries , baja calificacion y casi 
care n te de experiencia sin dical inde
pendiente . 

Asimismo, si bien en la decada de 
los oc hen ta ap arecio un nuevo tipo 
de plan ta maquiladora que ha hecho 
importan te s inversi ones en alta tee
nologia, sigue predo minando la m a
quiladora tradici onal , caracterizada 
por realizar ope racio ne s de ens am ble 
y su be nsam ble inten sivas en mana 
de o bra y que com binan sala r ios m i
nimos co n trabajo a dest ajo . Se trat a, 
en sinresis, de la tipica espec ia liza
cio n en el p rocesamiento p ara las 
exportacio n es que , p a r 10 rni sm o , 
t ienen escaso impacto en las econo
mias lo cales m as alia de lagene racio n 

de em pleo direct o con bajos salaries . 
Asi, est a est ra tegia de flexibi lidad 

y reestructuracion producu va ado p
tada t anto pa r el Estado co m o p or el 
sec to r privado p rd igu ra n un esce
nari o no muy prosp ero para cl rnun

do lab oral , especialm ente en cuan to 
ala estabilidad del crn pleo, estruc tu ra 
de ocu pacio nes y n iveles salariales . 
Esta o fens iva flexibil izadora in cluye 
m odificaci ones sustanc iales en los 
con traros laborales, sist em as de re
rnuneracion es, cam bio s en la jorn ada 
de t rabaj o , nuevas formas de orga ni 
zac ion y estra teg ias ger en ciales, as! 
co m o aspectos en que participan el 
Estado y la legislacion laboral y de 
se gurida d social. 

Ahora bien , ca n base en estc co n
text o de reestructuracion product iva 
y de transforrnacion de las relacioncs 
indust riales y laborales p odemos en 
tender el nuevo caracte r de Ia mi gra
cio n de rnexican os a Est.ados U ni dos, 
as! co m o su dinarnica, corn posicion 
y m odalidades mi gratoria s. En dec
to , la actual est rategia de industriali
za ciori si bien favorece el auge ex
portador de la in dustri a manufac

turera , ti enc com o coste l.i p olari
zacio n y desigualdad crec ie me que 
gen era. D e h ech o , la es tra tegia de 

llexi bilidad extcr n.i y I.i desre gul,i
c io n laboral seg uida en Mexi co h.i 
s!gn ificldo la crec ien re precarizacion 
del ern pleo, reduccion de los s.ilari os 
realcs, pol ariz.ici on del e rnp leo j n
dust ria l, su be rn ple o y crnpleo in for
mal, ent re ot ros electos negati vos en 
la din.imica del m ercado labor ..1 1. 

En eS Lc co ntexte , se h,1I1 m st ru
m en t .ido d iversas est rate gi. s par,1 
enf reru.ir 1..1 precariz .icron de las co n
di cion es de repro duccion soc ial de la 
Iuerz.i de trabajo . espec i.ilm cru c en 
sect o res de bu os in gr eso s. Al re,
pcct o dest.ica 1.J estraregia de ma y or 
au toex plo taci o n de 1.1 lu erza de t ra 
b'ijOfam iliar C01110 rnecarusmo par.l 
en lrent ar el empobrecirniento de las 
larnil i.is, ca n 1.1 crecieruc paru cip,i
cio n. de lJ. muj er en los rn crc ados de 
i rabajo [orrnales e inforrn ales, espe
c ialrnc ru e en .ir cas urban.is y m e
t ro po litan as . As im isrno, 1.1lDlgracic)n 
,1 Est .idos U nidos se co nv icr te en OLr<1 
est rategia que ti eride a cx tcnderse ,1 

z o nas del pais y sen ores de 1-1 po
blac io n que t radi cion almentc se 1l.1
bian inantcnido :11m ,u gen de 10:-' flu 

jos rni grat orios. ' 

Trnnsformnci on prodLILt i va Y 
migraciOH ell F..' l;HI'l... Ullid'l' 

