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 VISIONES Y VERSIONES PIONERAS

 DE LA MIGRACI6N MEXICANA.
 MANUEL GAMIO, ROBERT REDFIELD

 YPAUL S.TAYLOR

 Patricia Arias

 Universidad de Guadalajara

 Jorge Durand
 Universidad de Guadalajara

 Centro de Investigation y Docencia Economicas

 En nes este en articulo ciencias se sociales revisan acerca las tres de primeras la migracion investigacio- mexicana nes en ciencias sociales acerca de la migracion mexicana
 a Estados Unidos que realizaron los antropologos Manuel
 Gamio y Robert Redfield y el economista agricola Paul S.
 Taylor en la decada de 1920.1 Ellos trabajaron de manera

 1 Para este articulo se revisaron todos los textos sobre migracion pu-
 blicados por Manuel Gamio, Robert Redfield y Paul Taylor. Se traba-
 jo de manera detallada el archivo de Robert Redfield en la Coleccion
 de Fondos Especiales de la Regenstein Library de la Universidad de
 Chicagol El archivo de Gamio no pudo ser revisado, aunque se hizo
 el intento. Supuestamente esta resguardado en la biblioteca del Insti-
 tute Interamericano Indigenista en la Ciudad de Mexico. El archivo de

 Fecha de recepcion: 4 de octubre de 2010
 Fecha de aceptacion: 3 de febrero de 2011
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 590 PATRICIA ARIAS Y JORGE DURAND

 similar y conocieron los trabajos que cada uno realizaba;
 sin embargo, su interpretation acerca de las caracteristicas
 de la migracion mexicana fue diferente, divergencia que en
 esos anos no se pudo dilucidar pero que hasta la fecha re-
 suena y cuestiona las maneras de entender el caracter de la
 migracion mexicana hacia Estados Unidos.

 La historia comenzo en la decada de 1920, cuando se de-

 sato el interes de los estadounidenses por Mexico, pais que
 acababa de concluir una revolucion social y donde comen-
 zaba a gestarse una edad de oro del arte y la cultura nacio-
 nal y nacionalista que atrajo a artistas e intelectuales de mu-
 chos lugares del mundo.2 Por otra parte, la creciente salida
 de trabaj adores mexicanos hacia Estados Unidos empezo
 a preocupar a polfticos, funcionarios y cientfficos sociales.
 Victor Clark, en un informe para el Departamento del Tra-
 baj o, da cuenta del creciente numero de inmigrantes mexi-
 canos y de la ampliacion de los espacios y las actividades
 economicas a las que se dedicaban.3

 En la decada de 1910, dos factores incidieron de mane-
 ra directa para incentivar el flujo migratorio: la revolucion
 mexicana, como factor de expulsion, y la primera guerra
 mundial como factor de atraccion (demanda de trabajado-
 res), categorfas que fueran utilizadas por primera vez en el
 ensayo del diplomatico y geografo mexicano Enrique San-
 tibanez.4 Durante la decada de 1920 la emigracion alcanzo
 uno de sus picos historicos y paso de 700 541 individuos re-

 Taylor, que se encuentra en la Bancroft Library de la Universidad de
 Berkeley, esta totalmente catalogado y es una tarea pendiente.
 2 Delpar, The Enormous Vogue.
 3 Clark, Mexican Labor in the United States.
 4 SantibAnez, Ensayo.
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 gistrados como mexicanos en el censo de 1920 a 1 422 553
 en 1930, aproximadamente 12% del total de la poblacion
 mexicana.5 De acuerdo con los calculos de Manuel Gamio,

 entre 1910 y 1928 alrededor de 1 000000 de personas se ha-
 bian movido entre ambos paises.6

 Esa intensificacion de la migracion genero cierto interes
 por el tema en ambos lados de la frontera. Mas aun en el
 contexto de las discusiones sobre las reformas migratorias
 (1917, 1921, 1924), las cuotas por paises y una serie de requi-
 sites, de los cuales fueron eximidos posterior y sistematica-
 mente los mexicanos.7 En esa decada se llevaron a cabo los

 primeros informes oficiales, cronicas, narraciones e investi-
 gaciones periodisticas sobre el tema, como puede apreciar-
 se en la extensa "Bibliografia comentada sobre el inmigran-
 te mexicano" elaborada por Emory Bogardus en 1929.8 Sin
 embargo, la mayoria de estos articulos manifestaban ideas
 preconcebidas sobre los mexicanos o posiciones que refle-
 jaban intereses particulares.9

 Los trabajos academicos eran muy escasos "Scholars in
 academic life were, for the most part, either unaware of or

 had ignored Mexicans in the United States as topic for study
 and research".10 No obstante, destacan los trabajos de tres
 estudiosos que resultaron clave para la historia de la antro-
 pologia y los convirtieron en pioneros de los estudios migra-
 torios: el reconocido antropologo mexicano Manuel Gamio

 5 Bogardus, The Mexican in the United States.
 6 Gamio, "Numero".
 7 Reisler, By the Sweat of their Brow; Cardoso, Mexican Emigration.
 8 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.
 9 Hoffman, aAn unusual monument".
 10 Hoffman, "An unusual monument w, p. 256.
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 y dos jovenes profesionales estadounidenses: el estudiante
 de posgrado en antropologia de la Universidad de Chica-
 go Robert Redfield y el economista agrfcola Paul S. Taylor.

 Los tres, formados en Estados Unidos en contextos inte-

 lectuales y academicos similares, fueron rigurosos y explfci-
 tos con sus metodos de investigacion. Sin embargo, fueron
 menos explfcitos y debatieron menos acerca de la manera
 como cada quien entendfa la migracion mexicana. Y habia
 diferencias importantes que aparecen de modo implicito en
 sus trabajos. No todo lo que pensaban realizar lo pudieron
 hacer, pero dejaron establecidas algunas claves metodolo-
 gicas y las bases de un debate, que en esos anos no se pudo
 dar, pero que en la situacion actual de la migracion es ne-
 cesario reiniciar.

 Esas investigaciones pioneras son muy distintas en en-
 vergadura y resultados. La de Robert Redfield, que fue la
 primera, es un estudio preliminar e inacabado del que solo
 quedo el Diario de Campo.11 La investigacion de Manuel
 Gamio, en cambio, dio por resultado dos libros y un folle-
 to. Los estudios de Paul S. Taylor fueron mas abundantes
 aun: respecto de la migracion mexicana escribio 11 traba-
 jos. Ellos se encontraban tambien en momentos muy dife-
 rentes de sus trayectorias academicas: Redfield y Taylor, de
 29 y 31 anos respectivamente, estaban despegando en sus
 carreras profesionales, en tanto Gamio, de 43, era un expe-
 rimentado y reconocido investigador en los campos de la
 arqueologfa y la antropologia cultural que ya habfa reali-
 zado su obra mas importante en Mexico.12

 11 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.
 12 Alanis Enciso, "Manuel Gamio".
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 Esos estudios permanecieron mucho tiempo sin ser
 consultados. Fue hasta la decada de 1980, cuando se inten-
 sifico el numero y la geograffa de la migracion indocumen-
 tada y se retomo el tema en la agenda de la investigacion
 cientffica mexicana,13 cuando comenzaron a recuperarse,
 revisarse y revalorizarse esos primeros trabajos sobre la
 migracion mexicana.

 1900-1910 LOS PRIMEROS ESTUDIOS

 La conexion, a fines del siglo xix, de las vfas ferroviarias en-
 tre Mexico y Estados Unidos se convirtio en el detonador
 de dos procesos que resultaron ser de muy larga duracion:
 el desplazamiento constante de trabajadores mexicanos mas
 alia de la frontera y la formacion de un mercado de trabajo
 binacional donde se combinaron las necesidades economi-

 cas y los ciclos productivos de regiones, comunidades, em-
 presas y familias de ambos pafses.14 Se gesto asf un circui-
 to migratorio que articulaba de manera rapida y eficiente
 la demanda de trabajo en Estados Unidos con los calenda-
 rios agricolas de las comunidades rurales en Mexico. Des-
 de el principio de la decada de 1900 se advirtio tanto el in-
 cremento de trabajadores mexicanos como su penetracion
 y dispersion por la geograffa estadounidense.15 Por lo regu-

 15 Bustamante, "Emigracion indocumentada"; D!ez Canedo, La
 migracion indocumentada ; Dinerman, "El impacto agrario"; GARcf a
 y Griego y Giner de los Rfos, "Es vulnerable la cconomi'a mexica-
 na"; L6pez Castro, La casa dividida; Massey et al., Return to Aztldn ;
 Wiest, "La dependencia externa".
 14 Durand, "Presentacion"; Gamio, "Numero".
 15 Clark, Mexican Labor in the United States.
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 lar, se movian en los estados del suroeste estadounidense:
 Arizona, California, Texas, dedicados a labores agricolas,
 en especial, como jornaleros para las tareas de las cosechas.
 Pero con la ampliacion de las rutas del ferrocarril habian
 llegado a lugares tan distintos y distantes como Chicago,
 Iowa, Wyoming y San Francisco, donde ocupaban puestos
 de trabajo no calificado.16 De hecho, habfa aumentado el nu-
 mero y la variedad de empresas que dependfan de la mano
 de obra mexicana; tanto, que estaban desplazando a inmi-
 grantes de otras nacionalidades.17 El estado de Texas era la
 puerta de entrada. En 1900 el censo estadounidense reporta
 que en ese estado se concentraban 69.5% de los mexicanos
 y la cifra decrece a medida que pasan las decadas: 55.2% en
 1910; 49.9% en 1920; 41.6% en 1930, lo que da cuenta del
 proceso de dispersion de la migracion mexicana y el creci-
 miento de otros estados de destino (calculos propios con
 base en Census Bureau, 1900-1930), como California, don-
 de se habian puesto en marcha grandes proyectos de irri-
 gacion, Kansas y Topeka que eran el centro ferrocarrilero
 mas importante de la epoca, e Illinois, Indiana y Michigan
 con sus grandes factorfas.18

 Pero fue sobre todo en la decada de 1920 cuando la mi-

 gracion mexicana crecio, se diversifico y llamo mas aun la
 atencion de autoridades, academicos, trabajadores sociales,
 Iglesias, la prensa en Estados Unidos y en Mexico. En Es-
 tados Unidos fue tema de investigaciones academicas y te-
 sis, de estudios por parte de las agencias del gobierno, de

 16 Clark, Mexican Labor in the United States.
 17 Clark, Mexican Labor in the United States.
 18 Reisler, By the Sweat of their Brow.
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 los servicios de trabajo social o eclesiasticos.19 Aunque de-
 tallados, eran estudios que se basaban en censos o en in-
 formacion proporcionada por los empleados, empleadores,
 contratistas, superintendentes, representantes de los em-
 pleadores, trabajadores sociales, maestros, sacerdotes, mon-
 jas, medicos, enfermeras, es decir, personas que estaban en
 contacto y conocfan bien a los migrantes, pero no de ellos
 mismos. Tampoco se explicaba como, cuando y donde exac-
 tamente se habfa obtenido la informacion. Los presupues-
 tos conceptuales estaban implicitos y las tecnicas de inves-
 tigacion permanecfan, las mas de las veces, veladas.

