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Reciba un saludo de los migrantes 
mexicanos que integramos la Red 
Mexicana de Líderes y Organiza-
ciones Migrantes (Red MX), una 
coalición de organizaciones que 
tiene la visión de vivir en un mundo 
donde los derechos de los migran-
tes mexicanos sean respetados y 
que la migración sea una opción y 
no una necesidad para sobrevivir.

La Red MX le damos la bienvenida 
en la ocasión de la histórica visita a 
Los Angeles, CA.  Esperamos que 
su visita inicie una nueva era de 
cambios en la relación entre Méxi-
co y los migrantes mexicanos que 
vivimos en los Estados Unidos. 
Su visita a Los Angeles reconoce 
la importancia de la población de 
origen mexicano en California, la 
cual sobrepasa los 11 millones de 
personas.

Esperamos que su visita abra la 
puerta para que juntos podamos 
responder a los retos que enfrenta-
mos como mexicanos que vivimos 
en el exterior tales como la reforma 
migratoria, el desarrollo económi-
co sostenible, la eliminación de la 
pobreza, el deterioro ambiental, la 
educación y el intercambio cultural.

Es imperante no perder de vista 
el desafío más transcendental: la 
articulación de una nueva gene-
ración de políticas económicas y 
sociales que aseguren que la ma-
yoría de los mexicanos puedan ac-
ceder a verdaderas oportunidades 
de bienestar y progreso que vayan 

poco a poco haciendo de la mi-
gración hacia el Norte una opción 
cada vez menos necesaria.

En particular, la reforma de política 
migratoria, debe abordar las cau-
sas primordiales que impulsan la 
migración a los Estados Unidos, 
incluyendo las enormes desigual-
dades en distribución de la rique-
za, la dislocación económica en 
las principales comunidades de 
origen, y el impacto de los acuer-
dos de libre comercio como el TL-
CAN y el CAFTA cuyos efectos han 
resultado en el desplazamiento de 
miles de personas de sus comuni-
dades de origen y en particular la 
pérdida de empleos en el campo. 
En lo inmediato, se deben abor-
dar las causas relacionadas con la 
extrema violencia, la extorsión, la 
trata de personas y el crimen orga-
nizado que obligan a menores no 
acompañados a migrar a EEUU.

Al mismo tiempo, México debe di-
ferenciar la política de seguridad 
nacional de la política de migra-
ción; con atención particular a las 
políticas que corresponden a la 

seguridad fronteriza y las políticas 
de control fronterizo. Es importante 
poner fin a las operaciones estilo 
militar en la frontera, las cuales 
han impactado negativamente  los 
derechos humanos y vidas de las 
comunidades de las zonas fronte-
rizas. La seguridad fronteriza y la 
política de manejo fronterizo de-
ben ser elaboradas con la partici-
pación directa de organizaciones 
de la sociedad civil y gobiernos 
locales en las comunidades de 
áreas fronterizas.

También nos preocupa el impacto 
que tienen los programas de tra-
bajadores temporales ya que en 
experiencias anteriores, los dere-
chos de estos trabajadores han 
sido sistemáticamente violados, 
por lo tanto, urgimos que durante 
el tiempo que esté vigente el pro-
grama de trabajadores temporales 
se deben garantizar sus derechos 
laborales, derecho a vivienda dig-
na, transporte adecuado, el dere-
cho a organizarse en sindicatos y 
el derecho de solicitar estatus de 
residente permanente con derecho 
a la ciudadanía norteamericana.

La situación que enfrentan los mi-
grantes en Estados Unidos y en 
México ha generado una crisis 
humanitaria la cual requiere su li-
derazgo y atención directa para 
asegurar que los derechos huma-
nos de los Mexicanos en EE.UU. 

y los extranjeros que transitan por 
México, particularmente los meno-
res no acompañados, sean plena-
mente respetados.

El Estado mexicano se encuentra 
en un momento importante ya que 
es la primera ocasión que conta-
mos con un Programa Especial de 
Migración (PEM) orientado a los 
principios de Derechos Humanos,   
una visión que el gobierno  impulsa 
en los escenarios internacionales, 
tales como el Diálogo Internacio-
nal sobre Migración y Desarrollo, 
y el Foro Global sobre Migración 
y Desarrollo. Esperamos que esta 
visión y política pública del país 
se traduzca en acciones concre-
tas que beneficien a las personas, 
familias y comunidades migrantes.

Señor presidente, esperamos que 
su visita a Los Angeles reafirme 
lo que la reciente visita del Gober-
nador de California, Jerry Brown 
constató: que los migrantes mexi-
canos somos verdaderos actores 
que aportamos al desarrollo de la 
economía de México y California y 
no un peligro o amenaza para Es-
tados Unidos.

Nota:
La Red Mexicana de Líderes y Organi-
zaciones Migrantes (Red MX) fue funda-
da en 2007 para coordinar y promover 
políticas públicas en favor de sus co-
munidades en los Estados Unidos y en 
sus lugares de origen es integrada por 
40 organizaciones migrantes así como 
individuos en los estados de Texas, Ca-
lifornia, Illinois, Carolina del Norte, Virgi-
nia, Georgia, Nueva York, Nuevo México 
e Indiana, en estados Unidos.   En la 
República Mexicana cuenta con repre-
sentantes en Zacatecas, Michoacán, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla Distrito Federal, 
Guanajuato, Durango Chihuahua, Nue-
vo Leon, Veracruz, Tlaxcala y Yucatán.
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Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red MX)
Los Ángeles, California. Agosto, 2014

Carta abierta al presidente de México Enrique Peña Nieto
En ocasión de su visita a Los Ángeles, California 

Enrique Peña Nieto

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

PRESENTE:

Atentamente:

Jose Luis Gutiérrez, Presidente. Efraín Jiménez, Vice-Presidente. Clau-
dia Lucero, Secretaria. Juvencio Rocha Peralta, Tesorero. Gloria Sauce-

do, Coordinadora de Asuntos Migratorios 
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El voto de mexicanos en el extranjero

Expansión de economías regionales y, ¿sus democracias?

El crecimiento de las economías regionales, avances tecnológicos y las 
oportunidades laborales en el mundo, han contribuido al incremento de 
flujos migratorios de mexicanos hacia diferentes países. 

Este contexto de crecimiento económico regional del cual México forma 
parte, debe acompañarse también de una expansión de su democracia, 
permitiendo a sus connacionales el ejercicio de sus derechos en el extran-
jero, entre ellos la elección de sus representantes.

Contexto y elecciones: el punto de arranque

Existen experiencias que permiten analizar los alcances y limitaciones vi-
vidos en el tema. Tal análisis contextual permitirá delinear en nuevo rumbo 
que demanda la realidad actual en materia del voto en el extranjero.
Las experiencias que se proponen revisar son:

•	 Elecciones federales del 2006 y 2012
•	 Reformas electorales
•	 Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero 

(alcances y limitaciones).

Hechos sociales que permiten vislumbrar 

el voto en el extranjero

Incremento de flujos migratorios regulados y/o no regulados. El crecimiento 
de las economías regionales motiva la movilidad de mano de obra docu-
mentada (ingenieros en compañías, transportistas, personal consular, em-
presarios, estudiantes, entre otros)  y no documentada.

Avance de los procesos democráticos. (Lo que permite a las democracias 
consolidadas y en transición considerar el derecho al voto a sus migrantes 
para participar en los procesos políticos -nacionales, estatales y municipa-
les- que les afecta). 

Impulso del voto extraterritorial de otros países. (De acuerdo con la ONU 
son casi 120 países los que permiten y reconocen el voto de su migrantes 
en el extranjero).

Avance tecnológico. (Aprovecharlo en sus variadas expresiones)

Reclamo de sus derechos. (Buscan tener participación política en la elec-
ción de sus representantes).

Aportes del voto de mexicanos 

en el extranjero: ¿hay?

Permitir la participación política de los migrantes en los procesos (políticos, 
sociales y económicos) que afectan a sus comunidades (lugares de origen).

