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QUIENES ESTUDIAMOS ALGÚN ASPECTO de la emigrac ión mexicana 
a Estados Unidos reconocemos a Manue l Gamio (1883¬
1960) por ser u n o de los iniciadores de estas investigacio
nes.1 Los trabajos que publ icó a principios de la d é c a d a de 
los treinta de l siglo X X abordan diversos aspectos de la emi
grac ión en apego a u n estricto m é t o d o científ ico y con tal 
agudeza intelectual que i m p i d e n su envejecimiento. 2 M u 
chos temas que e x a m i n ó por pr imera vez, hoy son objeto 
de investigaciones con diferentes enfoques teór icos y me
todológicos , d ígase remesas, origen y destino de los migran
tes, repercusiones de la migrac ión en los hijos de migrantes, 
retos legales que la p o b l a c i ó n migrante presenta para el 
Estado mexicano, ideas en torno a la nacionalidad, trans
formaciones en el id ioma e spañol , cultura y fo lk lore mexi
canos en Estados Unidos , entre otros temas. 

Fecha de r e c e p c i ó n : 15 de j u l i o de 2002 
Fecha de a c e p t a c i ó n : 11 de o c t u b r e de 2002 

1 Los otros in ic iadores de estos estudios son V i c t o r S. Clark , E m o r y 
Bogardus y Paul S. Tay lor . E l p r i m e r o l levó a cabo una i m p o r t a n t e inves
t i g a c i ó n a comienzos d e l siglo X X , y los otros d u r a n t e las d é c a d a s de los 
veinte y t r e i n t a . V é a n s e CLARK, 1908; BOGARDUS, 1934; TAYLOR, 1934,1932, 
v o l . 7, n ú m . 2, 1930 y 1932a, y 1933. 

2 V é a n s e G A M I O , 1930,1930a, y 1931. 
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Los textos de Gamio son ampliamente conocidos por el 
gremio de los "migró logos " y referencia fundamental para 
aquellos interesados en el análisis de asuntos migratorios, lo 
cual explica la reproducc ión en libros y artículos especializa
dos de las ideas más relevantes plasmadas en sus obras. Sin 
embargo, poco se sabe de la forma en que l legó a interesar
se en el tema, el origen de sus proyectos, objetivos, primeras 
ideas, los patrocinadores de sus investigaciones, así como de 
los actores y factores que inf luyeron para que dedicara algu
nos años de su vida a estudiar la migrac ión. Dicho descono
cimiento se debe, en parte, a la falta de documentac ión en 
los archivos mexicanos más importantes, y a que se conoce 
tanto su obra que el proceso de creación de ésta ha sido re
legado. 3 

Este art ículo tiene como objetivo analizar la manera en 
que Gamio se inició en el estudio de la e m i g r a c i ó n mexica
na a Estados Unidos y sus primeras ideas en torno a este 
tema. La propuesta central es que en sus proyectos re sumió 
y c o n d e n s ó los conceptos, inquietudes y m é t o d o s emplea
dos en Estados Unidos , durante los a ñ o s veinte y treinta, 
para estudiar la inmigrac ión en general. Sobre todo de jó 
constancia de dos aspectos que preocupaban en el ambien
te estadounidense: el impacto cu l tura l y social de la i n m i 
g rac ión y los cambios ideo lóg icos y de comportamiento de 
los inmigrantes al entrar en contacto con la sociedad esta
dounidense. 

Este ensayo se basa en documentos inédi tos encontrados 
en el Archivo Plutarco Elias Calles ( A P C ) 4 que contienen 
los proyectos elaborados por Gamio para estudiar la migra-

3 N o existe i n f o r m a c i ó n de los proyectos de G a m i o e n el A r c h i v o Ge
n e r a l de la N a c i ó n , fondos Calles/Obregón, Abelardo L. Rodríguez, Emilio 
Partes Gil, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Departamento del Trabajo; en el A r c h i v o H i s t ó r i c o de la S e c r e t a r í a de Re
laciones Exter iores ; n i en el f o n d o Manuel Gamio de la Bibl ioteca d e l M u 
seo N a c i o n a l de A n t r o p o l o g í a . E l f o n d o en el I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o 
I n d i g e n i s t a n o se puede consultar . 

4 Este a rch ivo f o r m a parte d e l F ide icomiso Arch ivos Plutarco Elias Ca
lles y F e r n a n d o T o r r e b l a n c a , s i tuado e n la calle de Guadalajara 104, 
M é x i c o , D . F., C. P. 06140. 
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ción, así como en la correspondencia que mantuvo con Ma
nue l Tél lez , embajador de Méx ico en Washington, y con el 
general Plutarco Elias Calles (1924-1928), presidente de la 
Repúbl ica . Por ello este trabajo constituye la pr imera inter
pretac ión de l m o d o en que se gestó y nac ió una de las i n 
vestigaciones m á s importantes y clásicas de la m i g r a c i ó n 
mexicana a Estados Unidos . 

Cabe seña lar que han sido poco estudiados los inciden
tes y las peripecias que pasaron académicos , mexicanos y 
estadounidenses, para examinar e investigar el flujo migra
tor io entre M é x i c o y Estados Unidos a pr incipios del siglo 
X X ; son escasos los análisis s istemáticos y exhaustivos basa
dos en documentos de pr imera mano. N o obstante, por la 
vigencia de muchas propuestas y la trascendencia de estos 
trabajos, es necesario profundizar en el examen de la ma
nera en que se in ic i a ron y se desarrollaron. De esta forma 
podremos conocer las razones que las or ig inaron , la meto
do log í a que emplearon, así como las p rob lemát i ca s e i n 
quietudes que han perdurado a lo largo de casi u n siglo 
entre los estudiosos de la migrac ión . De igual manera, este 
t ipo de estudios, tan poco comunes en la historiograf ía me
xicana, contr ibuye a rescatar una parte importante de la 
historia de las ciencias sociales en Méx ico —a través de las 
experiencias personales de quienes con sus investigaciones 
han marcado u n parteaguas en el conoc imiento— y a en
tender la evoluc ión que éstas han tenido, así como sus mo
mentos m á s relevantes. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ALGUNOS 

MOTIVOS QUE LLEVARON A G A M I O A ESTUDIAR 

LA EMIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS 

Manue l Gamio desar ro l ló una trayectoria profesional den
tro del campo de la a n t r o p o l o g í a que lo llevó a relacionar
se con connotados a c a d é m i c o s de Estados Unidos . E l tema 
migrator io atrajo su a tenc ión de modo u n tanto casual; en 
ello inf luyeron algunas diferencias con el gabinete del pre
sidente Calles, e l ambiente social y pol í t ico en t o r n o a la i n -
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m i g r a c i ó n en Estados Unidos y las recomendaciones que 
rec ib ió de algunos colegas estadounidenses interesados en 
estudiar los efectos sociales causados por los inmigrantes 
en algunas ciudades de ese pa í s . 

E n 1912, tras recibir el grado de maestro en Antropolo
gía en la Universidad de Columbia, regresó a México, donde 
o c u p ó la d irección de la In specc ión General de M o n u m e n 
tos Arqueo lóg i co s . A l mismo t iempo hizo exploraciones en 
el valle de México , que d ie ron or igen al estudio t i tulado La 
población del Valle de Teotihuacan (1924), con el cual obtuvo 
el doctorado en historia en la Universidad de Columbia y el 
reconocimiento de los a n t r o p ó l o g o s estadounidenses, que 
mot ivó invitaciones a dictar variad conferencias, pr incipal
mente en Washington y Nueva York, sobre ¡minos indí
genas de México , el arte, las costumbres, la indumentar ia 
y, pr inc ipa lmente , las característ icas culturales. Así a p r i n 
cipios de la d é c a d a de los veinte h a b í a consolidado 'su pres
t igio en Estados Unidos y A m é r i c a Latina; no es gratuito 
eme la reconocida revista Suma Grabhic lo considerara el 
a n t r o p ó l o g o m á s importante en La t inoamér ica . * 

Desde sus años de estudiante en Columbia , Gamio se re
l ac ionó con importantes a n t r o p ó l o g o s , entre ellos Franz 
Boas, quien fue formador de varios destacados antropólogos 
a pr incipios del siglo XX en Estados Unidos y en La t inoamé
rica. Asimismo, sostuvieron estrecha correspondencia; y 
cuando Gamio re to rnó a M é x i c o y h a b í a a lgún asunto con 
ese pa í s , Boas remit ía a sus colegas y estudiantes con é l . 6 

Gamio fue impulsor de los estudios antropológ icos sobre 
M é x i c o y Centro A m é r i c a y difusor, al mismo tiempo, de los 
problemas ind ígenas y su so luc ión , tareas que lo l levaron 
a promover la c reac ión de la D i recc ión de Antropo log ía 
dent ro de la In specc ión General de Monumentos Arqueo
lóg icos (1917). Posteriormente, el general Calles, al tomar 

5 GONZÁLEZ G A M I O , 1 9 8 7 , p . 6 7 . Survey Graphic, v : 2 (mayo 1 9 2 4 ) , p . 1 2 7 . 
Sobre las conferencias que d i c t ó e n Estados U n i d o s , véa se ¿Lo y 
VASCONCELOS, 1 9 2 6 . 

6 Para u n aná l i s i s m á s deta l lado de la r e l a c i ó n de Gamio y Boas, véa se 
PEÑA, 1 9 9 6 , p p . 4 4 - 6 2 . 
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pose s ión de la presidencia de la Repúb l i ca el I o de diciem
bre de 1924, n o m b r ó secretario de E d u c a c i ó n Públ ica a 
J o s é M . Puig Casauranc y subsecretario a Manuel Gamio, 
quien para d e s e m p e ñ a r el nuevo cargo renunc ió a la D i 
recc ión de Antropo log í a , que o c u p ó durante siete años . 
Desde el p r i m e r m o m e n t o surgieron pugnas entre Puig y 
Gamio, ya que este ú l t imo hizo denuncia públ ica de frau
des y otros manejos ilegales de fondos que se venían reali
zando con motivo de adquisiciones de libros y muebles con 
recargos sobre los precios normales. 7 

El e s cánda lo se ventiló en la prensa nacional, lo que 
cu lminó en la dest i tución de Gamio debido a que Calles 
— q u i e n en u n p r i n c i p i o lo a p o y ó — cons ideró que 

entre los funcionarios que están al frente de una Secretaría de 
Estado no debe haber la menor divergencia de criterio para el 
despacho de los diversos asuntos de las mismas y consideran
do que usted ha hecho imputaciones infundadas contra el 
propio secretario del ramo [.. .] 

Ya el presidente había decidido, y Gamio sólo tuvo que pre
sentar su renuncia, no sin publicar una respuesta irónica al 
Ejecutivo, en la cual mostraba satisfacción por haber renun
ciado, acto que contribuía a la rectificación de los valores 
morales y a la dignificación de algunos compañeros suyos que 
vivían sujetos "por la tradición al grillete oficial" . 8 Su honesti
dad y lucha contra la corrupción fueron, paradój icamente, los 
motivos que lo llevaron a salir del gabinete callista. 

Apenas seis meses d e s p u é s de su des ignac ión , Gamio 
d e j ó la subsecretar ía de E d u c a c i ó n Públ ica ; temiendo las 
posibles reacciones desatadas por aquella respuesta al pre
sidente, y por r e c o m e n d a c i ó n de varios amigos, se m a r c h ó 
a Estados Unidos . Entre otros lugares, fue a Washington, 
donde u n a ñ o antes h a b í a tenido u n a gran acogida con mo
tivo de las conferencias que h a b í a dictado. Poco t iempo se 
mantuvo desocupado; los funcionarios de la Archaeologi-

7 GONZÁLEZ G A M I O , 1 9 8 7 , p p . 7 9 - 8 2 . 
8 G A M I O , 1 9 7 5 , p p . XXXVIII-XXXIX y Excelsior ( 8 j u n . 1 9 2 5 ) . 
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cal Society o f Washington, que c o n o c í a n bien su trabajo, 
le solicitaron u n estudio sobre la re lac ión de las culturas ar
caica y maya en Guatemala, lugar a donde se tras ladó para 
llevar a cabo dicho estudio. 9 

U n a vez concluida su invest igación en Guatemala — c o n 
resultados satisfactorios que fueron publicados en Art and 
Archaeology, una de las revistas m á s prestigiadas en Estados 
Unidos—, Gamio d e b i ó pensar en desarrollar u n proyecto 
de mayor magni tud , de interés tanto en México como en 
Estados Unidos . Éste tendr ía , a su vez, que llamar la aten
ción a c a d é m i c a para ser financiado por alguna inst i tución 
estadounidense impor tante ; por esos días probablemente 
plat icó con algunos amigos, con los que se hab ía relaciona
do durante su estancia en Columbia y México , acerca de 
a lgún programa viable que penetrara en Estados Unidos . 