 En Mexico, por su parte, se realizaron algunos estudios
 presentados como trabajos de difusion, como el de Alfon-
 so Fabila (1928), y de corte periodistico, como el de Enri-
 que Santibanez (1930), 20 pero la mayor parte de la discusion
 se suscito en la prensa, tanto en publicaciones nacionales
 como en las de las entidades cuyas poblaciones se habfan
 sumado al flujo migratorio, como Guanajuato, Jalisco y Mi-
 choacan.21 Alii, hubo una campana generalizada en contra
 de la migracion a Estados Unidos.22 La Iglesia era una de las
 principales opositoras. En sus publicaciones dejaba en claro
 que le preocupaban dos asuntos: que los migrantes fueran a
 "engrandecer" al pais vecino, historicamente un enemigo, y
 que recibieran la influencia de las corrientes y costumbres

 19 Bogardus, The Mexican in the United States ; Camblon, Mexicans
 in Chicago"; Clark, Mexican Labor in the United States', Houghte-
 ling, The Income ; Hugues, Living Conditions ; Jones, Conditions.
 20 Vease Durand, "Presentacion .
 21 Durand y Arias, La vida en el norte.
 22 Durand, "Presentacion".
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 protestantes.23 El gobierno federal, por su parte, imprimia
 volantes y carteles que se pegaban en los pueblos para in-
 formar sobre las pesimas condiciones de vida y trabajo en
 Estados Unidos como una manera de disuadir a los poten-
 ciales migrantes.24 Los periodicos de todo el pais discutian
 acerca de la falta de trabajadores, de los problemas que se
 habian suscitado en varias actividades por la imposibilidad
 de contar con la mano de obra que requerfan. En general,
 tampoco se sabfa ni se era muy riguroso respecto a la ma-
 nera en que se recogia, verificaba, procesaba y transmitfa
 la informacion.

 Pero surtia efecto y en algunos casos se habia pasado de
 las palabras a los hechos. Autoridades de estados del cen-
 tro del pais, como Queretaro y Zacatecas, habian termina-
 do por prohibir la contratacion de trabajadores para Esta-
 dos Unidos.25 Por otra parte, los archivos municipales del
 occidente de Mexico guardan numerosas cartas y peticio-
 nes de las autoridades de Ciudad Juarez y los consules fron-

 terizos en las que exhortan a los presidentes municipales a
 no otorgar pasaportes ni salvoconductos.26

 LOS PROFESIONALES EN LA DECADA DE 1920

 La situacion cambio en la decada de 1920, cuando en Chi-
 cago, sobre todo, empezaron a plantearse las primeras
 investigaciones cientfficas en torno a la migracion. No

 23 Durand, "From traitors to heroes".
 24 Durand, "From traitors to heroes".
 25 Clark, Mexican Labor in the United States ; Durand, "From trai-
 tors to heroes".

 26 Durand, Mas alia de la linea.
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 fue una casualidad. La region de Chicago, con una eco-
 nomia agroindustrial e industrial en pleno auge y trans-
 formacion, se habfa convertido en uno de los principales
 destinos de la inmigracion y del cambio social en Estados
 Unidos.27 Asf las cosas, la Universidad de Chicago habfa
 echado a andar un ambicioso proyecto de investigacion,
 donde conflufan diversas disciplinas para tratar de enten-
 der y, en la medida de lo posible, ayudar a resolver las in-
 tensas e inacabadas tensiones y conflictos que pautaban
 la vida social y la interaccion entre los distintos grupos
 de inmigrantes que en oleadas sucesivas habfan llegado
 a esa ciudad y sus alrededores. Con ese objetivo, el Lo-
 cal Community Research Program (lcrp) de la Universi-
 dad de Chicago, un programa de investigacion multidis-
 ciplinario de cinco anos financiado por el Laura Spelman
 Rockefeller Memorial, promovio y financio la elaboracion
 de estudios detallados sobre los migrantes de diferentes
 nacionalidades en la region.

 Uno de los grupos mas recientes de inmigrantes era el de
 los mexicanos. Habfan empezado a llegar desde diferentes
 lugares de Mexico y de los estados del sur estadouniden-
 se, donde tradicionalmente se habian movido despues de la
 primera guerra mundial.28 Poco a poco, y no sin penurias y
 conflictos, se habian insertado en los mercados laborales
 y vivfan en los espacios residenciales mas deteriorados de
 la ciudad. Desde 1924, a lo menos, el lcrp estuvo interesa-
 do en iniciar una investigacion acerca de los mexicanos. De

 11 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.
 28 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago ; Clark, Mexican Labor
 in the United States.
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 hecho, la investigacion de Redfield fue financiada con fon-
 dos provenientes del lcrp.

 El proyecto del lcrp se articulo con otro de mayor en-
 vergadura. Como han senalado Weber, Melville y Palerm,29
 la llegada de inmigrantes a Estados Unidos, en un ambien-
 te de paradigmas eugenesistas, pero tambien de la emer-
 gencia de las ciencias sociales, llevo al National Research
 Council a promover el establecimiento, en 1926, del So-
 cial Science Research Council (ssrc). Una de las principa-
 ls tareas que le asignaron fue la de iniciar estudios sobre
 la inmigracion.30 En el flamante ssrc tenfan una importan-
 cia decisiva los miembros del lcrp. El Comite de Aspectos
 Cientfficos de la Migracion Humana del ssrc estuvo enca-
 bezado por Edith Abbott, trabajadora social progresista,
 autora de trabajos muy importantes acerca de los inquili-
 nos en la ciudad y decana de la Universidad de Chicago.31
 Ella estaba convencida de que la migracion mexicana debxa
 ser estudiada de manera urgente ya que "constituia el tema
 migratorio mas importante y en algunas partes del pais, en
 particular en California, se habia convertido en un proble-
 ma especialmente algido".32

 Asi, no fue casual que en la primera convocatoria del
 ssrc, de los seis proyectos aprobados dos fueran propues-
 tas de estudio de la migracion mexicana: el de Manuel Ga-
 mio: "Antecedentes de la migracion mexicana", y el de Paul
 S. Taylor: "El problema laboral mexicano en California".33

 29 Weber, Melville y Palerm, Manuel Gamio.
 30 Weber, Melville y Palerm, Manuel Gamio.
 31 Abbott, Historical Aspects.
 32 Weber, Melville y Palerm, Manuel Gamio , p. 10.
 33 Weber, Melville y Palerm, Manuel Gamio.
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 La propuesta de tesis doctoral de Robert Redfield, "Estudio
 etnografico y sociologico de un pueblo tipico de la comuni-
 dad mexicana", tambien fue apoyada por el ssrc.34

 Robert Redfield (1897-1958)

 Para llevar a cabo una investigacion preliminar acerca de
 los mexicanos en Chicago, el profesor E. W. Burgess, uno
 de los encargados del lcrp, contrato, con fondos del Laura
 Spelman Rockefeller Memorial, al entonces estudiante de
 posgrado en antropologfa Robert Redfield, que acababa
 de regresar a Chicago despues de un viaje a Mexico que,
 como el mismo decfa, le cambio la vida.35 En ese viaje, Red-

 field conocio a Manuel Gamio y quedo fascinado con su in-
 vestigacion sobre el Valle de Teotihuacan y con Mexico en
 general. De regreso a Estados Unidos, reinicio sus estudios
 en la Universidad de Chicago con una clara orientacion ha-
 cia la antropologfa.36 La investigacion de Redfield en la co-
 munidad mexicana de Chicago duro seis meses: del 5 de oc-
 tubre de 1924 al 24 de abril de 1925. Aunque a traves de los
 alios diferentes autores hicieron referencia a la existencia

 de ese diario, fue hasta fecha muy reciente que se supo, de
 manera fehaciente, que Redfield, efectivamente, habfa rea-
 lizado esa investigacion de caracter preliminar y breve, jus-
 to antes de viajar a Tepoztlan.37 No hubo informe final del
 trabajo, pero entre sus papeles siempre conservo el Diario

 34 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago ; Weber, Melville y Pa-
 lerm, Manuel Gamio.
 35 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.
 36 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.
 37 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago ; Godoy, aThe back-
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 de Campo. Su asesor, E. W. Burgess, argumento que la in-
 vestigation sobre el tema iba a continuar en Mexico.

 En principio, asx fue planteada la propuesta de tesis doc-
 toral de Redfield. El objetivo era hacer un estudio de las
 "fuentes de la migration", es decir, de los lugares de origen
 de los migrantes en Mexico.38 Pero, como sabemos, Redfield

 no siguio con el tema ni volvio a mencionarlo como parte
 de sus intereses academicos. Por recomendacion de Manuel

 Gamio, el escogio hacer su trabajo de campo en Tepoztlan,
 una comunidad todavfa indigena donde no habfa migrantes
 a Estados Unidos. Tepoztlan se convirtio en el primer estu-
 dio de comunidad campesina en Mexico y fue el laboratorio
 donde Redfield empezo a incursionar en las perspectivas de
 analisis por las que lo conocemos y reconocemos en la an-
 tropologfa social: los estudios de comunidad, la comunidad
 tradicional, las transformaciones de las sociedades "folk".

 Aunque Redfield realizo ese estudio preliminar sobre la
 comunidad mexicana en Chicago y poco despues edito y
 escribio la Introduction de The Mexican Immigrant. His
 Life-Story. Autobiographic Documents Collected by Ma-
 nuel Gamio, el no se reconotia ni se le reconocfa como un

 estudioso del tema. Su Diario de Campo fue lo unico que
 dejo de su incursion personal en el tema de la migration
 mexicana.

 lise fue su primer trabajo de campo, realizado por el mis-
 mo. En dos ocasiones lo acompanaron conocidos: un com-
 panero de la Universidad cuya familia tenia negocios en uno

 ground"; Perez Castro, Ochoa Avila y Soriano Perez, Antropo-
 logia sin fr on t eras.