Impulsar un nuevo sistema democrático, incluyente y respetuoso de las 
decisiones públicas de sus connacionales dentro y fuera del territorio mexi-
cano.

Lograr credibilidad y certidumbre en los procesos electorales: tomar en 
cuenta y aplicar las decisiones (del electorado en el extranjero) en sus lu-
gares de origen.

Fortalecer la vida democrática y generar procesos de concertación en las 
comunidades o regiones con mayor índice de mexicanos en el extranjero.

Fortalecer procesos identitarios

En diciembre de 2013 regresé al Istmo de Tehuan-
tepec, Oaxaca, específicamente a ciudad Ixtepec, 
de donde soy originario. Mi familia me tenía pre-
parado un regalo: un libro titulado Inmigrantes en 
la villa de San Jerónimo Ixtepec, Oaxaca, escrito 
por Gaspar Gómez Roussell. A raíz de la ávida 
lectura que hice del texto, emergieron las notas 
que a continuación leerán, en las cuales, busco 
evidenciar a la migración no como un “problema” 
sino como un acervo cultural que permite el cre-
cimiento de los pueblos. Vale la pena agregar que 
estas ideas no tienen el afán de corregir o criticar 
sino proponer vertientes para continuar el diálogo 
crítico y propositivo sobre el tema desde un punto 
de vista antropolígico. 

En Ixtepec siempre estuve rodeado de un am-
biente “cosmopolita” (como lo denomina Gómez 
Roussell) pero nunca lo vi con extrañeza pues 
era algo cotidiano. Compartí los trabajos esco-
lares y la vida diaria con vecinos, compañeros y 
amigos cuyos apellidos eran Kaufman, Guasco, 
Beutelspachers, Zetuna, entre otros. Actualmen-
te Eduardo Pedro Reyes “Manzur” ocupa la pre-
sidencia municipal. Todos inmigrantes. Siempre 
estuvieron presentes esos inmigrantes que Gó-
mez Roussell retrata en su libro.

Un primer punto del libro de Gómez Roussell 
es mostrar sin complicaciones, con prosa senci-
lla y amena pero con mucho contenido, a esos 
inmigrantes que enriquecieron el acervo “jero-
meño” oaxaqueño. Habla de estadounidenses, 
italianos, palestinos, turcos, españoles, iraquíes, 
japoneses, alemanes, franceses quienes llega-
ron a ciudad Ixtepec. Muchos de ellos vinculados 
al comercio, otros cargados a la política, pero to-
dos relacionados al desarrollo ferroviario que se 
vivió en Ixtepec. 

Al leer el trabajo de Gómez Roussell me sur-
gen cuatro ideas que pueden ayudar a matizar la 
temática de la migración y el mestizaje en Ixte-
pec, Oaxaca:

Primer punto: La conformación actual de Ixte-
pec no se puede entender sin tomar en cuenta a 
la migración interna y centroamericana. Es cierto 
que la confluencia de las rutas ferroviarias atrajo 
el interés extranjero a Ixtepec pero es necesario 
complementar sus notas. El ferrocarril no sólo 
trajo personas de otras nacionalidades sino tam-
bién de otros puntos del país; por ejemplo, la mo-
vilidad entre los estados de Veracruz, Chiapas y 
Oaxaca se intensificó por este medio. 

Segundo punto: Gómez Roussell resalta la 
movilidad de jóvenes de distintas nacionalida-
des que anualmente llegan a Ixtepec a cursar su 
educación media superior. Pero ellos no son los 
únicos, es bien sabido que Ixtepec es lugar de 
paso de personas centroamericanas que buscan 
el “sueño americano”. Algunos de ellos se han 
quedado a radicar en la comunidad siendo, por 
su condición migratoria, los menos visibles.

Tercer punto: La población zapoteca local. Co-
incido con el autor al argumentar que el paso de 
personas, tanto de origen extranjero como (yo 
agregaría) nacional, generó procesos de mesti-
zaje profundos. Sin embargo, el texto genera la 
impresión de que Ixtepec siempre fue mestizo y 
que la población zapoteca tuvo poca importancia 
en este proceso. Parece que la mayoría de los 
matrimonios con inmigrantes fueron con perso-
nas mestizas antes que con personas zapotecas. 
Si bien es cierto que el libro  centra su atención 
en rescatar la memoria de migrantes europeos, 
valdría para futuros estudios (y libros) pensar en 
los apellidos zapotecas que aún se conservan y 
la manera en cómo se mezclaron estas matrices 
culturales.

Cuarto punto: El comercio. El libro da un pa-
norama del comercio ixtepecano dominado por 

inmigrantes. El autor menciona que ir al antiguo 
mercado de dicha localidad era como entrar a 
otro país por la cantidad de personas extranjeras 
que concentraba. Sin embargo, los zapotecos 
se han caracterizado por ser un pueblo con ten-
dencias comerciales. En este sentido convendría 
preguntar ¿cómo congeniaron y convivieron es-
tos dos modelos de comercio? o ¿será que uno 
propició el surgimiento del otro?

 Con estos cuatro puntos se hace evidente 
que el mestizaje y la migración en ciudad Ixtepec 
(como en muchos otros pueblos del istmo oaxa-
queño) tiene varias aristas siendo la internacio-
nal una de ellas. El libro de Gaspar Gómez Rous-
sell señala la punta del iceberg de la variedad y 
riqueza de la sociedad jeromeña, mostrando que 
su fuerza radica en la adaptación y asimilación 
sin perder su identidad. El mestizaje en ciudad 
Ixtepec es evidente pero no visible, es necesa-
rio pensar y buscar los espacios en donde dicho 
fenómeno ha dado frutos. Uno de ellos, como lo 
narra el autor, es la comida pero,  cabría pregun-
tarse en qué otros espacios se puede observar 
ese mestizaje: ¿en la lengua? ¿en las construc-
ciones? ¿en las expresiones culturales?...

Con los fenómenos de migración que actual-
mente se viven a nivel nacional y local es necesa-
rio ver dichos procesos no como una “problema” 
sino como un recurso. Gaspar Gómez Roussell 
ha dado cuenta del “capital cultural” con el que 
está dotado la tradición ixtepecana, la pregunta 
ahora es ¿cómo utilizarla? ¿Cómo la tradición 
puede ser utilizada como catapulta del progreso 
del pueblo y no como lastre?.

Por lo anterior, puedo decir que la migración 
no sólo puede asumirse como recurso, problema 
o fenómeno, sino también como una fuente de 
enriquecimiento cultural.

*El Colegio de Michoacán. 
Estudiante de Doctorado. 

Reflexión política - electoral

Migración y mestizaje en ciudad Ixtepec, Oaxaca

w Eduardo Ponce Alonso*
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Reprueban Las Patronas 
política errada del gobierno 
federal en tema migratorio
Norma Romero, representante del grupo 
de Las Patronas, consideró que parte de 
esto tiene su raíz en las políticas migra-
torias erradas del gobierno federal pero 
sobre todo a la colocación de personas 
ajenas al tema. Consideró desatinada la 
iniciativa del secretario de Gobierno, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, quien pretende 
impedir que indocumentados viajen sobre 
la famosa Bestia. Es una iniciativa to-
talmente errada ya que de nada servirá 
detener a los indocumentados, puesto que 
la violencia que viven en sus países los 
orilla a migrar, pese a los peligros a los 
que se enfrenten, por lo que este tipo de 
propuestas no los frenarán, caso contrario, 
disparará la violencia.