A parLir de la dCC.lc.-L1 de 10 \ ,1110, 
setenta la eco n om la esta do un idcnsc 
muestra cl aro s signo s d e c,unca

. . . 
m !ento y cnSlSque ,f ex presan , ent re 
OL ros ,lspectos , en una crec ien te pe r
d id a d e co m pe LiLivid ad en el co

m ercio mundi ,d. ASI, por ejcm p lo , 
s i en lo s ,esenLa Esud os Un id o s 
apon o I1l JSdel L7 par cien to de 1-15 
export Jc io nes mun di.1les y s610 reci

bio el 13 po r cien LO de las imp or
Lac io nes, h acia 1990 eSLa rel aci(lI1 
p rJcti camente se lub ia in venido. 
ESLa perdi da de co m pe Lit ividad en el 
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co me rcio mundial ex presa Ia c risis de 

productividad que afec to y sig ue 
alectando a gra n parte de las em pre
sas nortearnerican as. Esta cr isis es re
flejo del agot ami emo del paradi gma 
fordista que, co mo eje articulador del 
regimen de produccion , del m od o de 
regul acion de las relaciones cap ita l
trabaj o y del patron de acumulacion 
cap it ali st a, predominara a n ivel 
mundial desde la crisis de los aiios 
trernta . 

A nte esta situacion, las emp resds 
y co r po racio nes es tado u n ide nses 
ado pt aro n di versas est ra tegias para 
recuperar su co m pe tit ivida d a ni vel 
mundial. En particular, y a diferen cia 
de la expe ri en cia eu ropea, d onde 
pred orruno una est ra tegia de fl exi ~ 

biliz aci o n b asad a en imponantes 
transformaci ones t ecn olo gica s, d e 
gest io n adm in istrat iva y de recursos 
human os , en Est ados U n idos se da 
una sit uac io n het erogeri ea en donde 
parecen coexistir est ra tegias de in no
vacio n tecn ol ogica or ienta das a m e
jorar la productividad del trabaj o 
(flex ibilidad in te rna) co n est ra te gias 
de desr egulacion de la s r elaci ones 
co m rac tuales (flex ib Ll idad exte rna) 
(Ara ujo, 1996). E n co riju n to, estas 
est rate gias co nfo rman el nuevo pa
tron de crecim iento postindustri al y 
dan cue nta de las tran sformaciones 
recientes en Ja dinamica de los m er
cados de fuer za de trab ajo , rel aciones 
laborales y est ructura oc up acio nal. 

En rela cion co n la primera es

trat egia, Arauj o (1996) senala cu at ro 
politicas que tienden a pred ominar 

en el co ntexro n orteameri cano : una 
polft ica de recursos human os en t er
minos de in centivos, m otivaciones, 
premios y co m pe ns acio nes, involu

cram iento del trab ajador y progra
m as d e ca pac i t ac io n y entren a
mienro; la reorganizacion del trab ajo 

co n ba se en la tormacion de equipos 
de t rab ajo ; una est rateg ia de adminis
t racion flexibl e basad a en 1d int ro
duccion de nuevos siste mas de 111e
di cion y productividad y m edidas 
para in strumentar los principios de 
la ca lida d total , y finalmente, una 
nueva politica en la co n iigu rac io n de 
IdS relacion es industriales, especial
m ente en terrninos de la co n for ma
cio n de co m ites paritari os empresa 
trab ajadores en la toma de dec isio nes . 

Asimismo, estas nuevas practi ces 
de organ izacion del t rab ajo las llevan 
a cabo tanto plantas m anulactureras 

como em presas del secto r servicios 
y del sector publico , que se h an visto 
presionad as a flexibilizar sus prac
ticas de gesti on de recu rsos human os 
para enfrenta r p robl em as finan cieros 
derivados de la desvincul acion de los 

alt os costos lab oral es co n lo s ritrnos 
de crecimiento de la productividad 

y por la crisis fiscal y la prrvati zacion 
de em presas paraestatales. 