 38 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.
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 de los barrios mexicanos, y un latino que habia hecho un
 estudio previo y conocfa a varias familias mexicanas; a una
 fiesta lo acompano su esposa.

 Redfield uso todo el arsenal de tecnicas que se utilizaban,
 discutian y pulfan en el proyecto del lcrp: hizo recorridos
 de area para identificar y trazar los lfmites ffsicos y etni-
 cos de la comunidad mexicana; se aproximo a la comunidad
 a traves de informantes clave y de instituciones y personas
 que trataban a los mexicanos: empleadores, trabaj adores
 sociales, medicos, maestros, enfermeras, sacerdotes; reco-
 gio historias de vida de familias migrantes y elaboro lista-
 dos con informacion basica de personas que recibfan ayuda
 de los servicios sociales: lugar de origen, edad, educacion,
 trabajo, conocimientos de ingles. En la medida en que me-
 joro su espanol desistio de contratar interprete y empezo a
 conversar y hacer entrevistas, breves, a migrantes que en-
 contraba en sus recorridos por las zonas donde vivfan. Re-
 copilo canciones, periodicos y folletos que tambien conser-
 vo. Redfield era un observador perspicaz y tenia habilidad
 y disposicion para sistematizar la informacion que recibxa
 de diferentes fuentes.

 A Redfield le interesaba, como a todos en ese tiempo, un
 asunto clave: las relaciones interetnicas de los migrantes en
 los espacios laborales y residenciales, ambitos donde solian
 detonar los conflictos y la violencia entre las distintas na-
 cionalidades y razas, con el fin de explorar e incidir en la
 integracion de los migrantes a la sociedad y cultura estado-
 unidenses. El principio del que todos partfan y compartian
 era que los migrantes eran invariablemente inmigrantes, es
 decir, habian quemado las naves con sus paises de origen
 y buscaban permanecer en Estados Unidos. De ahf la im-

This content downloaded from 148.202.6.205 on Fri, 27 Apr 2018 17:20:20 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 602 PATRICIA ARIAS Y JORGE DURAND

 portancia analftica y social que cobraba el estudio de la in-
 tegracion y de los mecanismos que la facilitaban, como la
 educacion y las Iglesias.

 Desde esa perspectiva, Redfield, muy sorpreridido por
 la migracion mexicana y formado en la tradicion de la Es-
 cuela de Chicago, no estaba preparado para entender la mi-
 gracion circular y temporal. Los mexicanos, advirtio una
 y otra vez, siempre deci'an que se iban a regresar a Mexico,
 que su estancia en Chicago era transitoria, que teman recur-
 sos y afectos que los motivaban a regresar a su patria. En el
 Diario de Campo da cuenta de la extraneza que le producfa
 escuchar ese comentario, siempre repetido, de los migran-
 tes mexicanos y de todos los que se relacionaban con ellos.

 No solo eso. Los mexicanos, a diferencia de los migran-
 tes de otros pai'ses, rechazaban, a veces incluso con enojo,
 la eventualidad de naturalizarse estadounidenses. Era casi

 una ofensa preguntarselos. Eso llevo a Redfield a indagar
 en la Corte acerca de la naturalizacion de mexicanos, y
 quedo aun mas sorprendido cuando comprobo que de los
 732 expedientes registrados en esos anos ninguno era de
 mexicano.39

 Algo de esa extraneza respecto a la peculiaridad de la mi-
 gracion mexicana se plasmo en la edicion que hizo del libro
 de Manuel Gamio The Mexican Immigrant. His Life Story.
 Autobiographies Documents Collected by Manuel Gamio,
 publicado en 1931 y, sobre todo, en un artfculo publicado
 en 1929, donde Redfield comento los resultados de la inves-

 tigacion de Gamio.40

 39 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.
 40 Redfield, "Antecedents".
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 Manuel Gamio (1883-1960)

 La contribucion de Manuel Gamio al estudio de la migra-
 cion Mexico-Estados Unidos es mas conocida, aunque su
 obra mas acabada sobre el tema sigue sin publicarse en es-
 panol, Mexican Immigration to the United States. A Study
 of Human Migration and Adjustment .41

 En 1926-1928, cuando llevo a cabo el estudio de la emi-
 gracion mexicana, gozaba de un prestigio muy bien ganado
 en Mexico y en Estados Unidos. Tenia una maestrfa y un
 doctorado en antropologia por la Universidad de Colum-
 bia en Nueva York, donde se convirtio en discfpulo, cola-
 borador y amigo de Franz Boas.42 En Columbia adquirio
 metodos de investigacion rigurosos que pulieron su incli-
 nacion personal hacia el analisis historico y la informacion
 cuantitativa.43 Su estudio del Valle de Teotihuacan lo habia

 hecho famoso y respetado en ambos lados de la frontera.
 Su trayectoria en Mexico, con una revolucion e innumera-
 bles vaivenes polfticos y laborales, lo habxan acostumbrado
 a sacar adelante sus proyectos en condiciones adversas. El
 de la migracion no fue la excepcion.

 Su incursion en el tema corresponde a una suerte de hui-
 da que el convirtio en la oportunidad para acercarse, aun-
 que fuera de modo breve, a un problema social digno de ser
 estudiado en ese momento. En 1925 tuvo que dejar de ma-
 nera abrupta el puesto de subsecretario de Educacion y, de
 paso, el pais.44 Lo hizo rumbo a Estados Unidos, donde era

 41 Gamio, Mexican Immigrant.
 (jONZALEZ CjAMIO, Manuel Kiamio: una Lucha sin final.

 43 GonzAlez Gamio, Manuel Gamio: una lucha sin final.
 44 GonzAlez Gamio, Manuel Gamio: una lucha sin final.
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 bien recibido, tenia amigos y podia conseguir trabajo. Des-
 pues de concluir un estudio en Guatemala, presento una
 propuesta ante el ssrc que fue aceptada de inmediato: un es-
 tudio sobre la emigracion mexicana a Estados Unidos, que
 comenzo en julio de 1926 y concluyo a fines de 1928, cuan-
 do Gamio entrego el manuscrito para su publicacion.45 fil
 tenia claro que solo podia dedicarle un ano a esa investiga-
 cion, de tal manera que desde el principio la definio como
 exploratoria.46

 A1 parecer, la intencion original de Gamio, como la de
 Redfield, era realizar el estudio en ambos lados de la fron-

 tera. Pero tampoco pudo hacerlo. En un documento sin fe-
 cha don Manuel comento que el gobierno mexicano se ha-
 bfa interesado en el proyecto y habfa ofrecido financiar la
 parte de la investigacion que se realizarfa en Mexico. Eso
 hizo que el ssrc dejara de financiar esa fraccion del estudio,
 pero poco despues el gobierno de Mexico suspendio los pa-
 gos y el ssrc ya no pudo remediar la situacion.47 La colabo-
 racion del gobierno mexicano, debido a la limitacion finan-
 ciera, duro muy poco tiempo, quiza unos meses de 1927.48
 De esa manera, la investigacion de origen y destino no pudo
 llevarse a cabo.

 La explicacion de los metodos cualitativos y la utilidad
 de otras fuentes de informacion aparecen en la Introduc-
 cion de Mexican Immigration to the United States. Para lle-
 var a cabo la investigacion Gamio formo un grupo de tra-

 45 Redfield, "Antecedents", en Arias y Durand, Mexicanos en
 Chicago.
 46 Gamio, Mexican Immigration .
 47 GonzAlez Gamio, Manuel Gamio: una lucha sin final.
 48 Gamio, Mexican Immigration.
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 bajo que estuvo integrado por la asistente social mexicana,
 estudiante de la Universidad de Chicago radicada en Es-
 tados Unidos y muy amiga de los Redfield, Elena Landa-
 zuri; Luis Felipe Recinos, un periodista salvadoreno que
 trabajaba en el periodico La Prensa en San Antonio, Texas;
 el antropologo Eduardo Noguera y Eugenio Gomez.49 Ga-
 mio buscaba incluir, pero tambien distinguir, tres niveles
 de informacion: uno, el de aquellos que estaban en contac-
 to directo con los migrantes en Estados Unidos y en las re-
 giones de origen en Mexico; dos, material etnogeografico
 recogido por observacion directa en las regiones de origen
 en Mexico y de destino en Estados Unidos, y tres, materia-
 les documentales, trabajos publicados y no publicados acer-
 ca de las personas y regiones de estudio. Hay que decir que
 Debra Weber50 ha criticado la seleccion de informantes y la
 calidad de las entrevistas.

 Sus dos libros sobre el tema fueron publicados por
 la Universidad de Chicago poco despues de concluidas las
 investigaciones, en 1930 y 1931. Treinta y ocho anos mas
 tarde, en 1969, a instancias del demografo Gilberto Loyo,
 que siempre habfa promovido la lectura de esos trabajos de
 Gamio,51 se publico en espaiiol la primera version de uno de
 esos libros: El inmigrante mexicano. La historia de su vida.
 Hasta ese momento este trabajo era muy poco conocido en
 Mexico.52 La version crftica de The Life Store of the Mexi-

 4' Arias y Durand, Mexicanos en Chicago ; Weber, Melville y Pa-
 lerm, Manuel Gamio.
 50 Weber, Melville y Palerm, Manuel Gamio.
 51 CAmara Barbachano, "Factores causales".
 52 CAmara Barbachano, "Factores causales"; GonzAlez Gamio,
 Manuel Gamio: una lucha sin fin.
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 can Immigrant. Autobiographic Documents collected by
 Manuel Gamio , realizada por Debra Weber, es muy recien-
 te: 2002. Alii la autora, con base en las entrevistas origina-
 tes encontradas en la Biblioteca Bancroft de la Universidad

 de Berkeley, reintrodujo los documentos y entrevistas que
 fueron eliminados por Redfield en la version de 1931 y re-
 cupero los lugares y nombres de los entrevistados.