Seguramente se dio cuenta de que la emigración mexica
na a Estados Unidos era u n tema atrayente en varios círculos 
sociales, políticos y académicos de aquel país. Por aque
llos años la comunidad mexicana estaba empezando a ser 
objeto de estudio de algunos ant ropó logos que en aquel 
entonces intentaban explicar los efectos de la inmigración en 
ciudades como Chicago, hacia donde se e m p e z ó a desplazar 
el flujo migra tor io . 1 0 Asimismo, la inmigración mexicana era 
u n tema de debate en el Congreso estadounidense; diversas 
corrientes estaban enfrascadas en defender sus posiciones a 
favor y en contra de establecer una cuota migratoria. 

A l mismo t iempo que algunos empresarios demandaban 
m á s mano de obra y se pronunc iaban en favor de una legis
lación migrator ia flexible, otra corr iente , encabezada por 
J o h n C. Box, d iputado d e m ó c r a t a por el estado de Texas, 
y la F e d e r a c i ó n Amer icana del Trabajo (American Federa¬
t i o n o f Labor, A F L ) se p r o n u n c i a r o n por mayor c o n t r o l en 

9 GONZÁLEZ G A M I O , 1 9 8 7 , p p . 8 4 - 8 6 . 
1 0 Ray H u t c h i s o n : " H i s t o r i o g r a p h y o f Chicago's M e x i c a n C o m m u 

n i t y " . Ponenc ia presentada e n Conference o n M a p p i n g L a t i n o / L a t i n 
A m e r i c a n Chicago , T h e Univer s i ty o f I l l i n o i s at C h k a g o 2 8 - 2 9 de sep
tiembre de 1 9 9 8 . V é a n s e ARREDONDO, 1 9 9 9 ; KERR, 1 9 7 6 ; JONES y W I L S O N , 

1 9 3 1 , y TAYLOR, 1 9 3 2 , v o l . 7 , n u m . 2 . 
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el ingreso de extranjeros. 1 1 E n este contexto, Gamio deb ió 
haber platicado con Robert Redfield (1897-1958), para en
tonces u n abogado insatisfecho con su profes ión y que por 
esos años se interesó en seguir el camino de la antropolo
g í a apoyado por su esposa Margaret, hi ja de Robert Park, 
inf luyente soc ió logo de la escuela de Chicago que ayudó a 
Redfield a orientar su vida profes ional . 1 2 

La re lac ión entre Redfield y Gamio c o m e n z ó en 1923, 
cuando el p r i m e r o visitó M é x i c o y conoc ió la labor de Ga
m i o en la Inspecc ión General de Monumentos Arqueoló
gicos y, sobre todo, el trabajo de campo que realizaba en el 
valle de Teotihuacan, el cual d e s p e r t ó el interés de Red
field en la ant ropo log ía . Por aquellos días entablaron una 
buena amistad, que re tomaron al encontrarse en Estados 
Unidos . Para entonces Redfield ya c o n o c í a la relevancia 
a c a d é m i c a que en algunas universidades estaba teniendo el 
estudio de la inmigrac ión ; de hecho, en el verano de 1924 
c o m e n z ó sus estudios en el rec ién creado Departamento 
de Soc io log í a y A n t r o p o l o g í a de Chicago, donde en su p r i 
m e r a ñ o , como parte de sus prácticas de investigación y de 
trabajo empí r i co , con base en la idea de la "ciudad como 
laborator io" , llevó a cabo m á s de 40 visitas a la comunidad 
mexicana en Chicago registrando su experiencia en u n dia
r i o . 1 3 Redfield d e b i ó comentarle a Gamio que u n proyecto 

" D I V I N E , 1957, p . 7; LEVESTEIN, 1968, p p . 206-207, y REISLER, 1976, 

p p . 203-215. 
1 2 R o b e r t Park i m p u l s ó e l p r o g r a m a de investigaciones de campo 

sobre la v ida urbana , que l l e g ó a ser el d i s t in t ivo de la escuela de socio
l o g í a de Chicago en los decenios de 1920 y 1930. L a i n f l u e n c i a de Park 
fue decisiva para que los s o c i ó l o g o s egresados de Chicago se interesaran 
e n es tudiar los tipos de personas q u e hab i t aban la c i u d a d y los procesos 
e c o l ó g i c o s y sociales que c o n f i g u r a b a n sus vidas. 

1 3 PARK, 1962, p . 145, v o l . I I . E n 1927, d e s p u é s de d e f i n i r sus intereses 
a c a d é m i c o s , Red f i e ld p a s ó a f o r m a r par te d e l c laustro de la Univer s idad 
de Chicago , y en 1928 se d o c t o r ó en esa m i s m a ins t i tuc ión . A s c e n d i ó rá
p i d a m e n t e e n la j e r a r q u í a a c a d é m i c a ; en 1934 fue n o m b r a d o ca tedrá t i 
co de a n t r o p o l o g í a y decano de la d iv i s ión de ciencias sociales. E n 1930 
l l evó a cabo u n a i n v e s t i g a c i ó n e n Y u c a t á n c o m p a r a n d o cuatro c o m u n i 
dades: M é r i d a , la capita l ; u n a c i u d a d de p r o v i n c i a p o r d o n d e pasaba el 
f e r r o c a r r i l ; u n a aldea campesina, y u n a c o m u n i d a d t r i b a l de los bosques 
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sobre el flujo migra tor io mexicano en Estados Unidos ten
dría gran viabil idad y ser ía atractivo a c a d é m i c a m e n t e . 

Las fuentes existentes sugieren que Redfield fue quien hizo 
ver a Gamio que la inmigrac ión era u n tema que merec í a ser 
estudiado. Esta af irmación se sustenta a ú n más si se toma en 
cuenta que Redfield fue el editor encargado de revisar y pu
blicar los resultados finales de las investigaciones realizadas 
por Gamio. A d e m á s , n o s ó l o tuvo u n a in f luenc ia decisiva 
sobre el mexicano sino que también orientó y dio algunas su
gerencias a Paul S. Taylor (1895-1984), u n economista de la 
Universidad de California en Berkeley. Cuando Taylor co
menzó su estudio t i tulado Mañean Labor in Chicago and the 
Calumet Región, en el verano de 1928 en el área de Chicago y 
el norte de Indiana, su contacto inicial fue Redfield, quien 
acababa de graduarse en la Universidad de Chicago. 1 4 

A d e m á s de las sugerencias de Redfield y el ambiente esta
dounidense en torno a la inmigración, Gamio, como padre de 
familia, deb í a resolver otros asuntos que involucraban a sus 
seres queridos. Pensó en realizar u n proyecto que le diera 
más estabilidad e c o n ó m i c a a su familia y no sólo u n proyec
to temporal como el que había llevado a cabo en Guatemala. 

de Q u i n t a n a Roo . E l t raba jo fue p u b l i c a d o e n 1 9 3 4 , bajo e l t í tu lo de 
Chankom: A Maya Village; p o s t e r i o r m e n t e t a m b i é n p u b l i c ó o t r o t raba jo , 
TheFolk Culture of Yucatán ( 1 9 4 1 ) . V é a s e STOCKING, 1 9 8 9 , p p . 2 0 8 - 2 7 5 . 

1 4 Ray H u t c h i s o n : " H i s t o r i o g r a p h y o f Chicago's M e x i c a n C o m m u n i t y " . 
P o n e n c i a p r e s e n t a d a e n C o n f e r e n c e o n M a p p i n g L a t i n o / L a t í n A m e r i c a n 
Chicago. T h e Univers i ty o f I l l ino i s at Chicago, 2 8 - 2 9 de sept iembre de 
1 9 9 8 . Por esos a ñ o s , T a y l o r f o r m ó u n g r u p o i n t e g r a d o p o r estudiantes 
de universidades locales" agencias gubernamentales y p romotore s de vi
vienda que cons t i tuyeron la p r i m e r ! g e n e r a c i ó n que real izó investigacio
nes y estudios de la c o m u n i d a d mexicana en Chicago. Entre ellos estaba 
Robert C. Jones, q u i e n tomaba clases en la Univers idad de Chicago c o n la 
esperanza de ingresar al p r o g r a m a de doc torado e n soc io log ía , y fue con
s t a d o p o r Tay lor c o m o asistente de invest igac ión. A n i t a Edgar Jones, 
entonces par t ic ipante e n e l p r o g r a m a de trabajo social en la Escuela d é 
S e m c i o S o c i a l y A d m i n i s t r a c i ó n f s c h o o l o f S o c i a l Service A d m i n i s t r a t i o n ) , 
t a m b i é n se i n t e g r ó a l g r u p o c o m o asistente de inves t igac ión para estudiar 
las condic iones de vida de los trabajadores mexicanos para la L iga Protec
tora d e l I n m i g r a n t e ( I m m i g r a n t Protective League) . Los materiales r e u n i 
dos c o n in formes de estudiantes y t r a b a j a d o r é f sociales f u e r o n editados 
por Taylor . 
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Estudiar la emigrac ión mexicana al norte del r ío Bravo le 
ofrecía varias ventajas: estaría en Estados Unidos, donde ha
bía sido bien recibido, tenía amigos y prestigio —conquistados 
por sus investigaciones, que le abrieron las puertas de impor
tantes sociedades científicas (La American Anthropological 
Association, The National Geographic Society, entre otras)—; 
a d e m á s , la permanencia en tierras estadounidenses podr ía 
mejorar la situación familiar, pues no t e n d r í a que repetir la 
n o grata experiencia de llevar a la familia a u n ambiente 
poco conocido como el que enfrentaron en Guatemala. Asi
mismo, buscaría que el proyecto cubriera varios años , lo cual 
significaba u n ingreso seguro y la estabilidad necesarios para 
mantener a su esposa y sus cuatro hijos. 

L A ELABORACIÓN DEL PRIMER PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Desde finales de 1925 Gamio trabajó en u n proyecto titula
do Panorama preliminar de los antecedentes y condiciones de la 
población mexicana en Estados Unidos y la formación de un pro
grama para un estudio científico del problema}5 en cuyo plan 
desarro l ló algunas ideas generales que fue ampl iando en el 
transcurso del a ñ o para ser presentadas de fo rma definitiva 
ante u n comité a c a d é m i c o encargado de valorar su finan-
ciamiento. U na propuesta central de d icho proyecto fue 
que los antecedentes de la migrac ión d e b í a n ser estudiados 
en M é x i c o y Estados Unidos . 

S e g ú n Gamio, una investigación sobre m i g r a c i ó n en Mé
xico d e b í a analizar, en p r i m e r lugar, el or igen y el n ú m e r o 
de los migrantes que part ían a Estados Unidos . Para ello de
b ía dar respuesta a varias preguntas: ¿de q u é localidades 
geográ f ica s en M é x i c o eran las personas que emigraban a 
Estados Unidos?, ¿cuáles eran las característ icas "económi
cas y b i o l ó g i c a s " de las regiones de p rocedenc i a de los 

1 5 A P C , gaveta 33, exp . 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. D o c u m e n t o s de 
M a n u e l G a m i o . E l t í tu lo o r i g i n a l es Preliminary Survey of the Antecedents 
and Conditions of The Mexican Population in the United States, and the Forma
tion of a Program for a Definite and Scientific Study of the Problem, s. f. 
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migrantes?, ¿cuál era el estado de desarrollo de los habitan
tes de estas regiones?, ¿éste era aná logo , superior o in fe r io r 
a los estados de su civilización durante el per iodo colonia l 
o al anterior a la conquista?, y ¿cuál era la p r o p o r c i ó n de 
personas que emigraban y cuál su clasif icación racial 
("blancos, nativos, o mezclados")? 

Asimismo, p r o p o n í a analizar los factores e c o n ó m i c o s , 
sociales, pol í t icos y otros que provocaban la emigrac ión , y 
si ésta p o d í a ser prevenida mejorando estos factores. Gamio 
aseguraba que una investigación cuyo eje fuera el estudio del 
origen, n ú m e r o y causas de la partida de nacionales a Es
tados Unidos t a m b i é n apor tar í a in formac ión valiosa para 
conocer los antecedentes y condiciones de vida de la po
blación mexicana que hab ía emigrado a Amér ica Central, lo 
cual permit i r ía hacer una c o m p a r a c i ó n entre la inmigra
ción a esta r e g i ó n y a Estados Unidos . 1 6 

La idea de Gamio de estudiar la inmigrac ión mexicana 
a A m é r i c a Centra l es relevante — y u n tema a ú n por exami
nar y que él mismo no desarro l ló en la vers ión final de sus 
trabajos—, entre otras cosas, porque la propuesta de com
parar los flujos a Estados Unidos y a C e n t r o a m é r i c a devela 
que en la d é c a d a de los veinte era elevado el n ú m e r o de me
xicanos que p a r t í a n a Guatemala, donde los mexicanos 
tenían fama de buenos trabajadores y, por ello, eran solici
tados, mientras que la falta de trabajo en el sur de M é x i c o 
los expulsaba. A mediados del decenio, las autoridades me
xicanas ca lcularon que 15000 mexicanos re s id ían en ese 
país , y 10000 braceros trabajaban en él temporalmente . 
A l parecer ésta fue una emigrac ión familiar : los g é n e r o s es
taban casi equilibrados; en 1925-1927, 59% de los emigran
tes eran varones. 1 7 

1 6 A P C , gaveta 33, exp . 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. D o c u m e n t o s de 
M a n u e l G a m i o . E s tud io de la i n m i g r a c i ó n mex icana e n los Estados U n i 
dos y sus antecedentes . P r e l i m i n a r y Survey o f the Antecedents a n d Con
di t ions o f the M e x i c a n P o p u l a t i o n i n the U n i t e d States a n d the 
F o r m a t i o n o f a P r o g r a m f o r a D e f i n i t e a n d Scientif ic Study o f the Pro
b l e m , s. f , s. 1. 