Sin em bargo, o tros auto res sefia
Ian qu e estas practicas so n m as bien 
m arginales puest o que n o parecen 
afec tar la estructura de poder de las 

gra n des firmas estado un ide nses y 
t ales estra te gias de flexibilidad inter
na ti enden a ser adoptadas de manera 
par cial y desconect adas ent re si. Se 
sefiala tambien que estas estra tegias 
logran co n figurar un m odelo pro
duct ivo propiamente t al so lo en al

gunos casos, co mo los de Xero x y 
Fed eral Ex pres s (Applebaum y Batt, 
1994). 

Asimismo , la parcialidad co n que 
se aplican algunas practi cas de flexibi
lidad interna se m anifi esta tambien 
en una m ayor het erogen eid ad , espe 
cialmente en terminos de la coexis

tencia en una mi sma planta de di s
timas pr acti cas y principios de orga
ni zacion de la produccion . Z lo ln isk i 
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(1998 ) sen ala que en algunas em 
presas del Silicon Valley la intro
duccion en cienos departamentos de 
di ver sas formes de in volucramiento , 
circulos de calidad y un a impo n ante 
inno vaci on tecnol ogica, co n t rab aja
dores de alta calificac io n, en empleos 
esta bles, etc, pareee co ex istir co n 
o tros departamerit os en la mi sma 
em presa que recurren a formas de 
su bco n trat acio n , trabajadores de 
ti ernpo parcial, baj as rernuneracio
nes, trab ajad ores migrantes 0 de baja 
cali ficacio ri, etcete ra. 

En relacion can la segu nda est ra
tegia, la de flexibilidad ex te rna, esta 
parece co nc ita r un m ayor co nse nso. 
Por 10 pronto es d aro que los pro
cesos de ca mb io en las for~a s de 
organ izacio n de 1a produccion plan
tean nuevas eXlgenClas en cuanto a 
la fuerza de trab ajo que deb e ser em 
plead a. Lejos de ser una exce pcio ri, 

la segme nracio n y diferen ciaci6n del 
m ercado de trab ajo parece co nstitu ir 
una practi ca co rnu n en los paises in
du striali zados. En este marco se ins
cribe la tendencia a una expa nsio n 

de em p leos de baja rernuneracion , 
co n m en ores calificac iones, alta in es
tabilidad , trab ajadores de tiem po par
cial , etc. , que preval ece en la econo
mi a n ortearneri cana (T elles, 1996). 

As im ismo, la perdida de co mpe
titividad ha obligado a much as firmas 
a in ic ia r profundo s cam bios pro
ductivos. Ello ha gene rado un in cr e
m ento de la produccion en pequena 
escala, co n alta diferenciacion de pro
dUClOS, d.pidos cambios en su disen o 
y co merc ializacio n, etc . Est as tran s
fo rmaciones productivas se han basa
do, en n o p oco s casos, en practi cas 
de su bcontra tacio n y uso de formas 
flexibles de org anizacio n del trabajo 
que pueden ser desde alta mente so fis
ti cad as h asta ot ras muy primitivas y 
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qu e pu eden encontrarse en indust ries 
m uy avanzadas y m odernizadas tee
nol ogicamente, aSI co mo en las m as 
tradiciona les y co n m ayo res rezagos 
tecno16gicos . E n este m arco , es ta 
reestructura cion econ6m ica ha im
plicado el decli ve del co m plejo indus
t rial p redominan te desde la posgu e
rra, y provee el co ritexto general en 
elcual se ubican las nuevas ten den cies 
en la estructu ra de ocu pacio nes y 
din i mica de l m er cado laboral (Sassen 
y Sm it h, 1992) .' 

