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INTRODUCCION. 	 .9 	 s:› 

El proceso de desarrollo que presenta cualquier pais, supone la 

existencia de una multiplicidad de fenómenos que conforman las 

características específicas que diferencian a cada sociedad del 

resto. Entre todos ellos, el fenómeno migratorio adquiere gran 

importancia' en la medida que su desarrollo se relaciona con la 

dinámica de la estructura económica, social, política, cultural, 

etc., de la sociedad. 	Al igual que Omar Argüello, creemos que 

la migración debe ser considerada como"...un proceso social de 

redistribución de, la población dentro del contexto de una socie-

dad global, caracterizada por una determinada estructura produc-

tiva, porpia del tipo de grado de desarrollo alcanzado dentro de 

un proceso histórico, el que es conducido por diferentes grupos 

sociales y políticos que han logrado imponer sus intereses y va-

lores al conjunto de esa sociecad..."—l/  . 

En México, la redistribución de la población no responde a una po 

lítica para la mejor.distribución de los recursos, sino que se 

presenta como una consecuencia de los desequilibrios regionales 

producto del subdesarrollo del país. 

En este sentido, el conocimiento de las formas concretas en el 

comportamiento de la migración significa un apoyo fundamental pa 

ra el proceso de toma de decisiones, además de su utilidad en el 

terreno de la investigación científica para el logro de una expli 

cación amplia e integrada de la realidad de nuestra sociedad. 

A pesar de la importancia que el estudio de la migración tiene pa 

ra nustro país por las razones ya mencionadas, hasta la fecha se 
conocen pocos intentos por establecer el grado de avance en la 
investigación sobre el fenómeno migratorio. 	De ahí que el inte- 

1/ Omar. Argüello, "Migración y cambio estructural" en, Migración 
y Desarrollo, CLACSO, Buenos Aires, 1973. p. 38. 
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rés de realizar esta investigación estribe en la necesidad de eva-

luar el estado de la investigación empírica sobre migración inter- 
na en México y a los Estados Unidos. 	Asimismo, intentamos presen 

tar un esquema'que clasifica a los elementos que intervienen en el 

fenómeno migratorio, a partir de la inforfflación que esta revisión 

pueda proporcionarnos, ya que para realizar cualquier investigación 

se hace 'necesario conocer previamente el nivel de desarrollo en que 

se encuentra el fenómeno a estudiar. 

La bibliografía que reune esta tesisy se circunscribe a la locali 

zada en español y relativa al fenómeno migratorio de manera direc-

ta, es decir, aquélla donde la migración es la razón principal de 

estudio y en donde se le aborda empíricamente. 

Durante un año'(1979)2/ se realizó la recopilación bibliográfica, 

pero eri razón a que el acceso a un gran número de trabajos fue di-

fícil -y no siempre posible- debido a su circulación restringida, 

esta tesis no contiene todo lo producido hasta el año de 1979. Es 

el caso de estudios hechos ad hoc por algunas institucionesy o de 

investigaciones realizadas en universidades del interior del país. 

También fue comen que un mismo artículo apareciera publicado en va- 

rias revistas o libros. 	Aunque esos trabajos presentaban algunas 

veces pequeños cambios, la mayoría eran reimpresiones -en ocasiones 

con distinto titulo-, por lo que no tenía sentido tomarlos como in-

vestigaciones diferentes; la selección se hizo, algunas veces, 

2 En la búsqueda de la bibliografía se visitaron las bibliotecas 
de El Colegio de México; la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, la Facultad de Economía, el Instituto de Investiga-
ciones Sociales y El Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM; el Banco de México; y,el Instituto Nacional de Antropo 
logia e Historia, principalmente. 	Se sugiere consultar las Bi 
bliotecas de los siguientes lugares en donde, con seguridad, se 
encontrarán trabajos nuevos: D.D.F., CREFAL en Pátzcuaro, Mich., 
CENIET, CONAPO, CONACYT, IEPES, Facultad de Economía de la Uni-
versidad de Guadalajara. 

3/ En este año las autoras colaboraron en un proyecto del sector 
público que pretendía elaborar un marco conceptual que normara 
la producción de estadísticas sobre migración interna, lo cual 
les permitió el acceso a la documentación. 

4/ (Como por ejemplo la Secretaría de la Reforma Agraria y la Se-
creteria de Recursos Hidráulicos, en las cuales las investigacio 
,nes que se producen generalmente sirven para alimentar planes y 
programas más amplios.) 
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sin tener; a, la mano todas las reimpresiones de un mismo articulo. 

En este caso, aün a riesgo de ser injustos con algunos autores, 

se prefirió reseñar un número pequeño de trabajos a repetir el co 

mentario en el análisis particularizado de cada uno de sus articu 

los. 	Se consideró que de esta manera se lograba un conocimiento 

más claro de los puntos sobresalientes de la investigación sobre 

migración en México. 

Como puede observarse, el periodo que abarca la revisión biblio-

gráfica, no fue definido claramente en sus inicios debidoa las • 

características de la misma, bibliografía. Es frecuente que un es 

tudio publicado, por ejemplo, en 1970 trabaje información para el 

período, 1940-1970, o que otro publicado 2 años antes trabaje da- 

tos de 1930 a 1960. 	Sin embargo, debe señalarse que en este tra 

bajo no se incluyen las investigaciones que cubren la parte hist6 

rica de la migración. 

La organización de este trabajo responde a los dos objetivos plan 

teados anteriormente y está dividido en 2 capítulos. 	El primer 

capítulo, a su vez, está subdividido en cinco apartados. 	Los pri 

meros cuatro se refieren a los grupos en que fileron clasificados 

los diferentes estudios localizados y que son: Migración Interre-
gional, Interestatal e Intermunicipal; Migración a Zonas Metropoli 

tanas; Migración Interrural;y, Migración a la Frontera Norte de Mé 

xico y a los Estados Unidos. En cada uno de éstos se presentan 
los comentarios que se hicieron a cada griapo, seguidos de sus res- 

pectivas reseñas. 	El quinto apartado contiene cuatro cuadros en 

donde se resume la información que, a nuestro criterio, mostraba 
los elementos más importantes tratados en cada investigación. En 

base a esto, el capitulo incluye también la evaluación que resul-

tó dei análisis conjunto de todos los grupos, a partir de la in-

formación obtenida de los cuadros resultantes. 