Fuente: www.jornadaveracruz.com.mx/
nota.aspx?Id=140822_222728_565

●

Cierre de frontera empeora 
ataques a migrantes
Blindar la frontera sur del país no es la so-
lución para evitar el paso de los migrantes, 
al contrario, sólo los expondrá a mayores 
peligros, consideró el sacerdote católico 
Julián Verónica Fernández, y reprobó la 
medida de las autoridades, pues se conoce 
que ahora toman rutas por la zona serrana 
en donde los ataques serán peores. El 
presbítero hizo un llamado al gobierno a 
que se suban ellos al tren, que vivan “en 
carne propia” lo que experimentan los indo-
cumentados, a lo que se exponen a diario, 
ya que posiblemente teniendo esta expe-
riencia podrían entender mejor la situación 
y así apliquen políticas reales.
Fuente: jornadaveracruz.com.mx/portadas/

pdF/pdF2014925022311.pdF

●

CEDH se deslinda de  
ataques a migrantes
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) se deslindó de los constantes casos 
de agresiones sexuales y físicas que sufren 
las mujeres migrantes durante su trayecto 
por Veracruz. En entrevista, el presidente de 
la CEDH, Fernando Perera Escamilla, ase-
guró que la comisión en Veracruz no trata 
esos temas porque es la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) la  que le 
da seguimiento. Cabe recordar que recien-
temente Amnistía Internacional (AI) presentó 
un reporte advirtiendo que de cada diez 
mujeres migrantes, seis reciben vejaciones 
y es una práctica común cometida tanto por 
delincuentes como por elementos policiacos.

Fuente: jornadaveracruz.com.mx/porta-
das/pdF/pdF2014925022311.pdF

●

Respuesta consular para 
migrantes, ineficiente en 
Veracruz: senadoras
“Hemos venido encontrando ineficiencia en 
la parte de respuesta consular, así como 
la comunicación entre la parte consular, 
el Gobierno y el INM, lo que ha provocado 
que gente dure meses ahí (en la sede del 
INM o albergues)”.

Fuente: http://www.ImagendelgolFo.com.mx/
resumen.php?Id=41024079

La historia de “Chucho” 
atrapado en la injusticia…

Mi primo “Chucho”…
Esta es la historia de mi primo. Historia 
que hoy quiero compartir con ustedes. 
La realidad que vivió un joven valiente, 
luchón y honesto de apenas 16 años a 
quien su situación económica y la an-
gustia de ver a su madre sumergirse 
en el cáncer, lo orillaron a convertirse 
en un MIGRANTE. Sí, “Chucho”, un 
mexicano con sueños grandes y mie-
dos que fueron aplastados por el ham-
bre de triunfar y las ganas de ayudar 
también a su padre para sacar a su 
familia adelante. Él es Chucho:

Los motivos de mi travesía
A  mí la verdad me encantaba ir a la 
escuela, tenía un gran anhelo de con-
tinuar mis estudios y como muchos 
de nosotros quería “ser alguien en la 
vida”, sin embargo mi situación pues 
no era nada fácil. En mi hogar, mi po-
bre madre no tenía otra opción que 
luchar contra el cáncer, postrada en 
una cama sin poder hacer nada y mi 
viejo, hombre muy trabajador, carga-
ba a diario con la crisis y la responsa-
bilidad de mantener a nuestra familia.

Me pesaba tanto ver la forma en que 
mi gente “sobrevivía” y cómo los recur-
sos económicos estaban ya más que 
agotados por mucho que mi padre se 
esforzara… fue así que sin importar mi 
edad o condición, mi única salida fue 
pensar en “cruzar la frontera”.

El cruce por el desierto
Entonces, pues me decidí a cru-
zar. Me fui por el estado de Sonora, 
arriesgando mis últimos recursos 
para poder llegar a Phoenix, Arizo-
na. Inmaduro y valiente, empecé 
con mi viaje por el desierto junto con 
dos grupos de 30 personas y de un 
momento a otro  ya me encontraba 
corriendo por mi sueño, escondién-
dome donde pudiera para no ser 
descubierto con uno de los guías, 
mejor conocidos como “polleros”, 
atravesando un rancho no sólo con 
mexicanos de otros estados sino 
también gente de otros países; todos 
caminando sin comer ni beber nada, 
con el sol quemándonos la cabeza y 
en la noche helada durmiendo bajo 
la luna en medio de la nada, agota-
dos, sedientos y hambrientos rogan-
do a Dios por nuestras vidas, en una 
situación tan  decadente que llega-
mos a beber con tantas ganas de un 
charco de agua verde con insectos, 
sin importarnos nada ni siquiera la 
salud o el aspecto del agua.

Tierras norteamericanas… 
el león no es como lo pintan…
Es triste ver que no todos logran 
cruzar. Por suerte yo ya estaba del 
otro lado y para ser honesto, lo real-
mente difícil está ahí, cuando tienes 
prácticamente todo en contra porque 
llegas a una ciudad enorme donde 
todos te ven raro por ser de otro co-
lor y donde abunda el racismo. No 
conoces a nadie y para colmo no 
hablas el idioma Inglés, entonces te 
das cuenta de que no perteneces 
ahí, que eres un indocumentado o 

como nos dicen despectivamente 
“un mojado”. Pero todo en el mundo 
continúa y ya infiltrado no hay forma 
de echarse para atrás.

La vida allá no es nada fácil, ese mun-
do color de rosa que nos pintan “es 
falso”. No hay salidas a sus parques 
modernos, los carros del año, las ca-
sas bonitas, ¡nada!, ¡no había nada 
de eso para mí!. Cuando eres migran-
te, te la pasas todo el día trabajando 
y trabajando, dejando el alma en la 
tierra por un sueldo mal pagado, pero 
que es más de lo que yo podía tener 
en mi comunidad y aun así, pagando 
renta y servicios indispensables pues 
no te rinde, como decimos los mexi-
canos, “el dinero se va como agua”.

 Sea en pesos o en dólares, no hay 
nada como estar en casa, en Méxi-
co somos muchas personas las que 
vivimos en casitas de madera, en 
comunidades marginadas y con ham-
bre, pero a fin de cuentas “es tu casa, 
tu tierra, tu nación” el lugar donde no 
extrañas nada, y si sufres por algo tie-
nes el apoyo de tu gente de tu familia 
que siempre están junto a ti, pero allá 
no y para mí lo más difícil e imperdo-
nable fue estar lejos de los míos… 
sólo recordarlos me daba valor.

Trabajar para alcanzar 
el “sueño americano”
Ya una vez establecido en el país, las 
cosas seguían aún más difíciles por-
que yo era casi un niño, un menor de 
edad con muchas ganas de trabajar 
pero sin experiencia alguna y por la 
misma razón nadie quería emplearme.

Pasados algunos meses por fin pude 
encontrar trabajo y a pesar de la 
mala paga, yo estaba muy contento 
porque por fin podría ganar algo de 
dinero para enviárselo a mi familia, 
para que mis hermanos pudieran te-
ner cosas que yo anhelaba pero que 
por cosas del destino y la economía 
no pude tener, pero sobre todo para 
que mi pobre mamita pudiera seguir 
atendiéndose y superar ese cáncer 
que la tenía prisionera.

Conforme fue pasando el tiempo 
tuve la necesidad de aprender el 
idioma, por suerte me di cuenta que 

era muy bueno con el inglés y eso 
me ayudó a tener muchos empleos y 
sobre todo a ir sobresaliendo, ya que 
la verdad siempre trabajé con puros 
americanos pues por feo y triste que 
se escuche, allá del otro lado la ne-
cesidad te hace envidioso y mis pro-
pios paisanos (y gente de otros paí-
ses) con la misma situación nunca 
me ayudaron.

Del “sueño americano” a la pesadilla.
Cuando menos me lo imaginé, mi gran 
sueño se convirtió en la experiencia 
más amarga que he tenido en toda mi 
vida. Yo vivía en una casa chiquita con 
otras personas. No eran algo así como 
mis amigos porque realmente mi único 
compañero era el trabajo, pero sí pude 
notar que ellos tenían un conocido a 
quien le dieron la llave del lugar que 
rentábamos entre todos. 

Un día llegué a la casa muy can-
sado después de una larga jornada 
de trabajo en la construcción y noté 
que estaba abierto. A pesar de que 
vivía con otras personas,  me dio un 
mal presentimiento. Entré a la casa 
y a los cinco minutos vi a un hombre 
con una maleta, me dijo que ya iba 
de salida y se despidió. Acto seguido 
empiezo a escuchar gritos raros y lo 
que se me ocurrió  fue salir al balcón, 
fue así que sin deberla ni temerla 
“me arrestaron”.