Se trata de una p ola riza ci6n del 
m er cado de t rab ajo en donde junto 

can ernpleos estables y de altos in gr e
sos se p resentan o t ros marcados pa r 
su caracter informal y ocasio n al. Sas
se n y Smit h (1992) 10 denominan 
p roceso de "in fo r rnalizacio n", como 
un a forma de enfat iza r el m arco de 
precari edad en que se pres cn ta . 

A u nq ue se p re sent an diverso s 
tipos de em pleos en la econornia in
fo rmal, la m ayoria de ellos corres 
p onden a puest os de t rabajo n o 
calificados , sin posib ilida des de eapa
citacio n y que corresponden a t ar eas 

rep etinvas. En no pe cos cases se tr ata 
de em p leos "ocasioriales" en indus

tr ias q ue au n se r ige n po r fo rrn as 
fordi sta s de o rga n izacion de l p roCt'SO 
de trab ajo . En este sen tido, la in for
m al izaci6n co rrespo nde m as bien a 
un a est rategia de tales fi rrnas para 
enfrentar lo s ret os de La com pe le n
cia sin asu m ir los costos de la in n o

vacio n tecnol o gica , De esta formJ , 
la econorn ia in formal , ade rn as de se r 

una est rategia de so brev ive ne ia p,1ra 
las famili as em po br ecid as pOl' L1 
recs t ruct uracio n productiva, es fun
darn entalmenre resultado de los pa
t rones d e t ran sforrnacion de las eco 
n orni as fo rm ales y d e sec to res de 

pun ta d e la econ orn ia est ad ou ru
dense. 

Ahara bien , en es t.os mere-ados 
"inlormalizados'' t iende a prescnt,lr se 
una irnportan te selec t ivida d en cuan
to al o rigen de la Iuerza de trab ajo 
empleada. As!, par ejcm p lo, Fe rn i n
dez-Kelly (1991) erico n tro que ta n to 
en los co ndados del sur de C alifornia 
co m o en N ueva York hay un a fu erte 
pres encia de h ispa nos y otras rni 

n or ias et riicas en este t ipo de ac t ivi
dades, especialmen te en los sect.ores 
m anuiactureros . Se o cu pan co mo 
ope radores en tareas d e ens am ble y 

o tras de ba j, cali fiC<luon e in gresos. 
SerratI tambi cn q ue en b mayori. de 
los c.isos no hay siu clica tos, ex isten 

pr.ict ic.is de su bcont r.u acion Y Frev a
Ieee una ,11Ll p.iru cipac ion de mana 
de o bra lem erun .i. 

Es i .i est rat egi.i de llexrb. lida d y 
desregul acion labo ral p ,lre ce ser 1<1 

base de una nueva oren" de puest os 
de traba jo pard Ll po bl .icio n mig ran
t e, situ.ic ion que ti cn c im p licac ione s 
direct.is en la din .unica de 1.1 ffiJgr,l
cio n y sus ca m hio s en L1 ul ti m a 
d ec.id a (Z lo ln iski , 1998) . D e est.i 

form" , podcrn o s exp lic.ir cl creci 
m ien to d e la migracion y sus nuevas 

m odalid .ides y perfil es so ciodemo
grMicos com o res ultado , en p ,lrle , de 
esos cam bio s en la demanda de mario 

de o bra en las pr incipa les ciudades 

cstadoun idenses. Lov mexican os lien
d en a ser prefe rid o s como fu erza de 
trab .ijo en di ver sas oc upacio nes de 

bajos salar ie s, en tre los qu e d esi.ac.m 

1,1<; siguien tc5: 
Po r un lado , el mercado urban o 

m .is importante es sin dud.i el de scr
v ic ios int ensivos e n t rabaj o , t.iles 
co mo restaurantes, repa rudores , men

s.ijeros y o rros servicios de consumo." 
P Ol' o tro lado, en mdustrr as que 

tradi cionalme nte se ha n ubastccid o 

ca ll rnan o de obra mi gLu lle, l.11 es 
como rop ,l y ves Lido, la s Illuj er es n ll 

gra ntes son la fuc rz,\ de t r"b ,ljO pre
dom ina n te . 