El segundo capitulo lo constituye un ejercicio teórico-metodológi 
co que pretende mostrar la' forma como se ubica la migración dentro 

del proceso social 'de desarrollo, de acuerdo con los factores que 
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la deterrilinan. 	Algunos' de estos factores' fueron sdñalados en 

las investigaciones revisadas y otros se desprenden de.  nuestra  

concepción de migración, la cual se resume en la definición que 

se presenta en la primera página. 

Este ejercicio se cristaliza en pn esquema que clasifica los fac 

tores determinantes de la migración en dos niveles: aquéllos de 

los cuales depende el proceso migratorio en el nivel social y 

los que corresponden a su manifestación individual. 

Finalmente, se presentan las conclusiones que se desprenden del 

trabajo realizado. 

El proceso que se siguió para la lectura y evaluación de los es-

tudios revisados, se presenta en los anexos A,B y c. El proceso 

realizado para la elaboración del esquema clasificatorio, se pro 

senta dentro del capitulo que le corresponde. 	Por último, se 

incluye la bibliografía comentada ordenada alfabéticamente, así 

como la bibliografía de consulta general. 
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ESTUDIOS SOBRE MIGRACION EN MEXICO 

A continuación se presenta la evaluación hecha a las investigacio 

nes empíricas localizadas que se refieren al estudio de la migra- 

ción en nuestro país. 	Dichas investigaciones se encuentran divi 

didas en dos bloques. 	El primero se relaciona con los estudios 

dedicados a la migración interna, donde se clasifican a los que 

se refieren a. la migración interregional, interestatal e intermu 

nicipal; a la migración a zonas metropolitanas y a la migración ' 

interrural. 

En el primer grupo, todas las investigaciones tienen como unidad 

de análisis las zonas geográficas mayores a una localidad o enti 

dad federativa específica, pero menores que el país. 	En el se- 

gundo grupo se incluyen las investigaciones dedicadas a las áreas 

metropolitanas de la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. 

Dentro de los estudios correspondientes a la ciudad de México se 

contemplan, por separado, los estudios referentes a la inmigración 

de indígenas a este centro, por tratarse de un tipo especial de mi 

grantes de acuerdo con la importancia que algunos autores les dan,. 

El tercer grupo incluye aquellos trabajos donde se remarca la exis 

tencia de intercambios poblacionales entre localidades con caracte 

risticas rurales. 

El segundo bloque está dedicado a los estudios sobre migración a 

los Estados Unidos. 	Contempla aquellos trabajos realizados para 

analizar el problema de la expulsión de mano de obra nacional ha- 

cia ese pais. 	Entre ellos se consideró conveniente incluir las 

investigaciones dedicadas al estudio de la Frontera Norte de Méxi 

co por la relación tan estrecha que, de acuerdo con la opinión de 

algunos autores, existe en las etapas migratorias de las personas 

que se dirigen al país vecino. 
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EN MEXICO 
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Las reseñas correspondientes a cada uno de los grupos están orde- 
nadas alfabéticamente de acuerdo con el apellido del autor. 	Es- 
ta organización no corresponde ,al orden de aparición que de cada 
autor se hace 'en el texto. 

Finalmente, aparecen cuatro cuadros resumen, correspondientes a 
cada grupo de trabajos en donde se concentra la información más 

importante de cada uno de ellos, de acuerdo con los criterios de 

vaciado de información que se presentan en el anexo C. 

A continuación, se localizan los comentarios finales aue surgie-
ron de la interpretación de los cuadros anteriores. 

Para una mejor comprensión sobre la clasificación del material bi 
bliográfico localizado, se recomienda remitirse al anexo B. 



1.1 MIGRACZON TNTERPEGIQNAL, INTERESTATAL E INTERMUNICIPAL. 

Los estudios demográficos *de la migración en México han sido la ba 

se común para el análisis de este fenómeno por otras disciplinas. 

La necesidad de conocer el volumen e intensidad de los flujos mi-

gratorios, como punto de partida para cualquier propósito analíti-

co o normativo, ha generado una preocupación constante por la medi 

ción de este fenómeno. 

Sin embargo, las características de las estimaciones de la migra-

ción -realizadas por demógrafos- no han sido recibidas siempre con 

el mismo, entusiasmo. 	En la década de los años sesenta, el alto 

crecimiento de la población -la calda de la tasa de mortalidad y la 
persistencia de la alta fecundidad- en la mayor parte de los paises 

de América Hispánica, asociadas a una intensa concentración de po-

blación y a un desarrollo industrial incipiente, da lugar a que el 
estudio de las consecuencias de la migración rural-urbana (especial 
mente la migración a las zonas metropolitanas) sean el centro de 

atención de distintas.disciplinas sociales. 	En este período, las 

estimaciones de la migración -realizadas en base a datos censales-

se toman como fuentes esenciales para la descripción y explicación 
del crecimiento urbano. 	En la déCada de los años setenta, el cam 

bio en el paradigma teórico del análisis de la migración y los obs 
táculos a que se enfrenta el desarrollo industrial de estos países, 

vuelca la atención al examen de los determinantes de otros tipos 

de migración además de la.rural-urbana (temporal, internacional, 

etc.). 	En la medida en que las estimaciones tradicionales no dan 

razón de estos últimos tipos de migración, disminuye la importan-

cia quise les había prestado anteriormente. 

Es posible clasificar los estudios sobre migración interregional, 

interestatal e intermunicipal en tres tipos: primero, los esencial 
mente , metodológicos relacionados con las formas de estimación de 
la migración, las características de selectividad por sexo y edad, 
y las pérdidas y gananciap de población entre entidades o regiones; 
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luego, los trabajos donde se trata de explicar la migración por me 

dio de la asociación entre variables (demográficas y económicas) y 
en los que generalmente se utiliza un modelo econométrico; y final 

mente, también con intentos de explicación, estudios que interpre-

tan el fenómeno migratorio en relación a la dinámica histórica del 
proceso de desarrollo del país. 	Esta clasificación no separa tra 

• 
bajos mutuamente exclusivos; es frecuente que un solo articulo con 
tenga aspectos descriptivos y explicativos de la migración. 