1 7 E n 1928, 4 1 % de los emigrantes a Guatemala e r a n chiapanecos y 
1 1 % yucatecos. D e Tabasco, Campeche y Veracruz s a l i ó la q u i n t a parte 
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Para llevar a cabo la otra parte de la invest igación — e n 
Estados Unidos—, Gamio p lanteó basarse en fuentes esta
dounidenses y en u n reconocimiento de las localidades en 
que habitaban los mexicanos. E l estudio p o d r í a ser reali
zado con los datos obtenidos de fuentes privadas y oficia
les, de Estados Unidos y México , relativos a la p o b l a c i ó n 
mexicana que hab ía emigrado a ese país . Asimismo, consi
deraba necesario examinar las condiciones perdurables 
en los lugares donde res idía la p o b l a c i ó n mexicana. Esto 
p r o p o r c i o n a r í a conclusiones contundentes y abr ir ía otras 
l íneas de estudio para futuras investigaciones y la oportu
nidad de incorporar a la discusión a otros investigadores 
interesados en los mismos problemas. 1 8 

El objetivo central de la investigación que se propuso lle
var a cabo Gamio fue determinar "la naturaleza real" de los 
problemas suscitados por el contacto entre "las razas indo-
e s p a ñ o l a y la anglo-americana", y los medios que conduje
ran a relaciones " m á s armoniosas y mutuamente " exitosas 
entre las dos razas. Esta i n q u i e t u d se vinculaba a dos situa
ciones predominantes por aquellos días ; una era el c l ima 
ant i inmigrante en Estados Unidos , y la otra, la re lac ión en
tre ese pa í s y La t inoamér i ca . Finalizada la p r imera guerra 
m u n d i a l (noviembre de 1918), la i d e o l o g í a racista y el na-
t iv i smo 1 9 constituyeron los factores hacia los cuales se 
or ientó la pol í t ica del gobierno estadounidense tocante a 
la inmigrac ión en general. 

El nativismo, como corriente ideo lóg ica masiva, se opo
nía de m o d o radical a las minor ía s de extranjeros que lle-

y de Oaxaca, G u e r r e r o , M i c h o a c á n y Jalisco, 2 2 % . F u e r o n j o r n a l e r o s 
4 2 % d e l t o t a l . GONZÁLEZ NAVARRO, 1 9 9 3 , v o l . I l l , p p . 2 2 4 - 2 2 5 . 

1 8 A P C , gaveta 3 3 , exp. 3 8 , leg . 1 / 6 , i n v e n t a r i o 2 2 1 0 . D o c u m e n t o s 
de M a n u e l G a m i o . Es tudio de la i n m i g r a c i ó n m e x i c a n a en los Estados 
U n i d o s y sus antecedentes. P r e l i m i n a r y Survey o f the Antecedents a n d 
C o n d i t i o n s o f the M e x i c a n P o p u l a t i o n i n the U n i t e d States a n d the For
m a t i o n o f a P r o g r a m f o r a D e f i n i t e a n d Scientif ic Study o f the P r o b l e m , 
s. f., s. 1. 

1 9 Los de fensores d e l n a t i v i s m o q u e r í a n c e r c i o r a r s e , de m a n e r a 
exagerada, de su p r o p i o va lor y de su p r o p i a c u l t u r a , e n e l sent ido d e l 
e t n o c e n t r i s m o , rechazando y protes tando c o n t r a c u a l q u i e r o t r a c u l t u 
ra. SCHOECK, 1 9 8 5 , p . 4 9 3 . 
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g a b á n a Estados Unidos ; con base en la ant ipat ía cul tura l y 
u n cr i ter io etnocentrista, pugnaba por la des t rucc ión y ex
clusión de los "enemigos" del modo de vida americano, con 
el objetivo de proteger la homogeneidad, considerada u n 
ideal para mantener el statu quo de la sociedad. 2 0 Algunos 
grupos nacionalistas sostenían que la un idad estadouniden
se era necesaria para la supervivencia nacional, la cual era 
puesta en pel igro por el extranjero al conservar lealtad a la 
tierra natal. Entonces, la ident idad se utilizó como cri ter io 
ideo lóg ico para excluir, hostigar y segregar al inmigrante . 

E n cuanto a la re lación entre Estados Unidos y el resto de 
La t inoamér i ca , t ambién se vivía una s i tuación tensa debido 
a que este país p e r s e g u í a una meta; la de asegurarse, como 
única potencia de l hemisferio, de que los pa í ses subdesa-
rrollados de la zona, los hermanos p e q u e ñ o s , se portaran 
"como es debido" , lo que se t raducía en "e l mantenimien
to del estatus que favorece al hermano mayor" . 2 1 

Durante el t iempo en que Gamio se a d e n t r ó en el estu
dio de la migrac ión , la pol í t ica exterior estadounidense 
se caracter izó por ser intervencionista, porque las autorida
des cre ían que su seguridad y sus extensos intereses ec onó
micos estaban en juego . Cuando l legó W a r r e n G. H a r d i n g 
a la presidencia en 1921, las tropas estadounidenses esta
ban en Nicaragua respaldando u n r é g i m e n m i n o r i t a r i o , y 
Estados Unidos gobernaba Santo D o m i n g o y Hait í . Cuatro 
años d e s p u é s , 200 infantes de mar ina ser ían enviados a 
Honduras con el pretexto de que la guerra civil causar ía 
grave deter ioro a los intereses e c o n ó m i c o s estadounidenses 
en ese país ; la crisis te rminó con el nombramiento de Vicen
te Tosta como presidente de Honduras , con la anuencia 
del representante del presidente Calvin Coolidge (1923¬
1929). A mediados de la década , Estados Unidos controlaba 
las pol í t icas financieras de varias naciones latinoamerica
nas. Por su parte, M é x i c o continuaba bajo amenaza de una 
nueva intervención , cuyo or igen data de la p r o m u l g a c i ó n 
de la Const i tuc ión de 1917, pues Estados Unidos a ú n resen-

2 0 BERNARD, 1950, p . 50. 
2 1 MEYER, KRAUZE y REYES, 1977, p p . 7-8. 
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tía el art ículo 27 que d e t e r m i n ó que la propiedad del sue
lo era del Estado. Calles avivó m á s el resentimiento cuando 
expresó su intención de impulsar la a u t o n o m í a nacional y 
—a finales de 1924— promover la d i scus ión del proyecto 
de ley petrolera que reglamentaba el art ículo constitucio
nal respectivo. 2 2 Otros problemas permanentes entre los 
dos países se concentraban en la deuda exterior, la reforma 
agraria y la propiedad del subsuelo (minas y p e t r ó l e o ) . 

En u n contexto ant i inmigrante y de tensión en las rela
ciones de A m é r i c a Lat ina con Estados Unidos, Gamio con
sideraba que sus estudios no deb ían limitarse al campo de 
la reflexión a c a d é m i c a y al aporte de conocimiento cientí
fico de u n tema que para entonces ya llamaba la a tenc ión 
de ambos gobiernos. T e n í a conciencia de que sus investiga
ciones d e b í a n contener elementos práct icos para mejorar 
las condiciones de la p o b l a c i ó n mexicana, para u n acerca
miento mayor entre Méx ico y Estados Unidos , así como en
tre este paí s y A m é r i c a Latina, pues si b ien cre ía que los 
aspectos científicos eran relevantes, lo era m á s el hecho de 
mejorar las condiciones sociales de los grupos estudiados. 

El p r i m e r escrito era m u y general en varios de sus plan
teamientos; en él se nota el interés del ambiente académi
co estadounidense en el estudio de la migrac ión , el c l ima 
tirante en las relaciones entre Estados Unidos y A m é r i c a 
Latina, y la a tmós fe ra racista y segregacionista en Norte
amér ica . A u n q u e dejaba ver el eje en torno al cual d e b í a gi
rar la invest igación sobre la migrac ión mexicana a Estados 
Unidos — e l estudio de las condiciones de los mexicanos en 
Estados Unidos y en M é x i c o — , requer í a m á s claridad en los 
objetivos y temas que deseaba estudiar. Es m u y probable 
que Gamio haya discutido este borrador con algunos co
legas estadounidenses —entre ellos Redf ie ld—, quienes 
v ieron con buenos ojos esta propuesta, pero t a m b i é n le se
ña laron la conveniencia de u n proyecto m á s ampl io y am
bicioso, aue no sólo abordara unos cuantos aspectos del 
problema migra tor io , con el fin de ser presentado a u n co
mité científ ico. Por el título que dio a este proyecto y la 

2 2 MEYER, KRAUZE y REYES, 1977, p p . 11-16. 
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importanc ia que le o t o r g ó al publ icar lo m á s tarde separa
damente de su obra mayor — Número, procedencia y distribu
ción geográfica de los inmigrantes mexicanos en los Estados 
Unidos. M é x i c o : Talleres Gráficos Edi tor ia l , 1930—, éste de
bió ser su p r i m e r acercamiento al tema. 

H A C I A U N GRAN PROYECTO 

En los últimos meses de 1925, Gamio siguió trabajando inten
samente en la e laboración de u n proyecto de mayor magni
t u d —leyendo los textos existentes y platicando con diversos 
colegas interesados en el tema— tarea que concluyó a finales 
de ese a ñ o y principios del siguiente. "El programa definitivo", 
como lo l lamó, estaba formado por cinco apartados subtitula
dos "Neo-mexicanos", "Mexicanos emigrantes en sus regio
nes de procedencia", "Mexicanos inmigrantes en los Estados 
Unidos" , "Investigaciones futuras" y u n "Resumen". 

E n el p r i m e r apartado seña ló como objetivo central i n 
vestigar los motivos por los que los "neo-mexicanos" de 
Texas, Ar izona , Cal i fornia y pr inc ipa lmente los de Nuevo 
M é x i c o h a b í a n conservado las tradiciones, costumbres, há
bitos y, en general, la cultura que tenían antes de la anex ión 
de 1848. Gamio entend ía por neo-mexicanos a aquellos po
bladores de l o que antes de aquel a ñ o h a b í a sido el norte 
de M é x i c o , y que d e s p u é s de esa fecha h a b í a pasado a for
mar parte de l t e r r i tor io estadounidense. Su propós i to era 
d i luc idar a q u é se d e b í a su aislamiento, retraso e c o n ó m i c o 
y cu l tura l , y su poca i n c o r p o r a c i ó n a la vida americana, 
pues h a b í a observado que la p o b l a c i ó n mexicana que ha
b ía quedado del lado estadounidense estaba aislada y poco 
integrada a la sociedad de ese p a í s . 2 3 

Llama la a tenc ión que en u n estudio sobre migrac ión , 
nuestro personaje propusiera, en p r i m e r lugar, u n examen 
de la p o b l a c i ó n que no era migrante , sino pobladores or i -

2 3 A P C , gaveta 33, exp. 38, les. 1/6, i n v e n t a r i o 2210. D o c u m e n t o s de 
M a n u e l G a m i o . Es tud io de la i n m i g r a c i ó n m e x i c a n a e n los Estados U n i 
dos y sus antecedentes . P rograma D e f i n i t i v o , s. f., s. 1. 