 Gamio fue el mas dxplicito en la cuestion metodologica.
 Conocia, apreciaba y combinaba los metodos cuantitativos
 y cualitativos. Su aportacion a la metodologia cuantitativa
 en relacion con la migracion es hasta la fecha ejemplar e in-
 valuable. Por vocacion y por su formacion en Estados Uni-
 dos buscaba la informacion y validacion cuantitativa de los
 fenomenos sociales, tarea que se le facilitaba por su cerca-
 nia a las dependencias gubernamentales en Mexico y las
 instancias academicas en Estados Unidos. Para calcular el

 volumen y el caracter de la migracion reviso, de manera cri-
 tica, la informacion del Bureau of Immigration de Estados
 Unidos y del Departamento de Migracion en Mexico. Des-
 de su punto de vista, las cifras del Bureau of Immigration
 podian confundir porque se basaban en informacion ses-
 gada: esa fuente registraba el ingreso de los migrantes pero
 no el retorno. Por esa razon, el confronto esa informacion

 con la del Departamento de Migracion de Mexico.
 Desde 1927 escribio diferentes documentos que dieron

 cuenta de los resultados de sus investigaciones. Gamio fue
 el primero en convertir en fuente de informacion cuantita-
 tiva la principal evidencia impresa que dejaban los migran-
 tes: las remesas, en forma de giros postales de dinero que
 enviaban a sus familias en sus lugares de origen en Mexico.
 Fue un trabajo artesanal-familiar: sus hijas recordaban que
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 ellas le ayudaban a separar los giros postales.53 Fue muy ri-
 guroso al construir esa fuente de informacion y hacerla re-
 presentativa. Su universo, decfa, eran 275 655 casos, giros
 enviados en los meses de enero y julio, los de menor y ma-
 yor desplazamiento de migrantes, entre 1920 y 1928. Su tra-
 bajo acerca de las remesas es el antecedente de todo lo que
 se ha hecho al respecto en anos recientes.

 Ese analisis forma parte del primer trabajo en espanol,
 que el llamo un "estudio complementario" auspiciado por
 la Secretarfa de Gobernacion de Mexico y la Embajada de
 Estados Unidos en Mexico: Numero, procedendo, y distri-
 bution geografica de los inmigrantes mexicanos en los Es-
 tados Unidos, publicado en 1930. El estudio introductorio
 de ese trabajo fue reeditado en 1991, pero sin las graficas,
 estadfsticas y mapas de la version original.54 Con esa infor-
 macion produjo, por primera vez, informacion cuantitativa
 que permitio identificar los estados de origen de los migran-
 tes en Mexico y sus lugares de destino en Estados Unidos,
 asf como el monto de las remesas. De esa manera, Gamio
 establecio la primera geograffa de la migracion mexicana,
 donde quedo claro el caracter marcadamente regional del
 fenomeno: mas de la mitad del flujo migratorio (56.9%) se
 originaba en los estados de Guanajuato (24.2%), Michoacan
 (16.4%) y Jalisco (16.2%).55 La informacion de Redfield y de
 Taylor apuntaba tambien hacia esos estados, pero la consta-
 tacion cuantitativa de la espacialidad del fenomeno migra-
 torio se debe, sin duda, a Manuel Gamio.

 53 Gonzalez Gamio, Manuel Gamio: una lucha sin fin.
 54 DURAND, <^Presentaci6n,^
 55 Durand, t'Presentaci6n,^
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 Con base en esa misma fuente, establecio tambien los lu-

 gares de destino en Estados Unidos. En 1928, mas de la mi-
 tad del flujo migratorio (alrededor de 60%) se dirigia a los
 estados de California, Texas y, de modo incipiente, pero
 que ya se dejaba sentir, Illinois.56 Con todo, llama la aten-
 cion que los calculos de Gamio contradigan su argumen-
 to: en los meses de julio, cuando el afirmaba que habia mas
 migrantes en Estados Unidos, las proporciones en Califor-
 nia y Texas bajaban y solo en Illinois se incrementaban: de
 7.87% en enero a 10.17% en julio, lo que abona a una infor-
 macion que habia recopilado Redfield: que habia migrantes
 que trabajaban en las cosechas de betabel y algodon en los
 estados de Illinois, Michigan y Minnesota que no regresa-
 ban a Mexico, sino que se desplazaban a la ciudad de Chi-
 cago en busca de otros trabajos.57

 Como quiera, sus resultados le permitieron apuntalar
 su argumento fundamental: que la migracion era un flu-
 jo predominantemente temporal, pautado por los ciclos de
 ciertas actividades economicas, en especial la agricultura
 y la industria, en Estados Unidos, asi como por las crisis y
 conflictos por los que habia atravesado Mexico.58 Desde su
 punto de vista, el flujo migratorio temporal suponia costos
 y beneficios para los dos paises.59 Para el lapso 1920-1928
 Gamio calculaba en 583 957 el numero de mexicanos que
 habia ingresado a Estados Unidos y en 697 257 el numero
 de los que habfan regresado a Mexico. De esa manera, de-
 cia, el movimiento migratorio habia sido "muy equilibrado

 56 Durand, "Presentation".
 3/ Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.
 58 Durand, "Presentacion".
 59 Durand, "Presentation".
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 y de caracter temporal puesto que casi el mismo numero de
 individuos que fueron a Estados Unidos, regresaron pos-
 teriormente a Mexico".60 Hasta donde sabemos, el analisis

 cuantitativo del fenomeno migratorio fue realizado direc-
 tamente por Gamio.

 La informacion cualitativa, en cambio, fue generada por
 el equipo de investigacion, con base en las directrices y guio-
 nes preparados por Gamio. Habfa que considerar, decfa, a
 los migrantes antes de su partida a Estados Unidos, durante
 su estancia en ese pais, y en su calidad de repatriados, como
 migrantes de retorno a Mexico. Pero tambien habfa que to-
 mar en cuenta a los estadounidenses de origen mexicano y a
 los mexicano-estadounidenses en Estados Unidos. Con esas

 directrices, el equipo de trabajo visito los lugares donde vi-
 vfan los grupos mas numerosos de migrantes y mexicano-
 estadounidenses: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Nueva
 York, Texas, Nuevo Mexico, Arizona y California. Visito
 ademas las principales entidades de origen en Mexico: Gua-
 najuato, Jalisco y Michoacan.61 Pero, quiza salvo una, las 7662
 entrevistas que se publicaron en espanol fueron realizadas
 en Estados Unidos, en especial, en los estados de California,
 Texas, Arizona y Florida. Las biograffas a los migrantes de
 retorno ya no fueron posibles. El conflicto religioso de 1927-
 1929 habfa detenido el regreso de los migrantes a Guanajua-

 to, Jalisco y Michoacan, epicentros de la guerra cristera.63

 60 Durand, Migration, p. 25.
 61 Gamio, Mexican Immigration.
 62 En el Prologo, don Gilberto Loyo dice que son "sesenta y un casos
 que corresponden a otras tantas biograffas" (p. 25) pero el Indice y
 nuestra cuenta arrojan la cifra de 76 entrevistas.
 63 Gamio, Mexican Immigration.
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 Ante la dificultad de investigar de manera cientifica
 las "condiciones fisica, mental, social, cultural, econo-
 mica y otras" de las personas, el equipo habia tenido que
 conformarse con la observacion de caracter "objetivo" y
 "subjetivo".64 La observacion objetiva consistia en obser-
 var a las personas y sus condiciones de vida sin que ellos
 lo supieran. Esto se lograba acudiendo a los campos, fabri-
 cas, campamentos ferrocarrileros, minas donde trabaja-
 ban, asi como a las escuelas, iglesias, alojamiento, lugares
 de esparcimiento, centros comerciales a los que acudfan.
 Despues, habia que ir a sus casas, comer con ellos, asistir a
 funerales, visitar las prisiones y hospitales donde estaban
 internados. La tarea habia sido dificil "por falta de experien-

 cia y desconocimiento del ambiente social", pero la compa-
 racion y las repeticiones les habian permitido aclarar cier-
 tas constataciones de campo.65

 Para los mexicano-estadounidenses y los mexicanos que
 se habian naturalizado sugeria seis grandes temas, cada uno
 con numerosas preguntas: patriotismo, raza, tendencias do-
 mesticas, religion, afiliaciones y supersticiones. Para los mi-

 grantes, sugeria solo un gran tema: actitudes hacia la vida
 estadounidense, que incluia 15 preguntas.66 Con todo, don
 Manuel fue muy critico de la autobiografia y sobre todo
 muy autocritico respecto de la manera como se produjeron
 los materiales. Sus primeros hallazgos confirmaban, de-
 cia, lo que los metodos sociologicos modernos habian de-
 tectado: que el valor de la autobiografia era debil y relativo.

 64 Gamio, Mexican Immigration , p. ix.
 65 Gamio, Mexican Immigration.
 66 Gamio, Mexican Immigration , pp. 197-203.
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 Las observaciones objetivas y subjetivas mostraban discre-
 pancias con la observacion de las vidas de los entrevistados,
 lo que le hacfa dudar de su veracidad.67 Esto lo atribufa al
 tipo de entrevista que se habfa llevado a cabo. La intrusion
 abrupta en la vida de las personas impedfa una verdadera
 introspeccion de parte de los entrevistados. Mas bien creaba
 reacciones de miedo, desconfianza, desagrado o, por el con-
 trario, expresiones de satisfaction y vanidad frente a los en-
 trevistadores.68

 En la practica, los materiales generados resultaron mas
 escuetos y discutibles de lo esperado. Redfield, en la intro-
 duccion al libro de Gamio, dijo que se trataba de "entre-
 vistas dirigidas", no de biograffas. Senalo ademas que eran
 documentos escuetos sin relacion con el "medio cultural"

 del inmigrante. Como quiera, senalo tambien, el guion de
 Gamio habfa permitido generar un material variado pero
 al mismo tiempo uniforme, lo que permitfa hacer generali-
 zaciones y reformular interrogantes cientfficas relacionadas
 con los migrantes. Los temas mas recurrentes en las entre-
 vistas teman que ver, ademas de con el trabajo, con el ma-
 nejo del ingles, la religion, la ciudadanizacion, el retorno, la
 educacion y la actitud de los hombres hacia las mujeres.