Los estudios metodológicos se han encaminado principalmente a la 

comparación de técnicas de estimación de la migración entre entida 
des o regiones en distintos periodos censales. 	Las fuentes de in 

formación -censos de población- han determinado no sólo el nemero 

y tipo de técnicas utilizadas sino también las características y 

resultados del análisis. 	Destacan entre estos trabajos el de Ca 

brera (1967) para el periodo 1950-1960, el de Ordorica (1976) para 

1960-1970 y el de Tabah y Costo (1970) para 1955-1959. 	Sin entrar 

a comparaciones metodológicas, otros estudios han analizado la se-

lectividad por edad y sexo de los migrantes y las pérdidas y ganan 

cias de población entre regiones o entidades del pais (Cabrera, 

1970; Pedrero, 1970; Duffy, s/f). 

Los resultados de estos estudios, dejando dé lado la cuestión meto 

dológica, son bastante conocidos: La migración entre entidades (o 

regiones) presenta como principal área de atracción -en distintos 

períodos- al. Distrito Federal, y como entidades (o regiones) de ma 
yor expulsión las que se encuentran en el centro del país. Los mi 
grantes son generalmente jóvenes, entre los 15 y los 30 años, y en 

ellos predominan las mujeres. 

El segundo tipo de trabajos se presenta, por lo común, con una se-

rie de hipótesis de la teoría del desarrollo regional, con el obje 

to de que su comprobación estadística sirva de explicación a la mi 

gración. 	Para cada entidad (o región) la tasa de migración se ha 
ce depender de factores de rechazo o de atracción (presión demográ 

fica, productividad agrícola, servicios urbanos, etc.) o bien, se 
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relaciona esa tasa con el mismo indicador socioeconómico en todas 
9 	 > 

las regiones de estudio (Campos,. 1976; Cabrera, 1975; Ordorica, 

1976; Unikel, 1976). El tercer tipo de estudios recurre exclusi-

vamente a variables demográficas -concentración de población, sis 

temas de ciudades- para indicar la relación que guarda la migra-

ción en la dinámica del crecimiento urbano (García, 1974; Unikel, 

1976). 

Los resultados, no siempre significativos estadísticamente, sólo 

muestran los argumentos más comunes sobre los condicionantes de la 

migración: a mayor presión demográfica mayor migración; el diferen 
ojal de ingresos entre regiones determina el movimiento poblacio-

nal; la ciudad de México es, con mucho, el área de mayor concentra 

ción de población del país. 

Este tipo de análisis ha sido criticado tanto por sus supuestos me 

todológicos cuanto por la teoría que le sirve de basé. 	Por una 

parte, se dice que el uso de funciones matemáticas disminuye la com 

plejidad del fenómeno migratorio y, por lo mismo, lás posibilidades 
de su explicación; por otra, se piensa que la noción de equilibrio 

que está presente en los modelos, es teóricamente endeble. 

El interés por superar estos trabajos ha dado lugar a estudios de 

carácter histórico-económico para examinar el proceso migratorio. 

Con un paradigma teórico diferente se interpreta la relación entre 

la estructura económica y la migración como parte del proceso del 
desarrollo del capitalismo en este siglo (Torres, 1973; Uribe,1977). 

Aún cuando no puede decirse que estos trabajos están acabados, pre-

sentan una perspectiva prometedora para el estudio de la migración. 

La impresión que se tiene de los estudios demográficos sobre migra 

ción en México es que no existe una crítica objetiva respecto de 

su ámbito de validez. 	Se les ha querido utilizar como si fuesen 

un reflejo fiel del fenómeno migratorio en México, pero no se ha 

visto que sólo son una estimación indirecta del resultado de un pro 
ceso donde se entrelazan distintos tipos de migración y donde gran 

parte de la movilidad de .la población (temporal e interregional)que 

da de' lado. 
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Las explicaciones que se den sobre una tasa de migración, indife- 
, 	, 

rentemente del auge o la decadencia de la teoría que se utilice pa 

ra hacerlas, siempre serán incompletas, ya que sólo se refieren a 

un dato que envuelve y esconde una serie numerosa de relaciones so 

ciales; pero de estos afanes explicativos, los últimos responsables 

son los demógrafos. 
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AGUILAR, M. JoséIfiigD. 	Diferencia'  étnica,y miqrac5,6n en la Mix 
teca Baja. 	(Mimeo), Departamento de Etnología y Antropología So 

cial, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Estudios Ntim. 

5, México, 1974. 21 pp. 

El presente estudio tiene por objetivo determinar las principales 

variables de la migración en la Mixteca Baja, tanto cuantitativa 

como cualitativamente. 	Para ello se trabajó con la información 

de una encuesta dentro del proyecto "El fenómeno migratorio en la 

Mixteca Baja" que se desarrolla en el Departamento de Etnología y 
Antropología Social del INAH. 	Esta encuesta se llevó a cabo en 

16 municipios. 	También se usaron como fuentes de información 
los censos de 1960 y 1970, además de otros trabajos de donde se 

obtuvieron las características físicas y culturales de la pobla-

ción de dichos municipios. 

A través de la caracterización efectuada, el autor observó que la 

zona de estudio, desde el punto de vista cultural, es homogénea; 
se trata de una población que conserva gran cantidad de caracterís 
ticas indígenas. 	No es posible detectar en la migración una po- 

sible respuesta diferencial étnica en esta regibn, pero existe una 
posible correlación entre el fenómeno migratorio y el tipo de te-• 
nencia de la tierra. 	La región de estudio es una zona económica-
mente dependiente, siendo ésta una probable causa del fenómeno mi-
gratorio. 

BARRERA, R. Ma. Consuelo. 	Movimientos migratorios internos y al-

gunos de sus efectos socioeconómicos en el área metropolitana de 

la ciudad de México. 	Tesis de licenciatura, Facultad de Economía, 

UNAM, México, 1978. 96 pp. 

Con este trabajo, la autora analiza las principales causas que mo-

tivaroñ las concentraciones urbanas; expone los factores que origi 

nan la migración interna; desglosa los factores de atracción que 

impulsan la población rural para dirigirse a la ciudad de México y 
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menciona los efectos socioeconómicos que, provoca la nligración en 

el área metropolitana de la ciudad de México. 	Concediendo espe 

cial importancia a la migración rural-•urbana, estudia á la pobla 

ción migrante según empleb, vivienda, educación, transporte y 

marginalidad. 