MANUEL GAMIO: INMIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS 993 

ginales de las regiones a donde se dir igían pr inc ipa lmente 
los migrantes. De entrada, el tema no encajaba en el pro
yecto, parec ía fuera de lugar y con pocas posibilidades de 
integrarlo a u n estudio mayor; por ello, en la vers ión final 
de l trabajo, p a s ó a segundo té rmino y sólo hizo una anota
ción al respecto en u n a p é n d i c e . 2 4 

A l igual que en su p r i m e r proyecto, u n objetivo de Gamio 
fue examinar el or igen y las causas de la migrac ión . Asimis
m o , har ía algunas sugerencias para que el gobierno mexi
cano manejara e influyera en el flujo migrator io . Para tal 
propós i to , en el segundo apartado del programa, suger í a 
analizarlas condiciones "geográf icas y b io lóg icas " de las re
giones de procedencia de los inmigrantes (Jalisco, Yucatán, 
San Luis Potosí , entre otras); asimismo, propuso investigar 
los motivos que los hac ían emigrar y los medios que en 
Méx ico pudieran aplicarse para controlar "conveniente
mente su e m i g r a c i ó n hasta donde sea posible hacerlo". 
A d e m á s , intentar ía responder " ¿qué aspecto orgán ico , eco
n ó m i c o , cu l tura l y educativo presentaban los mexicanos 
que hab ían regresado a Méx ico d e s p u é s de su permanen
cia en Estados Unidos?" . 2 5 

U n aspecto que l l amó la a tenc ión de Gamio fue el posi
ble efecto en M é x i c o del re torno de quienes h a b í a n emi
grado a Estados Unidos . A l autor de Forjando Patria (1916) 
le interesó constantemente la carga cul tura l que traían 
aquellos que volvían al país . Él c o m p a r t í a con varios de sus 
c o n t e m p o r á n e o s la ideal ización de la f o rmac ión obtenida 
p o r el emigrante en Estados Unidos y su posible contr ibu
c ión y repercusiones en el país . Esto explica la exa l tac ión, 
en la versión final de su trabajo, de las cualidades de los 
emigrantes y la mani fe s tac ión en favor de que volvieran 
porque serían elementos de gran importanc ia para el de
sarrollo del país . Cre í a que contr ibuir ían a la e d u c a c i ó n del 
pueblo mexicano e influirían en la cultura , pues conside-

2 4 V é a s e G A M I O , 1930, a p é n d i c e I I I , p . 208. 
2 5 APC, gaveta 33, exp . 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. D o c u m e n t o s de 

M a n u e l Gamio . Es tud io de la i n m i g r a c i ó n mex icana e n los Estados U n i 
dos y sus antecedentes. P r o g r a m a D e f i n i t i v o , s. f., s. 1. 
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raba que los mexicanos h a b í a n adqui r ido gran experiencia 
en la agricultura y las industrias durante su estancia en Es
tados Unidos , y que hab ían aprendido a emplear maquina
ria, herramientas modernas, así como adquir ido disciplina 
y buenos hábitos de trabajo. A d e m á s , s e g ú n él, estos hom
bres h a b í a n elevado su nivel cu l tura l , aprendido a templar 
su carác ter y a ahorrar; por lo tanto, el re torno de estas per
sonas, desde su p u n t o de vista, era favorable para M é x i c o . 2 6 

A pesar de tal idealización del migrante, Gamio sugirió 
que el retorno deb ía ser en p e q u e ñ a escala, promoviendo el 
regreso de u n reducido grupo de agricultores, con fondos mo
destos; es decir, la repatriación sería selectiva y empleando 
pocos recursos monetarios. 2 7 Otras personas compart ían es
tas ideas; Enrique Santibáñez, cónsul de México en San A n 
tonio, Texas, y Gilberto Loyo, u n o de los demógra fos m á s 
destacados en la é p o c a que intervino en la e laboración de la 
polít ica de poblac ión durante la d é c a d a de los t re inta . 2 8 

E l tercer apartado, al que le dedica mayor a tenc ión y 
espacio, fue d iv id ido en seis partes que versan sobre la si
tuac ión y pos ic ión s o c i o e c o n ó m i c a de los mexicanos que 
estaban fuera del país . La pr imera , trata de la s ituación geo
gráf ica y las condiciones "b io lóg ica s " de los emigrantes, de 
las que propone hacer u n estudio general en las regiones 
americanas donde se concentraban los inmigrantes mexi
canos. E n la segunda parte, p r o p o n e el análisis del "medio 
físico, b io lóg ico y e c o n ó m i c o " (habi tac ión , indumentar ia , 
a l imento , enfermedades, natal idad y mortal idad) de los 
mexicanos en Estados Unidos y, apoyado en la información 
obtenida, realizar una c o m p a r a c i ó n con los datos resultan
tes de l estudio de las regiones mexicanas de procedencia, 
para obtener las coincidencias y divergencias en las circuns
tancias en Estados Unidos y en M é x i c o . 2 9 

2 6 G A M I O , 1 9 3 0 , p . 2 3 6 . 
2 7 G A M I O , 1 9 3 0 , p p . 2 3 6 - 2 4 1 y G A M I O , 1 9 3 5 , p p . 5 4 - 7 3 . 
2 8 SANTIBÁÑEZ, 1 9 3 0 , p p . 1 2 3 - 1 2 5 y L O Y O , 1 9 3 1 , p . 2 7 y 1 9 3 5 , pp . XIV, 29¬

3 0 y 4 4 7 . 
2 9 A P C , gaveta 3 3 , exp. 3 8 , leg . 1 / 6 , i n v e n t a r i o 2 2 1 0 . Documentos de 

M a n u e l G a m i o . Es tudio de la i n m i g r a c i ó n m e x i c a n a en los Estados U n i 
dos y sus antecedentes. P r o g r a m a D e f i n i t i v o , s. f., s. 1. 



MANUEL GAMIO: INMIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS 995 

En la tercera parte proyectó examinar las situaciones eco
n ó m i c a y laboral de los mexicanos en Estados Unidos, el gra
d o de su organización en los sectores agr ícola e industrial y 
su condic ión económica . Asimismo, propuso estudiar los 
hábi tos de ahorro, adquis ic ión de vivienda, muebles, vesti
do , alimentos, alhajas, y gastos en general; las influencias de 
"los m é t o d o s científicos" y de la maquinaria estadouniden
se en el obrero mexicano; "la clasificación de aptitudes", i n 
dustriales y agrícolas , antes y d e s p u é s de regresar de Estados 
Unidos , así como los progresos advertidos en el obrero me
xicano después de su llegada al país y la influencia de la 
Amer ican Federation o f Labor sobre é s t e . 3 0 Gamio partía de 
la idea, muy generalizada en varios círculos de la sociedad 
mexicana, de que la experiencia migratoria provocaba en 
las personas cambios positivos en educac ión , vestido, comi
da, actitudes; él deseaba estudiar esos cambios con el fin de 
que su retorno a Méx ico , en u n momento dado, pudiera ser 
aprovechado en beneficio del desarrollo del país . 

A Gamio también le interesaba examinar la organización 
laboral de los mexicanos en Estados Unidos y los efectos de 
dicha organizac ión , así como la incorporac ión y el rechazo 
al movimiento obrero organizado en aquel país . Para ello 
sugir ió analizar el espír i tu de asoc iac ión , el mutual ismo y 
la defensa de los mexicanos dentro de las sociedades obre
ras organizadas por ellos. T a m b i é n propuso di lucidar si 
efectivamente exist ían la a soc iac ión y el mutual i smo y, en 
tal caso, si éstos p r o d u c í a n efectos positivos; asimismo, ana
lizar los motivos por los cuales algunos obreros mexicanos 
se asociaban a la A m e r i c a n Federation o f Labor y otros no 
lo h a c í a n . 3 1 

El análisis de la par t i c ipac ión de los mexicanos en las 
uniones y organizaciones se relacionaba con el hecho de 

3 0 A P C , gaveta 33, exp. 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. D o c u m e n t o s de 
M a n u e l G a m i o . Estudio de la i n m i g r a c i ó n mex icana en los Estados U n i 
dos y sus antecedentes. P r o g r a m a D e f i n i t i v o , s. L , s. 1. 

3 1 A P C , gaveta 33, exp. 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. D o c u m e n t o s de 
M a n u e l G a m i o . Estudio de la i n m i g r a c i ó n mex icana e n los Estados U n i 
dos y sus antecedentes. P r o g r a m a D e f i n i t i v o , s. f., s. 1. 
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que en la d é c a d a de los veinte cobraba auge la organización 
de los descendientes de mexicanos nacidos en Estados U n i 
dos, cuando los centros urbanos que concentraban a esta 
p o b l a c i ó n en Estados Unidos (Chicago, Los Ángeles , San 
A n t o n i o , Laredo, entre otros) crecieron en t a m a ñ o y en 
organizac ión de la vida in terna social y cultural . E n los l u 
gares donde p r e d o m i n ó la p r o d u c c i ó n agrícola , como el 
valle Imper ia l t ambién empezaron a cimentar la estabili
dad propiciatoria de la solidaridad que condujo a la orga
nización de sociedades mutualistas. La Sociedad MutualiL 
Benito Tuárez se f o r m ó en El Centro, California, en 1919, y 
la Sociedad Mutualista Hida lgo , en Brawley, California, en 
1921, que se convir t ieron en l íderes de La U n i ó n de Traba
jadores del Valle Imper ia l , en 1928: t ambién surgieron la 
C o n f e d e r a c i ó n de Uniones de Campesinos y Obreros Me
xicanos v La O r d e n de Hiios de A m é r i c a en San A n t o n i o 

Texas, 1 9 2 1 - , antecedentes de la League o f U n i t e d Lat ín 
Amer ican Citizens ( L U L A C ) , formada en 1928, en Har l in¬
gen, Texas. 3 2 

Asimismo, acorde con el debate migrator io sostenido en
tonces en Estados Unidos en t o r n o a la apl icación de una 
cuota a Méx ico , Gamio es t imó necesario identif icar los 
actores interesados en que se obstaculizase la inmigrac ión 
y los que no lo estaban, así como los motivos de ambas ac
t i tudes . 3 3 

Para él t ambién era impor tante determinar el grado de 
mezcla e in tegrac ión de los mexicanos con otros grupos ra
ciales de Estados Unidos y las nuevas situaciones provoca
das por esto en los n iños nacidos de esas relaciones. Así, la 
cuarta parte versa sobre los contactos raciales, con el obje
tivo de conocer la p r o p o r c i ó n de mexicanos, de ambos 
sexos, que se mezclaban con americanos blancos y negros y 

3 2 GÓMEZ-QUIÑÓNEZ y M A C I E L , 1 9 9 1 , p p . 1 7 6 y 1 8 1 - 1 9 1 ; NELSON CISNEROS, 

1 9 7 5 , p p . 4 5 3 - 4 6 1 ; NELSON CISNEROS, 1 9 7 8 , p p . 7 1 - 7 4 , y TIRADO, 1 9 7 0 , 

pp . 5 6 - 5 7 . 
3 3 A P C , gaveta 3 3 , exp . 3 8 , leg . 1 / 6 , i n v e n t a r i o 2 2 1 0 . D o c u m e n t o s de 

M a n u e l G a m i o . Es tudio de la i n m i g r a c i ó n mex icana e n los Estados U n i 
dos y sus antecedentes. P r o g r a m a D e f i n i t i v o , s. f., s. 1. 



MANUEL GAMIO: INMIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS 997 

viceversa —teniendo en cuenta que, s e g ú n él, el n ú m e r o de 
mujeres inmigrantes era muy reducido—. T a m b i é n prome
te estudiar las características de esas mezclas: si los hijos 
eran naturalizados estadounidenses o cont inuaban siendo 
mexicanos, y si los padres influían en esta de terminac ión 
o la dejaban al criterio de los h i jos . 3 4 Desde aquellos días , 
a Gamio le interesó u n tema que ahora es objeto de deba
te: la nacionalidad de los hijos de mexicanos nacidos en 
Estados Unidos y los retos que esto representaba para los 
gobiernos mexicano y estadounidense. 

Acerca de la observación del n ú m e r o reducido de muje
res emigrantes, cabe señalar que en los resultados finales 
de su investigación y en documentos inédi tos de la é p o c a 
hay matices de esta interpretac ión . Si b ien el n ú m e r o fue 
m e n o r respecto a la e m i g r a c i ó n masculina, no era escaso 
el de mujeres, debido a que exist ía una tradición migra
tor ia de familias (padre, madre e hijos) que eran contrata
das para trabajar en el campo. E n ese sentido, habr ía que 
apuntar que pocas mujeres par t í an solas a Estados Unidos, 
y era considerable el n ú m e r o de las que lo hac ían acom
p a ñ a d a s . 3 5 

T a m b i é n l lamaron la a tenc ión de Gamio los aspectos 
culturales de los mexicanos, su preservac ión y paulatina 
p é r d i d a al entrar en contacto con la sociedad estadouni
dense. Asimismo, le interesaron las percepciones que la 
p o b l a c i ó n nativa anglosajona tenía de l mexicano: quer ía 
estudiar el p o r q u é de "la repugnancia" en ciertos sectores 
de la sociedad estadounidense hacia el mexicano, aspecto 

3 4 A P C , gaveta 33, exp. 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. Documentos de 
M a n u e l G a m i o . Estudio de la i n m i g r a c i ó n mex icana e n los Estados U n i 
dos y sus antecedentes. Programa D e f i n i t i v o , s. f., s. 1. 