Yo no tenía ni la más mínima idea 
de lo que estaba pasando, pero eso 
no les interesó a los policías ameri-
canos. Ellos entraron y me arresta-
ron asumiéndome como dueño de la 
maleta que yo había visto antes, la 
que tenía el hombre extraño.

La maleta tenía drogas, dinero y 
armas de fuego y pues, lamenta-
blemente yo no tenía nada con que 
defenderme, ni familia ni dinero ni 
cómo conseguir un buen abogado 
porque simplemente no podía pagar-
lo y mucho menos una fianza.

La injusticia contra 
un indocumentado
Pasó el tiempo y pues yo seguía en 
la cárcel, no pude pagar un abogado 

¿PESADILLA O SUEÑO AMERICANO?
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Señala estudio atropellos del 
INM a migrantes: UVI. 
El coordinador de la Unidad de Enlace de la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), 
Mario César Constantino Toto, indicó que 
400 mil migrantes originarios de Honduras, 
Guatemala y El Salvador se internan cada 
año en el territorio nacional con el objetivo de 
arribar a los Estados Unidos. El investigador 
refirió que se tiene estimado que según las 
cifras, 400 migrantes cruzan diariamente por 
tierras veracruzanas en su afán de alcanzar 
el sueño americano, lo cual supone que sean 
12 mil al mes y 144 mil al año (…)precisó que 
las cifras pertenecen al Instituto Nacional de 
Migración (INM) y sus delegaciones esta-
tales. Por último, el investigador mencionó 
que se elaboró un informe en 2013 sobre 
la actuación del INM, el cual reveló que su 
personal viola los derechos humanos de los 
migrantes en la zona de Coatzacoalcos, Las 
Choapas, Minatitlán y Orizaba.

Fuente: jornadaveracruz.com.mx/nota.
aspx?Id=140817_223035_649 

●

INM reforzará operativos 
para evitar arribo de 
centroamericanos por el sur
El Instituto Nacional de Migración estaría por 
recrudecer los operativos en contra de los 
migrantes, tanto nacionales como extranje-
ros. De acuerdo al presidente de la Comisión 
Pro- Defensa de los Derechos Humanos en la 
zona de Orizaba, Bernardo López Arano, las 
políticas públicas reflejadas en los operativos 
para detener el flujo de migrantes en la región 
centro del estado, no sólo arroja a los indocu-
mentados a las redes del narco tráfico y trata 
de blancas, sino que además pudiera provo-
car un incremento en los índices de muerte. 
“A final de cuentas, la trata de migrantes es 
un excelente negocio, tanto para personal del 
Instituto Nacional de Migración como para 
las bandas de la delincuencia organizada y 
las consecuencia serán el incremento en el 
índice de secuestros para conducirlos a la 
trata de personas con fines de prostitución 
de hombres y mujeres o en todo caso al 
tráfico de órganos entre otros, lo cual al final 
de cuentas es el manejo perverso de grupos 
marginales que huyen de la miseria”

Fuente: http://www.jornadaveracruz.com.
mx/nota.aspx?Id=140816_220232_52

●

Piden salvoconducto a 
migrantes; el problema es de 
Estados Unidos. 
El endurecimiento de la política migrato-
ria mexicana provocó que las rutas desde 
Centroamérica hasta los Estados Unidos se 
hayan convertido en más peligrosas e insegu-
ras; no obstante, el flujo de indocumentados 
en vez de disminuir, incrementó y en las 
estadísticas se incluye un número mayor de 
niños; “los indocumentados son presa de po-
licías o agentes de migración corruptos que 
los extorsionan, o incluso de la delincuencia 
organizada”. […coordinador del Partido del 
Trabajo… Juan Carlos Fernández Zulueta]. 
Lo que se debe hacer, explica, es procurar 
un paso, de migrantes hacia los Estados 
Unidos más seguro y obligar al gobierno de 
los Estados Unidos a buscar verdaderas so-
luciones, aquí lo que se hizo fue dejarle todo 
el problema a México y lo único que se logró 
es que los índices de violencia contra los mi-
grantes que pasan a lo largo de los estados 
de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, se hayan 
disparado de forma alarmante”.

y me dictaron una sentencia larguí-
sima. Yo seguía sin saber que pasa-
ba. Estaba totalmente impresionado 
y lleno de impotencia porque ni si-
quiera existían pruebas en mi contra. 
Cuando la policía llegó, su orden de 
cateo estaba en blanco. La maleta 
que me atribuían no la encontraron 
adentro de la casa, sino en la ca-
mioneta del hombre aquél. No había 
¡nada!. Ninguna prueba para encar-
celarme y aun así me declararon 
culpable, por el simple hecho de que 
la otra persona, quien realmente era 
culpable pues tenía dinero, su familia 
pagó todo salió libre el mismo día y 
se regresó para México.

Incluso después los policías me 
lo plantearon así:  “que si yo decía 
quién era el dueño de la droga y 
donde la tenían, me dejaban libre o 
de otro modo, pues me mandaban 
preso”. Obviamente yo nunca supe 
responder nada. No sabía absoluta-
mente nada sobre la droga y así fue 
como terminé tras las rejas por un 
delito que yo no cometí. 

¡Jamás me brindaron un represen-
tante legal!. ¡Ninguna asociación de 
migrantes fue jamás a verme!. Todo 
lo que dicen en la tele de apoyos ¡yo 
jamás lo vi!. Y como para los ameri-
canos era un caso más de un “moja-
do” pues nunca les importó. 

Entre el infierno de la cárcel 
y el sufrimiento de mi familia
Cuando me encarcelaron fue algo 
tan rápido y sorpresivo que no tuve 
tiempo de avisarle a mi familia lo que 
estaba pasando. Obviamente pues 
mi mamá se quedó muy preocupada; 
mi papá también y pues pensaban lo 
peor. Incluso la misma gente que es-
taba en la cárcel les llamaba a mis 
papás para extorsionarlos y decirles 
que me tenían secuestrado y lo peor 
es que tampoco tenía papeles, nin-
guna identificación para que pudie-
ran rastrearme. 

Cuando estás del otro lado y te pa-
san este tipo de cosas, observas 
como tus paisanos reciben la ayuda 
del consulado mexicano en EUA, 
que son los que te reconocen tus de-
rechos por así decirlo. Pero no todos 
corremos con la misma suerte. Yo 
por ejemplo nunca la tuve.

Fueron 6 largos años los que yo es-
tuve detenido, en ese tiempo mi fa-
milia me buscaba hasta por debajo 
de las piedras. Ya no sabían ni que 
creer, a quien pedirle ayuda. Incluso 
hubo un cambio religioso en mi fami-
lia, mis padres buscaban la fortaleza 
para poder seguir en lucha, hacían 
todo lo posible por encontrarme.

Encontraron muchas puertas serra-
das. Ninguna institución quería ayu-
darlos. No los tomaban en cuenta. 
Simplemente no fueron escuchados, 
acabaron con casi todo el patrimo-
nio para llegar a mí y fue hasta que 
lograron llegar a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que pudieron 
encontrarme. Yo no quería que se 
involucraran demasiado pues tenía 
miedo de manchar mi nombre en 
México por una injusticia. Mis padres 
nunca se rindieron y en verdad doy 
gracias a Dios por eso.

Los abogados mexicanos: 
un infierno más…
Por fin mi familia pudo comunicarse 
conmigo. Les platiqué la situación 
y ellos desesperados buscaban mil 
maneras de sacarme de ahí, entre 
ellas un abogado “mexicano” que no 
tubo corazón, les cobraba un dineral 
a mis viejos y lo pobres en verdad 
le sacaban agua a las piedras para 
poder pagarle, y ¿qué hizo? “nada” 
absolutamente nada hizo con mi 
caso, el beneficio solo fue para sus 
bolsillos.

Después yo me enteré de que sólo 
un abogado americano podía ser mi 
defensa y convencí a mis papás de 
que dejaran de pagarle al abogado 
mexicano.