U n te rcer lIpO es el aULOc m pleo 

en ld eco no m la inform'll 0 Je venta 
en la calle . U n ejem plo es b ve Illa de 
flares en el cem ro y elmetro de M.ll1
h attan. 

Par u lt imo , un cuarto tipo de em 

p leo es el t r"ba jo po r d ia . Este es m as 
o m en 05 recieurc y rep roduce los p ,l

trones d e con t r atae io n de t rab aja
dares mi gr antes en la agriclIltu ra de l 
su r de C alifo rn ia. 
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'onclusiones 

En este a rt icu lo se h a querido pre

sentar un esq u e ma de analis is que 

perrn ita ent ender el p roceso de inte
gr aeion comercial en torno al Tra
tad o de Libre C o m ercio de A meric a 

del No rte, aSI como su s p osibles vin

cu lac io nes co n la d inarnica r eciente 

y futura de 1J migracio n internacio

rial. La tesis que se susten t a es que el 

T ratado co rr espo n d e mas bi en a la 
fo r m alizacio n de un blo q ue econo

mico en N o rteamer ic a, en terrninos 

que sign ifie a la conso lidacio n de un 

pro ceso de inregracion sile nc iosa que 

se h abia iniciado en los afios ochen ta. 

Como acuerdo co merc ial, elTLC 

se diferencia de o t ros p an os, como 

elde la Union Eu ropea, en que se li
mira a establecer un m ar co p ara el 

libre m o vimiento de m ercancias y de 

cap ital, p ero sin de st rabar las reglas 

forrnales que limitan la m o vilidad del 

t rab ajo (D e la 0 y G onz ale z, 1994) . 
No o bs tan te , e llo n o sign ifica que 

ante la aprobacion del TLC la rni

gra ci6 n rnex ica na a Est ados U nidos 

tienda a desap arecer. Por el co ntra

rio , d ado el co n texte de integracion 

que su by ace a la fi rma del TLC, la 

exclus io n de ella en di cho ac ue rd o 

unicarnente implica que teridera J se

gui r las formas y dimensiones que se 

habian desarrollado a p artir de di cha 

integracion de h echo. 

En este sent id o , la p regu n ta p o r 

lo s p osibles efeetos del TLC so bre la 

dinamica de la migraci on n o ti ene 

sem ido si an tes n o se exam in an lo s 

cam bi os que la integracion econo

mica iniciada en lo s aiios ochen ta ha 

gene rado en la s es t ructu r as p roduc

tivas y eco nom icas de am bos paises 

ni lo s cam bios en la d inamica, di

m ension , ca racte r y m odalidades de 

la m ig ra cion que tal in tegraci on h a 

desencaderi ado a partir de la decad a 

de lo s ochen ta . 

E n este d o cum emo hemos desa

rroUad o la tesis de que las nuevas ten

den cias, la pregunta p or lo s p osi bles 

efec tos de la mi gr aci on en el co ntex

to del TLC h ay que rast rearlas en las 

transforrnaciones recientes que h a te

nido di cho [cnomeno como resu lt a

do del pro ceso de integracion silencio

sa que vincu la a ambos paises desd e 

la decada de lo s ochen ta , especial
m ente en las estrategias de reesi.ruc

turaci on pro ductiva y f1exibilidad 

que h an segu ido. E n particular, so ste

n emos que las nuevas modalidades 

migrat orias se exp lican por 1J crecien

te pol a rizacion y segmen tac io n de los 

m ercad os que estas transformaciones 

h an generado en el lado estad ou n i

dense y por la precarizaci on y el em 

pobrecimiemo de las con d ic io n es de 

em p leo y reproducci on de la fu erza 

de trabajo que p arecen ca racte rizar a 

di chas t ransfo rrnaciones desde ellad o 

m exi can o. 