3 5 V é a s e A G N , DT, c. 1648, exp. 1. N o t i c i a de la salida y entrada de 
trabajadores mexicanos a la R e p ú b l i c a d u r a n t e tres tr imestres de 1928. 
E l subjefe d e l D e p a r t a m e n t o d e l E jecut ivo Federa l a l secretario de I n 
dus t r i a , C o m e r c i o y Traba jo . M é x i c o , 1928. Los cuadros f u e r o n reali
zados p o r A n d r é s L a n d a y P i ñ a , jefe de la s e c c i ó n de las e s tad í s t icas d e l 
d e p a r L t e n t o . E l encargado de la Mesa de Registro de Extranjeros y M o 
v i m i e n t o O b r e r o . V é a s e t a m b i é n G A M I O , 1931, p p . 159-165. E n este tra
ba jo G a m i o i n c l u y ó entrevistas realizadas a mujeres migrantes . 
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que a b o r d ó en la quinta parte, donde se propuso estudiar 
el grado de repuls ión entre americanos blancos y mexi
canos blancos, entre estadounidenses blancos y mexicanos 
ind ígenas , para responder si "la repul s ión era de los ame
ricanos a l o í m e x i c a n o s o de éstos hacia aquellos o b ien m u 
tua", y determinar los motivos —"tradicionales o actuales o 
ambos"— de tales actitudes, así como si provenían de d i 
ferencias raciales, culturales, ps íquicas , l ingüísticas, e c o n ó 
micas, entre otras. 3 6 Estas inquietudes tenían origen en la 
postura racista hacia los inmigrantes mexicanos que preva
lecía en Estados Unidos . 

Durante la segunda d é c a d a de l siglo XX los movimientos 
racistas tomaron gran fuerza en la sociedad estadouniden
se; u n o de éstos fue el K u K l u x K l a n , 3 7 que hostilizaba cons
tantemente a los trabajadores mexicanos para que salieran 
de Estados Unidos . Esta sociedad secreta argumentaba que 
los mexicanos y otros extranjeros "amenazaban" la "hegemo
nía racia l " . 3 8 U n a corriente m á s la encabezaban los eugenis-
tas, representantes de la é l i te de ese pa í s . Considerados 
profesionales de la ciencia "de la raza" y de "las diferencias 
raciales" se basaban en las leyes b io lógicas de la herencia 
para sostener el supuesto perfeccionamiento de la especie 
humana y af irmar la in fer ior idad genét i ca y b io lóg ica de 
negros y' mexicanos Los eugenistas fueron la vanguardia 
" i n i l e c t u a l " del racismo, el exclusivismo y la norteamerica-
n izac ión . 3 9 

3 6 APC, gaveta 33, exp. 38, leg . 1/6 , i n v e n t a r i o 2210. D o c u m e n t o s de 
M a n u e l G a m i o . Es tud io de la i n m i g r a c i ó n mex icana en los Estados U n i 
dos y sus antecedentes. P r o g r a m a D e f i n i t i v o , s. f., s. 1. 

3 7 E l K u K l u x K l a n n a c i ó c o m o u n a a s o c i a c i ó n secreta c o n miras 
po l í t i co- soc ia le s , c o n t r a r i a a las medidas propuestas p o r e l g o b i e r n o de 
Estados U n i d o s para restablecer e l o r d e n en los estados de l sur d e s p u é s 
de t e r m i n a d a la guer ra de S e c e s i ó n . A f í n a l e s d e l siglo xix, e l m o v i m i e n 
to se r a d i c a l i z ó y p r o c l a m ó su o d i o c o n t r a los n e g r o ! , el catol ic i smo y m i 
n o r í a s de extranjeros . 

3 8 FREIDEL, 1960, p . 228. 
3 9 D I V I N E , 1957, p . 10. L a eugenesia es d e f i n i d a c o m o u n a c iencia ap l i 

cada que trata de m a n t e n e r o m e j o r a r el p o t e n c i a l g e n é t i c o de la especie 
h u m a n a . Fue u n m o v i m i e n t o f u n d a d o p o r Sir Francis Ga l ton a finales 
d e l siglo xix . E l aspecto c e n t r a l de la t e o r í a e u g e n é s i c a fue la g e n é t i c a , y 
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El K lan y los eugenistas coincidían en sus argumentos 
para segregar, hostilizar y expulsar a los mexicanos. Ambos 
in f luyeron en la fo rmac ión de u n ambiente contrar io al i n 
greso de extranjeros. El Klan ejerció acc ión directa contra 
los mexicanos, ya que tuvo enorme resonancia entre las ma
sas; no as í los eugenistas, quienes in f luyeron en p e q u e ñ o s 
círculos de la sociedad. El nativismo, que veía en los i n m i 
grantes asiáticos y mexicanos, entre otros, u n pel igro para 
su nac ión , cobró popular idad notor ia de 1880-1930. S e g ú n 
los nativistas, era abismal la distancia social entre la cultu
ra blanca estadounidense y la mestiza mexicana. Esto creó 
el consenso en la comunidad blanca de la in fer ior idad de 
los mexicanos, a quienes aun varios a n t r o p ó l o g o s estado
unidenses c o n t e m p o r á n e o s consideraron u n grupo atra
sado por sus antecedentes b io lógicos : mezcla de indios y 
e spaño le s . Paralelo al nativismo surg ió u n movimiento lla
mado popul i smo étnico, cuyo objetivo fue realizar investi
gaciones sobre las condiciones de los inmigrantes con base 
en u n cr i ter io racial y étnico, pues el asunto era de interés 
nac iona l . 4 0 Fue en u n cl ima social contra la inmigrac ión 
donde crec ía el interés científico por estudiar las minor ías , 
y en el cual Gamio p r e p a r ó su proyecto, de ah í su gran i n 
terés en el tema. 

E n el mismo apartado propuso examinar "los contactos 
sociales, culturales y ps íquicos" , para responder si entre 
los migrantes mexicanos persist ían las ideas de arte, mora l , 
rel igión, patria, nacionalidad, o b ien éstas se mezclaban con 
las ideas estadounidenses. T a m b i é n q u e r í a aclarar si los i n 
migrantes mexicanos vivían aislados o se agrupaban en 
barrios. U n aspecto central del proyecto de Gamio fue el 
estudio de la manera en que los migrantes se iban integran
do cu l tura l y socialmente a Estados Unidos , así como las d i
versas actividades deportivas, culturales e intelectuales que 
realizaban en ese país . Para ello aver iguar ía la frecuencia 

todas sus apl icaciones d e b í a n basarse en la d e m o g r a f í a , la m e d i c i n a , la 
s i c o l o g í a y la s o c i o l o g í a . 

4 0 ROBINSON, 1 9 6 3 , p p . 1 3 5 - 1 5 1 ; BERNSTEIN, 1 9 6 8 , p . 1 4 0 , y CORWIN, 1 9 7 8 , 

p . 3 3 4 . 
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con que los inmigrantes mexicanos acudían a los centros de 
distracción estadounidenses, como cines, bares, y si practi
caban béisbol , fútbol u otros deportes de moda en ese p a í s . 4 1 

En relación con el grado de educac ión de los inmigran
tes, Gamio pre tendía estudiar si conservaban el mismo grado 
de instrucción o a p r e n d í a n a leer y a escribir durante su 
permanencia en Estados Unidos ; si hab í a regiones en que 
no se les pe rmi t í a i r a las escuelas de estadounidenses, y si 
hab ía escuelas mexicanas particulares. Respecto al desarro
l lo intelectual de la pob lac ión migrante, a tendió u n elemen
to que h a b í a tenido enorme auge durante la revoluc ión 
mexicana: la prensa de los inmigrantes mexicanos y sus ca
racterísticas. Asimismo, observar ía el t ipo de l ibros (edu
cativos, l iterarios y científicos) que compraban, y cuáles 
eran ofrecidos en las l ibrerías donde hac ían sus compras . 4 2 

Para terminar el tercer apartado del proyecto, Gamio su
gería estudiar la manera en que el id ioma e s p a ñ o l sufría 
transformaciones al entrar en contacto con otra cu l tura y 
la forma en que surg í an nuevas manifestaciones léxicas p o r 
incorporac ión de vocablos de los migrantes en Estados U n i 
dos. Para ello propuso examinar los "contactos lingüísti
cos", es decir, las característ icas del id ioma e s p a ñ o l en las 
regiones estadounidenses donde hab ía inmigrantes; la i n 
corporac ión al e s p a ñ o l de palabras en inglés y la de pala
bras en e s p a ñ o l al inglés hablado por los inmigrantes , así 
como las canciones mexicanas en que se h a b í a n incorpo
rado temas de ese país . E n general, deseaba estudiar el mo
do en que aspectos de la cul tura mexicana se h a b í a n 
trasplantado a Estados U n i d o s . 4 3 

4 1 APC, gaveta 33, exp. 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. Es tudio de la 
i n m i g r a c i ó n m e x i c a n a e n l o s E s t a d o s U n i d o s y s u s antecedentes. Progra
ma D e f i n i t i v o , s. f., s. 1. 

4 2 A P C , gaveta 33, exp . 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. Es tud io de la 
i n m i g r a c i ó n m e x i c a n a e n l o s E s t a d o s U n i d o s y s u s antecedentes. Progra
ma D e f i n i t i v o , s. f., s. 1. Para u n aná l i s i s m á s a m p l i o al respecto v é a s e Ross, 
1965, P P . 347-381. 

4 3 A P C , gaveta 33, exp . 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. Es tud io de la 
i n m i g r a c i ó n m e x i c a n a e n los Estados U n i d o s y sus antecedentes. Progra
ma d e f i n i t i v o , s. f. 8 
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En el cuarto apartado del proyecto, t i tulado "Investiga
ciones futuras", seña ló que su programa serviría para que 
otros científicos sociales de Estados Unidos y M é x i c o estu
diaran " m á s profundamente" los diversos aspectos de la m i 
grac ión de acuerdo con las puntualizaciones s eña ladas en 
el proyecto . 4 4 Para Gamio, realizar este p lan representaba 
una apor tac ión al conocimiento de la migrac ión , la cual de
b ía ser estudiada en sus diversas manifestaciones culturales, 
sociales, e c o n ó m i c a s y políticas por especialistas mexicanos 
y estadounidenses. H a b r í a n de pasar varias d é c a d a s para 
que su deseo se hiciera realidad; no sería, sino hasta los se
tenta y, sobre todo, los ochenta del siglo XX cuando cobra
rían auge los estudios de la inmigrac ión , con numerosos 
enfoques, tanto en M é x i c o como en Estados Unidos . 

En el ú l t imo apartado, Gamio seña ló que el objetivo de 
su investigación era "deducir los medios práct icos y verda
deramente eficaces" para el desarrollo del inmigrante en 
mejores condiciones y, al mismo t iempo, para que el em
pleador estadounidense obtuviera u n trabajo m á s eficien
te. S e ñ a l a b a que la investigación se real izaría en u n lapso 
de dos a tres años , d e s p u é s del cual los gobiernos mexica
n o y estadounidense, los representantes de los inmigrantes 
mexicanos y de los empleadores en Estados Unidos po
dr ían regular de " u n m o d o favorable" el problema de la i n 
migrac ión mexicana. 4 5 

Para Gamio el conocimiento de los diversos aspectos 
de la m i g r a c i ó n permit i r ía beneficios para las partes direc
tamente involucradas en el flujo migrator io : mano de obra 
mexicana y empleadores estadounidenses. Asimismo, deja
ba seña lado u n propós i to perseguido durante varias décadas 
por el gobierno mexicano: la p ro tecc ión de sus nacionales 
asegurando las mejores condiciones laborales, al recono-

4 4 A P C , gaveta 33, exp . 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. Estudio de la 
i n m i g r a c i ó n m e x i c a n a en los Estados U n i d o s y sus antecedentes. Progra
m a d e f i n i t i v o , s. f. 

4 5 A P C , gaveta 33, exp. 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. Es tudio de la 
i n m i g r a c i ó n m e x i c a n a en los Estados U n i d o s y sus antecedentes. Progra
m a d e f i n i t i v o , s. f. 
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cer, n o oficialmente, que no los p o d í a retener en la patria 
n i ofrecerles lo que ob ten ían en Estados Unidos : trabajo. 
A l mismo t iempo , los empleadores estadounidenses se 
ver ían beneficiados al contar con mano de obra segura y 
eficiente. A d e m á s , devela que la m i g r a c i ó n d e b í a ser tra
tada de manera bi lateral , con el fin de que hubiera me jor 
en tend imiento de la p r o b l e m á t i c a entre los actores de am
bos pa í ses . 

Gamio e m p e z ó a identif icar varios aspectos particulares 
de la inmigrac ión mexicana a Estados Unidos . S u g e r í a en
tender la re lac ión en términos de las necesidades de mano 
de obra en ese país y del reclutamiento en ciertos lugares de 
la R e p ú b l i c a . Frente a la vis ión estereotipada que t e n í a n 
algunos grupos en Estados Unidos de que la m i g r a c i ó n me
xicana tenía u n efecto negativo en la sociedad y en la econo
mía estadounidenses, propuso demostrar que la utilización 
de esta mano de obra tenía una función positiva, pues por 
sus característ icas —pr inc ipa lmente barata— bajaba los 
costos de p r o d u c c i ó n en varios sectores. 

R e c o n o c i ó que la migrac ión no r e s p o n d í a s implemente 
a factores de expu l s ión generados en Méx ico , sino a proce
sos de in tegrac ión de la e c o n o m í a de Estados Unidos y 
México . La i n m i g r a c i ó n era resultado de u n proceso de 
demanda de brazos que iniciaba en Estados Unidos ; no 
se trataba de u n f e n ó m e n o derivado s implemente del sub-
desarrollo mexicano, sino que o b e d e c í a a una func ión de 
beneficio e c o n ó m i c o para Estados Unidos . 

LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

El proyecto que Gamio e l aboró tenía tres rasgos que deben 
ser analizados para comprender la relevancia de sus pro
puestas, así como los alcances y límites de su trabajo. En p r i 
mer lugar, e l p l an era sumamente ambicioso, si se toma en 
cuenta la cantidad de temas de diversa í n d o l e que se pro
puso abordar: culturales, sociales, e c o n ó m i c o s , internacio
nales, entre otros. A pesar de la a m p l i t u d de la empresa, en 
la vers ión final de l trabajo de jó sin desarrollar m u y pocos 
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asuntos de los programados — u n o , ya mencionado en 
l íneas anteriores, la p o b l a c i ó n mexicana que hab ía perma
necido en Estados Unidos d e s p u é s de 1848—, 4 6 E n general, 
se e m b a r c ó en u n proyecto que impl icó enorme investiga
c ión y esfuerzo, con el objetivo de analizar el efecto de la 
migrac ión mexicana en Estados Unidos y sus consecuen
cias culturales, e c o n ó m i c a s y sociales para los inmigrantes. 

En segundo lugar, e l proyecto se ba só en la m e t o d o l o g í a 
usada en las investigaciones multidisciplinarias de la Escue
la de Soc io log ía Urbana de Chicago, que h a b í a recibido 
fuerte influencia de l estudio de W i l l i a m Thomas y Znanie-
ck i t i tulado The Polish Peasant in Europe and America, y de Ro
ben Park. 4 7 E l trabajo de Thomas y Znaniecki fue p ionero 
en el examen de los problemas sociales provocados por los 
inmigrantes, con base en la re lac ión entre individuos y el 

4 6 Los temas desarrol lados e n la ver s ión final d e l t rabajo f u e r o n : esti
m a c i ó n cuanti tat iva de la i n m i g r a c i ó n mexicana a Estados U n i d o s ; o r i 
g e n de la m i g r a c i ó n e n M é x i c o y su d i s t r i b u c i ó n en Estados U n i d o s ; las 
relaciones interraciales ; los antecedentes culturales y sus contactos; la 
m e n t a l i d a d d e l i n m i g r a n t e , sus canciones, las actitudes e ins t i tuc iones 
d e l i n m i g r a n t e , la comida , r o p a y vivienda; sugerencias para e l c o n t r o l de 
la m i g r a c i ó n , aspectos l ingü í s t i co s , d e l f o l k l o r e y las organizaciones , c lu
bes, uniones de mexicanos en Estados U n i d o s . Otros temas que o r ig ina l 
m e n t e n o h a b í a c o n t e m p l a d o f u e r o n inc lu idos , entre ellos, la re l i g ión , la 
m o v i l i d a d social, la r e f l e x i ó n sobre la i n m i g r a c i ó n y la r evo luc ión , comen
tarios sobre la p o l í t i c a de i n m i g r a c i ó n , u n a lista de objetos t r a í d o s p o r 
los inmigrante s que vo lv ían a l p a í s , u n breve anál i s i s d e l ingreso legal e 
i legal de mexicanos e n Estados U n i d o s y u n examen d e l fracaso de los 
in tentos de r e p a t r i a c i ó n y sugerencias para evitar nuevos fracasos. V é a 
se G A M I O , 1 9 3 0 . 

4 7 THOMAS y ZNANIECKI, 1 9 1 8 - 1 9 2 0 . É s t a es una de las obras f u n d a m e n 
tales de la Escuela de Chicago ; fue el i n i c i o de u n a m i r a d a sobre el i n 
m i g r a n t e que, e n vista de la a s i m i l a c i ó n de la c i u d a d a u n sistema vivo 
basado en e l i n t e r c a m b i o y la c o o p e r a c i ó n entre "las unidades represen
tes", lo conf iguraba c o m o d e m o g r á f i c a y f u n c i o n a l m e n t e indispensable 
para la v i a b i l k l a d , la r e n o v a c i ó n y la c o n t i n u i d a d de toda sociedad urba
no- indus t r i a l . Es p o r e l lo que u n a c i u d a d puede ser pensada c o m o u n 
mecani smo cuyo m a n t e n i m i e n t o f u n d a m e n t a l son estos inmigrante s 
que atrae en masa. Por esto en la c i u d a d nadie d e b e r í a ser cons iderado 
u n in t ruso , b á s i c a m e n t e p o r q u e n o hay nadie que n o l o sea. Todos son 
inmigrante s , o hi jos , o n ietos de inmigrante s , todos v i n i e r o n de fuera en 
a l g ú n m o m e n t o 
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contexto social. Asimismo, el m é t o d o empleado por Gamio 
tenía que ver con las ideas desarrolladas por Park sobre el 
ciclo de las relaciones raciales; d icho m é t o d o consist ía en 
realizar y analizar varias entrevistas personales y observacio
nes hechas en las colonias de inmigrantes part iendo de la 
idea de que éstos rec ibían determinada inf luencia del me
dio. De igual manera, Gamio utilizó el enfoque biográf ico 
propuesto por su maestro Boas como la mejor manera de 
comprender la d inámica cul tura l y la acu l turac ión . 4 * 

E l uso de documentos personales e historias de vida fue 
u n m é t o d o que sirvió de modelo para muchos estudios, en
tre otros los de Robert Redfield y A n i t a Jones; 4 9 consist ía 
en realizar visitas a los empleadores con el fin de pregun
tarles acerca de las cualidades de los trabajadores mexi
canos; a directores de bancos para saber el porcentaje de 
pagarés de los trabajadores mexicanos, y a los empleados pós
teles para conocer cuántas personas enviaban dinero (money 
orders) a Méx ico . Buena parte de la tarea de Gamio se cen
tró en el análisis de envíos de d inero (or igen y destino), v 
otra en las historias de vida de los inmigrantes mexicanos. 5 0 

Cada u n a de estas partes dio or igen a u n producto ; referen
te a las remesas, Número, procedencia y distribución geográfica 
de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. México. 
México : Talleres Gráficos Editoriales y Diar io Oficial , S. A. , 
1930, y a las historias de vida: The Mexican Immigrant: His 
LifeStory. Chicago: University o f Chicago Press, 1931. 

E n tercer lugar, el proyecto f o r m ó parte de una corrien
te de investigaciones cuyo objetivo era estudiar los aspectos 
raciales y étnicos de los inmigrantes en Estados Unidos ; es 
decir, r e s p o n d i ó pr inc ipa lmente al c l ima a c a d é m i c o en ese 
país . Cuando Gamio dec id ió estudiar la inmigrac ión me-

4 8 PEÑA, 1996, p . 63. 

« V é a s e n o t a 14. 
5 0 Ray H u t c h i s o n : " H i s t o r i o g r a p h y o f Chicago's M e x i c a n C o m m u 

n i t y " . P o n e n c i a presentada en Conference o n M a p p i n g L a t i n o / L a t i n 
A m e r i c a n Chicago . T h e Univers i ty o f I l l i n o i s at Chicago 28-29 septiem
bre , 1998. M u c h o d e l m a t e r i a l que G a m i o u s ó para este trabajo fue p ro
p o r c i o n a d o p o r R o b e r t C. j o n e s , q u i e n l o l levó a la r e c o p i l a c i ó n de 
historias de v ida de inmigran te s mex icanos e n Chicago. 
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xicana a Estados Unidos comenzaba el auge del análisis de 
las comunidades inmigrantes en ese país impulsado por la 
escuela de Soc io log ía Urbana de Chicago como respuesta 
al r áp ido crecimiento de grupos asiáticos e hispanos, que 
d e s p u é s de la pr imera g u l r r a m u n d i a l l legaron a confor
mar la cuarta parte de la p o b l a c i ó n de esa c iudad . 5 1 Las 
ideas de G a m i o y las propuestas m e t o d o l ó g i c a s f u e r o n 
tomadas de sus colegas estadounidenses; en resumen, era 
u n proyecto planteado y elaborado casi totalmente des
de u n p u n t o de yista estadounidense. 

LA APROBACIÓN DEL PROYECTO Y EL GOBIERNO MEXICANO 

E n los primeros meses de 1926, el proyecto definit ivo fue 
presentado al C o m i t é de Investigaciones en Ciencias Socia
les y Aspectos Científ icos de la Migrac ión H u m a n a (Social 
Science Research Counci l o n Scientific Aspects o f H u m a n 
M i g r a t i o n ) para ser d i c t a m i n a d o con el fin de r e c i b i r f i -
nanciamiento para su real ización. El 9 de abr i l , Ed i th Ab
bot t , presidenta del C o m i t é , auspiciado con fondos de la 
Fundación Spelman Rockefeller (Spelman Rockefeller Foun
dat ion) , d e s p u é s de analizar el programa, le c o m u n i c ó a 
Gamio que el comité h a b í a aprobado u n financiamiento de 
13 000 dólares —3 000 menos de lo solicitado en la propues
ta o r i g i n a l , cant idad que se d e s t i n a r í a a Robert Redf ie ld 
para una invest igación en M é x i c o — para su estudio sobre 
"los antecedentes y condiciones de los Mexicanos en Esta
dos Unidos" , va que h a b í a especial interés en que "esta i m 
portante invest igación" llegara a su c o n s u m a c i ó n . 5 * A part i r 

6 1 Ray H u t c h i s o n : " H i s t o r i o g r a p h y o f Chicago's M e x i c a n C o m m u 
n i t y " . Ponencia presentada e n Conference o n M a p p i n g L a t i n o / L a t i n 
A m e r i c a n Chicago. T h e Univer s i ty o f I l l i n o i s at Chicago, 28-29 septiem
b r e , 1998. 

5 2 Para realizar e l p royec to , G a m i o so l ic i tó o r i g i n a l m e n t e al C o m i t é 
de Investigaciones e n Ciencias Sociales 16000 d ó l a r e s , que s e r í a n u t i l i 
zados p r i n c i p a l m e n t e para c u b r i r su salario ( 6 0 0 0 ) , a s í c o m o financiar 
seis meses de i n v e s t i g a c i ó n e n Estados U n i d o s (6 950) y otros seis en M é 
x i c o ( 3 0 5 0 ) . A P C , gaveta 33, exp . 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. D o c u -
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de entonces, el Comi té c o m i s i o n ó a Gamio para hacer u n 
"programa anal í t ico" sobre las condiciones de los i n m i 
grantes mexicanos en Estados U n i d o s . 5 3 

El p lan aprobado contemplaba financiar seis meses de 
estudio en México y seis en Estados U n i d o s . 5 4 Gamio, como 
director del proyecto, recibir ía u n salario, por los 12 me
ses, de 6000 dólares ; 2 550 dó la re s se des t inar ían a la inves
t igac ión en México , y 4450 al estudio en Estados U n i d o s . 5 5 

La suma obtenida no era nada despreciable; significaba u n 
logro impor tante para u n h o m b r e que en Méx ico —pese 
a que su s i tuación e c o n ó m i c a nunca fue mala— hab ía te
n i d o que remar contra corr iente para financiar sus investi
gaciones. 

m é r i t o s de M a n u e l Gamio . Es tudio de la i n m i g r a c i ó n mexicana en los 
Estados U n i d o s y sus antecedentes. I t i n e r a r i o genera l de viaje, s. f., s. 1. 
Los 3 0 0 0 d ó l a r e s que e l C o m i t é d e c i d i ó n o o t o r g a r a Gamio f u e r o n 
empleados para que el D r . Red f i e ld h ic i e ra " u n estudio de u n p u e b l o 
m e x i c a n o e n r e l a c i ó n con e l de G a m i o " . A l parecer, este estudio corres
p o n d i ó a las investigaciones de c a m p o que e n 1926 rea l i zó en T e p o z t l á n 
- u n a c o m u n i d a d c a m p e s i n a - , cuyos resultados f u e r o n publ icados en 
1930. V é a s e REDFIELD, 1930. A P C , gaveta 33, exp . 38, leg . 1/6, inventar io 
2210. D o c u m e n t o s de M a n u e l G a m i o . E d i t h A b b o t t (pres identa d e l Co
m i t é sobre Aspectos C ient í f i cos de M i g r a c i ó n H u m a n a , Consejo Nacio
n a l de Investigaciones Sociales C ient í f i ca s ) a M a n u e l Gamio . Univers i ty 
o f Chicago , Chicago, I l l i n o i s , 9 de a b r i l de 1926. 

5 3 A P C , gaveta 33, exp. 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. Documentos de 
M a n u e l G a m i o . Es tudio de la i n m i g r a c i ó n mex icana en los Estados U n i 
dos y sus antecedentes. Proposed B u d g e t f o r a P r e l i m i n a r y Survey o f T h e 
C o n d i t i o n s o f T h e M e x i c a n P o p u l a t i o n ( A l i e n ) Res id ing i n the U n i t e d 
States, s. f , s. 1. 