 De la lectura de las entrevistas destacan varios hechos: el

 enorme impacto migratorio, directo e indirecto, de la revo-
 lucion de 1910 y, aunque en menor medida, de la guerra cris-
 tera. La migracion habfa modificado para siempre el des-
 tino de las familias que un dfa habfan tornado la decision
 de cruzar la frontera. Llama la atencion algo que se detecta
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 tambien en el Diario de Campo de Redfield: la existencia
 de una migracion mexicana formada por hombres solos y,
 en menor medida, por parejas, que se movia de manera in-
 cesante por la geograffa laboral estadounidense. Eran hom-
 bres y parejas que, aunque dudaran acerca de si deseaban
 regresar a Mexico o no, lo que tenian claro era que querian
 seguir siendo mexicanos y negaban, con gran determina-
 cion, la eventualidad de convertirse en ciudadanos estado-

 unidenses, algo que, como ya se menciono, tambien detec-
 to Redfield. Pero hay algo mas. La lectura de las entrevistas
 sugiere lo que hoy sabemos son diferencias de genero. Las
 mujeres eran las que mas se "asimilaban" a Estados Unidos:
 de los escasos diez casos que aparecian en esa categoria, sie-
 te eran mujeres.69

 De cualquier manera, Gamio consideraba que la influen-
 cia de la cultura estadounidense sobre los migrantes era un
 fenomeno temporal atribuible a los ambientes donde se en-
 contraban. Pero que una vez de regreso en Mexico, que el
 veia como la tendencia mayoritaria, los migrantes perderian
 esa influencia y reaparecerian en ellos las caracteristicas de
 la cultura mexicana.70 A fin de cuentas, Gamio era opti-
 mista respecto del futuro de la migracion. Cuando Mexico
 recuperara la constitucionalidad, el desarrollo de la econo-
 mfa nacional y el mejoramiento de las condiciones socia-
 les iban a ser lo suficientemente vigorosas como para hacer
 innecesaria la migracion de trabajadores a Estados Unidos.
 En esas condiciones, el movimiento migratorio, en sus pa-

 69 Gamio, Mexican Immigration.
 70 Gamio, Mexican Immigration , p. 66.
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 labras, "disminuira hasta proporciones insignificantes".71
 Esto, claro, como sabemos, no sucedio.

 Como es sabido, Gamio tampoco siguio con el tema.
 Cuando regreso a Mexico el habfa cambiado: desde enton-
 ces atempero sus posiciones etico-politicas, abandono la
 arqueologia y se refugio hasta su muerte en un puesto aca-
 demico-administrativo de bajo perfil.72 Aunque es conocido
 por su estudio sobre la migracion, su mayor aportacion a la
 antropologfa siguen siendo sus obras tempranas: Forjando
 Patria (1916) y Lapoblacion del Valle de Teotihuacdn, con
 la que obtuvo el doctorado en Columbia en 1922.

 PaulS. Taylor (1895-1984)

 Paul S. Taylor, graduado como economista agrfcola en la
 Universidad de Wisconsin, era profesor de la Universidad
 de California en Berkeley cuando comenzo sus investi-
 gaciones acerca de la migracion mexicana. Ademas de los
 fondos y el apoyo de su universidad, Taylor conto duran-
 te tres anos -1927-1929- con el financiamiento del recien

 creado ssrc para realizar trabajo de campo y escribir los
 resultados de siete estudios sobre los migrantes mexicanos
 en lugares de Estados Unidos donde su presencia era muy
 significativa. Taylor conto siempre con el apoyo de Edi-
 th Abott. En la Universidad de Wisconsin habrfa aprendi-
 do - o pulido- las virtudes que todos le reconocfan como
 investigador: una enorme habilidad para conseguir, selec-
 cionar, utilizar e interpretar materiales historicos, docu-

 71 Durand, Migracion, p. 27.
 72 VAzquez, "Comentario".
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 mentales y estadisticos, lo que le permitia hacer sintesis in-
 superables acerca de los lugares de estudio; asi como una
 gran capacidad, sensibilidad y simpatia para hacer entrevis-
 tas, en especial, a los trabajadores y desposefdos.73

 Salvo en la investigacion en Chicago y Calumet, Taylor
 basaba sus investigaciones en trabajos de campo que reali-
 zaba personalmente. Llegaba a los lugares de estudio y de
 inmediato se daba a las tareas de revisar las publicaciones y
 la prensa local; recopilar canciones; reunir y procesar infor-
 macion censal de todo tipo; tomar fotografias de personas,
 casas, actividades que complementaba con pies de paginas
 cuidadosos. En sus trabajos, incluia cuadros y croquis ( dot
 map) que el mismo elaboraba.

 Desde su punto de vista no solo en los estados del norte
 de Estados Unidos se podian observar la dinamica y las li-
 mitaciones del melting-pot ,74 Por esa razon, el comenzo sus
 estudios en los estados agricolas del sur. Tan pronto como
 en diciembre de 1928 comenzo a publicar las cinco primeras
 monografias que luego reunio en el volumen I de Mexican
 Labor in the United States (1928-1932). Ellas corresponden
 a estudios realizados en comunidades rurales de los estados

 de California (Valle Imperial, en la frontera con Calexico),
 en el norte de Colorado (Valley of the South Platte) y en
 el sur de Texas (Dimmit County, Winter Garden District),
 asi como un trabajo sobre estadisticas de migracion y otro
 de estadisticas raciales escolares de California de 1927. Se
 trataba de comunidades donde se habia incrementado mu-

 cho la poblacion de trabajadores mexicanos: 6% en Colo-

 73 Durand, Migracion.
 74 Taylor, An American- Mexican Frontier.
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 rado, 35% en el Valle Imperial, California y 70% en Dim-
 mit County, Texas.

 Eso no era casual. Para Taylor, el cambio hacia las %x-
 plotaciones agrfcolas intensivas que se habfa dado en esos
 condados habfa sido posible, en gran medida, por la dis-
 ponibilidad de trabajadores mexicanos que habfan sido
 especialmente atrafdos a esos lugares y para esos empleos:
 produccion de algodon, lechuga y melones en el Valle Im-
 perial; cosecha de betabel en South Platte River, de cebollas
 y espinacas en Dimmit County. Al llegar al Imperial Valley
 se dio cuenta de que un tercio de la poblacion era mexicana
 y allf empezo a estudiar el tema a profundidad.75 Era, pues,
 la demanda de trabajadores la que habfa generado el flu-
 jo migratorio hacia esos espacios en plena modernizacion
 agrfcola, proceso que habia tenido una consecuencia inme-
 diata: los migrantes habfan pasado a formar parte de la es-
 tructura social y economica de esas localidades.76 Su llegada
 habia modificado la cantidad y proporcion de migrantes y,
 sobre todo, habia redefinido las relaciones interetnicas tra-

 dicionales en esos lugares. Por lo tanto, era necesario llevar
 a cabo estudios acerca de las relaciones que se establecfan
 entre la comunidad local y los trabajadores mexicanos.

 Pero para que el estudio de la migracion mexicana fuera
 representative habfa que explorar otros contextos laborales.
 El volumen n de Mexican Labor in the United States (1932)
 incluye los dos trabajos que llevo a cabo en la region del no-
 reste, donde los migrantes eran obreros en las industrias del

 acero, en las empacadoras asf como en la construccion y re-

 75 Hoffman, "An unusual monument".
 76 Taylor, Mexican Labor.
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 paracion de vias de ferrocarril. Uno, breve, en Bethlehem,
 Pennsylvania, realizado con base en tres visitas, la primera
 a principios de 1928 y la ultima a principios de 1930. En to-
 tal se publicaron 11 monografias en diferentes volumenes
 en la serie Publications on Economics de la Universidad de
 California.77

 La situacion en Bethlehem era muy particular. Los mexi-
 canos habian empezado a llegar en 1923, cuando la recupe-
 racion de la industria del acero obligo a la Bethlehem Steel
 Corporation a buscar trabajadores en el sur del pais. Me-
 diante agencias de empleo y el consulado de Mexico en San
 Antonio, entre abril y mayo de 1923 llegaron a Bethlehem
 912 hombres, 29 mujeres y 7 ninos. Con empleo seguro y
 despues de algun tiempo, los casados hicieron llegar a sus
 esposas, hijos y otros parientes. De cualquier manera, la
 gran cantidad de hombres, la ausencia de prejuicios arrai-
 gados y el escaso numero de mexicanos favorecio el matri-
 monio con mujeres de otras nacionalidades. Para la empresa
 el experimento habia resultado exitoso, aunque quiza irre-
 petible porque ya no necesitaba mano de obra no califica-
 da. Pero en esas condiciones excepcionales se habia forma-
 do una colonia mexicana, aunque habia quienes decian que
 querian regresar a Mexico.

 Para la siguiente fase selecciono la ciudad de Chicago y
 la region de Calumet, donde tambien predominaban las ac-
 tividades y el empleo urbano industrial. La investigacion se
 llevo a cabo antes y durante el verano de 1928 y sobre todo
 en el verano de 1929. En esa investigacion conto con dos ex-
 celentes auxiliares de trabajo de campo: Anita Jones y Ro-

 77 Hoffman, "An unusual monument".
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 bert C. Jones. Taylor tuvo acceso a los materiales del pro-
 pio Jones y tambien Redfield le permitio usar "sus valiosas
 notas de campo de 1924", es decir, le dio acceso al Diario de
 Campo.78 Y sin duda lo leyo porque en tres ocasiones hizo
 alusion a materiales del Diario. La informacion se refiere

 sobre todo al verano de 1928, aunque tiene observaciones
 del verano de 1929 y reflexiones posteriores, de mayo de
 1931. En ese momento, era claro que la crisis de 1929 (como
 la anterior de 1921) habia reducido la poblacion de mexica-
 nos, y aunque sus "raices ya eran profundas en la region"
 su futuro resultaba incierto e impredecible.79

 Los migrantes mexicanos habian comenzado a llegar a
 Chicago, Indiana y Detroit desde 1916, atraidos por las in-
 dustrias y, efectivamente, se habian insertado en las activi-
 dades manufactureras, donde convivian con trabajadores
 de otras muchas nacionalidades y razas. Los anos de mayor
 expansion del empleo fueron de 1924 a 1928. En ese ultimo
 ano, Taylor percibio algunos indicadores de permanencia:
 mayor estabilidad en los empleos, llegada de las esposas y
 matrimonios mixtos.

 Su perspectiva comparativa le permitio descubrir que las
 relaciones interetnicas de los migrantes mexicanos en
 las areas urbanas eran diferentes a las de los ambitos rura-

 les. En el ambiente industrial los migrantes habian entra-
 do en contacto con una "cultura material y mental" muy
 distinta a la suya y, sin embargo, decia, alii estaban menos
 separados en terminos de raza y clase.80 A pesar de las ten-

 78 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.
 79 Taylor, Mexican Labor.
 80 Taylor, Mexican Labor.
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 siones, en Chicago y Calumet los mexicanos se encontra-
 ban menos aislados en terminos residenciales y laborales
 que en el campo y las tareas agricolas del sur. Los vecinda-
 rios urbanos eran mas plurales en terminos etnicos; habia
 menos segregacion en las escuelas; habia mas matrimonios
 mixtos; las agencias de servicio social intervenian con me-
 jores resultados. Con todo, el encontro tambien que el pa-
 triotismo era muy fuerte en los migrantes de primera ge-
 neracion, que se veian como "expatriados temporales" mas
 que como inmigrantes que labraban su vida en una nueva
 tierra. El ultimo parrafo del libro de Taylor (1932) dejo en
 vilo esa discusion.