Netas 

l As!, po r ejemplo , en abril de 1991 , 
durante un viaje .1 Estados U nidos , eI 
entonces presideme de Mexico , Ca r
los Salinas de Gor tari, sefialaba que 
"Mexico ya esta creciendo co n esta bi
lidad y eso q uier e decir qu e aho ra 
pode mos expo rta r bienes y no gente. 
EI Trat ado irnp edira que mil es 0 rni
Ilon es de mexican os tengan que veni r 
a Esrados U nidos en bu sca de em
pleos" iExcelsicr , 8 de abr il de 1991, 
citado por Alba, 1993). 

1 Entre 1980 y 1988 1.1 produceion in
dustrial se reduj o en 10 por ciemo , 10 
que deri vo en una imp oname pe rdida 
de ernpleos co mo resultado del ciene 
de plamas a parlir de la cri sis de 1982 
(Po zos, 1996.) 

' T ales son los casos de la Mi xteca o .1.:'I:.a
quefia y de la ciudad de Mexico. Tam
bien po demos senalar la mayor parti
cipacion de muj eres en elfluj o migra-
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torio, .lS I co mo de nifios, en el marco 
de una migracion fam iliar. Po r u]
time , des taca la cr eciente partieipa
cion de pr olesion istas y otros sectores 
de clase media en 1.1 co rnpos icio n del 
fluj o mig rato rio . Sin dud a tod o ello 
ha implicado imponantes carnbios en 
la di narn ica, co mpos icio n y mod ali
dad es que asurne la migracion inte r
nacional desde 1.1 decada de los ochen
t a. Al resp ecto , veanse Zlo inis k i, 
1998, y Woo , 1997. 

'Se esrim a, p Ol' ejernplo, que el trabajo 
de tie mpo parcial crecio de 22 po r 
ciento en 1977.1 mas de 33 por ciento 
en 1986. Asim ismo, mas del 80 p O l' 

ciento de esto s trab ajadores (alrededo r 
de 50 millones de personas) ganaban 
m enos de 11 mil dol ares anua les (Sas
sen y Smith , 1992) . 

, En los restaurantes, por ejern plo , se 
da un a cur iosa div ision del tr abajo . 
Mien tras que los mexicanos se dedican 
a la preparacion de la cornida y a lavar 
los trastes, los no mexican os se dedi
can a 1.1 atencio n a] cliente , torn and o 
las orde nes y sirv iendo 1.1 co m ida 
(vease Sassen y Smith , 1992) . 

Bibliografia 

Alba, Francisco, "La e miqrac ion rnexica
na a Eslados unidos y la inicialiva del 
TLC en America del Norte: el juego 
de las e xpect ativa s ", en G. Vega 
(coord .). i. lberecion econ 6mica y ti
bre com ercio en America de l Nor
te, EI Co legio de Mexico , Mexico , 
1993. 

Applebaum, Eileen y Ros emary Ball, The 
new american workplace, IRL Press , 
New York, 1994 . 

Araujo Cas tro, Nadya , " Heestructuracao 
productiva e re tac oes induslriais: 
des a fios e inlerpretacoes a luz do de
bale norle ameri cano", e n N. Patarra 
(coord.) Migrac6es interna cionais. 
Heranza XX, Ag enda XXI , Unicamp , 
1996 . 

Bizberg , Alan, "Los efectos de la apertura 
comercia l sobre el mercado laboral y 
las relaciones industriales en Mexico", 
en G. Vega (coord.). Libera cion eco
nomica y libre comercio en America 
del Norte, EI Colegio de Mexico, Me
xico, 1993. 

carta economica regional· ano 12, num. 67 



• • 

Economia internacional 

De la 0 , Mar ia Eugenia y Marf a Jose 
Gonz alez, " Fuerza de trabajo fem eni 
na frente a la q lob alizacion econo rni
ca. De la experiencia de la Union Euro
pea al Tratad o de Lib re Comercio", 
Frontera Norte, num. 12 (1994), EI Co
legio de la Frontera Norte, Tiju ana, 
B.C. 

