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INTRODUCCION 

A pesar de lo magnitud e importancia de la migración 

internacional de México a los Estados Unidos, el fenómeno 

migratorio ha recibido 
0

muy escosa atenciÚ11 en el medio ucndé-

mico mexicano. En el interior de la rep6blica y en la capital, 

el fenómeno migratorio se sigue considerando un problema de 

los Estados Unidos o de la frontera norte de México, en el 

cual la política del centro tiene muy poco que ver. 

Lo cierto es que dada la magnitud e importancia de la 

migración mexicano a Estados Unidos, mas que un fenómeno 

internacional es un problema binacionol o que concierne tanto 

a la economía enviadora como a la economía que absorve migrantes. 

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos mas que asumir un 

compromiso permanente y definitivo con el mercado de trabajo 

norteaméricano, oscilan y ajustan sus vidas con fuertes contac

tos con las comunidades de origen. Siguen participando en la 

economía local y aunque es posible que pasen la mayor parte de 

sus vidas en los Estados Unidos, manifiestan sus lazos de de

pendencia con sus pequeños terruños ol fincar en ellos sus 

residencias donde regresan a pasar los años de su vejez. 

Recientemente se ha planteado lo hipotésis de que 

a través de la migración permanente de algunos de los miem

bros, pero sobre todo, a través de la estacional y temporal 

la familia campesina capta recursos que le permiten conti

nuar con su producción asi como asegurar su reproducción 

(Arizpe, 1980:11). 



El estudio de comunidades y regiones participantes de 
1 

la migracion nacional e internacional resulta clave para expli-

car problemas que no han toduvÍa sido explicados por los estudios 
1 

generales de la migracion. Las causas que conducen a la migra-

cion han sido explicados bajo generalidades que no proporcio-
1 I 

nan una vision regional de la estructura socio-economica que 

la condicionan. 
I 

Por ejemplo se argumenta que la migracion 
I I 

internacional refleja el patron de desarrollo economico depen-

diente entre las econom[as perifericas y las economías centra-

les. Se dice que la trasferencia de capital del centro hacia 
I 

la periferia y la explotacion de mano de obra de los paises 

pobres a los ricos son parte de un mismo proceso del capital 

para amntener la tasa de ganancias, Sin embargo, se hace 

necesario estudiar las formas particulares como las econo-

miss regionales se relacionan con el mercado nacional e inter

nacional y las formas como la explotaci~n de mano de obra con

tribuye a asentuar los lazos de dependencia de la economía en-

viadora. 

El estudio de la relaci~n de la migraci;n con el dese-

rrollo regional de las comunidades rurales resulta clave desde 

otro punto de vista. por ejemplo, se ha visto que algunas co-

munidades migrantes logran invertir parte de los ingresos que 

provienen de los Estados Unidos en eldesarrollo de las comu-

nidades, especialmente cuando existe cierto asesoramiento por 

parte de algunos programas de desarrollo. Otras comunidades 

a pesar de los ingresos en dolares no logran elevar el nivel 

de vida de sus habitantes a pesar de sus vfnculos con la 
I 

migracion internacional. 
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Uno de los factores que mayor dificultad a presen

tado a la investigación sobre mano de obra migrante es el 

hecho de que no existe una relación casual y directa entre 

algunos factores que supuestamente pudieran identificarse 

como condicionantes del fenómeno migratorio como son la 

pobreza, el crecimientode la población. Curiosamente los 

migrantes no originan en las áreas mas pobres y con f recuen

cia no son las familias mas pobres las que se integran al 

éxodo. Por el contrario se hace notar cierta selectividad 

en el fenómeno en terminas de estados, regiones y comuni-

dades, Dicha selectividad solamente puede ser explicada 

a nivel de la estructura socio-económica que circunscribe a 

las comunidades migrantcs, 

Existe una segunda selectividad en el fenómeno mi

gratorio a nivel de los individuos y familias que componen 

el éxodo cuyas investigaciones recientes han mostrado rela

cionarse a la composición del grupo doméstico y entre cuyas 

variables mas frecuentes se encuentran: la edad de los miem

bros de la familia, el número de miembros, la posición que 

los mimbras ocupan en la unidad familiar, En explicar la 

composición del grupo doméstico se hace asimismo necesario 

remitirnos a las comunidades migrantes. 

Existen muy pocos estudios sobre las condiciones 

que a nivel de regiones y comunidades empujan al éxodo. La 

mayoría de estos estudios se han llevado a cnbo por acadé

micos extranjeros y se han concentrado especÍf icnmente en 

determinar las características de las comunidades y regio-

nes que mas frecuentemente optan por la migración. No 
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existe todavía un estudio qúe contemple el fenómeno en sus 

m6ltiples dimensiones: económico, político, social y cul

tural. 

A continuación se resefian una serie de materiales 

que consisten en: artículos de revistas especializadas, 

trabajos preliminares y en general material de escasa cir

culación. 
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REVISION DE LA LITERATURA SOBRE COMUNIDADES MlGRANTES: 

¿ QUIENES MIGRAN? 

La selectividad vista a través de las relaciones familiares y 

de amistad. Uno de los estudios mas importantes sobre co-

munidades que estan ligadas a la migración internacional es 

el trabajo de Richard Mines: Developing ~ Community Tradition 

of Migration: A_Field S.t!Ul..Y_iR Rural Zacatecas, Mexico a!!.!!_ 

California Settlement A~ (1980) (Desarrollando la tradición 

migratoria de uan comunidad migrante: un estudio de campo en 

Zacatecas, México y en asentamientos de California. 

El estudio de Mines tiene varios propósitos: (1) 

traza la evolución histórica de una comunidad migrante en el 

centro de México, (2) describe el impacto de la migración en 

la comunidad y, (3) los cambios experimentados en la comunidad 

enviadora y receptora • Mines utiliza el modelo de Network 

Relations para explicar la migración internacional. Según 

este modelo la migración es un fenómeno que se explica por 

las relaciones familiares y de amistad que el migrante es-

tablece para establecerse en los Estados Unidos. La mi-

gración, según Mines, madura como tal en tanto que es faci

lit&da por esta cadena de relaciones personales y de intercam-

bio de favores mutuos. Asimismo el fenómeno adquiere 

madurez en tanto que los migrantes tienen éxito en colo

car a los nuevos migrantes en empleos y se incrustan en un 

sistema de contactos que facilitan el exodo. Aun cuando 



Mines hace una descripción detallada de las causas econó

micas de le migración e ubica el éxodo dentro del contexto 

del desarrollo económico y social de la estructura de las 

comunidades, no hace diferencias claras y específicas en

tre los factores que tienen mayor peso en facilitar la 

migracion, los factores repulsares de la economía local, 

o el sistema de relaciones sociales y de amistad que facili-

te el éxito. Se asume que les relaciones familiares y de 

amistad son le causa de la migración y no el elemento facili

tador como es de suponerse. 

Sin embargo el modelo de Mines plantea una alternativa 

para explicar la selectividad caracter!stica en el fen~meno 

migratorio. El modelo de Mines es adem~s sumamente dinámi-

co que adquiere madurez, desarrollo y estabilidad en función 

del ciclo de vida de los ~igrantes y el éxito de la migra

ción en determinada~ épocas. 

Por ejemplo, a medida que las corrientes migratorias evolu

cionan y maduran, los migrantes se mueven a empleos no cali

ficados ó, empleos semi-calificados y del sector rural al 

sector urbano. Los asentamientos temporales en el campo 

pasan a ser asentamientos en la ciudad y los migrantes solos 

pasan a hacer vida familiar. 

La migración se percibe como un fenómeno bimodal en 

el sentido de estudiar bajo un mismo marco de análisis la 

comunidad rural enviadora y la comunidad absorvente. Los 

migrantes moa que asumir lo migración defJnitiva, acumulan 
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prestigio, riqueza y reconocimiento social, en base a sus 

lazos con la sociedad de origen. Compran tierras y casas 

en la comunidad de origen, visitan de menos una vez por afio 

la comunidad, contraen matrimonio con los lugarefios y acumu

lan prestigio y riqueza en base a su posición en la comuni

dad enviadora o receptora. 

En mi opinión la validéz del trabajo de Mines está 

en ser uno de los primeros trabajos que explican la evolu-

ción histórica de una comunidad migrante que participa en la 

migración inernacional. Asimismo en ofrecer una alternati

va, a través de la teoría de las relaciones sociales y de 

amistad, para explicar la selectividad característica del fenó-

meno migratorio. De igual forma es de los primeros trabajos 

que visualizan la migración como un fenómeno bimodal. 

La selectividad vista a través de las características de la 

composición del grupo doméstico. Existen algunos estudios 

recientes que sefialan la necesidad de estudiar las unidades 

domésticas o familiares como unidades indispensables para 

explicar la selectividad que caracteriza al flujo migra

torio (Pessar, 1981; Wiest, 1969; Arizpe, 1980; Stuart y 

Kearney, 1980). Pessar, por ejemplo enfatiza que no son 

las unidades domésticas mas pobres las que mas frecuente-

mente participan en la migración. La migración musivu no 

proviene de la agricultura de la sierra que cuya caracterís

tica principal es la agricultura minifundista ineficiente 

con asentuadas características de deforestación , eruci6n 

y aridés y donde los campesinos carecen de ucceso n rréditos, 
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La migraci6n proviene de la mediano propiedad gana

dera cuya producci6n a pesar de que no escupa a los estra

gos de la decadencia de la producci6n, este sector de pro

ductores produce para el mercado y además tiene propiedad 

ganadera. Debido a la reducci6n en el tamaño de la propie-

dad, los herederos de la propiedad agrícola se ven obligados 

a buscar formas alternativas de ingresos y asi mismo los que 

propienen de la migraci6n se utilizan en la compra de tierras, 

A los medianos propietarios les resulta mas conveniente 

que la propiedad sea trabajada por medieros (Pessar, 1981). 