 Antes de viajar a Mexico volvio al mundo rural para lle-
 var a cabo un estudio monografico, el ultimo que realizo
 en Estados Unidos, acerca de las relaciones interraciales en

 Nueces County, Texas. Estuvo alii los meses de agosto y
 septiembre de 1929 e hizo una visita a Corpus Christi en
 junio de 1932. El estudio, realizado por el mismo, se baso
 en materiales bibliograficos y entrevistas. El libro incluye,
 al final, una excelente seccion de Notas de Campo con las
 entrevistas y conversaciones con empleadores, agricultores,
 arrendatarios, banqueros, profesionales, hombres de nego-
 cios, autoridades escolares, maestra, terrateniente, piscado-
 res de algodon blancos, negros, mexicanos y con diferentes
 categorias de mexicanos. Incluye ademas algunos documen-
 tos historicos.81 Como en los demas lugares, las necesidades

 de la produccion de algodon habian modificado la distribu-
 cion por nacionalidad y clase que existia tradicionalmen-
 te en Nueces. Eso habia afectado las relaciones antes amis-

 81 Taylor, An American- Mexican Frontier , pp. 298-329.
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 tosas entre negros y mexicanos. En la nueva situacion los
 mexicanos buscaban disociarse de los negros y acercarse a
 las posiciones de los blancos.

 Con el estudio de Nueces parecerfa haber concluido su
 compromiso con el ssrc. Pero entonces, por propia inicia-
 tiva y gracias a una beca Guggenheim, pudo llevar a cabo
 lo que sus dos colegas no pudieron: un estudio de la mi-
 gracion en una comunidad de origen, trabajo por el que
 es mas conocido en nuestro pais. El estudio del municipio
 de Arandas, Jalisco, se publico originalmente en ingles en
 1933. Cuarenta y dos anos mas tarde se publico en espanol.82

 Taylor llego a Jalisco en 1931 siguiendo los pasos de los
 migrantes que habia conocido en sus estudios previos en
 Estados Unidos. Lo primero que hizo fue ir a visitar a una
 pareja de Tateposco, una comunidad rural alfarera del mu-
 nicipio de Tonala, Jalisco, que habia conocido en Bethlehem,
 donde Paulino Ramos habia trabajado como obrero en la
 fabrica de acero. De esa visita quedo un breve pero excelen-
 te artfculo, con fotograffas, sobre la confeccion de cantaros

 y una excelente entrevista a Paulino y Victoria, su esposa,
 acerca de su experiencia migratoria en Estados Unidos.83

 De Guadalajara se dirigio en tren a Arandas, una pobla-
 cion entonces pequena y rural de la region de los Altos de
 Jalisco. La selecciono porque era una comunidad rural, muy
 conservadora, cuyos vecinos habfan sido migrantes en Es-
 tados Unidos desde principios del siglo xx y habfan vuelto
 a su comunidad. El caso de Arandas, decfa, era represen-

 82 Durand , Migration.
 " Durand, Un punto de partida ; Taylor, El arte de hacer can-
 taros."
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 tativo de lo que sucedia en el ambito regional.84 Desde su
 punto de vista, se trataba de entender el contacto cultural
 en una zona de larga tradicion de contacto cultural. Taylor
 vivio alii durante tres meses: octubre-diciembre de 1931. En

 junio de 1932 regreso a hacer mas entrevistas, que comple-
 mento con las que hizo a arandenses que vivian en Guada-
 lajara, donde ademas reviso archivos y bibliotecas.85

 Con base en cronicas y censos, elaboro una sfntesis muy
 acertada acerca de los recursos naturales, la historia y la de-
 mografia locales, para concluir que se trataba de un espacio
 de gran crecimiento demografico y ausencia de oportuni-
 dades economicas, lo que habia obligado siempre a la po-
 blacion a salir. De esa manera, la migracion a Estados Uni-
 dos era "una fase moderna y amplia de un exodo regular
 y continuo".86 De acuerdo con sus preocupaciones intelec-
 tuales, busco entender las cuestiones raciales, la educacion
 y la escolaridad, la agricultura y los salarios, la estructura
 economico-social y el agrarismo, las remesas (estudiadas al
 estilo Gamio) que habian elevado los niveles de consumo de
 muchas familias y "el fortalecimiento del mercado de bienes
 americanos y mexicanos en Arandas".87 Las remesas tam-
 bien habian servido para comprar tierra de haciendas cer-
 canas en disolucion, como la de Jalpa. Pero advertia asimis-
 mo que la guerra cristera y la deportacion habian reducido
 la llegada de remesas a la poblacion.

 Apoyado en testimonios orales reconstruyo la trayec-
 toria, con sus altas y bajas, de la migracion a Estados Uni-

 84 Taylor, "Arandas, Jalisco".
 85 Durand, Migracion.
 86 Taylor, "Arandas, Jalisco", p. 148.
 87 Taylor, "Arandas, Jalisco", p. 175.
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 dos, que habia comenzado en 1905. Como mostraban los
 estudios de Redfield, Gamio, y sobre lo cual siempre insis-
 tiria Taylor, el volumen del flujo migratorio se ajustaba a
 las necesidades cambiantes de la economia estadounidense

 y, como mostraba el ejemplo de Arandas, a la situacion eco-
 nomica, pero tambien a los conflictos politicos de Mexico.
 Tres cuestiones quedaban claras: uno, que la guerra cristera
 de 1927-1929 incremento la migracion tanto por los que sa-
 lieron como por los que no regresaron; dos, que desde esos
 anos ya habia migrantes que se habian establecido en Es-
 tados Unidos. Por ultimo, algo sorprendente: a diferencia
 de lo que decian los migrantes en Estados Unidos, los que
 habian regresado a Arandas valoraban su experiencia, los
 ingresos y las comodidades del otro lado, tanto, que los es-
 timulaba a regresar de nueva cuenta. Asi las cosas, desde
 principios del siglo xx en comunidades como Arandas es-
 taban sentadas las bases para la perpetuacion de la migra-
 cion laboral a Estados Unidos.

 Taylor viajo de Arandas a la ciudad de Mexico a entre-
 vistarse con Manuel Gamio. A pesar de sus diferencias en
 cuanto a edad, jerarquia y experiencias, Gamio lo recibio
 y le facilito el acceso a la informacion estadistica que nece-
 sitaba.88 Anos mas tarde, Taylor escribio la introduccion al
 libro de don Manuel, The Life Store of the Mexican Immi-
 grant. Autobiographic Documents collected by Manuel Ga -
 miOy que se publico en 1971.

 El estudio de Arandas fue la ultima investigacion de Tay-
 lor sobre la migracion mexicana. A pesar del tiempo y el es-
 fuerzo desplegados, el tambien abandono el tema, pero no

 88 Durand, aUn punto de partida".
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 la preocupacion por las vicisitudes de la gente del campo en
 Estados Unidos. En la decada de 1930, tiempos criticos para
 la vida rural en ese pais, realizo estudios, hizo labor politica
 y participo en la magna obra de documentacion fotografica
 sobre el impacto de la depresion y los cambios en la agricul-
 tura en las familias migrantes estadounidenses, en compania
 de Dorothea Lange, su esposa, la famosa fotografa social.89

 VISIONES Y VERSIONES

 Lo anterior nos permite explorar las trayectorias, con sus
 semejanzas y divergencias, es decir, las visiones y versiones
 de Gamio, Redfield y Taylor. Hoy podemos afirmar que
 sus estudios de la migracion mexicana tuvieron un mismo
 origen y una misma fuente: el interes, tambien preocupa-
 cion, que supuso el incremento de trabaj adores mexicanos
 en distintas actividades y espacios de la geografia estado-
 unidense. Ese interes llevo a la necesidad de promover estu-

 dios cientificos al respecto, encomienda que asumio el fla-
 mante Social Science Research Council (ssrc), anclado en
 ese entonces en Chicago y muy cercano a los estudiosos de
 la Universidad de Chicago, donde mas se vivia y debatia el
 asunto migratorio en ese momento.

 Respecto de la migracion mexicana, asunto que en prin-
 cipio los convoco y acerco, es evidente que cada uno supo
 lo que los demas investigaban o pensaban estudiar sobre el
 tema; que se dieron acceso a sus respectivos materiales de
 campo; que compartieron informacion; que leyeron con
 atencion y respeto sus respectivos trabajos.

 89 Lange y Taylor, An American Exodus.

This content downloaded from 148.202.6.205 on Fri, 27 Apr 2018 17:20:20 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 VISIONES Y VERSIONES PIONERAS DE LA MIGRACI6N MEXICANA 623

 Los tres tenian una solida formacion academica en Es-

 tados Unidos. Participaban de las discusiones academicas
 de su tiempo, donde la integracion y la asimilacion de los
 inmigrantes eran temas importantes. Eran rigurosos con
 la informacion empirica, de campo y de gabinete, que re-
 copilaban y generaban. Los tres realizaron trabajo de cam-
 po y estaban familiarizados con las tecnicas de la Escuela
 de Chicago: recorridos de area, informantes calificados,
 entrevistas, historias de vida, revision documental, reco-
 pilacion de materiales graficos y artisticos, periodicos y
 folletos a los que era tan afecto Robert Park. Los tres sa-
 bfan entrevistar y dejaban fluir las conversaciones para de-
 jar que aparecieran las actitudes y reflexiones subjetivas
 de la gente, de manera individual o en grupo, otra de las
 insistencias de Robert Park y la Escuela de Chicago. Ga-
 mio era muy sensible para generar y procesar informacion
 cuantitativa. Redfield era un excelente sistematizador de

 informacion, se le facilitaba hacer cuadros y croquis, ade-
 mas de ser un buen observador. Como quiera, Taylor pa-
 rece haber sido el mas habil para el trabajo de campo: era
 un extraordinario entrevistador, sabia escuchar y pregun-
 tar, a lo cual anadia su vocacion por lo que hoy llamamos
 antropologia visual.