Mi madre deseaba con mucha fuerza 
ir a visitarme pero eso nunca fue po-
sible pues ya no había dinero. Que-
ría estar cerca para protegerme pero 
gracias a Dios y mi buena conducta, 
un milagrito me alcanzó.

La pesadilla llegaba a 
su fin: se hacía justicia…
Dos años después de estar en el te-
rrible lugar llamado prisión, me en-
cuentro con la gran noticia de que 
los traficantes de narcóticos, alcohol, 
drogas, armas de fuego y tabaco o 
bien “los culpables de mi tormento” 
fueron aprendidos y consignados 
a una prisión federal. Se descubrió 
que el modo de operar de esta red 
era implantar drogas y armas de fue-
go a los migrantes mexicanos en sus 
casas, para que así los arrestaran a 
ellos y estos pudieran seguir operan-
do, a costa de todos los mexicanos 
inocentes y sin voz que estaban en 
la cárcel por delitos ajenos. 

Realmente es un infierno estar en la 
cárcel. La sangre corre todos los días 
y es tu decisión unirte a los malos o 
portarte bien, la mía fue la segunda. 
Hay una cosa en la ley americana 
que le llaman algo así como un per-
dón. Cada prisionero tiene un ex-
pediente y cuando tú te portas bien 
juntas puntos y reduces tu pena; es 
decir, te dejan salir antes. Desde un 
principio yo no tenía por qué estar 

ahí, y tampoco ellos me querían en 
su país. Así que, una cosa con otra, 
llevó a que por fin lograra mi “tan an-
helada libertad”. En esas condiciones 
lo mejor que me pudo pasar fue ser 
deportado.

De regreso a “casa”.
Como muchos sabemos cuándo sa-
les de la cárcel en E.U.A. no te de-
jan libre por las calles. Como indo-
cumentado te deportan a tu país y 
cuando no tienes a nadie que te so-
corra pues ellos te sueltan sin nada 
y “a ver cómo te las arreglas”. Afortu-
nadamente pues reconozco que los 
americanos de cierta manera tienen 
un buen sistema y eso te ayuda, por 
ejemplo yo era parte del personal de 
una fábrica de ropa para los presos, 
obviamente dentro de la cárcel. Lle-
gué incluso a ser un encargado de 
línea y lo que me pagaban yo lo aho-
rre, así que cuando me deportaron 
tenía conmigo un cheque de 1000 
dólares que usé para regresar a la 
sierra norte Poblana de donde salí 
un día con muchas esperanzas.

Yo salí de prisión en el mes de diciem-
bre del 2011 y días antes de esto aun 
en la cárcel el médico me detectó una 
hernia. El gobierno americano asumió 
los gastos de mi operación. El único 
problema fue que al sacarme de pri-
sión me sacaron también de mi repo-
so. No tuve suficiente tiempo de recu-
peración y llegue caminando raro a mi 
casa. Aún me dolía, pero eso para mí 
era mucho mejor que estar allá [la cár-
cel]. Como fuera pero “al fin ya estaba 
en la casa”.  

El regreso, para nada fue como en 
la ida. Cuando me deportaron me 
trasladaron a Texas y después a la 
frontera de México con E.U.A. Cuan-
do llegas hay unas casillas donde lo 
que hacen es darte un papel como 
identificación para los retenes y des-
pués te dan $500 para tu boleto o te 
regresan a México y eso es todo, de 
ahí en adelante estás solo.

Norely Itzayana Medécigo González. 
Estudiante de la Licenciatura en  Re-
laciones Internacionales. Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla.
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Con la misma piedra,  
repetidas veces
Las migraciones masivas tienen todas 
como común denominador la idea de es-
capar de una situación crítica sin solución. 
Los incentivos para correr los riesgos son 
harto persuasivos, permanecer significa la 
inanición, la violencia o la perversa com-
binación de ambas. El riesgo de muerte 
es un bono argumental adicional. Migrar 
puede implicar los mismos riesgos, es 
verdad, la diferencia está en que siempre 
conlleva la expectativa de mejoramiento. 
Esto siempre es posible si se migra; no im-
portan pues los riesgos. O importan bas-
tante menos que el riesgo de quedarse.
Fuente: www.jornadaveracruz.com.mx/nota.

aspx?Id=140907_220540_152

●

ONG han detectado fraudes en 
15 estados contra trabajadores 
migrantes mexicanos
Organizaciones defensoras de derechos 
de migrantes denunciaron que en los 
últimos años han detectado y dado se-
guimiento jurídico a diversos casos de 
fraudes ocurridos en más de 15 estados 
del país en contra trabajadores migrantes 
mexicanos, los cuales son engañados 
por falsos reclutadores, quienes les ofre-
cen visas H2-A y H2-B para trabajar en 
Estados Unidos y Canadá en labores 
agrícolas y prestación de servicios. En 
conferencia de prensa, integrantes de 
Jornaleros SAFE, Proyecto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Pro-
desc), Centro de Derechos del Migrante 
(CDM), Global Workers Justice Alliance 
(GWJA), Catholic Relief Services (CRS) 
y Scalabrinianas: Misión para Migrantes 
y Refugiados (SMR), precisaron que los 
afectados por estas estafas son poco más 
de seis mil 500 afectados y que el monto 
de los fraudes supera  los 51 millones de 
pesos. Expusieron que cada año más 
de 100 mil trabajadores son contratados 
por empleadores de Estados y Canadá a 
través de los programas “unilaterales” de 
trabajo temporal no calificado y acotaron 
que 80 por ciento de estos trabajadores 
son mexicanos y provienen las zonas y 
comunidades más pobres del país. 
Fuente: jornada.unam.mx/ultImas/2014/08/20/

ong-han-detectado-Fraudes-en-15-estados-
contra-trabajadores-mIgrantes-mexIca-

nos-3683.html

●

Travesía violenta y presunto 
maltrato de policías estatales 
[veracruzanos], expone menor 
migrante
Adrián Ovando Morales se escapó de 
un albergue para menores de edad en 
Tapachula, Chiapas, para buscar a sus 
papás en Estados Unidos y las tropelías 
del camino lo trajeron a la ciudad los tra-
ficantes de personas que él contrató para 
cruzar la frontera llevaban tres grupos de 
alrededor de 12 personas cada uno, y la 
mayoría eran menores de edad de hasta 
ocho años. Casi llegaba a Houston, Texas 
–siguió contando–, cuando fue detenido 
por autoridades migratorias de Estados 
Unidos y llevado a la frontera más cercana 
donde una institución de caridad le di un 
boleto de autobús hacia Veracruz.

Fuente: jornadaveracruz.com.mx/nota.
aspx?Id=140819_221901_82

Los migrantes de origen chino entraron 
a nuestro país por diversos puntos de 
éste, aunque principalmente al través 
de la frontera norte siguiendo el tendido 
de las vías del ferrocarril que catapulta-
rían alboreando el siglo XX al sistema 
ferroviario nacional y transfronterizo; 
donde hubo tendido de rieles hubo chi-
nos que se fueron quedando en mu-
chos recodos del camino. Y parte de 
esa gente arraigó en el curso de las pri-
meras tres décadas del siglo pasado en 
Chihuahua, Sonora , Tamaulipas y Baja 
California, por ejemplo, donde hasta los 
días que corren los oriundos de China 
se han mantenido durante varias gene-
raciones, en algunos casos -muy po-
cos, por cierto- se han mezclado con la 
población mexicana y, según datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, si-
guen llegando: ocho mil 301 fueron con-
tabilizados entonces, lo que significó un 
aumento de 14.8 % respecto al censo 
del 2000; aunque según una proyección 
del Centro de Estudios Migratorios del 
Instituto Nacional de Migración para ese 
año debían ser unos once mil. 