Apoyándose principalmente en la información censal de 1940, 1950, 

1960 y 1970 y en otras investigaciones que también manejan infor 

mación censal, encuentra que las principales causas que origina-

ron la concentración en zonas urbanas son los problemas que en el 

campo provocó la desigual estructura económica, principalmente a 

partir de 1940 en que se inició una etapa de acelerado desarrollo 

industrial. 	Explica que la migración rural-urbana es la que se 

realiza en mayor cantidad y que los factores de rechazo en el cara 

po -como son los bajos niveles de ingresos, el subempleo, la te-

nencia de la tierra, los ineficientes sistemas educativos- y los 

de atracción en las áreas urbanas -oportunidades de empleo, mojo 

res posibilidades de ingreso, existencia de centros educativos y 

los medios masivos de comunicación- explican las causas que pro-

vocan los movimientos migratorios. 

CABRERA, A. Gustavo. 	"La migración interna en México, 1950-1960: 

Aspectos metodológicos y. cuantitativos", en Demografía y Economia. 

Vol. 1, núm. 3, El Colegio de México, México, 1967. pp. 312-367. 

Este trabajo fue realizado con el objeto de presentar diversas es 

timaciones del volumen migratorio en términos interestatales para 

México durante el decenio 1950-1960. 	Con base en la información 

censal de este período y los registros de hechos vitales, el au-

tor estima el volumen migratorio de diversas formas: 

1. Mediante la utilización de la información censal sobre el lu-

gar de residencia y el lugar de nacimiento entre 1950 y 1960. 

2. Con la información censal de la estructura por edad de la po-

blación en 1950 y 1960 e indices de sobrevivencia de tablas de 

vida. 
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3. Con la misma' Información censal del punto anterior y una esti 
'Ilación de los índices de sobrevivencia censales. 

4. Utilizando a la población censada en 1950 y 1960 y los regis-
tros de nacimientos y defunciones en el periodo. 

La comparación de los resultados 'de la aplicación de los diferen-

tes métodos mostró: 

La distribución general de la migración neta entre las entidades 

es aproximadamente la misma. 	Esta semejanza es mayor entre los 

resultados de los métodos dé lugar de nacimiento e IndiCes de so-

brevivencia censales y entre los indices de sobrevivencia de las 

tablas de vida y estadísticas vitales. 	En estos últimos,sus maq 
nitudes muestran movimientos casi iguales. 

Para algunos estados existen diferencias sustanciales en el monto 

de su migración neta según los métodos 'usados y, en algunos casos, 

estas diferencias son del ciento por ciento. 	Sin embargo, no es 

posible afirmar que las estimaciones con un método sean siempre 

mayores o menores con respecto a las estimaciones con los otros mé 

todos. 

Finalmente, el autor afirma que cualquiera de los métodos que aquí 

se presentan puede ser útil según el tipo de información con que 

se cuente. 	El método de lugar de nacimiento proporciona el volu 

men de emigrantes e inmigrantes por separado y se puede utilizar 

para analizar corrientes migratorias en cada entidad, pero no es 

posible estimar la estructura por edad de los migrantes. 	El mé- 

todo de los Indices de sobrevivencia censales puede ser útil para 

estimar la migración a nivel municipal facilitando la comparación 

a través del tiempo y puede ser usado para estimar la estructura 

por edad de los migrantes intercensales. 	Se encontró que la me- 

, jor aplicación para el método de indices de sobrevivencia de las 

tablas de vida son las proyecciones de población a nivel regional. 
Por último, el método de estadísticas vitales puede ser utilizado 

cuando no existe información más detallada, proporcionando estima 

clones aceptables. 
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CABRERA,A,. Custzwo. 	"Población, migración, y fuerze,•de trabajo", 

en Seminario de migraciones internas y mercados regionales de tra 
bajo en México. 	México, 1975. pp. 243-288. 

El presente trabajo estudia la migración interna en México duran-
te el perído 1960-1970. Con información censal, busca establecer 

la intensidad de la migración a nivel micro-regional y observa las 
asociaciones entre ésta y algunos aspectos de la fuerza de trabajo 
o actividad económica. 

Toma como unidades de análisis la división regional de la Comisión 
Nabional de Salarios Mínimos de 1970 y analiza las zonas de recha- 
zo y atracción del país. 	Para estimar el volumen migratorio, uti 
liza el método residual aplicando las tasas de crecimiento 3.3%, 
3.4% y 3.5% a la población total, urbana y rural, de cada una de 

las regiones. 	La comparación entre los volúmenes de migración y 

el índice de especialización económica .(estimado con base en la 

PEA) permitió conocer la'relación entre migración y actividad eco-

nómica en las distintas zonas. 

Los resultados más sobresalientes indican que la mayor corriente 
migratoria se da de zonas rurales a zonas urbanas; las regiones 
de origen de la mayor expulsión rural se concentran en entidades 
del centro y del sureste del país; la corriente rural se dirige a 
las áreas metropolitanas mayores del país, en donde toman una am-
plia .ventaja las áreas de las ciudades de México, Guadalajara y 
Monterrey, con cerca del 60% de la migración total; la corriente 

rural-rural parece en principio no tener una significación rele-
vante, ya que hay muy pocas regiones con saldos netos migratorios 

positivos de importancia; se observa una débil corriente migrato-

ria urbana-urbana, ya que de la población urbana de las 107 regio 
nes, 33 de ellas tuvieron saldos netos negativos; existe asocia-
ción entre la diversificación de actividades y la intensidad de 

la migración en lo que se refiere a categorías de débil y fuerte 

expulsión: a menor diversificación de actividades económicas, ma-

yor es la intensidad de la migración. 
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CABRERA, A. Gustavo. 	"Selectividad por edad y por sexo de los 
migrantes en México, 1930-1960", en Demografía y Economía. Vol. 
IV, núm. 3, El Colegio de México, México, 1970. 	pp. 364-370. 

Este trabajo examina la selectividad de los migrantes segtn la 
edad y el sexo en cada uno de los períodos intercensales compren 
didos de 1930 a 1960. 	Utiliza el método de Indices de sobrevi-
vencia censales para estimar el número de migrantes netos en ca-

da período intercensal por entidad federativa, zonas urbanas(con 

15 mil habitantes y mas) y la zona metropolitana de la Ciudad de 
México. 