Bajo esta interpretación la unidad doméstica aparece como 

permeable y flexible, capaz de formular estrategfas, o esco

ger entre las varias posibilidades aquellas que permitan ma

x~ar los ingresos· necesarios para llenar los costos de re

producción de la unidad familiar (Pessar, 1981; 18), En la 

misma lÍnea en Acuitzio del Canje se demustra que la migra

ción se relaciona a los esfuerzos de la unidad familiar de 

mantener equilibrados sus recursos para su manutenci6n. 

La mayoría de estos estudios se concentran en las 

características cuantitativas y cualitativas de las unida

des domésticas de las comunidades rurales como medio para 

explicar la selectividad en el flujo migratorio. Las va-

riables mas frecuentemente utilizadas son: la composici6n 

del grupo doméstico, número de miembros en la familia, posi

ción de los miembros en la unidad familiar, distribuci6n de 

labores dentro del grupo doméstico y las tradiciones que de

terminan el acceso de los miembros a la propiedad. 
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Asi por ejemplo Wiest sugiere que las unidades domésLicas 

que participan en la migraci6n internacional son las que cueulan 

con mas miembros mayores de 15 años y cuyo trabajo aporta .in

gresos alternativos a los de los miembros migrantes de la uni-

dad fam1liar. La migraci6n internacional ocurre cuando la 

unidad doméstica se mantiene autosuficiente y a~n solven

ta los gastos de uno de sus miembros para que participe en 

el mercado de trabajo internacional •. 

Por el contrario Stuart y Kearney demustran que donde 

existen condiciones agr{colas sumamente precarias y no hay 

otras condiciones para obtener ingresos en dinero, aa ·mayoría 

de las ·famil!Las:1enulan de menos uno de sus miebros econ6mica-

mente activos al mercado de trBbajo internacional. Ante 

estas circunstancias, el destino de los migrantes (Culiacán, 

México, Tijuana, Mexico y Riverside, Estados Unidos) guarda 

relaci6n con la composici6n del grupo doméstico. Por 

ejemplo, la migraci6n a Culiacán es frecuente entre familias 

que tienen pocos miembros. La migraci6n a la zona fronteri-

za la asumen familias completas, mientras que a Riverside 

migran mas frecuentemente hombres solos. 
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La selectividad vista a trav:s de el proceso de reproduc-

cien social del campesinado y el proceso de movimientos migrat~rios 

oscilatorios. Lu investigaci~n de Lourdes Arizpe sobre 

' dos comunidades cercanas a la ciudad de Mexico y ubica-

das en la región masahua proporciona datos interpretati-

vos para explicar la relaci~n de la migraci~n con la composi-

cion del grupo doméstico. Estas comunidades han experimentado 

una metam~rfosis, producto del crecimiento y la urbanizaciÓn 

del Distrito Federal. 

Los resultados de Arizpe son importantes en demostrar 

la importancia que tiene mantener las comunidades rurales para 

el fen6meno migratorio. Los hogares migrantes en las comuni-

dades rurales proporcionan un lugar donde cresca la familia 

a un costo menor que el que eroga su establecimiento en la 

ciudad • Se conserva el patrimonio sobre los derechos de 

la propiedad de la tierra y un lugar para que el migrante se 

jubile cuando llegue a la vej:z. Permite asimismo la multi-

plicaci~n de los ingresos en la unidad familiar (Chany, 1980: 

11) Lourdes Arizpe analiza part{cularmente las funciones 

reproductivas de las mujeres en las unidades migrantes y la 

forma como li unidad campesina se mantiene y reproduce a 

I ' traves de la migracion. La autora compara a Detejiare y Toxi 

de acuerdo al acceso que estas comunidades tienen a la propie-

dad de la tierra. En la segunda comunidad existe una mayor 

integraci~n de la comunidad en el trabajo asalariado. Dado 

lo peque~o de la propiedad territorial y la carencia de otras 

actividades locales para obtener ingresos en dinero, la migro-
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ción tiene una importancia fundamental en estas comunidades. 

De hecho las actividades reproductivas de la mujer resultun 

claves en la sobrevivencia del núcleo doméstico. Dado la 

función trascendental de los migrantes par~ lu unldud domés

tica campesina, no se establecen con carácter permanente en la 

ciudad. 

La responsabilidad de los miembros de la unidad fami

liar de participar en la migración ocurre por relevos, es de

cir en una primera etapa la asume el padre de familia quien 

alterna el éxodo con el trabajo agrícola en el poblado, en 

estas posteriores la asume el hijo mayor y asi susesivamente 

los miembros de la unidad familiar se van turnanado en apor

tar ingresos~ monetarios a la unidad doméstica campesina. 

La autora estima el ciclode manutención de la unidad 

familiar en aproximadamente 20 años y si se calcula que cada 

hijo contribuye un promedio de 7 años al presupuesto familiar, 

la ~adre deberá procrear de meno s 3 hijos para asegurar la 

reproducción del núcleo familiar. De esta forma la madre 

nunca migra, su presencia se requiere para producir hijos y 

criarlos. Los ingresos monetarios de la unidad familiar 

dependen básicamente de las actividades reproductivas de la 

mujer, 

En estas páginas se han reseñado los principales pun

tos de vista, hipótesis y teorías planteadas al estudiar 

las comunidades migrantes. Destaca en la literatura un 

interés especial por explicar las diferencias regionales, 

comunales y familiares en el fen~neno migratorio nacional e 
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inernacional. Los puntos de vista expuestos anteriormente 

están destinados a resolver la pregunta lquienes migran?. 

En las páginas que siguen nos proponemos exponer puntos de vista 

sobre las causas que se han hecho evidentes como importantes 

en expulsar migrantes. 

lPORQUE LAGENTE MIGRA? 

La mayoría de los estudios hacen evidente que la migración 

nacional e internacional se relaciona con las condiciones de 

decadencia de las actividades locales de las comunidades ru

rales. Se nota que~abastecerse'de· la producción agrícola 

resulta incosteable debido a la pauperización en el tamaño 

de la parcela y con frecuencia resulta mas costeable la migra-

ción y dar la propiedad ~medias (Pessar, 1980:13). Este 

sistema permite la ausencia temporal del dueño de la pro

piedad mientras que al mantenerse la propiedad en condicio

nes productivas se aseguran la posesión, legal de ella 

(Wiest, 1969:191). 

Se integran a la producción los miembros que tradicio

nalmente no habían participado en ella, las mµjeres y otros 

miembros participan como administradores, Con frecuencia 

resulta imposible que la mujererse mantenja de los ingresos 

de la propiedad familiar (Deer, 1982; 58; Campaña, 1982: 151). 

en Las Animas (rMi.nes, 1980) en los años previos al auge de la 

migración masiva (en la década de los años sesenta) se hace 

evidente la decadencia del comercio de leña, Por ejemplo, 

de 1960 a 1964, el 30 por ciento de los empleos en Las 
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Animas . tienen relación con el comercio de leña. En el 

período de 1970 a 1974, solamente el 7.5 por ciento de la 

población participa en dicho comercio. 

En la región mazahua, la migración se inicia con 

la desaparición del trabajo asalariado en lall minas de El 

Oro. En Detejiare (Arizpe, 1979) desaparece también el trabajo ar-

tesanal mientras que el mercado de productos modernos es dominado 

por los mestizos. En algunas comunidades (Arizpe, 1979: 

Pessar, 1980)), debido a las presiones de la explosión demo-

gráfica aparece el minifundio. Aunado a los anterior, existe 

la sobrepoblación, el subempleo y la baja productividad de la 

tierra. El uso de la maquinaria es común solamente entre 

propietarios que poseen mas de 5 hectáreas. Se confrontan 

dificultades graves en obtener créditos y existe un control 

monbpÓlico en la distribución de fertilizantes. 

En las comunidades estudiadas por Patricia Pessar 

en la República Dominicana, la participación del sector agro

pecuario declina de 25.3 por ciento en 1966 a 19.7 porciento 

en 1974, Las tierras se concentran en manos de un poderoso 

y conservador grupo de latifundistas, Se confrontan pro-

blemas de falta de capitalización, erosión de la tierra y 

aridéz. Los créditos se obtienen por medio de intermedia-

rios con intereses muy altos. Sin embargo, la migración 

en este país no proviene de las familias con las propiedades 

mas pequenas sino de los medianos propietarios, 

-9-



EL IMPACTO DE LA MIGRACION EN LAS COMUNIDADES 

Se hacen evidentes varios ' resultados tanto econo-

micos como sociales que provocan la migraci~n. Seg~n 

Mines se han hecho mas evidentes las diferencias de clases, 

debido principalemnte a que los migrantes con mayor ~xito 

han comprado terrenos, casas y han establecido solamente una 

relaci~n parcial con los Estados Unidosy siguen vendiendo su 

fuerza de trabajo en el mercado local. La clase alta gasta 

fuertes cantidades de dinero en las festividades del pueblo, 

sus hijos visten bien y hablan ingles. 
, ~ 

Se han alterado las tecnicas de produccion y se ha 

tolerado la baja productividad de la mano de obra. Se 

ha integrado a la produccitn mano de obra que no solía par

' ticipar en ella como hombres muy jovenes y hombres de edad 

' avanzada. Se han aumentado los costos de produccion y de 
, 

hecho es sorprendente que no se hayan mejorado las tecnicas de 
, 

produccion en los cultivos. La demanda por la compra de tierras 

ha provocado la inflaci6n en los costos de la propiedad. 
, 

Con frecuencia los ingresos provenientes de la migracion 

benefician las economías locales sin afectar el nivel de 

vida de las comunidades. Esto se debe al mejoramiento de 

las t~cnicas de produccion, por ejemplo, la instalaci~n 

de molinos de granos que reemplazan la molienda a mano. A 
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A veces estas inovaciones no han resultado vaibles por

que han importado tecnología inadecuada para la zona. 