5 4 E l i t i n e r a r i o que Gamio propuso en M é x i c o fue: Sonora, Chihuahua , 
N u e v o L e ó n , C o a h u i l a y Tamaul ipas . Sinaloa, C o l i m a , ja l i sco , Michoa-
c á n , San Lu i s P o t o s í , Guana juato , Q u e r é t a r o , cap i ta l d e l p a í s , Y u c a t á n , 
Campeche , Tabasco y Veracruz y algunas zonas industr ia les . E n Estado 
U n i d o s se v i s i tar ían I l l i n o i s , M i c h i g a n , Nueva Y o r k , W a s h i n g t o n , Kansas, 
Texas, N u e v o M é x i c o , A r i z o n a y C a l i f o r n i a . A P C , gaveta 33 exp 38, leg 
1/6, i n v e n t a r i o 2210. D o c u m e n t o s de M a n u e l G a m i o . Estudio de la 
i n m i g r a c i ó n mex icana en los Estados U n i d o s y sus antecedentes. I t i n e 
r a r i o genera l de viaje, s. f , s. 1. 

5 5 A P C , gaveta 33, exp. 38, leg . 1/6, i n v e n t a r i o 2210. Estudio de la i n 
m i g r a c i ó n mex icana en los Estados U n i d o s y sus antecedentes. Budget 
f o r a p r e l i m i n a r y Survey o f the C o n d i t i o n s o f the M e x i c a n P o p u l a t i o n 
( A l i e n ) Res id ing i n the U n i t e d States, s. £ , s. 1. 
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Cuando trabajaba en Teotihuacan tuvo problemas eco
n ó m i c o s , pues con frecuencia le s u s p e n d í a n los fondos; lle
g ó a hipotecar una casa para pagar los sueldos y continuar 
los trabajos. En la Direcc ión de A n t r o p o l o g í a en ocasiones 
tuvo que suspender funciones por falta de fondos. 5 6 N i n 
g ú n proyecto previo realizado por Gamio h a b í a obtenido 
u n apoyo e c o n ó m i c o tan alto, por lo que, a pesar de ser me
n o r a lo solicitado, lo c o n s i d e r ó suficiente para realizar u n 
trabajo agudo y profesional con el fin de c u m p l i r las expec
tativas que generaba su plan. Las condiciones económica s 
favorables estaban dadas, só lo faltaba aplicar el talento inte
lectual, aspecto en el que no tendr ía problema alguno. 

Desde u n pr inc ip io , los representantes del Comité de 
Investigaciones en Ciencias Sociales consideraron que la 
suma otorgada no a lcanzar ía para llevar a cabo la investiga
c ión, por el " n ú m e r o de mexicanos que hab ía que estudiar 
y las regiones geográf icas que d e b e r á n visitarse". Por lo tan
to, le sugirieron a Gamio gestionar ante el gobierno de Mé
xico una contr ibuc ión de 1000 pesos mensuales durante 
los doce meses del estudio, con lo cual no tendr ía que po
ner parte de su sueldo para cubr i r el presupuesto. 5 7 

Gamio, dispuesto a realizar el proyecto aun sin el apoyo 
e c o n ó m i c o del gobierno mexicano — y todavía resentido 
c o n el presidente Calles por cesarlo de la Subsecretar ía de 
E d u c a c i ó n , lo cual lo llevó m o m e n t á n e a m e n t e al ex i l io—, 
p r i m e r o le escribió a su amigo M a n u e l Tél lez , embajador 
de M é x i c o en Washington, para ponderar la posibil idad de 
la contr ibuc ión . Le p id ió que le di jera si consideraba impo
sible que el gobierno prestara " u n apoyo parcial" a la reali
zac ión del proyecto para no enviar la sol icitud a otras 
instancias oficiales en Méx ico , ya que estaba dispuesto a 
gastar parte de su sueldo para completar el presupuesto en 
caso de que el gobierno mexicano decidiera no otorgarle 

5 6 GONZÁLEZ G A M I O , 1987, p p . 5 4 - 5 5 . 
5 7 A P C , gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, i n v e n t a r í o 2210. Estudio de la i n 

m i g r a c i ó n mex icana en los Estados U n i d o s y sus antecedentes. M e m o 
r á n d u m , s. £ , s. p . p . 
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el financiamiento, pues "no era só lo una cuest ión de hono
rarios, sino también de amor p r o p i o " . 5 8 

Gamio presentó la petición principalmente por sugerencia 
del Comi té de Investigaciones en Ciencias Sociales, pero no 
porque estuviera interesado en que el gobierno callista 
interviniera . D e s p u é s de trabajar en la e laborac ión de su 
proyecto no pa rec í a jus to que el gobierno mexicano, sin 
n i n g ú n mér i to , se sentara a la mesa para consumir los pla
tos que él h a b í a preparado gracias a su talento, relaciones 
y esfuerzo. 

M a n u e l Tél lez , consciente de la trascendencia del pro
yecto, e s p e r ó el m o m e n t o o p o r t u n o (finales de 1927) para 
sugerirle al presidente Calles la conveniencia de apoyar el 
estudio de Gamio. Entre aquella consulta que Gamio hizo 
a Té l lez para ponderar la pos ibi l idad de financiamiento y 
la respuesta oficial p a s ó casi u n a ñ o . Esto no se d e b i ó al 
des interés de Calles, sino a que tuvo que atender graves 
problemas internos: la crisis e c o n ó m i c a coincidente con la 
polít ica. Entre j u l i o y agosto de 1926, el general Alvaro 
O b r e g ó n (1920-1924) hizo púb l i co su re torno a la palestra 
pol í t ica con el p r o p ó s i t o de repet ir los pasos de Porf i r io 
Díaz (1877-1911) y de relegar a Calles. A ello se sumaron 
factores sumamente explosivos: la s u s p e n s i ó n de cultos y el 
comienzo del mov imiento cristero; las relaciones con Esta
dos Unidos no p o d í a n ser m á s tirantes con la amenaza de 
intervención; la plata y el p e t r ó l e o , dos fuentes de la r ique
za nacional , se deprec iaron . 5 9 

E n u n respiro que tuvo Calles se m o s t r ó interesado en 
el estudio de Gamio, debido a varios factores, entre los que 
estaba el impacto e c o n ó m i c o , d e m o g r á f i c o y social en Mé
xico de la e m i g r a c i ó n de nacionales a Estados Unidos . E n 
relación con el d inero enviado por los mexicanos, por aque
llos a ñ o s ya exist ía conciencia de su importancia por el vo
l u m e n . S e g ú n u n cá lculo , de 1920-1928 "las cantidades de 
d inero que en c o n j u n t o " h a b í a n girado los paisanos suma-

5 8 A P C , gaveta 33, exp. 38, leg . 1 / 6 , i n v e n t a r i o 2 2 1 0 . M a n u e l G a m i o 
a M a n u e l T é l l e z ( emba jador de M é x i c o e n W a s h i n g t o n ) , s. f., s. 1. 

5 9 MEYER, KRAUZE y REYES, 1 9 7 7 , p . 2 7 . 
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ban 98 127 685 pesos.6 0 Asimismo, en una ocas ión los cón
sules enviaron u n in forme al presidente Calles, en el que 
af irmaban que la cifra de lo robado a los migrantes que vol
vían a Méx ico a scend ía a 4000000 de d ó l a r e s , 6 1 cantidad 
que p u d o ser exagerada; sin embargo, esto mostraba, por 
u n lado, la gran cantidad de d inero que ingresaba al país 
gracias a aquellos que volvían y, por o t ro , el maltrato y las 
dificultades a que eran sometidos desde entonces. A d e m á s , 
hab í a una gran corriente migratoria a Estados Unidos mot i
vada, en gran parte, por la violencia en M é x i c o por razones 
religiosas y polít icas. La rebe l ión cristera fue el movimien
to bé l ico m á s conocido en ese per iodo ; se desarro l ló de 
1926-1929, pr incipalmente en estados del centro de l país , 
como Jalisco, Michoacán , Durango, Guerrero , Colima, Na-
yarit y Zacatecas.6 2 

Campesinos, peones, p e q u e ñ o s propietarios y u n buen 
n ú m e r o de ejidatarios, así como perseguidos políticos, se vie
r o n obligados a emigrar; se calcula que anualmente 100 000 
mexicanos cruzaban de manera ilegal hacia Estados U n i 
dos, a los que se deben sumar los que fueron inscritos en 
los l ibros de las oficinas de inmigrac ión . La Direcc ión Ge
nera l de Estadíst ica registró la salida de 331 602 mexicanos 
entre 1925-1934. 6 3 

A d e m á s de las repercusiones sociales y e c o n ó m i c a s de 
la e m i g r a c i ó n en M é x i c o y el enorme flujo migra tor io en la 
segunda m i t a d de la d é c a d a , otros sucesos debieron cru
zarse en el in te r io r del gobierno mexicano para que éste 
decidiera apoyar el proyecto de Gamio. U n o de ellos fue la 
in tervenc ión directa de Manue l Té l lez , qu ien d e b i ó mani
festarse por el respaldo del p lan, ya que se fomentar í an 
acercamientos con algunos sectores radicales de Estados 
Unidos que se pronunciaban por u n a pol í t ica enérg ica 

6 0 GAMIO, 1930a, p p . 16-17, anexo XII . E n ese entonces la p a r i d a d m o 
neta r i a era de u n d ó l a r p o r dos pesos. 

6 1 A G N , O/C, c. 59, exp . 121-R-E-3. J. W . Ke l ly a P lu tarco Elias Calles. 
E l Paso, Texas, 30 de e n e r o de 1925. 

6 2 CARDOSO, 1980, p p . 85-87 y MEYER, 1994. 
63 El Nacional (24 ene. 1936). GAMIO, 1930a, tabla I I I . 
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contra México , y sobre todo evitaría la implantac ión de una 
cuota migratoria a M é x i c o . 

A mediados de 1927, tanto Tél lez como Gamio conside
raban que esta invest igación p o d r í a ayudar a d i sminuir la 
pre s ión de los grupos interesados en el establecimiento de 
restricciones cuantitativas a la migrac ión mexicana (no m á s 
de 2000) ; se referían pr inc ipa lmente a las propuestas de l 
d iputado Box y el apoyo que éste rec ibía de la A F L . A d e m á s , 
temían las posibles consecuencias de la apl icación estricta 
de las leyes migratorias. Gamio pensaba que, en caso de 
verificarse la impos i c ión migrator ia , regresar ían a M é x i c o 
entre 150000 y 200000 inmigrantes , lo que p o d r í a afectar 
"intensamente la s i tuación e c o n ó m i c a y hasta polí t ica de l 
p a í s " . 6 4 En pocas palabras, apoyar la investigación de Ga
mio p o d r í a servir de dique a las intenciones estadouniden
ses de controlar y l i m i t a r el f lu jo migra tor io mexicano — l o 
cual, finalmente, no s u c e d i ó por la pre s ión de los grandes 
empresarios que demandaban mano de obra barata y por
que el ciclo de la e c o n o m í a m u n d i a l (la Gran D e p r e s i ó n , 
1929-1934) llevaría a la expu l s ión de miles de extranje
ros—. Ante esta expectativa, en noviembre de ese a ñ o , el 
gobierno mexicano dec id ió colaborar con el Comi té de I n 
vestigaciones en Ciencias Sociales para financiar las inves
tigaciones a cargo de Gamio. Para ello se destinaron 500 
pesos mensuales, cantidad entregada durante unos cuantos 
meses —siete, hasta j u n i o de 1928— debido a los l ímites 
financieros del g o b i e r n o . 6 5 

La valorac ión que el gobierno hizo sobre la posible i n 
fluencia de G a m i o e n ciertos c í r c u l o s estadounidenses 
contra las restricciones migratorias fue fundamental para 
apoyar el proyecto. Asimismo, las actividades de Gamio y 
su pos ic ión hacia el presidente Calles debieron jugar a su 
favor. Probablemente, Té l lez i n f o r m ó a su gobierno que, a 
pesar de que Gamio estaba alejado del gobierno callista, no 

6 4 A P C , gaveta 33, exp . 38, lee. 1/6, i n v e n t a r i o 2210. M a n u e l G a m i o 
a P lutarco Elias Calles. M é x i c o , D . F. 11 de j u n i o de 1927. 

6 5 G A M I O , 1930, p . v i i i . 
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se hab ía convertido en u n enemigo que lo atacara pública
mente; es decir, no era u n exiliado pol í t ico peligroso, pues 
la mayor parte del t iempo la dedicaba al trabajo intelectual . 
E n tales condiciones, no es difícil suponer que su gest ión 
fuera vista positivamente. 