Los resultados obtenidos indican que en el conjunto total' de la 

migración neta de las entidades federativas, el mayor volumen se 

ha concentrado entre las edades de 10 a 29 años para ambos sexos 

(hombres, 63.3% en 1930-1940, 62.6%.en 1940-1950 y 65.8% en 1950-
1960; mujeres, 64.7%, 63.4% y 67.3%, respectivamente). 

En México, la selectividad por edad de los migrantes es un poco 
menor que en otros palseá, refiriéndolo a la migración entre en-

tidades federativas. 

En el nivel de zonas urbanas, se observa que la mayor concentra-
ción de migrantes hombres se da en las edades de 15 a 19 años pa 

ra los decenios comprendidos entre 1930 y 1950. Én el decenio 
de 1950-1960, la concentración se da en el grupo de 20 a 24 años. 
En el caso de las mujeres, durante los tres decenios, la mayor 

concentración se presenta en el grupo de edad de 15 a 19 años. 
Por lo anterior, el autor observa que se presenta una mayor selec 
tividad por edad en el caso de los migrantes urbanos. 

La selectividad de los migrantes por edad de la zona metropolita 
na de la Ciudad de México es muy parecida a la de las zonas urba 
nas, ya que gran parte de la corriente rural-urbana se dirige ha 
cia la metrópoli. 

Por sexo, se observa una mayor selectividad femenina, principal-

mente en zonas urbanas, con una tendencia al equilibrio de los 
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migrantesi por sexo  durante los tres períodos intercensales. 

Finalmente, el autor observa que la selectividad de loS migran-

tes por edad y sexo responde a la diferente atracción que ejer-

cen distintos tipos de ocupación propios de determinadas edades 

y sexos. 

CAMPOS, Ch. Victor. 	Desarrollo regional y migraciones internas. 

(Un enfoque sobre el desarrollo económico  de México). 	Tesis de 

licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, México, 1976, 103 pp. 

El autor pretende aproximarse 	al conocimiento del problema al 

que se enfrenta el desarrollo regional del país y sus consecuen- 

cias en los movimientos internos de población. 	Intenta también 

hacer una evaluación de los esfuerzos realizados por el Estado pa 

ra superarlos. 

Para el análisis de la migración en el período 1960-1970, tomó co 

mo base la división zonal elaborada por la Comisión Nacional dé 

Salarios Mínimos (1970, clasificándola de acuerdo con el desarro-
llo que presenta cada zona y enmarcándola en su contexto históri-, 

co. 	Además de esto, empleó la información censal de 1960-1970. 

Para analizar las consecuencias de las migraciones internas utili 

z6 un modelo de regresión lineal múltiple pon el fin de buscar la 
relación existente entre el saldo neto migratorio no urbano y las 
condiciones socioeconómicas de atracción y de rechazo. 	Por otro 

lado, con el método de estadísticas vitales estimó la migración 

rural-urbana..  
• 

Algunas de las conclusiones obtenidas por el autor plantean que 
el proceso de concentración y centralización de las actividades 

económicas, en determinadas áreas.y regiones, ha favorecido las 

migraciones hacia las zonas de atracción en busca de mejores ni- 
veles de vida. 	El análisis realizado permite apreciar claramen 

te cómo hasta la fecha no se han adoptado medidas y políticas su 
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ficientes, que promuevan :í.ntegralmente e]. desarrollo regional del 

país y que desalienten las migraciones hacia aquellas zonas den-

samente pobladas. 

DUFFY, Santiago. 	Migraciones initerestatales en  México, 1950- 

1970. 	(Mimeo), Proyecto Desarrollo Regional y Urbano de México. 

S.P.I. ilust. Biblioteca del Banco de México, México, s/f. 144 pp. 

Los objetivos del presente trabajo consisten en describir las prin 

cipales características del• proceso de migraciones internas en los 

dos últimos períodos intercensales (1950-1970) para identificar 

los cambios más importantes ocurridos en los dos decenios y formu-

lar un conjunto mínimo de proposiciones que sirvan de apoyo para 

una primera interpretación general de la naturaleza y de las cau-

sas de aquellos cambios; y, ayudar a indicar las principales con-

secuencias socioeconómicas del proceso.migratorio interno de per-

sistir la composición e intensidad de los factores que lo determi 

nan actualmente. 

La información básica para el estudio fue proporcionada por los 

Censos de Población de 1950, 1960 y 1970. 	La estimación de la 
migración se obtuvo por medio de la información referida al lugar 
de nacimiento y al lugar de residencia, con la aue se construyó 

un modelo descriptivo que sirvió para el análisis de los cambios 

de población entre entidades. 	Algunos dé los resultados obteni- 

dos aquí, son los siguientes: Entre 1950 y 1970 continuó en Méxi-

co el proceso migratorio que se hizo notar en los arios 30 y que 
alcanzó gran dinamismo entre 1940 y 1950; a partir de entonces, 
quedó definida una clara tendencia a la concentración en torno al 
área Metropolitana de la Ciudad de México. 	La emigración conti- 
nuó creciendo en números absolutos entre 1960 y 1970 llegando a 

representar un 12.1% más que la correspondiente al período 1950-

1960,; esta situación fue mucho más clara en algunos Estados de 
expulsión como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, 

San Luis Potosí e Hidalgo. 
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GARCIA, M. Bartha Alicia. 	Aplicación de la teoría de la informa 

ción a los fenómenos migratorios y de concentración. 	Sin identi 

ficación, ubicado en la Biblioteca del Banco de México, México, 

1974. 90 pp. 

En este trabajo se estudió la situación actual del fenómeno migra 
torio (con base en los datos del IX Censo General de Población) 

analizando uno de sus principales efectos: la concentración demo- 
gráfica. 	E1' país fue dividido en ocho regiones para obtener la 

migración neta entre regiones ocurrida en el período intercensal' 

1950-1970. 	Para obtener medidas de concentración se utilizaron 

los principios de la teoría de la información .y de sus conceptos 
principales: entropia e información. 	Con ellos se formuló un mo 

delo econométrico. 