Se da el caso de que las tierras que se compran sean 

improductivas y las compras se realizen como medio para man

tener el prestigio tradicional en el pueblo, mientras no mejo

ran el nivel de vida de la familia (Swanson, 1979: 37-43; 

Mines, 1980: 134), Cabe destacar también el uso de los 

ingresos en bienes de consumo extranjero que no responden necesa~ 

riamente a los requerimientos de la familia rural. En oca-

sienes los productos extranjeros no son de mejor calidad. 

Se compran utensilios de plástico en lugar de los tradiciona

les y resistentes de madera, así como prendas de políester en 

lugar de las hechas de algod6n (Standing, 1977:47). También 

se adquieren televisare, cuchillos eléctricos y maquinaria 

para hacer jugo y hasta se construyen casas que imitan el 

estilo de la ciudad con sistemas ajenos y cuartos que no 

se usan (Abdan-Unat; l~Z7: 52) 

En algunas comunidades se reporta la activa parti-

cipaci6n de la mujer en hacer rendir los ingresos. Este 

es el caso de una comunidad de turcos que emigran a Alemania, 

donde la mujer toma la responsabilida de construf r sus pro

pias habitaciones en ausencia del varón (Kudat, 1975), Se 

Se hacen notar que los envíos son más altos en el período 

inmediato desp~és de la partida del migrnnle una vez que el 

empleo está asegurado, pero decrecen y cesan después de un 

tiempo. El emigrante es atraído por las diversiones de la 

ciudad como los juegos, el vicio y lu proslituci6n (Youssef, 
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Buvinic y Kudat, 1979: 122), intereses que contradicen el 

mantener esposa e hijos en las comunidades de origen, Las 

luces de la ciudad predominan sobre la nostalgia del pueblo 

y desvalorizan las costumbres del lugar de origen, 

La cuestidn del impacto de los env{os en las comuni

dades de origen no es ·todavía clara debido a que se ha otorgado 

mayor importancia al impacto de losenvíos en la economía 

en general que en las unidades domésticas. Al temas se le 

debe de dar mayor importancia. Un encuesta a nivel nacio

nal reporta que los trabajadores de más de treinta años des

tinan en una•alta proporción del dinero ahorrado a la compra 

de bienes de consumo duradero y especialmente a la compra 

de casa habitación (Zazueta, 1982: 154-159). 

Un modelo para el estudio del fenómeno migratorio. En las 

páginas anteriores se han reseñado las principales teorías 

que explican las causas, la selectividad del fenóme~o migra

torio y el Ímpacto de la migración en las comunidades rurales. 

Con frecuencia los autores no hacen diferencias entre las 

causas de la migración, los factores que la facilitan y 

los factores que explican la selectividad del fenómeno,migra-

torio. Aunque la mayoría de los estudios explican la diná-

mica de la infraestructura socio-económica que circunscribe 

a las comunidades migrantes, en los estudios no es clara la 

división que hemos hecho al dividir entre las causas de la 

migración, los factores que explican la selectividad del fenómeno 

migratorio. 



En el libro Migraci6n, Etnicismo y Cambio Econ6mico 

(1979), Lourdes Arizpe, al analizar la migración interna 

de Santiago Taxi y Detegiare a la ciudad de México, plan

tea un modelo para estudiar la migración en diferentes nive

les de análisis y clasifica los diversos aspectos que causan 

el éxodo migratorio. El módelo lo consideramos muy calio

so en presentar una visión estructuralista del fenómeno mi-

gratorio, Se toman en cuenta los cambios ocurriedos en 

las comunidades repulsara y los ocurridos en la comunidad 

aborvente, Supera la dificultad que han presentado 

otros estudios sobre el fenómeno migratorio al incorporar 

y relacionar los cambios a nivel comunidad con los que 

ocurren a nivel nacional. Supera además la dificultad 

de enfocar el fenómeno migratorio como causado por un solo 

factor, 

Arizpe distingue y divide entre los factores media

tos que condicionan la migración y los factores inmediatos 

Los inmediatos se refieren al proceso de desestabilización 

económica y política, los mediatos a las causas personales· 

que los migrantes dan para emprender el éxodo en un momento 

dado. Asimismo se toma en cuenta la estructura de clases 

en las que se acomodan los migrantes y los factores étni-

cos que condicionan el éxodo. Por ejemplo se hace eviden-

te que mientras los mestizos han ascendido a formar parte 

de la burgesla rural, los Índigenas han quedado sin acce

so a insumos agrícolas y maquinaria, 
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Las causas económicas de lu migración guardan cierta 

relación con las causas políticas. Por ejemplo, la reor-

ganización de los municipios libres y la expansión del 

aparato político en 1930, no acercó a los muzahuas ul cen-

tro del poder. Los mestizos ocuparon los puestos de delega-

dos y comisariados ejidales. Estas desventajas políticas 

los deja expuestos al despojo. Los aspectos sociales no 

son de hecho las causas de la migración, sino elementos que 

regulan el fenómeno: " El éxodo es facilitado porque de he-

cho los migrantes pueden reclamar algún tipo de nyuda de las 

familias que han establecido residencia permanente en la 

comunidad". 

De no darse las presiones económicas regionales, es 

posible que la migración no ocurra, pero la migración en 

Última instancia es determinada por los acontecimientos de la 

vida personal de los migrantes que precipitan el éxodo. 

El modelo de Arizpe resulta 6til para distinguir entre 

los diferentes niveles de análisis que condicionan la migra-

ción, entre los elementos facilitsdores y los elementos que 

la causan. 

En los estudios del fenómeno migratorio. de México 

a Esbados Unidos no existe todavía un estudio que plante y 

analise el fen6méno migratorio en diferentes niveles de 

análisis Y tomando en cuenta la interrelación de factores 

que causan y facilitan el éxodo. Como ejempl0 para este 

estudio he escogido dos comunidades localizadas en la parte 

central del estado de Chiuhuahua. Las comunidades se cero-

gieron en base a las noticias que se ten1un de la regi i'rn 
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como expulsora de migración a Los Estados Unidos. 

Las condiciones socio-económicas que circunscriben a 

estas comunidades son diferentes a las previamente estudia-

das en el centro y sur de México. Existe ln producción para el 

mercado • y un alto grado de tecnificación en los imple-

meneos agrlcolas. Se utiliza el sistema de riego y no se hacen 

evidentes condiciones de decadencia en la agrícultura. Dado 

estas circunstancias se espera aportar conocimientos nuevos 

sobre las causas del éxodo migratorio tomando en consideración 

los avances tecnológicos en la maquinaria agrícola, los sistemas. 

de producción, la tenencia de la tierra. 

Los datos y el analísis que presentamos a continuación 

son preliminares. Son el producto de estadísticas y un censo 

llevado a cabo en los poblados. El próposito del estudio fué 

identificar las cuestiones económicas bbsicas que condi

cionan el fenómeno migratorio como son los cambios operados 

en la producción agrícola, los destinos de las corrientes mi

gratorias, los patrones que la componen y los grupos. 

De ninguna forma es un estudio definitivo. Pretendemos 

continuar con la investigación en el futuro y estudiar mas 

a fondo los hogares migrantes de las comunidades asi como 

los hogares de migrantes recidentes en Los Estados Unidos. 
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CAPITULO 11 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE LA 

REGION 

Este estudio analiza dos comunidades localizadas en el 

norte de México, en el estado de Chihuahua: Julimes y El Ejido. 

Las características socio-econ6micas del municipio de Julimes 

y la regi6n donde se localiza, que se ha denominado en otro 

trabajo " El Valle del Conchos" son las siguientes: el muni-

cipio de Julimes se localiza en la parte noreste del estado 

de Chihua,· · Se ubica en la zona de mayor crecimiento econ6-

mico y demográfico y mas densamente poblada de el estado. 

Al sur se localiza el municipio de Delicias, que es el mas 

densamente poblado en todo el estado (22 hab/km 2 ) y 

Meoqui (con 84 hab/km 2 ). Al norte se encuentra Aldama y 

Ojinaga, al este Camargo, al sur Meoqui y Delicias y al oeste 

' Rosales y Aquiles Serdan. 