Gamio traba jó intensamente en su proyecto, pues éste 
fue realizado en u n per iodo relativamente breve (cuatro 
años , de pr incipios de 1926-1929), y desde muy temprano 
e m p e z ó a presentar resultados importantes. A finales de 
1926, Lawrence K. Frouth , funcionar io de la Laura Spel-
m a n Rockefeller, le solicitó " u n breve esbozo de la pobla
c ión mexicana en Estados Unidos con el fin de emplearlo 
en u n estudio pre l iminar" . La idea era aportar in formación 
para llevar a cabo " u n ataque concertado" de los diversos 
problemas desprendidos de la inmigrac ión de mexica
nos a Estados Unidos . 6 6 Gamio deb ió presentar este esbozo 
a pr incipios de 1927, poco d e s p u é s , a mediados de j u n i o , 
aseguraba que los resultados de su invest igación mostraban 
que las estadíst icas de inmigrac ión de Estados Unidos no 
co inc id ían con la realidad, pues el n ú m e r o de inmigrantes 
era "mucho m e n o r " al s e ñ a l a d o . 6 7 Los documentos consul
tados no proporc ionan sus estimaciones, pero sí sugieren 
que su investigación estaba dando resultados novedosos que 
l levarían a una interpretac ión diferente de las consecuen
cias de la inmigrac ión mexicana en Estados Unidos . 

E n septiembre de 1927, el C o m i t é de Investigaciones en 
Ciencias Sociales o rgan izó u n evento en D a r m o u n t h Colle¬
ge, Hanover, New Hampshire , donde Gamio pre sentó u n 
in forme pre l iminar de su investigación (Preliminary Report on 
Mexican Immigration in the United States), en el cual desarro
lló casi todos los temas que hab ía propuesto en su proyec-

6 6 A P C , gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, i n v e n t a r i o 2210. Carta de Law
rence K. F r o u t h ( f u n c i o n a r i o de la L a u r a Spe lman Rockfe l ler M e m o r i a l ) 
a M a n u e l G a m i o . Nueva Y o r k , 4 de d i c i e m b r e de 1926. 

6 7 A P C , gaveta 33, exp . 38, leg. 1/6, i n v e n t a r i o 2210. M a n u e l Gamio 
a P lutarco Elias Calles. M é x i c o , D . F „ 11 de j u n i o de 1927. Para u n a n á 
lisis deta l lado de las diferencias que G a m i o e n c o n t r ó en t re las cifras es
tadounidenses y mexicanas , v é a s e G A M I O , 1930a, p p . 8-9. 
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to o r i g i n a l . 6 8 Acerca de esta presentac ión , Robert Redfield 
escribió u n art ículo en que resaltó los aspectos m á s relevan
tes del p lan; entre otros, el t ipo de fuentes usadas para es
tudiar el or igen y destino de los inmigrantes: los registros 
de las oficinas postales; las recomendaciones de Gamio 
para controlar el f lu jo migrator io de trabajadores pe rmi
tiendo a los empleadores estadounidenses el ingreso tem
poral de mano de obra mexicana que, d e s p u é s de ser 
empleada, ser ía transportada de regreso a México ; la insta
lación de oficinas gubernamentales y de empleo estadouni
denses en la f rontera para d i r i g i r el flujo de inmigrantes 
temporales; la e l iminac ión de las restricciones migratorias 
(prueba de alfabetismo y pago por ingreso, ocho dó lare s , 
y la visa consular) a cambio de pases temporales de traba
j o , los cuales só lo d e b í a n autorizar al trabajador una corta 
estancia en Estados U n i d o s . 6 9 

Las ideas que Gamio p r e s e n t ó de c ó m o controlar la i n 
migrac ión estaban basadas en las necesidades de M é x i c o y 
en los intereses de Estados Unidos . Asimismo, a p e l ó p o r 
promover u n p lan de repatr iac ión de inmigrantes mexica
nos y de quienes se h a b í a n establecido por a lgún t iempo en 
Estados Unidos , para lo cual p r o p o n í a su instalación en tie
rras públ ica s en M é x i c o . E n resumen, las sugerencias de 
Gamio iban p o r dos caminos: por u n lado, cont r ibu i r a con
trolar la i n m i g r a c i ó n mexicana sin afectar intereses esta
dounidenses y, por o t ro , retener a los mexicanos en su país , 
promover el regreso de los que estaban fuera y p e r m i t i r la 

6 8 U n a cop ia de este i n f o r m e se encuentra en la B ib l io teca de E l Co
legio de M é x i c o . V é a s e M a n u e l G a m i o : Preliminar] Report on Mexican 
Immigration in the United States, s. p . p . (325 .2 .72 /Gl92p . ) C o n t i e n e los 
siguientes temas: e s t i m a c i ó n cuant i ta t iva de la m i g r a c i ó n mex icana e n 
Estados U n i d o s ; o r i g e n de la m i g r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n en Estados U n i 
dos; general idades d e l aspecto e c o n ó m i c o ; e l factor é t n i c o y e l contac to 
racial; contactos de c iv i l izac ión; e d u c a c i ó n , r e l i g i ó n y f o l k l o r e , c a r á c t e r 
ét ico y m o r a l ; aspectos ar t í s t i cos d e l i n m i g r a n t e ; c o m i d a , r o p a y v iv ien
da; contactos l i n g ü í s t i c o s ; nac iona l i smo , v ida social y prensa; asistencia 
social y benef icenc ia ; la R e v o l u c i ó n en M é x i c o y su r e l a c i ó n con l a i n m i 
g r a c i ó n ; conclus iones y sugerencias para u n a i n v e s t i g a c i ó n de la migra
c i ó n mexicana . 

6 9 REDFIELD, 1929, p p . 433-438. 
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salida de trabajadores sólo de manera temporal y concerta
da con las autoridades estadounidenses. De esta manera, 
Gamio puso sobre la mesa el debate acerca de la necesidad 
de que los gobiernos de Méx ico y Estados Unidos discutie
ran acuerdos bilaterales en materia de fuerza de trabajo . 7 0 

E n la r eun ión en D a r m o u n t h , varios colegas lo fe l ic i taron 
p o r su trabajo e h ic ie ron comentarios que le s irvieron para 
hacer varias correcciones y amplificaciones al texto - d u 
rante 1928-1929— para su posterior publ i cac ión en 1930 
p o r la Universidad de Chicago, con el t i tu lo de Mexican Im
migration to the United States A studv of Human Migration and 
Adjustment. 

CONCLUSIONES 

Este ensayo tiene su or igen en una invest igación de archivo 
en la que se localizaron documentos acerca de los proyec
tos de estudio de la m i g r a c i ó n mexicana a Estados Unidos 
elaborados por M a n u e l Gamio, u n o de los autores clásicos 
en esta materia. La e m o c i ó n del historiador al hallar este 
t ipo de d o c u m e n t a c i ó n dif íc i lmente puede ser transmitida 
en este ensayo; sin embargo, es necesaria esta puntualiza-
ción, ya que d e s p u é s de años de investigar en diversos archi
vos de México , hasta hoy se logra encontrar una "perla" que 
da luz sobre la fo rma en que u n investigador nacional co
m e n z ó el estudio de la e m i g r a c i ó n a Estados Unidos . 

Aqu í se realiza u n ejercicio m e t o d o l ó g i c o con el objeti
vo de dar fo rma y vida a los documentos hallados, para que 
los lectores comprendan la trascendencia e importanc ia de 
su contenido. Se analiza el camino seguido por Gamio para 
elaborar u n proyecto p ionero en los flujos migratorios en
tre México y Estados Unidos ; se examinan las razones que 
lo condujeron a estudiar el tema migrator io ; se analiza el 
p r i m e r borrador de proyecto y el p lan final. 

Los factores que l levaron a Gamio a interesarse en la m i 
grac ión fueron pr inc ipa lmente tres: a) su exi l io momen-

7 0 REDFIELD, 1929, p p . 433-438. 
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t á n e o debido a diferencias con el gobierno callista por el 
manejo del d inero públ ico ; b) el ambiente estadounidense 
en to rno a la inmigrac ión en general, y c) el interés académi
co, especialmente de la Escuela de Soc io log ía de la Univer
sidad de Chicago, en examinar el impacto de la inmigrac ión 
en algunas ciudades de Estados Unidos. E l interés de los me
dios a c a d é m i c o s , oficiales y privados de Estados Unidos 
en los que Gamio se desenvolvió fueron incentivos funda
mentales que lo llevaron a estudiar el f e n ó m e n o migrator io , 
que o c u p ó su a tenc ión los últ imos cuatro años de la d é c a d a 
de los veinte de l pasado siglo. 

E l p r i m e r borrador elaborado por Gamio mostraba po
co conoc imiento y cierta inmadurez a c a d é m i c a en el tema. 
N o obstante, es posible rescatar varias de sus propuestas, 
vigentes a ú n en el medio a c a d é m i c o , como las de abordar 
la m i g r a c i ó n de manera bilateral , analizar el or igen y el 
n ú m e r o de migrantes, los factores provocados por la m i 
grac ión , y las comunidades mexicanas en Estados Unidos . 
A d e m á s propuso el análisis de otros temas —como la emi
grac ión mexicana a Centro A m é r i c a y la c o m p a r a c i ó n de 
ésta con el flujo migra tor io a Estados U n i d o s — que, final
mente, no desarro l ló , pero son una provocac ión para futu
ras investigaciones. 

U n a caracter ís t ica central del proyecto def init ivo fue el 
d o m i n i o de la m e t o d o l o g í a empleada en las investigacio
nes sociales realizadas en esa é p o c a en Estados Unidos . Las 
técnicas usadas en el campo de las ciencias sociales en los 
años veinte y t re inta en ese país fueron asimiladas y repro
ducidas en el proyecto de Gamio. Es notor i a la inf luencia 
que rec ib ió de las preocupaciones a c a d é m i c a s de u n círcu
lo de estudiosos estadounidenses en t o r n o a la inmigrac ión 
en general: el estudio de lo é tnico , la raza, la vivienda, la 
cultura y el fo lk lore . Asimismo, el proyecto fue, ante todo, 
reflejo de l contexto social y pol í t ico de esos años en Esta
dos Unidos : el racismo contra los inmigrantes y la tensión 
en las relaciones entre Estados Unidos y A m é r i c a Latina. 

E n u n c l ima estadounidense donde se sos tenía una fuer
te d i scus ión para establecer l ímites a la inmigrac ión mexi
cana, el p rograma de Gamio y sus resultados preliminares 
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se convirtieron en u n elemento que, él y el gobierno mexica
no, intentaron emplear para evitar que su país fuera incluido 
en las cuotas migratorias. El plan fue u n factor de negocia
ción con los sectores más radicales de aquel país , pues em
pezar ía a resquebrajar algunos mitos sobre los efectos 
negativos de la inmigrac ión mexicana en Estados Unidos . 
Gamio demost rar í a que este flujo tenía efectos positivos: 
d i sminuía los costos de p r o d u c c i ó n en varias áreas de la 
e c o n o m í a estadounidense; no sólo era resultado de las con
diciones sociales, e c o n ó m i c a s y polít icas en México , sino 
que se complementaba con la demanda de mano de obra 
barata en aquel país ; las cifras estadounidenses sobre la m i 
grac ión mexicana eran m u c h o m á s elevadas y alarmantes 
en c o m p a r a c i ó n con las reales. 

Finalmente, este trabajo presenta sólo una parte de las 
aventuras vividas p o r Gamio para llevar a cabo u n a de 
las obras maestras de la his tor iograf ía de la emigrac ión me
xicana a Estados Unidos . Es incompleta , pues está basada 
en algunos documentos encontrados en México en el Ar
chivo Particular de Plutarco Elias Calles. 7 1 Para u n análisis 
m á s amplio acerca de la fo rma en que Gamio c o m e n z ó sus 
investigaciones se requiere de una revisión m á s profunda 
en otros archivos de Estados Unidos que contienen amplia 
in formac ión al respecto (Redfield Robert Papers, Special 
Col lec t ions en el Research Center de la B ib l io teca de 
la Universidad de Chicago; Archivos de la Biblioteca de la 
Universidad de Notre Dame; Joseph B. Casagrande Papers 
en la Universidad de I l l ino i s en Chicago; Nat ional A n t h r o 
pological Archives de Smithsonian Ins t i tu t ion de la Colec
c ión Especial de la Universidad de Oregon; Biblioteca 
Bancroft de la Universidad de California en Berkeley, entre 
otros) . La revisión de la d o c u m e n t a c i ó n en estos acervos 
d a r á luz sobre la inf luencia que recibió de otros colegas, 

7 1 L o c a l i c é estos d o c u m e n t o s gracias a que actua lmente estoy desa
r r o l l a n d o u n a i n v e s t i g a c i ó n acerca d e l Impacto en México de la repatriación 
masiva de mexicanos provenientes de Estados Unidos durante la Gran Depresión, 
1929-1934, p a r a l o c u a l m e p r o p u s e revisar los a rch ivos m e x i c a n o s 
(nacionales, estatales y m u n i c i p a l e s ) que c o n t i e n e n i n f o r m a c i ó n de esta 
etapa. Ent re esos archivos e s t á e l A P C . 
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a d e m á s de Redfield y Park; sus observaciones en las co
munidades mexicanas en Estados Unidos ; los productos i n 
termedios que presentó al C o m i t é de Investigaciones en 
Ciencias Sociales; la manera en que financió su trabajo des
p u é s de 1927, y las correcciones que real izó durante 1928 
y 1929, entre otros temas. 
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