Estrada, Richard, "The soc ial Impac t of 
free trade : the Imm igration co mpo
nent" , en Joseph A.McKinn ey y M. Re
becca Sharpless (eds .) Implications of 
a N orth American free trade teqi on. 
Multidisciplinary p ersp ec tive s, Pro 
gram for Regional Studies, Baylor Uni
versity, Texas, 1992 . 

Fernandez-Kelly, Patricia, Labor force re
compos ition and in dus tria l ree struc 
turing in elec tronics: implica tions fo r 

free trade, Confe rence Paper, nurn . 
64, Columbia University, Nueva Yor k, 
1991 . 

Lipretz, Alam, EI mundo del post- tonusmo, 
Cuade rnos del CUSCH, Universidad 
de Guadalajara, Mexico , 1997 . 

Lust ig , Nora, Mexico. Hac /a la re con s
truccion de una economie, Fonda de 
Cuitura Economica, Mexico, 1994. 

Pozos. Fernando , Metropolis en rees
tructuraci6n: Guadalajara y Monterrey, 
1980-1989, Uruversidad de Guad a
laJara, Guadalajara, 1996. 

Rondf el dt , Davi d y Mo nica O rti z de 
Oppermann , Mex/can Immigrat ion, US 
investment and US-mexican relation s. 
Th e Rand Corporation and Urban Ins
titut, Santa Barbara, Ca lifo rnia, 1990. 

Sass en, Sas kia y Rob erto Smith, "Post
industrial growth and eco nomic reor 
gan ization : their Impac t on immigrant 
employm ent" , en J . Bustamante, C. 
Reynolds y R. Hinojosa (eds.). US
Mexico retetions: labor ma rket in ter
dependence . Stanford Un ive rs i ty 

'\. .'. ~re·r·sI a ··...d�
N$ 15.00 ejemplar 
6 numeros al ana 
N$ 90.00 en el pais 

SC.RiEJETE! 
: -2~bl1 )? er 

.' puh hcacion es pen od rcas UI1 IV<: I,II,IIU S 

Av. Va llarta 1668 Te l. 825 48 68 F,)x 826 77 23 
o en Ton oC ontinuo Av. En riq ue Dia z d e Leon s u r 514-2 Tel fa x R27 2 1 OS 

Press, Standford. Cal ifornia, 1992 
Sioiniski, Christian. In the shadow 0; the 

S il icon Va lley- Mex ican im miqren t 
workers In a low-income berne In San 
Jose. Ph.D Drssertan on In Anthropol
ogy, Un iversity of Cali forn ia, San ta 
Barbara, Ca liforn ia . 1998. 

Telles, Edward. " lntegray30 eco normca e 
rruq racoes in tern ac tonars 0 caso 
MElXIco -Estados Urudos" , en N. Pata
rra (coord .), Migracoes mtemectotuus 
Heran za XX, Agenda XXI. Umcarnp, 
1996. 

Wemtraub. S.. "The Nort h American Free 
Trade Debate", Washington Quarterly 
vo l. 13, num. 4 (1992) . 

Woo. Ofelia, La miqrecio r: de las mujeres 
m exicenes beets Estados Umoos. 
tes is de doc torado en ctencia s so 
crates, Uruversidad de Guada lajara y 
Ce ntro de Investigaci6n y Es tudios 
Supenores en Antropo log ia SOCial 
sede Occidente, Mexico, 1997 . 

. ' 

JUoiver'da deGo 
Ilr, . I~ ' 

1./ \ 1' \,I(X) . .lllt '. r.u 1..'. 1� 

:--'h \ll l,.r · " W ' t~ · ~· II r ( I" ! .'.1r ...(.I N l"'Ei� 

._1...·..� ~ 

INESER • Uruverstded de Gu adalaja ra * Julio -agos to de 1999 