 Redfield y Taylor, pero sobre todo este, llevaron a cabo
 sus estudios en comunidades especificas, urbanas y rura-
 les, donde habia migrantes mexicanos. Contrasta la opcion
 de Gamio. A pesar de haber realizado estudios donde el es-
 pacio era una variable fundamental, como el Valle de Teo-
 tihuacan, en el caso de la migracion decidio trabajar con
 migrantes individuals en lugares muy diferentes sin refe-
 renda a las comunidades donde se encontraban.
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 En sus respectivos estudios acerca de la migracion hay
 una paradoja. Gamio, el antropologo, se oriento mas ha-
 cia un enfoque sociologico en dos sentidos: por una parte,
 estudiar grandes poblaciones y flujos de personas y dinero
 y, por otra, crear y analizar informacion cuantitativa. Taylor,

 por su parte, desarrollo en el campo sus habilidades como
 etnografo. El mas fiel a su naciente vocacion antropologica
 fue Redfield, a pesar de estar en la Universidad de Chicago,

 el epicentro de la sociologia urbana.
 Quiza lo mas significativo sean sus visiones y versiones

 acerca de las causas y el caracter de la migracion Mexico-
 Estados Unidos. Los tres estaban de acuerdo, aunque con
 diferente enfasis, en las causas de la migracion entre ambos

 paises. Redfield fue el menos explicito al respecto, pero ad-
 virtio y reconocio que se trataba de una migracion laboral
 donde los trabaj adores habian sido atraidos desde el sur de
 Estados Unidos por las empresas de Chicago. Para Gamio,
 la causa de la migracion era la demanda de trabaj adores no
 calificados para actividades especificas de la economia es-
 tadounidense, pero entendia tambien que la dificil situacion

 politica y economica de Mexico desde principios de siglo
 habia contribuido a perpetuar la corriente migratoria a Es-
 tados Unidos.

 Taylor fue el que exploro con mas profundidad acerca de
 la demanda y la oferta de mano de obra. La causa mas impor-
 tante de la migracion, aseguraba, era la demanda de trabaj a-
 dores en Estados Unidos. Las reservas naturales de mano de

 obra para la economia estadounidense eran los afroameri-
 canos de los estados del sur de Estados Unidos y Mexico.90

 90 Durand, "Un punto de partida".
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 En todos los lugares que estudio encontro que la llegada de
 trabaj adores mexicanos coincidia con cambios tecnologicos
 y con la introduccion de nuevos productos. En todos los ca-
 sos desvelo el papel de las empresas enganchadoras en la ta-
 rea de conectar, trasladar, instalar a los trabajadores en sus
 nuevos destinos laborales. Los trabajadores se ajustaban,
 desplazaban, aumentaban, disminuian, se replegaban por la
 geografia siguiendo los ciclos y circunstancias de la produc-
 cion y los productos en las epocas de auge y crisis. El ciclo
 de auge al finalizar la primera guerra mundial y despues de
 la crisis de 1921, que duro hasta 1928, habia sido responsa-
 ble del incremento en el numero y la expansion geografica
 de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

 En lo que habria menos acuerdo seria en cuanto al carac-
 ter de la migracion. ^Por que todos los que conocieron a los
 migrantes de esos anos los escucharon decir y reiterar que
 querian regresar a Mexico? Los mexicanos que antes de sa-
 lir del pais tenian un orgullo mas bien pueblerino o regio-
 nal, en Estados Unidos se volvian nacionalistas, defenso-
 rs de su origen y nacionalidad.91 No solo lo decian. En la
 practica, eran los migrantes que menos se naturalizaban y
 habia tensiones en la comunidad mexicana con los que lo
 hacian. Habia una infinidad y variedad de respuestas po-
 sibles. Una de ellas era la cercania entre los dos paises, que
 permitia que el retorno fuera tecnica y economicamente po-
 sible. Migraban de manera estacional para poder regresar a
 sus pueblos a sembrar. Aunque sus comunidades hubieran
 sido despojadas de recursos, sabian que tenian derechos an-

 91 Clark, Mexican Labor.
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 cestrales en ellas,92 percepcion que se reforzo con el repar-
 to agrario.93 En terminos culturales, estaban la barrera del
 idioma; la diferencia religiosa; el desafecto a la moralidad y
 las costumbres estadounidenses, en especial, al comporta-
 miento liberal de las mujeres. Muchas veces eran hombres
 que viajaban solos y querian regresar con su familia o a for-

 marla. En terminos economicos, a diferencia de otros gru-
 pos etnicos, no compraban tierras, ocupaban los trabajos
 no calificados, recibian los salarios mas bajos, trabajaban
 en las peores condiciones y solian ser enganados y explota-
 dos, algo que, eso si, nunca olvidaban. En terminos socia-
 les, eran discriminados o segregados en los lugares de tra-
 bajo, en los espacios residenciales, los hijos en las escuelas.
 Por una combinacion de esas razones, los mexicanos no se

 querian integrar; era la conclusion a la que todos llegaban.
 No obstante lo anterior, en principio, Redfield y Taylor

 asumieron que la migracion mexicana era similar a las de-
 mas, a las de otros paises y nacionalidades, es decir, que po-
 dia ser estudiada como un proceso de inmigracion, donde
 los migrantes habian llegado para quedarse, para estable-
 cerse, integrarse, asimilarse a la economia y la vida estado-
 unidenses lo mas pronto posible y alii generar procesos de
 movilidad social. Eran inmigrantes que quemaban las na-
 ves con su pasado y buscaban construir un futuro, distinto
 y mejor en Estados Unidos. Con esas nociones debian ser
 estudiadas las caracteristicas y los niveles, los mecanismos
 y los obstaculos de la integracion y la asimilacion. Hacia
 esos inmigrantes se dirigian, con mayor o menor exito, las

 92 Clark, Mexican Labor.
 93 Arias y Durand, Mexicanos en Chicago.

This content downloaded from 148.202.6.205 on Fri, 27 Apr 2018 17:20:20 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 VISIONES Y VERSIONES PIONERAS DE LA MIGRACI6N MEXICANA 627

 multiples agencias sociales, las iglesias, el sistema educati-
 vo que con sus dispositivos particulares apoyaban la inte-
 gracion de los migrantes y sus familias: aprendizaje del in-
 gles, escolaridad de los ninos, conocimiento y aceptacion
 de las normas de salud publica y privada. El experimento
 social de Hull House era un modelo de integracion positi-
 va, donde la educacion, el trabajo, la recreacion Servian para
 reunir e integrar a los diferentes grupos de migrantes, res-
 petando, al mismo tiempo, sus origenes y tradiciones.94

 Esta vision de la inmigracion esta presente, aunque no
 sea explicita, en el estudio de Redfield, al menos en un
 principio. El registro la informacion que recibio de dife-
 rentes personas que estaban en contacto con los mexica-
 nos de que estos no se querian integrar, que se quedaban
 un tiempo en los trabajos y se iban. Ese era un viejo argu-
 mento de los empleadores para mantener bajos los salarios
 de los mexicanos: Si se iban a ir, <;para que capacitarlos o
 pagarles bien?95 El problema era que Redfield escucho ese
 argumento de los mismos migrantes. Ellos le dijeron, una
 y otra vez, que estaban en Chicago de manera temporal y
 que querian regresar a Mexico, donde vivian mejor y al-
 gunos tenian propiedades. <;C6mo se podia estudiar la mi-
 gracion temporal, la circularidad migratoria en una ciudad
 como Chicago, donde lo que predominaba era la inmigra-
 cion definitiva? <;C6mo afectaba esa condicion de temporal
 las relaciones interetnicas? En esas circunstancias, ^como
 operaban los mecanismos e instituciones disenados para
 facilitar la integracion?

 94 Bethke ELsnTAm, Jane Addams.
 Clark, Mexican Labor.
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 A1 final del dia, Redfield llego a dos conclusiones. Por
 una parte, acepto que no entendio ni busco entender esa
 modalidad migratoria. Mas bien la dio por hecho. Su expe-
 riencia de trabajo de campo y la revision de las entrevistas
 de Gamio le llevaron a decir que

 [. . .] el mexicano sin educacion puede habitar ffsicamente en
 los Estados Unidos durante muchos anos, sin llegar a vivir ahi
 mentalmente. Como en muchos casos proviene de una cultura
 popular muy diferente a la que caracteriza a los Estados Uni-
 dos, como es casi siempre analfabeto, como por las circuns-
 tancias y por gusto se reune con otros mexicanos iguales a
 el, tiende a permanecer enclavado pero no asimilado en el pais.

 Intercambia artfculos y servicios con los norteamericanos,
 pero no ideas [. . .] no hay comprension mutua.96

 Es decir, el mexicano no se integra.
 Por otra parte, llego a la conclusion de que habia una di-

 ferencia fundamental en la manera de entender y estudiar la

 migracion en Estados Unidos y en Mexico. En su comen-
 tario a la ponencia de Gamio presentada en una reunion de
 la American Sociological Society en diciembre de 1928 (pu-
 blicada en 1929), senalo que

 [. . .] se trata de un estudio de la migracion mexicana con en-
 fasis en el inmigrante y en Mexico; no en sus efectos sobre la
 organizacion economica y social de Estados Unidos. El doctor
 Gamio observa la situacion desde el lado sur del Rio Gran-

 de, aunque su experiencia en Estados Unidos le permite tomar

 96 Redfield, "Antecedents", en Gamio, El inmigrante mexicano ,
 p. 111.
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 en cuenta algunos problemas generados por el mexicano en
 nuestro medio. Pero en el fondo, lo que el estudia es un episo-
 dio de la historia mexicana; hay mucho material explicativo
 sobre los antecedentes indfgenas del mexicano y los proble-
 mas y politicas se discuten en relacion con Mexico. El informe

 senala claramente que el problema migratorio es de caracter
 internacional. Es, a la vez, un estudio de la emigracion y de
 la inmigracion. Quiza sea mejor decir que es un estudio de la
 migracion mexicana hecho por un mexicano, probablemente,
 el mas competente y distinguido".97

 Para Redfield se trataba de entender los impactos de las
 migraciones en y para Estados Unidos, en tanto para Ga-
 mio el tema eran los impactos de la migracion en Mexico.
 Para Gamio, siempre lo diria, la migracion era y debia ser
 un fenomeno temporal que el desarrollo de Mexico ter-
 minarfa por erradicar. De ahi, su estudio de las remesas,
 el esclarecimiento de los lugares de origen y destino, sus
 calculos del flujo migratorio. Redfield lo decia de manera
 clara. Para el doctor Gamio, como siempre le decia,

 [...] los residentes temporales en Estados Unidos son de-
 seables, en tanto los pobladores permanentes originan pro-
 blemas en los dos paises. Los residentes temporales hacen
 trabajos para los cuales los empleadores norteamericanos
 no encuentran sustitutos y no participan en la vida estado-
 unidense tanto como para entrar en conflicto con los nor-
 teamericanos. Los emigrantes permanentes, por su parte,
 representan un drenaje de fuerza de trabajo para Mexico y