El municipio de Julimes y la regi6n que lo encajonan no 

han sido estudiados por las ciencias sociales. Existe so-

lamente un estudio sobre el fen6meno migratorio en la regi6n, 

Hancok (1958). Hancok estudia en la década de los cincuentas 

el éxodo de braceros haciendo una comparaci6n de las diferen-

cias regionales y tomando en cuanta las condiciones del de-

sarrollo en la agricultura. El estudio ubica el municipio 

de Julimes en la regi6n del Valle del Conchos, dándole el 

nombre del río principal que riega las tierras agrícolas de 

la regi6n. La extensi6n geográfica del Valle del Conchos, 
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Saucillo, el municipio contiguo a Julimes, cont~ba en 

1970 con una población de 29,730 habitante3, El poblado de 

Saucillo también atrae migrantes temporales y estacionales de 

otros municipios a trabajar en los cultivos de hortalizas. En 

entrevistas informales con las autoridades municipales se dejo 

entrever que la migración a Estados Unidos es poco frecuente. 

Julimes posee tres características diferentes con respecto a 

los municipios vecinos: incremento demográfico lento, no ab

sorve migrantes y expulsa masivamente parte de su población 

hacia los Estados Unidos (ver cuadro 1). 

Al contrario de los municipios vecinos, Julimes no tiene 

un centro urbano y se le condiera un municipio de población 

rural. El poblado tiene 1,900 habitantes (34.4 por ciento 

del total de la población del municipio), el resto viven 

en pequeñas localidades. el municipio alberga una población 

dedicada a actividades agrícolas y ganaderas (grandes y pequeños 

agrócultores y ganaderos), No existe industria dentro del 

municipio. La industria de transformación nunca se ha desa-

rrollado y la extractiva ha permanecido en decadencia por varias 

décadas debido fundamentalmente a la escasés de capital dentro 

del municipio. y al desinterés ,de las autoridades estatales, 

En datos estadísticos publicados en 1924 se informa que "las 

minas del Carrizo y Amargoso quefueran de bonanza en la colonia 

se hayan sin explotar." Aun cuando el censo de 1970 reporta que 

el 14.7 por ciento de la población estaba dedicada a la industria 

y a los servicios se trataba de trabajadores de la construcción 



Año 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

CUADRO 1 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN EL MUNICIPIO DE JULIMES 
( 1930-1970) 
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Población 

3,203 

4,666 

4,972 

5,076 

5,639 



y carreteras y servicios administrativoG municipales 

(Saenz Aguilar, 1927:25-30), 

Existen pequenos comercios en el municipio pero la 

actividad com~rcial se orienta hacia los centrosurbanos mas 

cercanos. En Meoqui y Delicias se venden las cosechao y se 

compran bienes de consumo durdero, Dada su ubicaci6n 

geográfica, Julimes , participa de una red regional de 218.2 

km de carretera pavimentada y 1169 km de caminos asfaltados. 

La cabecera municipal cuenta con servicios de teléfono, agua 

potable y drenaje. Aquí también se han establecido escuelas 

para la educaci6n preescolar, primaria y secundaria. El 

poblado cuanta además con una clínica de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia y varios médicos partículares. 

A pesar de ser un municipio atrasado con respecto a sus 

vecinos Julimesno es una comunidad de campesinos tradicionales, 

No existen barreras culturales, sociales o sicológicas para 

integrarse a las formas de vida modernas. Según informa-

ción de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Julimes, 

debido a la migración y a la expansión de los medios de transpor

te , la población jÓven ha cambiado drastícamente Qn sus estilos 

de vida y costumbres en la última década, cambios que se per

ciben en la música, las costumbres y la manera devestir. 

(Entrevista con Gudalupe Carnero, julio 1980), 

En todos los poblados del municipio de Julimes la 
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migración a Estados Unidos representa un movimiento masivo 

como se explica en el capitulo sobre formas y patrones migra-

torios). Con la reserva de que las causas de la migración 

en Julimes deberán buscarse en una interrelación de factores 

incluyendo la formación de redes sociales y los cambios ope

rados en la tenencia de la tierra es preciso señalar que en 

Julimes la migración no se ha dado en el marco tradicional 

de la zona rural en decadencia, como es el caso de muchas 

comunidades migrantes del centro y sur de México (Arizpe, 

1979; Mines, 1981; Kearney, 1982). En Julimes la emigración 

significa cambios en las relaciones de producción y modos de 

producción, asi como cambios en los cultivos, y en la mano 

de obra • De una fuerza trabajadora con métodos intensivos 

se ha pasado a la mecanización. Estos cambios en la estruc-

tura agrícola ayudan a explicar también el marco de alternati

vas posibles en el trabajo femenino. 

La agricultura de la región 

Julimes esta enclavado en el Valle del Conchos y es 

la parte del sistema de Riego númeDo cinco. Los campos 

agrícolas del municipio son regados por las derivaciones del 

Río Conchos que en total riega 16,182 ha. El resto de las 

tierras cultivables se riegan por los mantos acuíferos de las 

presas de La Boquilla y Francisco y Madera que en total cu

bren una superficie de 58,903 hect~reas (Agricultura 76-77, 

1978: 13). En el municipio de Julimes los niveles de 

productividad de la tierra han ido en ascenso mientras el 

-20-



sector agropecuario ha desplazado poblaci~n. Es decir, el 

n~mero de personas ocupadas en las actividades primarias fue 

menor al finalizar la década de 1970 que al finalizar la de

cada de 1970. De 1950 a 1960 la Población Económicamente 

Activa (PEA) ocupada en la agricultura se increment~ en un 

16 por ciento. De 1960 a 1970 no hay incremento sino des-

plazamiento de la poblaci~n ocupada en este sector. El 

decremento fue de 6.2 porciento, mientras el sector indus-

' , trial no absorbio esa poblacion. 

Cultivos, mecanizaciÓn y uso de mano de 

obra 

El proceso de mecanización ha evolucionado en el muni-

cipio a partir de la década de los sesenta. Sin embargo, 

se siguen usando medios de producci;n tradicional en la agri-

cultura estacional y en algunos cultivos y algunas etapas de 

dichos cultivos. El Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 

1970 arroja evidencia del nivel de tecnolog{a y mecanización 

de la agricultura en el municipio. El cuadro que sigue re-

sume el número de unidades y superficie por el tipo de ener-

gía empleada. 

De un total de 500 unidades agricolas censadas en 1970, 

el 32.2 por ciento usaban energia animal, el 32.2 por ciento 

usaban energía mecánica y el 34.2 por ciento usaban energía 

mixta. Desafortunadamente el Censo Agricola Ganadero y 

Ejidal no permite diferenciaciones entre el uso de energia 

animal, mec~nica y mixta entre las grandes y pequeñas pro-

piedades, 
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CUADRO 2 

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS QUE SE SIEMBRAN EN EL MUNICIPIO DE JULI
MES DE 1954 A 1977 

(DATOS A NIVEL ESTATAL) 

Producto 1954 1958 1960 1977 
~=A============~=~============================m======c================================ 

Alfalfo 3,033 8,980 

Algodon 111, 203 97,906 

Cacahuate 889 

Cebolla 

Maiz 180,556 230,000 

Chile 
verde 1,436 

Sorgo 

Frijol 129,626 

Nogal 

Soya -------

FUENTE: Produccion Agrícola 1958-1973, 

del Estado de Chihuahua, 

7,888 23,334 

93,300 32,845 

639 18,700 

l, 711 

236,000 214,149 

1,583 4,638 

69, 112 

124,236 167,469 

326,300 

15,507 

Departamento de Economía. Gobierno 

1 
N 
N 
1 



Las pequeñas propiedades y propiedades ejidales tienen 

mas limitado acceso a maquinaria y con costos mas elevados que 

las grandes propiedades. El ejido que formalmente <lehlero 

funcionar como una sociedad colectiva, en la realidad los 

ejidatarios trabajan las parcelas individunlente dando lugar 

a que se eleven los costos de alquilar maquinaria pesada. 

La mecanización en el campo dota de mediados de la 

dficada de los sesentas. Se incrementa a partir de 1970, 

afio en que se acpieza a otorgar a ejidatarios y pequefios 

propietarios percisos de importación de maquinaria de los 

Estados Unirlos de Nort~america. En el verano de 1982 se 

observó que la cayoria de los ejidatarios de Julimes tenlan 

una camioneta americana usada, el saldo de vehículos y ma-

quinaria al finalizar la d&cada de 1970 eran: 57 segadoras 

mecánicas, 13 trilladoras mec6nicas y 4 fijas, 26 desgrana

doras, 34 empacadoras de forraje, 144 tractores, 23 motores 

de disel y gasolina, 10 motores fijos, 101 camiones y 

152 camioneuas (Censo Agr{cola Ganadero y Ejidal, 1971: 159-

164). 

Los cambios en la tecnología se producen paralela

mente a los cambios operados en los cultivos. De 1950 a 

1957 la producción de algodón en el noreste de Chihuahua 

creció en un 450 por ciento, dando lugar a que en Meoqui y 

Delicias se asentaran enormes masas de población a trabajar 

en este cultivo. El crecimiento de la producci6n de algodón 

en la región da lugar a que se establezca en la región la 
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la empresa Anderson Clayton con el propósito de industria

lizar este cultivo. En el estado de Chihuahua en 1957 la 

producci6n de algod6n sumo 293,609,632 pesos y constituy6 

el 62.7 por ciento de la producci6n de todos los cultivos 

(Hancok, 1958: 20-24). En esta misma época el segundo cul-

tivo de importancia fue elmaíz que ocupaba el 16.1 por ciento 

del valor de la producción agricola. El algodón absorvia 

mano de obra intensiva en el deshierbe y corte del capullo. 