Esta nueva oleada de jóvenes chinos 
trabajan en sectores especializados o 
han instalado sus empresas en Baja 
California, Chiapas, Chihuahua, Quinta-
na Roo, Jalisco, Estado de México y el 
Distrito Federal, asiento éste de uno de 
los dos barrios chinos existentes en la 
república mexicana: el llamado <China-
town> chilango, comprendido entre las 
calles de Dolores, López, Independencia 
y Ayuntamiento; el otro es “La Chinesca”, 
en Mexicali, BC. Como se ve el flujo de 
chinos hacia los estados fronterizos del 
norte permanece desde que median-
do la década de los sesenta del siglo 
XIX empezaron su arribo -aunque hay 
quienes señalan que fue en 1875- y fue 
aumentando la migración; van algunos 
datos en prenda: para el caso de Chihu-
ahua había 549 en 1921, 1 037 en 1927 
y 1 333 en 1930; en Sinaloa 1 040 en 
1921, 2 019 en 1927 y 2 051 en 1930; So-
nora contaba con 3 405 en 1921, 3 758 
en 1927 y 3 982 en 1930; Tamaulipas  
con 2 026 en 1921, 2 916 en 1927 y 2 
359 en 1930; y en el por entonces territo-
rio de Baja California Norte había 2 820 
en 1921, 5 889 en 1927 y 2 982 en 1930.

Persecución y estigmatización
Desde su llegada a tierras mexicanas 
iniciando el siglo XX los migrantes chi-
nos fueron víctimas de persecución y 
discriminación, lo que se incrementaría 
al paso de los años: durante los años 
veinte, y hasta el inicio de los treinta, 
fueron perseguidos con la complicidad 
por omisión del gobierno federal, y deci-
didamente abierta de por lo menos los 
gobiernos de Chihuahua, Baja Califor-
nia, Sonora, Durango, San Luis Potosí, 
Querétaro, Tlaxcala, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca y Guanajuato; e incluso 
en pleno proceso armado -mayo de 
1911- las fuerzas de Pancho Villa ase-
sinaron en Torreón a casi trescientos 
chinos y saquearon sus comercios y 
domicilios particulares. Ante ello el pre-
sidente Madero se comprometió, el 15 
de septiembre de 1913, ante el gobierno 
chino a indemnizar con tres millones de 
pesos a los afectados y a los deudos de 

las víctimas, lo que no pudo cumplirse 
por el cuartelazo de Victoriano Huerta. 

El estereotipo injusto de que los 
chinos son misteriosos, de que detrás 
de cada comercio hay un fumadero 
de opio, de que trafican con todo tipo 
de estupefacientes y de que cada uno 
de ellos es miembro de una triada, los 
convirtió en víctimas propiciatorias de la 
intolerancia y el racismo nacionales du-
rante todo el siglo recién fenecido hace 
una década y poco; y continúa en el 
que corre. Sería hasta la década de los 
sesentas cuando en la literatura apare-
cería otra imagen de los chinos en El 
complot mongol (1969), novela policial 
de Rafael Bernal, pero en la vida real la 
visión estereotipada y estigmatizadora 
permaneció incólume, haciendo tabla 
rasa y designando como chino a toda 
persona de origen o rasgos asiáticos. Y 
desde la literatura surgiría en la prime-
ra década del siglo XXI otra versión no 
discriminadora ni <macartista>: Ojos de 
lagarto (Fernández, 2009), que transcu-
rre en el legendario barrio chino llamado 
“La Chinesca”, ubicado en el centro his-
tórico de Mexicali, Baja California, y que 
se incendió en 1923. 

El genérico chino y Veracruz
Chinos son para la mayoría de los 
mexicanos todos los migrantes de ojos 
rasgados en tanto demuestren lo con-
trario y han sido perseguidos a lo largo 
de más de cien años, al igual que otros 
migrantes de origen asiático: la colonia 
japonesa en México fue hostilizada y 
perseguida entre 1941 y 1945 en plena 
Segunda Guerra Mundial y durante el 
gobierno de Manuel Ávila Camacho. Tal 
política ha prevalecido hasta nuestros 
días y sólo ha cambiado el blanco: hoy, 
los migrantes perseguidos que llegan 
desde el istmo centroamericano y El 
Caribe -Honduras, El Salvador, Guate-
mala, Cuba…- por razones de elemen-
tal sobrevivencia con el objeto de hacer 
escala y transitar rumbo a Estados Uni-
dos, serán detenidos en la frontera sur 
mexicana y regresados a sus países 
originarios, en acciones idénticas a las 
llevadas a efecto por el gobierno esta-

dounidense contra nuestros connacio-
nales, las cuales, en un acto de cinismo 
galopante, el gobierno mexicano consi-
dera excesivas. 

En el estado de Veracruz los pocos 
migrantes chinos llegaron bajando del 
norte y, obvio, por vía marítima: entre 
1900 y 1921 la población china en la 
entidad veracruzana creció de 116 hom-
bres y ninguna mujer -éstas, considera-
mos, fueron incluidas dentro de los 116- 
a 847 hombre y 10 mujeres; para 1927, 
Censo en el cual no se registraron mu-
jeres sino pobladores en general, eran 
1 908 personas y para 1930 había ya 1 
238 hombres y 162 mujeres. De ellos al-
gunos abrirían posiblemente el ya des-
aparecido <café de chinos> en Xalapa, 
ubicado hasta los años ¿noventa? en la 
calle de Enríquez, justo donde está el 
reloj y donde todo el año vendían cer-
veza Noche Buena; y por supuesto el 
correspondiente al puerto de Veracruz, 
ubicado en Independencia, entre Canal 
y Ocampo, desaparecido en los sesen-
ta y donde posteriormente estaría una 
librería de nombre “La Providencia”. 
_____________________________
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No hace falta salir de Veracruz 
para encontrar trabajo, asegura 
legislador. 
El diputado local y presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, Antonio Baxzi 
Mata, recomendó no caer en las manos de 
empresas enganchadoras. Mencionó que las 
autoridades laborales deben enfocarse en 
prevenir las empresas que llegan a ofrecer 
trabajo a los veracruzanos en otras entida-
des, pero al mismo tiempo invertir más en 
capacitación laboral para que se ocupen 
las plazas que actualmente existen en el 
estado. Antonino Baxzi Mata criticó a los ve-
racruzanos que deciden emigrar en busca de 
mejores oportunidades cuando en Veracruz 
les ofrece empleos y oportunidades, pero en 
ocasiones creen que se gana más en otras 
entidades y los resultados pueden ser total-
mente distintos. 

Fuente: jornadaveracruz.com.mx/nota.
aspx?Id=140824_035958_548

●

Política mexicana sobre 
migración privilegia aplicación 
de derechos humanos: SG
La subsecretaria de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos de la Secretaria de 
Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén 
Vicente, se reunió con Ana García de Her-
nández, esposa del presidente de Honduras. 
Este país centroamericano persiste como 
el principal expulsor de migrantes (adultos 
y menores, muchos de ellos viajan solos) 
que transitan por México a fin de llegar a 
Estados Unidos. La funcionaria dijo que la 
política mexicana en la materia privilegia la 
aplicación de los derechos humanos a todos 
los extranjeros que transitan por el país inde-
pendientemente de su condición. “El Estado 
mexicano ha construido una política migra-
toria sólida a través de acciones directas en 
favor de los migrantes, a fin de atender las 
casusas, y efectos del fenómeno”, comentó.
Fuente: jornada.unam.mx/ultImas/2014/08/21/
polItIca-mexIcana-sobre-mIgracIon-prIvIlegIa-

aplIcacIon-de-derechos-humanos-sg-9972.
html 

●

Agrava migración pérdida de 
identidad cultural; extintas, 110 
lenguas indígenas 
El fenómeno migratorio se identifica como 
la principal causa de que alrededor de 110 
lenguas indígenas se hayan extinguido en 
el territorio nacional aunque hay otras más 
que están en el mismo camino debido a la 
transculturización; de esta forma la pérdida 
de tradiciones y cultura de los pueblos 
autóctonos en México se agrava. “Las co-
munidades indígenas son parte de nuestra 
herencia y capital cultural, es una lección de 
vida que debemos aquilatar y compartir con 
todos los pueblos de la tierra, pero sobre 
todo, son un patrimonio que, en su conjunto, 
debe ser respetado y reconocido por todos 
los mexicanos”, …[ María Margarita Sosa 
Suárez, directora del área de acervo cultural 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas…]. El problema 
de la transculturización, dijo, es grave, pues 
en México existe una población estimada de 
6 millones y medio de hablantes de alguna 
lengua materna indígena y muchos de ellos, 
en el proceso migratorio han provocado la 
pérdida de su identidad, de su lengua origi-
nal y de sus orígenes.