 97 Redfield en Arias y Durand, Mexicanos en Chicago , p. 226.
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 generan problemas de estatus y prejuicios raciales en Estados
 Unidos".98

 Gamio tenia, a fin de cuentas, una posicion politica res-
 pecto de la migracion. Para el, el Estado debia promover
 politicas publicas que incentivaran el retorno a Mexico."
 Y el mismo se encargo de disenarlas.100

 Taylor tenia, de nueva cuenta, una posicion mas eclectica.
 El compartia la preocupacion de Redfield acerca de la inte-
 gracion y la interaccion interetnica de los migrantes en los
 contextos a los que habian llegado en Estados Unidos, pero
 tambien llego a conocer mejor a los trabajadores mexicanos.
 Despues de estudiarlos en todo el pais, en el campo y las
 ciudades, Taylor concluyo que los migrantes "creian" que
 estaban de paso en Estados Unidos, "tenian la idea" de que
 iban a regresar a Mexico.101 Pero para el, esa era una cues-
 tion que no se podia dilucidar en abstracto, sino en relacion
 con dos cuestiones fundamentales: la insercion especifica
 de los migrantes en los mercados de trabajo y sus interac-
 ciones con los entornos culturales a los que llegaban. Ha-
 bia que estudiar las relaciones e interacciones economicas,
 sociales, raciales que se generaban en los lugares de destino
 porque para Taylor, a diferencia de Gamio y Redfield, es-
 tas eran las que afectaban, a fin de cuentas, las posibilida-
 des del retorno.

 Porque lo que advirtio tambien Taylor era que, poco a
 poco, habia quienes se habian quedado en Estados Unidos.

 98 Redfield en Arias y Durand, Mexicanos en Chicago , p. 229.
 99 Gamio, The Mexican Immigration.
 100 Gamio, The Mexican Immigration.
 101 Taylor, Mexican Labor.
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 El consideraba que en lugares como Bethlehem, Chicago y
 Calumet, es decir, donde predominaban las actividades in-
 dustriales y la vida urbana, habia me j ores condiciones para
 la integracion en Estados Unidos. Alii, tenfan empleos mas
 estables y vivfan menos aislados y segregados que en los tra-
 bajos y espacios agricolas de los estados del sur de Estados
 Unidos. Eso, claro, hasta 1928.

 Lo anterior alude, de algun modo, a las explicaciones
 centradas en los factores de atraccion y expulsion. Para
 Redfield y para Gamio la decision de migrar de manera
 definitiva o temporal era algo que no cambiaba. Para Red-
 field la decision de quedarse en Estados Unidos dependia
 de una decision tomada por los migrantes antes de migrar.
 Ellos habfan decidido, en sus comunidades de origen, que
 iban a ser emigrantes e inmigrantes en Estados Unidos.
 Para Gamio, el retorno era tambien una decision que de-
 pendia del lugar de origen: los migrantes habfan decidido no
 establecerse, de tal manera que iban a Estados Unidos de
 manera temporal a buscar lo que necesitaban, es decir, in-
 gresos, pero eludfan las relaciones, las interacciones, los
 compromisos que pudieran retenerlos de manera perma-
 nente en ese pais. Retomando esa dicotomfa, Redfield
 aceptaria que los factores de expulsion eran los que impo-
 nfan la inmigracion en Estados Unidos. Para Gamio, en
 cambio, los factores de atraccion en Mexico eran lo sufi-

 cientemente vigorosos como para recuperar a sus migran-
 tes. Factores que habfa que incentivar con polfticas publi-
 cas adecuadas, como los proyectos de repatriacion en los
 que el mismo participo.102

 102 Walsh, "Region, raza y riego".
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 La posicion de Taylor era diferente. El consideraba que la
 migracion era un proceso donde la decision de quedarse o re-
 gresar dependia, en buena medida, de la interaccion social en

 Estados Unidos; pero no en general, sino de acuerdo con las
 tramas sociales que se tejfan, de muy diferente manera, en los

 distintos lugares de destino. A esa conclusion habia llegado
 despues de estudiar, de manera concreta y especifica, la mi-
 gracion mexicana en distintos contextos locales. De acuer-
 do con ese argumento la mayor integracion de los migrantes
 mexicanos se daria en espacios urbanos como Chicago. Esa
 podria haber sido una de las grandes aportaciones de Taylor
 a la discusion sobre el tema, pero solo fue una idea que que-
 do pendiente y sin respuesta durante mucho tiempo.

 De hecho Redfield plantea la discusion entre diversas
 perspectivas de analisis (mexicana y estadounidense) en una
 serie de "notas del editor" al libro de Gamio103 en las cua-

 les difiere de sus planteamientos, por ejemplo: insiste en la
 relevancia de la migracion "ilegal", la eficiencia de la Pa-
 trulla Fronteriza y el mayor numero de aparceros y rentis-
 tas. Mas aun, en el apendice IX, que hace referencia al fo-
 lleto publicado por Gamio sobre el numero y distribucion
 de la migracion mexicana,104 afirma de manera directa que
 las conclusiones de Gamio deben ser comparadas con las
 de Taylor, quien considera que "una parte considerable de
 esta migracion es permanente". Las conclusiones de Gamio
 sobre la circularidad y estacionalidad de flujo, derivadas en
 parte de su estudio sobre las remesas, deberian ser contras-
 tadas con otras evidencias.

 103 Gamio, The Life Store of Mexican Immigrants.
 104 Gamio en Durand, Migracion , p. 248.
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 La depresion economica de 1929 y la deportacion de mi-
 grantes mexicanos cambio de manera abrupta y violenta la
 situacion y los escenarios que se habian ido construyendo
 en los anos de bonanza. Segun Bogardus,105 quien cita esta-
 disticas mexicanas de Ramon Beteta, fueron deportados o
 repatriados entre enero de 1930 y diciembre de 1933, 311 712
 mexicanos. Una cifra similar es proporcionada por Carre-
 ras.106 El tema de la migracion mexicana dejo de ser relevan-

 te. Fue hasta la epoca de los braceros (1942-1964), cuando
 volvio a incrementarse el flujo migratorio, cuando se rea-
 lizaron algunos estudios en ambos lados de la frontera.107

 Sin embargo, una parte de la historia esta perdida en ter-
 minos conceptuales y como proceso migratorio: ^hasta que
 punto la migracion mexicana era estacional o permanente?,
 <;cual es el balance entre migracion familiar y la de hombres
 solos?, ^hubo diferencias en cuanto a la integracion entre
 los que se quedaron en el norte industrial y el sur agrico-
 la, como preveia Taylor?, <;cual fue el comportamiento de
 acuerdo con el genero ante la opcion de regresar a Mexico,
 como queda planteado a nivel de anecdota en la cronica lo-
 cal de las Senoras de Yesteryear108 de Indiana? Aun queda
 mucho por hacer sobre ese tiempo, sobre esa parte velada
 de la historia de la migracion mexicana.

 Tambien tenemos que avanzar en otro sentido. Hasta la
 fecha persiste la diferencia que acertadamente destaco Ro-
 bert Redfield para entender y estudiar el flujo migratorio.
 Desde esos lejanos anos quedaron sentadas y separadas dos

 105 Bogardus, The Mexican in the United States.
 106 Carreras, Los mexicanos.
 107 Durand, Braceros.
 108 Senoras de Yesteryear, Mexican American Harbor Lights.
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 maneras de aproximarse al estudio de la migracion Mexi-
 co-Estados Unidos que persisten hasta la actualidad: por
 una parte, el estudio, en las comunidades de origen, de las
 causas, caracteristicas, efectos y consecuencias de la emi-
 gracion de los trabajadores mexicanos, preocupacion origi-
 nal y persistente de Manuel Gamio.109 Esta perspectiva ha
 sido ampliamente desarrollada en Mexico desde la decada
 de 1980, cuando la migracion a Estados Unidos empezo a
 convertirse en uno de los temas mas presentes y perdura-
 bles de la agenda nacional.

 El supuesto ha sido, y sigue siendo, que se trata de una
 migracion de retorno, es decir, que los migrantes mantie-
 nen la voluntad, la esperanza de regresar a su pais. El esta-
 blecimiento en Estados Unidos no es definitivo. Es mas, la

 polftica migratoria explicita del Programa Bracero fue la de
 conformar una mano de obra estacional y un modelo mi-
 gratorio circular, en buena parte logrado para la agricultu-
 ra. Desde esta perspectiva, lo que se observa, se insiste, se
 reitera, es la persistencia de la migracion temporal y lo que
 eso significa para las comunidades y las familias en Mexi-
 co. Aunque hoy sepamos que hay 11 000000 de mexicanos
 en Estados Unidos, que esa poblacion crece por migracion
 pero tambien por crecimiento natural, que la evidencia et-
 nografica de un sinfin de comunidades apunte al no retor-
 no, ha sido, es muy dificil avanzar en la idea de que las co-
 munidades de origen han perdido capacidad para recuperar
 a sus miembros que se han convertido en emigrantes. Ob-
 server lo que sucede en las comunidades de origen desde esa
 perspectiva nos ayudaria a entender mejor los procesos ac-

 109 Gamio, Mexican Immigration.
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 tuales de cambio social en el Mexico rural, que sigue sien-
 do la principal cantera de migrantes.

 Por su parte, los estudios de la migracion en Estados
 Unidos, es decir, en los lugares de destino, parten del su-
 puesto de que se trata de inmigrantes, es decir, de personas
 que han decidido establecerse en Estados Unidos. En este
 caso, es el retorno el que no existe, o el que no deberia exis-
 tir. Los estudios, por lo tanto, buscan conocer y explicar
 cuando, como, a traves de que mecanismos, quienes eran y
 son los que se integran. En Estados Unidos se estudia la in-
 tegracion, los problemas de la segunda generacion. De esta
 manera, hasta la fecha, ha existido muy poco dialogo en-
 tre los estudiosos de Estados Unidos y Mexico porque es-
 tamos entrenados, hemos aceptado, mantenido y profun-
 dizado esa distincion dicotomica antigua entre lugares de
 origen y de destino que estaba presente en los estudios pio-
 neros de Manuel Gamio, Robert Redfield y Paul S. Taylor.

 REFERENCIAS

 Abbott, Edith

 Historical Aspects of the Immigration Problem. Select Docu-
 ments , Chicago, The University of Chicago Press, 1926.
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