Desde fines de los afios cincuenta el algod6n confronta la caída 

de los precios a nivel mundial, los altos costos de producci6n 

y un sinumero de plagas. 

Actualmente los cultivos líderes en el Valle del Conchos 

y en el estado son el trigo y el sorgo. Cultivos de menor 

cuantía siguen siendo el algod6n , la alfalfa, el cacahuate, 

la soya, el maíz y el frijol. El cuadro 2 muestra las tenden-

cias de crecimiento y decrecimiento de algunos cultivos a partir 

de la década de 1950 hasta 1977. La mayoría de los cultivos 

mantienen un crecimiento constante, (alfalfa, cacahuate, chile 

verde y trrigo). Dos cultivos experimentan disminución, el 

algodón y maíz. El cultivo del algodón desciende drástica-

mente de 93,300 hectáreas sembradas en 1960 a 32,845 hectá-

reas sembradas en 1977. Aparecen tres cultivos nuevos en la 

década de 1970: la cebolla, el sorgo y la soya (ver cuadro 4). 

Los cultivos de granos substituyeron el cultlvo del al-

god6n. Al ser los granos los cultivos mas importantes han 
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desplazado el uso de mano de obra familiar y alquilada en la 

agricultura. En el cultivo de granoa la mayoría de las 
, 

etapas se realiza mecanicamente, De acuerdo a investi-

gaciones de economía agrícola el trigo absorbe 80 jorna-

les/ hombre/ha, mientras que el algodón absorbe 80 jornales. 

La siembra de granos forrajeros y alimenticios es impulsada 

por el gobierno federal cuando la demanda de granos se agudiza 

a nivel nacional. Se les otorga a los agricultores facili-

dades para su siembra, se aumentan los precios de garantía 

en estos cultivos y se baja el interés en los cr~ditos otar-

gados. 

Cultivos de menor importancia en el municipio de 

Julimes, pero de mucho mayor absorción.de mano de obra son 

la alfalfa, el cacahuate, el maíz, la soya y el frijol. 

Estos cultivos usan energía mixta, utilizando un promedio de 

18 a 30 jornales/ ha. En algunas etapas predomina el uso 

de maquinaria y en otras la tracción animal. La alfalfa, 

por ejemplo, al iniciarse la década de los cincuenta se corta-

bacon cortadora mecánica de tracción animal, En los sesenta 

se hacia con cortadora mecánica mediante tractor. Actual-

mente la cortdora deshidrata y empaca. En estos culti-

vos, predomina la mano de obra familiar asi como la mano de obra 

pagada, 

El chile, la cebolla y el nogal, requieren mano de obra 

intensiva, particularmente en el cultivo y la cosecha. Par-

ticipan en su cultivo hombres, mujeres y niños. El chile 

que era un cultivo de autoconsumo en la década de los 
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cincuentas, es ahora comercial. Estos cultivo;; ofrel'en 

posibilidades de incremento en el futuro dado los nitos 

rendimientos por hectárea. Los mismos ofrecen ocupnció11 

en diferentes épocas del año, El chile durante el vcrn110, la 

cebolla duarante el otoño y el nogal durante el i11vierno. El 

cultivo de la cebolla es el de mas reciente aparición y se ha 

incrementado debido a que encuentra demanda en lo;; mercados 

de Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Gudalajara 

y Ciudad de México. 

Aunque los cultivos que se siembran en el munici-

pio siguen absorbiendo mano de obra en mayor o menor grado, la 

participación de trabajadores asalariados en el sector agrí-

cola ha ido en disminución. Hasta enero de 1970, el 66,2 

por ciento de la mano de obra en la agrícul tura seguí a sie11du 

mano de obra familiar. Tomando la tercera semana de enero 

1970 como ejemplo, encontramos la siguente situación: De 

2,350 trabajadores agrícolas en el municipio de Julimes el 

66.2 por ciento trabaja en propiedades propias. El 24.6 

por ciento eraa trabajadores eventuales en propiedades ajenas 

y el 9.2 por ciento laboraban como trabajadores permanentes en 

propiedades ajenas. Estas proporciones nos dan una idea de 
I 

los períodos de desempleo y la escasa absorcion por el sector 

agrícola de la mano de obra. Es usualmente. en el ciclo de 

invierno cuando existe mayor desempleo en el municipio. En 

el cklo de invierno del año de 1970 se censaron 6, 755 traba-

jadores agrícolas comparados con 11,482 trabajadores agrí-

colas en el ciclo de verano. La mayorla de los Lrnhajadores, 
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laboraban en propiedades familiares y una alta proporción 

de los que aparecen en el censo son posiblemente no remunera-

daos. Otra situación que ha afectado el desempleo y subempleo 

es la desigualad y el desequilibrio que caracteriza el re

parto agrario en la región. 

La mayor parte de las tierras irrigables están en manos 

de pqueños propietarios y colonos. De 3,733 hectáreas con 

que cuenta el municipio de Julimes, solamente 699 has. (17.9 

por ciento) pertenecen al ejido. Las limitaciones por el 

acceso a la tierra han existido desde la fundación del ejido 

de Julimes, el 31 de marzo de 1929. Los camU41sinos de 

Julimes han recurrido en tres ocasiones a las autoridades 

agrarias, en 1948, en 1965 y recientemente en 1979. Las 

peticiones de tierra han sido negadas en las tres ocasiones 

argumentandose que no hay terrenos afectables en las áreas 

circunvecinas al lugar, 

Se han hecho pequeños esfuerzos para mermar la deso

cupación y la migración masiva a los Estados Unidos. Re

cientemente en El Ejido de Julimes se estableció una coope

rativa de COPLAMAR (Programa Coperativo del Gobierno Federal 

para Zonas Marginadas). La función del fideicomiso es pro

porcionar empleo temporal a los hijos de los ejidatarios 

que no poseen propiedad. Debido al alto grado de desempleo, 

los trabajadores se turnan por períodos de veinte días para 

trabajar en el fideicomiso. Otra fuente de ocupación de 
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de emergencia es la construcción de un molino de barita 

en el poblado de Julimes que en el verano de 1982 logró 

mermar la migr~ción de algunos hombres casados que tra

dicionalmente salían a Estados Unidos. 

las características de la agricultura en el municipio de 

Julimes sugieren que la migración ha sido una valvula de 

escape en la contracción de la oferta de trabajo en el sec-

tor primario, Sin embargo la migración no ha alcanzado a to-

dos los sectores de la población masculina como para permitir 

que la mujer desplace totalmente al hombre del sector agríco-

la. Otros factores (como las peticiones por acceso a la tie-

rra, la intervención de proyectos de empleo de emergencia) 

indican que todavía existe en el municipio una población de 

campesinos subocupados que no han encontrado acceso a la migra

ción y que encuentran preferencia enel trabajo agrícola remu

nerativo. 

La reserva de mano de obra masculina explicará la esca

sa demanda de la mujer en el trabajo agríco¡a remunerativo. 

Mientras que la existencia de la mano de obra familiar en la 

agricultura ejidal y la limitada capitalización y mecanización 

de este sector aunado al de la migración masiva explicará la 

presencia femenina en la pequeña propiedad agrícola. 
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Las comunidades de Julimes y El Ejido 

Por ser la cabecera municipal, el poblado de Julimes 

es la poblaci6n más grande del municipio, cuenta con 1,900 

habitantes, mientras que El Ejido alberga solamente 329 

habitantes que se distribuyen en pequeñas casas a uno y otro 

lado del camino de terranceria. Julimes es la cede del go

bierno municipal, el centro del trámites administrativos y buro

cráticos, mientras que El Ejido es solamente un asentamiento 

de tres que componen la poblaci6n ejidal del municipio de 

Julimes. Los otros dos asentamientos son Las Arenillas y 

El Gramal. Julimes se comunica a Delicias y Meoqui por 

un tramo de carretera pavimentada de 37 km. a la primera 

ciudad y un tramo de 27 Km a la segunda. El Ejido se co

munica con la cabecera municipal por un tramo de camino de 

terracería de 10 km. Existen diferencias significativas 

entre los dos poblados en cuanto a la participaci6~ de los 

habitantes en la vida moderna, la migraci6n, y el trabajo 

femenino. 

Julimes es una poblaci6n pequeña concalles y avenidas 

amplias aunque sin dSfaltar y muy polvorientas, con casas de 

adobe y concreto que fingen el estilo de las ciudades más 

grandes, aunque con patios transeros donde persisten los resi

duos de la sociedad rural, pues tienen animales para el 

consumo y el trabajo asi como arados rústicos para la la-

branza de las tierras. Por ser la cabecera municipal 
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y tener mayor acceso a las vías de comunicacibn Julimes par-

ticipa mas de cerca de la vida de los centros urbanos. De 

Julimes salen cada hora camiones urbanos a Delicias y u Meoqui 

donde se moviliza ¡gente a trabajar, estud lar y comprar mercan-

c i'a s. La instalacibn de la energía eléctrica desde mediados 

de los años sesenta trabaja aparejado la transformación de 

productos de autoconsumo por productos mercantiles como las 

tortillas y la venta de carne en carnicerías. Muchos de los 

hogares cuentan con las facilidades dela vida moderna como re-

frigeradores, lavadoras, licuadoras, etc, El constante vai-

ven entre el poblado y Estados Unidos ha hecho imprescindible que 

se instalen teléfonos en algunos hogares de familias migrantes, 

quienes tambiés han traído con ellos gravadoras, radios y otros 

productos electro-domésticos y los vagos mensajes de las cos

tumbres, la moral y las formas de vida de la sociedad norteamé

ricana 

El Ejido es un asentamiento de viviendas dispersas a uno 

y otro lado del camino separadas de los campos agrícolas por 

un pequeno canal que se entremente en los patios traseros de 

las casas. En este pequeño poblado las formas modernas de 

consumo que se perciben en el atuendo personal, la ideosin

cracia y en diseño y arreglo de las casas se han incrustado 

ya en la población. 