Fuente: jornadaveracruz.com.mx/nota.
aspx?Id=140825_213640_478
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Los atentados del 11 de septiembre,  
Estados Unidos y la Migración1

Al despuntar el siglo XXI, un duro golpe haría replantear a 
Estados Unidos el tema de seguridad: los atentados del 11 
de septiembre de 2001. Éste fue un acontecimiento deto-
nante para que Estados Unidos comenzara a pensar más 
seriamente sollbre la fragilidad de sus fronteras, aunque 
algunos también lo han considerado como una situación 
planeada para asegurar la hegemonía a nivel internacio-
nal. Sea como sea, estas fueron algunas de las medidas 
que se tomaron a partir de ese momento:

Perseguir a quienes planearon  
el ataque: Osama Bin Ladeen, el 
culpable de los ataques terroristas… 

Prevenir otro ataque mediante medidas más 
extremas de seguridad. 

Las consecuencias a nivel mundial fueron medidas de se-
guridad más extremas en los aeropuertos, puertos y sitios 
de tránsito extranjero, lo que ocasionó en principio una 
gran paranoia, pero que se volvería parte de una nueva 
reglamentación.

La lucha frontal contra el terrorismo se convirtió el eje 
de la política exterior estadounidense y con esa justifica-
ción se enfrentaron dos guerras: la primera iniciada en 
octubre 2001 contra Afganistán, encaminadas a buscar al 
hombre que había planeado los ataques terroristas, Osa-
ma Bin Laden, y contra el régimen de Afganistán que se 
negaba a entregarlo, además de proclamar sus ideas de 
la liberación y democracia.

El acta de Seguridad creada en 2002 fue el documento 
que “respaldó” a la segunda guerra: la de Irak iniciada en 
marzo de 2003, para la cual aún sigue existiendo un re-
chazo local e internacional. El objetivo era para buscar ar-
mas de destrucción masiva y nuclear, además de acabar 
con el régimen de Sadam Hussein, personaje que sería 
asesinado de forma brutal bajo el visto bueno de autorida-
des estadounidense en 2006. 

Además, hubo gran deterioro de la imagen de Estados 
unidos hacia el exterior, demostrando una vez más el re-
chazo hacia este tipo de actos por la comunidad interna-
cional. Pese a esto, George W. Bush fue reelecto en 2004. 

La violación de sus fronteras después del 11 de septiem-
bre de 2001, hizo replantear la política de seguridad nacio-
nal de Estados Unidos. Fue por eso que para asegurar su 
soberanía nacional, su territorio y garantizar la paz social no 
solamente se enfrentaron guerras contra esos dos países, 
sin que también se implementaron medidas más restrictivas 
respecto a la migración, ya que también según sus críticos: 
el paso ilegal de muchos migrantes y la concentración  de 
ellos especialmente en los estados fronterizos con México 
hacía ver una frontera realmente vulnerable. 

Acciones restrictivas contra la migración 
El acta patriótica. 

Hacia una nueva estrategia de seguridad 

El acta patriótica fue un documento creado en 2002 que 
refleja y dirige una nueva estrategia de seguridad. Esta 
nueva estrategia de seguridad ha provocado que se vul-
neren y en el peor de los casos se violen los derechos 
humanos de los migrantes, en especial de los mexicanos 
debido a su gran número. 

El departamento de Seguridad Nacional 
(Departament of Homeland Security)

Emergió como parte del Acta Patriótica. Coordinado con 
los gobiernos federal, estatal y local a través de sus dis-
tintas agencias trabajan para dar seguridad a los estado-
unidenses. 

Inmigración y control de aduanas: el control migratorio. 
El ICE (U.S. Immigration and Costums Enforcement, es 

un componente del Departamento de Seguridad Nacional. 
Fue creado en Marzo de 2003 como la mayor agencia in-
vestigadora de este departamento. Fue puesto en marcha 
después del 11 de septiembre de 2001      

La fuerza Especial para el Control Fronterizo.
 (Border Enforcement Security Task Force: BEST) inclu-

ye personal de aduanas de Estados Unidos y Protección 
Fronteriza (US. Costums and Border Protection). Actual-
mente hay once destacamentos de Fuerzas Especiales 

en: Laredo, Texas; El paso, Texas; San Diego, California,; 
Río Grande Valley, Texas; Blanie, Whashington; Buffalo, 
NY; Yuma, Arizona.; Phoenix, Arizona.; Tucson, Arizona,; 
Imperial Valley, California.; Los Ángeles/Long Beach, Ca-
lifornia. De manera adicional también se encuentran en 
Miami, Florida y Newark, New York (U.S ICE 2009)  

Servicio de aduanas de Estados  
Unidos y la protección fronteriza

Esta agencia en particular ha sido cuestionada por su ex-
ceso de violencia que se debe tal vez a que se escudan 
tras un manto de autoridad. Los agentes fronterizos han 
recibido numerosas acusaciones sobre lesiones, maltratos 
verbales, disparos y en el peor de los casos homicidios.

Un ejemplo de ello fue el operativo de 24 días del Ser-
vicio de Aduanas de Estados Unidos y Protección Fronte-
riza de Estados Unidos, en septiembre de 2003. Alrededor 
de 300 indocumentados recibieron un trato rudo y fueron 
deportados 5 mil 600. Otros más fueron esposados, ama-
rrados como delincuentes, subidos a un avión y dejados 
en lugares distantes y desconocidos, sin relaciones, sin 
dinero, separados de sus familias. La mayor parte fueron 
detenidos en el desierto de Arizona, transportados en un 
avión y llevados a la frontera con Texas. 
La ley Sensenbrenner: la ley antimigrante

La “sensenbrenner” aprobada en diciembre de 2005, 
por mayoría de 261 votos contra 161, significó el golpe 
más bajo y profundo para los migrantes, especialmente 
para los mexicanos por su gran número. Entre los puntos 
que conforman esta ley encontramos que:
•	 Convierte en crimen federal vivir en Estados Unidos 

ilegalmente. 
•	 Se dispone la construcción de una nueva barda de 

aproximadamente 700 millas de longitud. 
•	 La ley amplía en forma considerable el estatuto para 

combatir a los traficantes de indocumentados. 
•	 Impone estrictas sanciones a empleadores que con-

traten ilegales. 
•	 Control fronterizo mediante una serie de elementos 

tecnológicos que incluyen satélites, vehículos aéreos 
no tripulados, aviones esquipados con radar, más 
sensores, más cámaras, la nueva barda, más agentes 
de la Patrulla Fronteriza (Escobar, 2006:175)

El precio para la migración mexicana

Para México, las medidas que se han tomado como la 
construcción del muro, el aumento de resguardo fronterizo 
y las leyes antiinmigrantes a nivel federal y estatal, han 
resultado muy perjudiciales.

Inmediatamente después de los atentados del 11 de sep-
tiembre, se observó el impacto sobre las relaciones bilate-
rales entre México y Estados Unidos. A principios de 2001 
el gobierno de México, a través de la Secretaría de Gober-
nación y de Relaciones Exteriores, luchaba por la llamada 
“Enchilada Completa” que regularía a los indocumentados, 
permitiría una ampliación de los permisos para trabajadores 
temporales, y una revisión de las políticas de las visas esta-
dounidenses, ya que muchos mexicanos siguen esperando 
su green card. El error desde el comienzo de las pláticas fue 
la interpretación que cada país le dio. México hablaba de 
“negociación” y Estados Unidos “de conversaciones”.