Los resultados más sobresalientes indican que: El 15.3% de la po-

blación total del país (7,406,390 personas) es migrante y que el 
14.5% reside fuera de su entidad de nacimiento; en 1970 existen 

dos corrientes migratorias principales: la rural-urbana y la in-

terregional; las mayores proporciones de migrantes se concentran 

en los grupos de edad más jóvenes (10-19; 20-29; 30-39); el volu 

men de mujeres migrantes es casi siempre mayor al de hombres; 
421,907 migrantes, según el Censo de 1970, están situados en la ca 
tegoría "migrantes de retorno"; las corrientes migratorias están 
orientadas principalmente hacia el Distrito Federal y el norte del 
país. 	Generalmente, los lugares que funcionan como "polos de cre 
cimiento" en cada región atraen a lbs migrantes, puesto que cuen- 
tan con recursos importantes para ellos. 	Finalmente, la autora 
sugiere la creación de nuevos polos de atracción como una de las 

políticas de población encaminadas a orientar la dirección que to 

man las migraciones internas. 	Con ellas, la concentración actual 

en determinadas zonas podría disminuir. 
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NOLASCO, A. MargE)rita, 	Migración municipal en México, 1960-1970. 
(Mimeo), Instituto Nacional de Antropología e Historia y Bureau of 

Ethnic Research de la Universidad de Arizona en Tucson, E.E.U.U., 
México, 1977. 87 pp. 

El objetivo de este trabajo es el de analizar específicamente el 

volumen, la tendencia y las regiones de rechazo y atracción de la 
migración municipal, así como las características sociales y eco- 
nómicas ligadás a la migración. 	Para el análisis del fenómeno 

se tomaron los 1817 municipios del país y los 30 ex-distritos del 
estado de Oaxaca, obteniendo.un total de 1847 unidades de trabajo. 
Se utilizan como fuentes de datos básicamente dos estudios previos: 
Gustavo Cabrera. 	"Población, Migración y Fuerza de Trabajo" y 

una serie de documentos realizados por la Comisión Intersecretarial 
para el Estudio del Problema de la Migración Subrepticia de los Me 

xicanos a los Estados Unidos. (Esta última fuente consiste en una 
serie de encuestas que trató de recabar información de aquéllos tra 

bajadores que habían aceptado "repatriarse voluntariamente al pais". 
Las encuestas se aplicaron en septiembre de 1972 con una muestra de 

nueve puestos fronterizos y abarcó el 1% de la población repatriada 

que atraviesa la frontera durante un mes.) 	Con la información de 

las fuentes anteriores, se calcularon la tasa de crecimientó de lá 

población como aproximación ala tendencia que refleja la migración, 

"la tasa de movimiento real", la tasa neta migratoria rural o urba 

na, el saldo neto migratorio y un Indice migratorio. 	Con base en 

los indicadores mencionados, la autora encontró las siguientes ca-

racterísticas en la migración municipal. 

Alrededor del 8% de la población del país se encontró involucrada 

en la migración municipal en la década 1960-1970. 	Se trata de 

una migración que en su mayor parte es rural-urbana. 	La migra-

ción a los Estados Unidos, en la década de referencia, no alcanzó 

er 10% de la migración interna del. país. 	La migración municipal 

se origina en las áreas deprimidas del país, zonas rurales de agri 

cultura tradicional o comercial, pero manejadas en forma tradicio- 

nal. 	La población que emigra se dirige a las principales eluda- 
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des del país. 	Poco renos de la mitad de esta migración se diri- 

gió del área metropolitana de la Ciudad de México (43%), y una dé 

cima parte a las áreas metropolitanas de Guadalajara (5.6%) y Mon 

terrey (5.2%). 

Para la autora, la migración es producto de un alto crecimiento 

de la población aunado a un estancamiento del desarrollo económi-
co. 

ORDORICA, M. Manuel y otros.. "Migración interna en México,1960- 
1970". 	Evaluación y Análisis, serie III, núm. 5, Dirección Gene 

ral de Estadísticas, Secretaría de Industria y Comercio, México, 

1976. 76 pp. 

Con base en la información censal de 1960 y 1970, la estructura 

por edades y las estadísticas vitales de los mismos años, lbs autores 

.aplica cuatro métodos para estimar la migración: tasa de crecimien 

to y estadísticas vitales y cifras de dos censos como métodos in-

directos, e índices de sobrevivencia censales y lugar de nacimien- 

to, como métodos directos. 	Asimismo, se realila una comparación 

teórica y empírica entre ellos. 

Utilizan también un modelo econométrico para poner a prueba las prin 
cipales hipótesis de la teoría de atracción-rechazo, y analizan al-

gunas de estas hipótesis por medio del modelo gravitatorio de Lowry. 

Los resultados obtenidos indican que: 

1. La asociación entre factores de rechazo y la migración no es 

tan clara como pudiera esperarse: 

2. El ingreso per capita en la región de destino aporta una expli 

cación más significativa que las variables estudiadas como fac 
tones de rechazo. 

3. La variable distancia parece estar inserta en el fenómeno de 

estudio, mientras que el subempleo no es significativo en la 

explicación del misma. 
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PEDRERO, N. Mercedes. 	"Corrientes migratorias internas de Méxi-

co, 1950-1960", en donferencia Reaional Latinoamericana de Pobla-

ción. Actas núm. 1, El Colegio de México, México, 1970. pp. 547-
552. 

El presente trabajo analiza algunos aspectos de la migración in- 
terna en México a nivel interregional. 	Con base en los datos 
censales sobre el lugar de nacimiento de los residentes en cada 
estado nacidos en el país, la autora estima el número de migran-

tes acumulados entre 1950 y 1960, y el número de migrantes inter-

censales en la misma década,' para ocho macroregiones en las que 
fue dividido el país. 	Asimismo, nos indica la intensidad y la 
dirección de las corrientes migratorias entre dichas regiones, 
por sexo. 

Los resultados a los que se llega en este trabajo son los siauien 

tes: 

a) La región donde se localiza la ciudad de México ha sido el 
principal centro de atracción. 	Las tasas más altas de inmi- 

gración fueron a esta región, la cual tuvo ún saldo positivo 

a su favor con cada una de las otras regiones. 

b) Las tasas de inmigración a esta región son mayores para las 
mujeres que para los hombres. 	Puede deberse a la diferente 
oportunidad para encontrar empleo en la ciudad de México (ser 
vicios domésticos, etc.). 