Sin embargo los residuos de la sociedad tradicional siguen mas 

latentes en El Ejido que en Julimes. Gran parte del consu-
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mo doméstico de la autoproducción de alimentos, la 

crianza de animales, las tortillas hechas a mano. En 

El Ejido la población de ejidatªrios, peque~os propieta

rios y trabajadores agrícolas conforuan un conglomerado ho

mogéneo,, es decir no hay estratos sociales f6cilmente identi

ficables. 

Al contrario, Julimes tiene·un sistema de estratos 

sociales en cuya cúspede se impone una élite de agricultores 

y ganaderos quienes controlan el poder municipal local, la 

mayor parte de las tierras irrigables, las asociaciones de 

padres de familia y hacen su vida social en el Club Rotario 

del poblado. En Julimes el número de gente que tiene residen-

cia en la comunidad y viaja a trabajar a Estados Unidos tem

poralmente es menor que en El Ejido, pero la migración masi-

va es mas antigua en el poblado de Julimes y un mayor número 

de oriundos del lugar se han establecido con car6cter permanen-

te en 6quel país. Las mujeres solteras en ambos poblados parti-

cipan en la migración, sin embargo, las mujeres de Julimes 

han tendido mas a trabajar en fabricas, mientras que las de 

El Ejido siguen la tradición del servicio doméstico. 
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CAPITULO III 

LOS MIGRANTES DE JULIMES Y EL EJIDO 

Con el fin de entender la importancia y magnitud del 

fenómeno migratorio en Julimes y El Ejido, llevamos a cabo un 

censo en dichos poblados. En el censo se incluyeron todas 

las personas que tenían residencia en la comunidad en el momento 

de la investigación y que viajaban temporalmente para trabajar 

en Estados Unidosde Nortearrerica, Se excluyeron áquellas 

que habían establecido residencia permanente legal o ilegal 

en Estados Unidos de Nortéamerica, El propósito fue identi-

ficar los grupos de migrantes que componen el flujo migratorio 

y determinar la magnitud del fenómeno, 

Se identificaron 727 adultos mayores de 17 años en 

Julimes y 289 adultos mayores de 17 años en El Ejido, En 

El Ejido estas personas se dividieron en grupos como sigue: 

Hombres solteros que representaban el 14.3 por ciento, hom

bres casados que representaban el 33,4 por ciento y mujeres 

solteras que representaban el 13.8 por ciento, 

En El Ejido la población se distribuía como sigue: El 

12.8 por ciento fueron hombres solteros, el 36.7 por ciento 

fueron hombres casados, el 37 por ciento fueron mujeres 

casadas y el 11.4 por ciento mujeres solteras, Para expli-

car la naturaleza e importancia de la migración entre este 

ifiipo de personas se utilizó el concepto de migración circular, 
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Situacion 

Migratoria 

Migran tes 

No Migrantes 

TOTAL 

CUADRO 3 

POBLACION DE HIGRANTES Y NO MIGRANTES POR SEXO Y ESTADO CIVIL EN EL 

EJIDO 

Hombres Hombres Mujeres Mujeres 
solteros % casados % solteras % casadas 

28 75.7 46 43.4 18 54,5 9 

9 24.3 60 56.6 15 45.5 98 

37 100,0 106 100,0 33 100.0 107 

% Viudas % 

8.4 o o 1 
M 
M 
1 

91.6 6 100 

100.0 6 100 
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lÑ 
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Situacion 

Migratoria 

Migran tes 

No Migrantes 

TOTAL 

CUADRO 4 

POBLACION DE MIGRANTES Y NO MIGRANTES POR SEXO Y ESTADO CIVIL 
EN JULIMES 

Hombres Hombres 

solteros casados 

37 35.6 32 

67 64.4 211 

104 100.0 243 

% 

13.2 

86.8 

100.0 

Mujeres 

solte::as 

27 

73 

100 

% 

27 

73 

100 

Mujeres 

casadas 

12 

268 

280 

% Viudos 

4.3 o 

95.7 16 

100.0 16 

% 

o 

100 

100 



definiéndola como un movimiento donde el migrante mantiene 

estrechas relaciones conla comunidad de origen conservando 

los derechos de propiedad y participando temporalmente de la 

economía local mediante el trabajo productivo y manteniendo 

a su familia en el lugar de origen. La migración circular, 

o el éxodo de migrantes con residencia permanente en las co

munidades, es con frecuencia una estrategia adaptativa debido 

a los bajos salarios que los migrantes reciben en Estados 

Unidos y las limitaciones del trabajo agrícola en las comu

nidades de origen, La migración circular permite que se mul-

tipliquen los ingresos de la unidad familiar mediante el éxodo 

del jefe de familia y la mayor participación de los miembros 

no migrantes en la producción agrícola asf como la reinver

sión de ingres0s provenientes de Estados Unidos de Norteamérica 

en animales y bienes de consumo duradero, Una de las cen

se cuencias inmediatas de la migración circular es la incor

poración de la mujer en actividades que tradicionalmente han 

sido dominio masculino. 

Los cuadros que se presentan a continuación (5 y 6) 

hacen evidente el monto de migrantes en relación a la pobla-

ción total por grupos de sexo en las dos comunidades, Es 

preciso aclarar el concepto de migrantes, se refiere a las 

personas que habían viajado a Estados Unidos en los Últimos 

cinco años previos al levantamiento del censo. De acuerdo 

a este criterio, en Julimes eran migrantes el 14.5 por ciento 
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de la poblaci6n mayor de 17 anos y en El Ejido la propor-

ci6n de migrantes constituía el 34.8 por ciento de la poblaci6n 

total.
1 

Los migrantes representan las siguientes proporciones 

en relaci6n a la poblaci6n total, por grupos de sexo y esta-

do civil: El 13.3 por ciento del total de los hombres casados, 

el 35.6 por ciento del total de los hombres solteros, el 4.5 

por ciento del total de las mujeres casadas y el 27.8 por ciento 

del total de las mujeres solteras (en Julimes). 

En El Ejido la migraci6n circular representa propor-

ciones mucho mayores «.1 relacióna la poblaci6n total en cada 

uno de los grupos antes mencionados. Representa el 43.9 

por ciento del total de los hombres casados, el 43.9 por ciento 

del total de los hombres casados, el 75.7 pdr ciento del total 

de las mujeres casadas y el 54.5 por ciento del total de las 

mujeres solteras. Las diferencias en la intensidad del fen6-

meno migratorio entre los dos poblados se explica porque en 

Julimes el marco de alternativas de ocupaci6n para la pobla

ci6n es muy amplia y porque los migrantes de Julimeshan tendido 

mas a formar asentamiéntos permanentes en Estados Unidos que a 

asentar parte de su vida en la comunidad. La escuela secun-

daría que ya tiene varios aiios de establecida en el lugar 

logra mantener a los j6venes por mas años en la comunidad. 

Muchos abordan el autobús diariamente a Delicias y a Meoqui 

para continuar la educaci6n media. M~chachjs solteras 

j6venes salen a trabajar como secretarias a la ciudad. La 

expansi6n del Sistema deRiego N6mero Cinco, en el municipio 
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de Meoqui, dirigido por la Secretaria de Recursos Hidráuli

cos proporcionaba empleo a las personas que podían trasla

darse diariamente a las obras de construcción y que eran mas 

frecuentemente los que viviían en Julimes, 

Un fenómeno nuevo en el flujo migratorio descrito es la 

emigración de mujeres . Como ya se señaló, en las comunidades 

migrantes del centro y sur de México la emigración habla de

mostrado ser un fenómeno predominantemente masculino (Wiest, 

1969; Mines, 1981; Dinnerman, 1982), En los poblados, la 

migración de mujeres solteras a las ciudades cercanas existió 

desde los años cincuentas cuando salían del municipio a tra

bajar a las piscas del cultivo del algodón y en casas par-

ticulares. La migración internacional de mujeres no es 

más que una continuación de este fenómeno que se favorece por 

la cercanía de las comunidades a la zona fronteriza. 