Otros factores secundarios, pero no menos importan-
tes que afectaron la aprobación de la “Enchilada comple-
ta”, que señala el exembajador estadounidense en México 
Jeffrew Davidow en su libro El Oso y el Puercoespín, fue 
que México planteó su retiro del Tratado de Río (Confirma-
do en 1946) justo antes del atentado del 11 de septiembre. 
También se asumió el hecho de que México tardó en dar las 
condolencias mientras que el ministro de Canadá en esos 
momentos se rompía una pierna mientras corría hacia la 
Casa Blanca para manifestar su pesar. Ante esto, Davidow 
expresa: “Un tradicional abrazo mexicano nos hubiera bas-
tado” (Davidow, 2005:27, 29, 30).      

1.	 Texto adaptado de la versión original: La reconfiguración 
de la inseguridad en los Estados Unidos después de los 
atentados del 11 de septiembre y sus repercusiones en el 
tema migratorio. Laura Carreto Tirado. Capítulo 7 del libro: 
Migración México-Estados Unidos. Textos Introductorios. 
BUAP.  Adaptación periodística especialmente autorizada 
para el Suplemento Veracruz Tierra de Migrantes  [La Jor-
nada Veracruz] por los coordinadores del libro.
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Breve contexto cafetalero nacional

Con la  creación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) en 
1958, se reestructuró la política estatal en el sector y adquirió 
mucha fuerza a partir de 1973. Sus acciones impulsaron la ca-
feticultura de tal modo que llegó a ser la segunda rama en ex-
portaciones y generó divisas al país sólo superadas por las del 
petróleo. 

Pudimos comprobar, además, que el gobierno, a través del In-
mecafé, tejió una amplia red de control y clientelismo que le per-
mitió implementar sus políticas y hacerse de divisas. La creación 
de las Unidades Económicas de Producción y Comercialización 
(uepc) por parte del Inmecafé, tuvo como objetivo principal or-
ganizar a los productores en torno a las políticas rectoras del 
Estado en el sector cafetalero. 

Junto al Estado, los compradores privados jugaron un papel im-
portante y, se podría decir, paralelo a las políticas del Estado 
mexicano, en el desarrollo del sector. La iniciativa privada ha 
participado en el ramo desde que el café se introdujo en el siglo 
xix en la región de Huatusco y pervive después de la desin-
corporación del Instituto. Podemos afirmar que el mundo de la 
cafeticultura no se podría entender sin estos dos componentes 
del mercado cafetalero: el Estado y los compradores privados.

Crisis y migración: la desaparición del Inmecafe

Con la reestructuración de la economía, producto del proyecto 
neoliberal, sobre todo con las reformas salinistas, el sector cafe-
talero también entró en crisis; en el año de 1992 desaparece el 
Inmecafé y afectando también al sector privado; muchos nego-
cios van a la quiebra y entran en escena las empresas trasnacio-
nales controlando el mercado nacional y local del café.

La reestructuración en la economía trajo cambios en la identidad 
de los cafeticultores, en la participación política regional, en el 
peso de sus acciones en el desarrollo local y en los retos que en-
frentaron ante las políticas aperturistas de los últimos gobiernos. 

Por lo anterior, se puede afirmar que el campo mexicano está 
sumido en una de las crisis más agudas de las últimas décadas, 
debidas fundamentalmente, a la aplicación de las políticas neo-
liberales impulsadas desde 1982. 

En este contexto, ha surgido una nueva ruralidad, es decir, una 
forma de ser campesinos en la era global en la que éstos se 
conciben como sujetos activos y construyen estrategias alterna-
tivas para enfrentar los impactos de la globalización.

Migración: estrategia para capitalizar el campo cafetalero

Por ello sostengo que la migración es una estrategia que los 
productores adoptan para enfrentar la crisis y que los procesos 
migratorios cambian la identidad de los  cafeticultores. El cambio 
de identidad, a su vez, origina transformaciones en la cultura po-
lítica de los habitantes de nuestra región de estudio, sus familias 
y comunidades. 

En este sentido, los procesos mencionados han creado un nue-
vo tipo de campesino transnacionalizado, aunque cabe aclarar 
que no puede hablarse de un solo tipo de campesino, su clasifi-
cación depende de la forma en que se incorporan a los procesos 
de globalización. 

Por lo anterior, se puede afirmar que la migración es una estra-
tegia socorrida debido a las redes que se han construido en la 
región en los últimos quince años. Queda pendiente analizar las 
redes y estrategias construidas por los migrantes de la región 
para vincularse a los grupos que están en los Estados Unidos, 
también estudiar si han conformado grupos para defender sus 
derechos y si sus acciones podrán modificar las leyes mexica-
nas y estadounidenses para que ellos  adquieran un nuevo es-
tatus legal.

* Sociólogo e historiador. Profesor de la Facultad de Sociología-SEA 
de la Universidad Veracruzana, región Córdoba-Orizaba

En los últimos años, un gran número de 
jóvenes migrantes indocumentados han 
sido deportados de Estados Unidos, como 
resultado del endurecimiento de la política 
migratoria en ese país. Otros han optado 
por regresar a México por cuenta propia, 
buscando el regreso a su país de origen, así 
como condiciones más dignas de vida.
En ese marco, la Dra. Jill Anderson y la 
fotógrafa Nin Solis elaboraron el libro Los Otros 
Dreamers (www.losotrosdreamersthebook.
com), que combina testimonios escritos en 
primera persona con fotografías a color de 
diversos jóvenes, quienes comparten sus 
conmovedoras y poderosas historias de 
retorno, deportación y adaptación al país en 
el que nacieron, pero en el que hace mucho 
tiempo no vivían. Son historias sobre ser de 
aquí de allá, y sobre los retos que representa 
pertenecer –y no- tanto a México como a 
Estados Unidos. Fuente: http://libreria.colef.mx/detalle.

aspx?id=7351

Es un libro básico, de consulta obligada tanto 
para los estudiosos del tema como para el 
público en general. En síntesis, quien lo lea, 
podrá contar con una mirada amplia, entre otros 
temas, respecto a:

•	 La reconfiguración de la seguridad en los 
Estados Unidos después de los atentados 
del 11 de septiembre y sus repercusiones 
en el tema migratorio.

•	 La migración en los informes 
presidenciales de México y Estados 
Unidos.

•	 La coordenadas centrales para acercarse 
al estudio de la migración internacional en 
México.

•	 Entendiendo la realidad migratoria, una 
revisión teórica.

•	 El enfoque del transnacionalismo en los 
estudios de migración.

•	 Estado, territorio y migración.
•	 Los hispanos/latinos en Estados Unidos

Fuente: este libro puede obtenerse gratis 
solamente desde http://www.eumed.net/

libros-gratis/2014/1400/index.htm
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Migración y cafeticultura en la 
región de Huatusco, Veracruz

w Manuel Hernández Pérez*

Este documento de apoyo a la docencia pre-
tende allanar el camino hacia el aprendizaje 
sistemático de la investigación empírica so-
bre la migración mexicana a Estados Unidos 
al proporcionar en un solo texto, tanto una 
cuidadosa enumeración de las fuentes de 
datos cuantitativas nacionales e internacio-
nales más importantes, especificando sus 
alcances y limitaciones, como una relación, 
un inventario, de las publicaciones e investi-
gaciones de corte cualitativo producidas en 
el país entre 2005 y 2010. Dicha relación está 
organizada por autor, tema y año, y va acom-
pañada de un disco compacto en el que se 
incluyen, además del libro mismo, 65 publi-
caciones in extenso con la finalidad de facili-
tar el proceso de enseñanza aprendizaje. Al 
reunir en un solo volumen una aproximación 
práctica de las perspectivas cuantitativas y 
cualitativas de la investigación social a pro-
pósito de una problemática particular, las 
autoras pretenden estimular a los docentes 
e investigadores para fortalecer la formación 
metodológica plural de las nuevas genera-
ciones de científicos sociales en México.

Fuente: http://ru.iis.sociales.unam.mx/
jspui/handle/IIS/4583

Inventario de encuestas e 
investigaciones cualitativas

Los otros Dreamers

Migración 
México-Estados Unidos