El 77% del total de inmigrantes a esta región proceden de las 

regiones vecinas, lo que muestra el patrón común donde la mu- 

jer migra a cortas distancias principalmente. 	La migración 

masculina fue muy similar a la anterior aunque ligeramente me 
nor pues, el mayor volumen de migrantes procede de las mismas 

regiones vecinas. 

d) El comportamiento de las corrientes migratorias hacia la re-

gión III (Tamaulipas.y Veracruz) es muy similar a las de ].a 



23. 

región I (Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Na-
yarit), o sea que los movimientos principales se dan entre re 
giones vecinas. 

e) La región I ocupa el segundo lugar como región de atracción, 
lo que posiblemente se explica porque durante esta época se 
introdujo el riego en una mayor cantidad de tierras y por la 
existencia de algunas ciudades importantes. 

f) Los emigrantes de la región II (Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Durango) son atraídos por las regiones I y III, las 
que reciben el 80% del total de los emigrantes de esa región, 

fenómeno extraño ya que esta zona es una de las más desarro-

lladas del país. 

TABAN, León y Cosio, Ma. E. 	"Medición de la migración interna a 

través de la información censal: el caso de México", en Demogra- 
fía y Economía. 	Vol. IV, núm. 1, El Colegio de México, México, 

-1970. 	pp. 43-84. 

Este trabajo tiene por objeto presentar diferentes métodásreranedir 
.las migraciones internas partiendo de la información censal de 

1960 y del uso de tablas de mortalidad. 	Mediante, la aplicación 

de uno de los métodos, los autores quieren obtener conclusiones 

que sirvan para el mejoramiento de los censos en preparación. 

El estudio comprende el período que va de 1955 a 1959,para el cual 
se estima el volumen de migrantes según regiones, sexo, destino ur 

bano o rural, y los migrantes sobrevivientes por regiones y entida 
des federativas; todo mediante la aplicación de matrices de tran- 

sición de región 'a región. 	Los resultados a los que se llega son 

los siguientes: 

a) Durante el período 1955-1959, 886,600 hombres y 962,800 muje-

res cambiaron de lugar de residencia. 
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b) En el, medio urbano la migración representa una cifra cercana 

al 1.7% anual kle las poblaciones de destino. 	Esta tasa es 

menor que la observada generalmente en los países industria-
lizados, 

c) Las regiones para las cuales son positivas las tasas de em5-
, 

gración neta son, por orden de importancia: Distrito Federal, 
Estado de México, Baja California Norte, Veracruz, Coahuila, 
Chihuahua, Durango y Nuevo León. 	El resto tiene signo ne-

gativo. 

d) Los flujos de emigrantes son, como se podía esperar, más im-

portantes hacia los medios urbanos que hacia a los rurales. 

Los migrantes hacia las zonas urbanas representan más del 70% 
del total en todas las regiones, con excepción de la. región 
8 (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo) donde esta proporción baja a. cerca del 50%. 

Los autores sugieren que para analizar más detalladamente las 
características del flujo migratorio se debería incluir una 
pregunta sobre el lugar de residencia en un momento anterior 

a la fecha de aplicación del censo. 

TORRES, A. Federico. 	Las migraciones internas de población en 
México. 	Tesis de licenciatura, Escuela Nacional de Economía,  

UNAM, México, 1973. 127 pp. 

El objetivo del trabajo es describir las características genera-

les de los movimientos migratorios internos en México en su rola 

ción con el proceso de cambio económico y social del país, en el 

perlodó 1910-1970. 

El autor utiliza datos de Luis Unikel "El proceso de urbanización 

‘en México"lly de otras investigaciones relacionadas con el tema, ade 

más de datos censales corregidos y ajustados, para comparar los 

aspectos demográficos y económicos relacionados con el proceso mi 

1/ Demografía y Economía, Vol. 2, n1m. 2, El Colegio de México, 
.Mcixico, 1968. 
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gratorio. 	A través de un análisis documental se encuentra, entre 
otras cosas, que: 

a) Se ha dada un rápido proceso de urbanización debido a los des 
plazamientos masivos de la población del campo a las ciuda- 
des. 	El proceso, aue se inicia en los aros treinta, alcanza 
su 'Mayor intensidad en la década 1940-1950, cuando la activi-
dad económica recibió un notable impulso del sector externo, 

b) Las• migraciones se han orientado principalmente hacia la ca-

pital de la República, los grandes centros regionales y las 

ciudades de la frontera norte. 

c) Las principales ciudades de rechazo son uno de los ejemplos 
más vivos.de las desventajas de una base económica no diversi 
ficada y orientada hacia el exterior; así, tenemos ciudades 

'como San Luis Potosi, Pachuca, Zacatecas, Guanajuato y Mérida; 

d) En el contexto de atraso y dependencia estructurales de la eco 
nomía mexicana, el migrante rural-urbano de nuestro país se en 

cuentra atrapado, en última instancia, entre la miseria rural 
y el "marginalismo urbano". 

UNIKEL, Luis, Ruiz C. y Garza G. 	"Factores determinantes de la 

migración rural-rubana", en El Desarrollo Urbano de México: Diag- 
nóstico e implicaciones futuras. 	El Colegio de México, México, 
1976. pp. 213-245. 

En este trabajo se pretende poner a prueba algunas de las hipóte-
sis comúnmente aceptadas sobre los factores de rechazo de la po-
blación rural analizando las relaciones entre la migración y los 
marcos teóricos más comunes del crecimiento urbano, de 1950 a 1970. 