Existe tambén una división de la migración en termi

nos de grupos de edad. La migración la componen las personas 

más jóvenes de las comunidades, las de mayor energía para expo

ner sus vidas en el traslado ilegal, las que más fácilmente 

encuentran trabajo, las que no han alcanzado los beneficios 

de la reforma agraria. La edad del migrante se relaciona 

también al sexo y a la situación marital como se muestra en 

los cuadros 7 y 8, 

En la exposición de los cuadros 7y 8 se muestra que 

los hombres casados migran mas frecuentem,ente entre los 21 

y los 50 años de edad, mientras que la migración de las mujeres 
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CUADRO 5 

DISTRIBUCION DE LOS MIGRANTES POR GRUPOS DE EDAD, SEXO Y ESTADO CIVIL 

EN EL EJIDO 

Edad Hombres % Hombres % Mujeres % Mujeres 

solteros casados solteras casadas 

-20 21 56.8 3 9.4 17 63.0 o o 

21-30 13 35.1 11 34.4 10 37.0 8 66.6 

31-40 3 8.1 5 15.6 o o o o 
1 41-50 o o 9 28.1 o o 2 16.7 w 

CX> 
1 51-60 o o 3 9.4 o o 2 16.7 

61-70 o o 1 3.1 o o o o 

TOTAL 37 100.0 32 100.0 27 100.0 12 100.0 



CUADRO 6 

DISTRIBUCION DE LOS MIGRANTES POR EDAD SEXO Y ESTADO CIVIL EN JULIMES 

Edad Hombres Hombres Mujeres Mujeres 

solteros % casados % solteras % casadas % 

-20 17 60,7 3 6.5 12 66. 7 3 33.3 

21-30 8 28,6 16 34.8 5 27,8 5 55,6 
1 

31-40 2 17.1 17 36,9 1 5.5 1 11.1 °' "1 
1 

41-50 1 3,6 9 19.6 o o o o 

51-60 o o 1 2.2 o o o o 

61- 70 o o o o o o o o 

TOTAL 28 100,0 46 100,0 18 100.0 9 100,0 



casados se concentra más frecuentemente en el intervalo entre 

los 21 y los 30 anos de edad. El flujo migratorio de los 

hombres solteros y mujeres solteras se compone mas com,n-

mente de los hombres menores de 20 anos de edad. El 56.8 por 

ciento de los hombres solteros en El Ejido se localizan en 

estos intervalos. L a migración de hombres solteros se lo-

caliza en estos intervalos debido principlamente a que muchachos 

y muchachas se casan a edad muy temprana , entre los 20 y 

los 25 anos dn edad. El Jovén recién casado formador de un 

nuevo hogar, tiene dos alternativas: 1) Dejar la familia en 

Julimes y salir a trabajar por temporadas a Estados Unidos o 

2) asentar residencia permanente en este país, La primera 

opción es 1a mas frecuente • 

Bastante significativo es también la tendencia de la 

distribución de los migrantes casados. Después de los 50 

años de edad pocos varones participan en el flujo migratorio, 

debido principalmente a la casi ya costumbre generalizada 

de la migración por relevos. La mayoría de los padres de 

familia al acercarse a los 50 años tienen ya un hijo o una 

hija que los sustituya en la migración y coopera con ingre

sos en la economía de las unidades familiares. 

las mujeres migrantes 

El éxodo internacional de mano de obra femenina se ha 

dirijido a dos centros que atraen migrantes: El Paso, Texa8 

y la ciudad de Oklahoma. La primera ciudad absorve mujeres 

procedentes de El Ejido y tienden a comodnrse en el trabajo 
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doméstico , La segunda absorbe mujeres en el trabajo fabril 

y proceden mas comunmente de Julimes. El éxodo de trabajado-

ras domésticas a El Paso se inicia con la migración masiva a 

principios de la década de 1970, El movimiento lo pro-

mueven familias residentes en El Paso quienes ayudan a las 

j6venes a cruzar ilegalmente el río y a acomodarlas en alguna 

casa. La migración de trabajadoras domésticas es también con-

tinuación de la migración más antigua a las ciudades locales. 

En los años cincuenta existe ya un movimiento local de 

enganche de trabajadoras domésticas en Delicias y Meoqui, una 

tradición de trabajo remunerativo fuera de los confines de 

los poblados y, por asi decirlo, una capacidad de moviliza-

ción. Con el tiempo y la maduración de las redes sociales, 

las mujeres prefieren el enganche en El Paso a aprovechar la 

demanda de trabajadoras domésticas en el mercado regional. 

A nivel de las decisiones individuales hay otras 

explicaciones de la participación de la mujer en el trabajo 

doméstico. ll bajo nivel educativo de algunas mujeres limi-

ta su participación en empleos en fabricas. Por otro lado, 

la mujer esta condicionada y entrenada desde temprana edad en 

la limpieza de la casa, en el cuidado y educación de los 

hermanos menores. El trabajo doméstico remunerativo se 

restringe a mujeres solteras con hijos o sin hijos, es raro 

entre mujeres casadas con varios hijos. En entrevistas 

informales algunas mujeres declararon que si bien son 

bienvenidas en las casas partículas con un hijo es poco 

frecuente que se les acepte con mas de uno. 
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Los datos de la muestra de mujeres casadas eotrevistudas 

arrojan evidencia de la magnitud del flujo migratorio de tra-

bajadoras domésticas. De una muestra de 25 mujeres cntrevis-

tadas en Julimes, 20 por ciento fueron trabajadoras domésticas 

de solteras. De una muestra de 39 mujeres entrevistadas en 

El Ejido, el 41 por ciento fueron trabajadoras domésticas de 

solteras. El trabajo doméstico es arduo y mal pagudo. Las 

trubajadoras domésticas que emigraron a El Paso, Texas entre 

1970 y 1975 declararon percibir ingresos que oscilaban entre 

48 y 160 dtlares. Las que hab!an trabajado en Delicias y 

Meoqui manifestaron ingresos equivalentes entre 44.50 y 

177,80 dólares. Hay día las mujeres prefieren El Paso, 

Texas a Delicias o Meoqui, debido seguramente a las diferencias 

salariales que se incrementaron despúes de las devaluuciones 

de el verano de 1982 en México. El trabajo doméstico signi-

fice humillación, sacrificio y contacto con un mundo extranjero, 

Sin embargo, en Estados Unidos el trabajo doméstico ofrece un 

lugar donde comer y vivir y un refugio para protegerse contra los 

arrestos del servicio de migración1delos Estados Unidos. 

Paralelo al enganche de trbajadoras dom~sticas a El 

Paso es la salida de trabajadoras a industrias y servicios a 

Oklahoma aunque esta ciudad tiene la inconveniencia del alto 

costo del transporte y el traslado ilegal. 
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Los hombres migrantes solteros 

El centrode atracci~n principal para los varones, es 

la ciudad de Oklahoma donde los jÓvenes se emplean en ocu

paciones fabriles, de la c ons true e i~n .'y de serv:ic i<>s. Se 

observa que los jÓvenes varones tienden a migrar por perÍÓ-

dos mas largos de tiempo y a recorrer en la migracion distan-

cias mas largas que los hombres casados. Raramente parti-

cipanen la migración temporal, estacional o habitaul que se 

explicar¿ mas adelante y es bastante común entre los migrantes 

casados. 

La migración de los j~venes varones es generalmente 

apoyada e impulsada por el padre de familia o un familiar 

residente en EstadosUnidos. Al establecerse en la ciudad de 

Oklahoma son bienvenidos por amigos, parientes y paisanos 

quienes estén entretejidos en un sistema de relaciones de 

amistad, compadrazgo y regionalismo que expone y cobija con 
, , 

precaucion la entrada de los muchachos jovenes a la nueva 

sociedad. Aun cuando los muchachos jÓvenes emigran por 

períodos largos de tiempo, mantienen fuertes relaciones 

con la comunidad de origen. Siguen la tradicion de casar-

se con muchachas del municipio o de los lugares vecinos y o-

rientan su vida social y cultural a los pueblos de origen. 
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Los hombres casados emigrantes 

I 

La migracion de hombres casados es la mas numerosa 

(ver cuadros 5 y 6 ) y es mas frecuente entre los 21 y los 

30 anos de edad. Las fuentes de trabajo para este grupo son 

las despepitadorus de algodón y ranchos agrícolas localizadas 

al norte de Texas. Las fabricas y ranchos localizadas en el 

estado de Oklahoma. Para el an;llsis de la migración de los 

hombres casados aprovechamos las preguntas hechas a las muje

res casadas entrevistadas sobre los per!odos de ausencia de 

sus esposos y períodos de estancia en la comunidad, las ocu-

paciones de los esposos de las entrevistadas , la edad del 

esposo, relaciones y formas de comunicaci~n del migrante con 

la familia. De este an~lisis emergen cinco patrones migra-

torios: semipermanentes, semijuvilados, constantes, habi-

tuales y espor~dicos. Los patrones migratorios se defi-

nen de acuerdo a los períodos de tiempo que el hombre 

había permanecido en Estados Unidos y en las comunidades, en 

los Últimos cinco años anteriores a la fecha en que se le-

vant~ la encuesta. En seguida se describen las caracter{s-

ticas de cada uno de estos grupos: 

Migrantes semipermanentes 

Se trata de trabajadores migrantes que pasan la mayor 

parte de su vida laboral en Estados Unidos y cuyos ingresos 

para el mantenimiento de la familia provienen de este pa{s. 

la esposa e hijos del emigrante semipermanente viven en la 

comunidad y viajan por periodos de tiempo largos u Estados 
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Unidos. El migrante semipermanente no trabaja en la comuni-

dad pero mantiene estrecba 
I I 

relacion con ella a traves de 

la compra de casa, ter~eno y ganado, en lo que se percibe 

sus intenciones de establecerse permanentemente en su terru-

no, Se trata de migrantes j~venes , la mayoría de ellos 

no han alcanzado los beneficios de la Reforma Agraria en 

M~xico, aunque con frecuencia se apuntan como solicitantes de 

tierras, Dado los largos perlados de ausencia del migrante 

semipermanente, es frecuente que la familia comparta el techo 

familiar con lospadres o los suegros. Las esposas de los 

migrantes semipermanentes constituyen el 19.0 por ciento del 

total de mujeres entrevistadas. Lo que define al migrante 

semipermanente es que su promedio de estancia en la comuni-

dad es mucho menor (2.1 mes) que.su promedio de estancia en 

EstadosUnidos (8,9 mes), 

Migrantes semijubilados 

Son áquellos migrantes que en los &!timos cinco anos 

previos al momento de la entrvista, habían viajado en forma 

constante a trabajar a Estados Unidos, pero que sus mujeres 

declararon inciertas sus intenciones de regresar, Se les 

llama semijubilados porque lo mas probable es que no regre-

sen mas a integrarse al mercado de trabajo norteaméricano, 

En entrevistas informales con algunos de ellos se declar¿ 

que la decisión de no regresar mas a Estados Unidos se debla 

a que estaban viejos y enfermos, se les dificultaba encontrar 

trabajo, sus hijos eran migrantes en Estados Unidos y ayuda-
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ban al sostenimiento de la casa, hablan adquirido derechos de 

propiedad de sus antepasados, y se les dificultaba el tras

lado ilegal a Estados Unidos, 

Con frecuencia la familia delmigrante semijubilado 

durante la ausencia del migrante ha logrado ~cumular un 

capital en forma de animales asi como inversiones de tierra. 

Estos bienes representan un segurode vejez. Las mujeres 

de los migrantes semijubilados han sido muy activas en laborar 

en la propiedad agricola familiar, ellas representan el 12. 7 

por ciento de las mujeres entrevistadas en ambas comunidades. 

Migrantes constantes 

Los migrantes constantes habían pasado hasta el mo

mento de la entrevista mas tiempo en Estados Unidos que en 

la comunidad, El promedio de estancia en los Estados Unidos 

era de 6.9 meses, el promedio de estancia en la comunidad era de 

3,7 meses. La diferencia con los migrante~semipermanentes es 

que pasan peri¿dos de tiempo un poco mas largos en la comuni

dad y participan como trabajadores agrícolas de su parcela 

durante su estancia. Dado los largos períodos de ausen-

cia del hombre, las esposas de los migrantes constantes tien

den a ser muy activos en trabajar la propiedad ejidal, 

El destino mas com~n de los migrantes constante son ranchos 

agrfcolas en Oklahoma y el norte de Texas, Los migrantes 

constantes representan el 19.0 por ciento del total de ~s

posas entrevistadas en la muestra. 
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, 
Migrantes esporadicos 

, 
Lo que define a los migrantes esporadicos es que han 

migrado solamente una o dos veces desde que se casaron y 

solamente una vez en los cinco años anteriores al momento 

de la entrevista. 
, , 

Para el migrante esporadico, la migracion 

no es una pr;ctica cum~n. Los migrantes espor;dicos migran 

con un prop~sito predeterminado, como saldar una deuda, re-

poner los daños que ha causado la perdida de una cosecha. Se 

opta por la migración espora'dica en virtud de solventar una ne-

cesidad específica. En entrevistas informales estos migran-

tes demostraron que no tenían interls de hacer de la migra-

cion una práctica constante o habitaul. 
,,. 

Su ocupacion 

principal es la de ejidatarios o pequeños propietarios en la 

comunidad. Usualmente, el migran te esporádico no tiene un 

destino común en la migracitn, algunos han migrado a la ciudad 

de Oklahoma otros a California y otros al estado de Texas. 

las mujeres casadas no migrantes 

Como se muestra en los cuadros 5 y 6, la migración de 

mujeres casadas es un fenómeno poco frecuente. De las muje-

res entrevistadas en la muestra solamente las esposa de los 

migrantes semipermanentes alternaban períodos de estancia 

en los Estados Unidos con per{odos de estancia en la comuni-

dad. Se trataba de mujeres que tenlan hijos pequeños, que 
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hablan sido ~broras de solteras y con frecuencia, en sus 

viajes a Estados Unidos trabajaban por temporadas. 

La migraci~n de mujeres casadas es poco frecue11te 

porque este grupo de mujeres cumple otras funciones como el de 

mantener la producci6n y el patrimonio sobre la propjedad en 

ausencia del hombre, la reproducci~n f{sica o bioJtgica de 

la familia cuyo costo resulta menor en la comunidad rural que 

en Estados Unidos. En la sociedad rural mexicana del norte 

de Mexico, es la mujer la encargada de educar a los hijos, 

enviarlos a la escuel y vigilarlos. 

Sin embargo, como se ver~ mas adelante, las mujeres 

tambi~n aportan pequenos ingresos en dinero a la economía 

de las unidades familiares. La mujer casada emigra a 

Estados Unidos excepcionalmente, cuando no tiene hijos o 

cuando es residente legal en Estados Unidos. Adem~s, el 

traslado ilegal es peligroso para los niños ya que se 

trata de cruzar el río, caminar por las rnontaias , o viajar 

en la cajuela de un carro. 

Conclusiones 

En este capítulo se han descrito los grupos y ca

racterísticas que componen el flujo migratorio en las co-

munidades de Julimes y El Ejido. Se dieron s conocer sus 

características principales y los grupos que la componen. 

El grupo mas numeroso es el de los hombres casados, debido 

a que estos son mayoría en relaci~n a la pobaci6n total en 

ambas comunidades y los hombres se casan o edad muy lem-

prana. Sin pretPnder explicar el porque de Ju migra~i~n, 
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~ 
o el papel de la formacion de las redes sociales en el pro-

ceso migratorio hemos expuesto en forma general las carac-

1 
teristicas principales de los migrantes solteros hombres 

y mujeres. 
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CONCLUSIONES 

En este pequeño estudio se han reseñado los estudios 

principales sobre el fen6meno migratorio. Las ideas, hi-

potésis y planteamientos se han clasificado en tres rubros: 

la literatura sobre las causas del fenoméno migratorio, la 

literatura sobre la selectividad en el fen6meno migratorio, 

y la literatura sobre el impacto del fen6meno migratorio. 

Hemos considerado que la forma mas adecuada de abordar 

la migraci6n en las comunidades rurales ·es tomando en consi

deración la multiplicidad de fen6menos políticos, sociales y 

económicos que causan y condicionan el fenómeno migrato-

rio. Tomar en cuenta los acontecimientos en el marco de 

las estructuras y condicionamientos individuales y fami-

liares que condicionan el fenómeno. Se deberán asimismo 

de tomar en consideración los factores facilitadores de 

la migración. 

Se deberán de ·estudiar tanto los asentamientos 

enviadores como los receptores. Hemos considerado Últil 

el modelo que plantea Lourdes Arizpe para estudiar las mi

graciones internas. Como ejemplo de estudio hemos pre

sentado datos preliminares sobre dos comunidades migran

tes en el estado de Chihuahua. La estructura económica 

de estas comunidades presenta caracterlsticas diferentes 

a otras previamente estudiadas en el centro y sur de México. 

Se trata de lugares que ubican la mayoría de su 

producción en el mercado, La producción agrícola ha id-O 
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en ascenso. En general la agricultura se abastece de insu-

mos y maquinaria moderna. Se cuenta con financiamientos 

para la producción agricola. En estas comunidades las cau-

sas de la migración se encuentran en los cambios operados 

en los cultivos y la tecnologla utilizada en dichos culti-

vos. De cultivos de muno de obra intensiva se ha pasado 

a la siembra de granos donde en algunas de las etapas se 

utiliza la mano de obra mecánica, Otras causas de la mi-

gración es el crecimiento demográfico ascendente y la ca-

rencia de ricrra para llenar las demandas de tenencia de la 

tierra de la población jÓven. 

Asimismo se han sacado a flote y clasificado los pa

trones y grupos que componen el flujo migratorio en las co-

munidades, en cuyo componente se hace evidente la temporali-

dad del fenómeno. Situación que ha sido escasamente estudia-

da en el fenómeno migratorio. Otro fenómeno nuevo entre 

los grupos migrantes que se han descrito es la migración 

de mujeres solteras a Estados Unidos, fenómeno que tampoco 

había sido estudiado en investigaciones anteriores. 

Un estudio mas completo sobre el fenómeno migrato-

rio deberá de tomar en cuenta las siguientes consideracio-

nes metodológicas; Se deberá de aplicar una encuesta a 

nivel de los hogares migrantes con el objeto de medir las 

siguientes variables: composición del grupo familiar, edad, 

n6mero de miembros, posición de los miebros migrantes en la 

comunidad, actividades económicae, Esta encuenta se deberá 

de aplicar tanto en las comunidad de Julimes y El Ejido 

como entre las comunidad de mujeres migrantes en El Paso 
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la de trabajadores agrícolas enel norte de Texas y la de 

obreros en la ciudad de Oklahoma. 

Asimismo considero 6til que se lleven a cabo entre

vistas profundas no estructuradas con migrantes con el objeto 

de profundi~ar sobre el papel de las redes familiares y de amis

tad en la maduraci6n del fen6meno migratorio, la visión de 

los migrantes sobre el fen6meno migratorio, y en general los as

pectos cualitativos del fenómeno. 

Considero 6til que se vinculen los factores económicos 

regionales con los de la economía nacional e internacional. 

Por ejemplo es preciso vincular las estadísticas de produc

ción regional de algodón en el contexto nacional e internacio

nal de ascenso y decadencia de lnproducci6n. Asimismo la posi

ción regional como productora nacional de granos. 
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