La información utilizada es de carácter censal y se analizan los 

factores de rechazo y de atracción por separado. Para comprobar 

las hipótesis se utiliza un modelo de regresión lineal múltiple 

mediante el cual se espera encontrar la relación existente entre 

el saldo neto migratorio no urbano y las condiciones socioeconómi 
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cas de rechazo y de atracción. 	Los factores de rechazo que los 

autores manejan están constituidos por las siguientes variables: 

presión demográfica, productividad agrícola, crecimiento natural 
de la población, uso de tecnología en la agricultura, marginalidad 
rural y tenencia de la tierra. 	Los factores de atracción se cons 
tituyen por: tamaño de la población urbana y lugar que ocupa una 
ciudad en la estructura urbana. 	Los resultados encontrados mutis 
tran que: entre 1950 y 1960 las ciudades de Monterrey y Guadalaja 
ra registran saldos netos migratorios mayores que los porcientos 
de su población, mientras la ciudad de México aparece con un sal-

do menor que su porciento de población; este resultado se invier- 
te entre 1960 y 1970. 	El volumen de la migración rural-urbana a 
la ciudad de México en el segundo decenio, puede explicarse por 

la densidad dé población en el área de dominio de esta ciudad. En 

la relación con el tamaño y la dis;tribución de la población do las 
ciudades respecto del volumen de la migración a las mismas, dista 

ca la importancia que tiene el grado de integración de las ciuda- 

des en los diferentes subsistemas regionales. 	En relación a los 

factores de rechazo se encontró que su explicación puede darse en, 

dos niveles, el primero que se refiere a la ubi9ación.geográfica 

del lugar de origen de los migrantes -que implica un tipo de eco-

,nomla tradicional o moderna y junto a esto el tipo de tenencia y 
extensión de los predios-, y el segundo que se refiere a los fac-

tores de rechazo que en este estudio resultaron ser más relevan-

tes y que fueron: la presión demográfica y el nivel de producti-
vidad de la explotación agrícola. 

En el nivel geográfico se encontró que las entidades donde predo-

mina el sector moderno de la agricultura, los minifundios y los 

ejidos, son los que proveen una mayor cantidad de migrantes. 	En 

el segundo nivel se observó que la escasez de tierra ha constituí 

do uno de los factores determinantes de la migración rural v aue 
el aumento en el nivel de bienestar que puede producir una mayor pro 
ductividad, no siempre es un factor do retención. 
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URIBE, R. Ricardo.' 'Causas y efectos de la" migración campo-ciu-
dad; Tesis de licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, México, 
1977. 128 pp. 

El.objetivo de la presente tesis consiste en plantear la necesi-
dad de reorientar el modelo de dqsarrollo del país a fin de inte 
grar aspectos económicos, sociales, ambientales y regionales que 

armonicen con las cuestiones principales del crecimiento y distri 
bución de la población y la satisfacción de las necesidades de 

las clases populares. 	El autor analiza el flujo migratorio ru-
ral-urbano de 1900 a 1970 (su magnitud y dirección) v atribuye 

las principales causas y efectos del fenómeno migratorio al pro-

ceso del desarrollo capitalista de México. 

Las fuentes de datos que el autor utiliza básicamente son: el cen 

so de población de 1970, el censo industrial de 1967, el libro de 

Luis Unikel "El desarrollo urbano de México" y datos estadísticos 

del Banco de México, principalmente. 

Las conclusiones a que se llega en este trabajo son: 
• 

a) El desequilibrio regional de México no significa el adelanto 

o atrazo de una región, ciudad, empresa o individuo, sino que 

en esencia es el resultado de la aplicación irrestricta de una 

política económica tendiente a beneficiar los intereses de la 
clase capitalista, dentro del marco de un desarrollo subordina 
do dependiente. 

b) Los movimientos migratorios han estado determinados, en lo fun 
damental, por una alta concentración de los medios de produc-

ción tanto en el campo como en el medio urbano, funcionando en 
el primer caso como factor de expulsión y en el segundo como 

factor de atracción que aceleran la concentración de la fuerza 
da trabajo. 

c) La clase capitalista es la única beneficiada por el proceso 
que. desencadena la migración, pues la aglutinación de la pobla 
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ción en torno a unos cuantos centros urbanos permite, entre 
otras cosas, las siguientes desventajas: insumos baratos, ba 
jos costos de distribución, mano de obra barata, así como la 

obtención de ganancias crecientes producto de la compra-ven-
ta especulativa de bienes raíces cuyo origen no es otro que 

la 'Concentración de la población. 

d) La migración del campo a la ciudad no es solamente producto 

de los problemas económicos y sociales por los que atraviesa 

el sector agrícola, sino que también refleja un desarrollo 

desigual de los sectores no agrícolas que no responden a los 

requisitos de ocupación en el país. 

Finalmente, el autor propone medidas tendientes a equilibrar 

el desarrollo regional de nuestro país. 

VIELLE, J. Pierre. 	"Las migraciones educativas a nivel superior: 
su importancia en el estudio del desarrollo regional y de la distri,  

bución de la fuerza de trabajo", en Memoria de  ;la I Reunión Nacio-

nal sobre Investigación Demográfica en México, CONACYT, México, 

1978. pp. 209-224. 

El artículo pretende analizar la migración educativa interna a ni 
vel superior en México demostrando que la migración estudiantil 
en México.es, principalmente, el resultado de las desigualdades 

en el desarrollo socioeconómico y educativo regional y en el ni- 

vel socioeconómico de los estudiantes. 	Para ello, el autor rea-
lizó un censo de 1974 a 1975 en 60 universidades e institutos del 
paísl en donde se observó que los estudiantes migrantes en los di-.  

ferentes niveles representan cerca del 10% del total de estudian- 
tes matriculados a nivel nacional (9.8%). 	Este tipo de migración 
tiende a acentuar los desequilibrios regionales. 	El 81% de la romí 

gración se concentra en el Distrito Federal, Nuevo León, Puebla, 
Michoacán, Jalisco y Coahuila. 	La emigración nacional de estu-

diantes, en términos absolutos, sé encuentra mejor repartida en- 
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tre los estados. 	Los que tienen mayor emigración son estados de 

pendientes con un bajo desarrollo relativo de educación superior. 

El Distrito Federal no es el único polo de atracción: el 55% de 

la inmigración nacional que recibe se reparte ademas, entre sus 

múltiples instituciones de nivel superior y proviene en un 60% 

del esté y sur del país. 	Las entidades que tienen un mayor nivel 

de desarrollo, tales como el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo 

León,cubren más del 95% de su demanda de primer ingreso, mientras 

que mas del 50% de los aspirantes a la educación superior de Anuas 

calientes, Tlaxcala y Campeche tiene que estar atendido fuera do 

la entidad. 

De lo anterior se puede decir que: A mayor (o menor) nivel de des-

arrollo de la entidad, corresponde un mayor (o menor) nivel de des 

arrollo local de la educación superior y la necesidad menor (o ma-

yor) para los demandantes de educación superior de emigrar en la Vis 

queda de oportunidades. 	A mayor (o menor) nivel de desarrollo so 

cioeconómico de una entidad, corresponde un mayor (o menor) nivel 

de desarrollo de la educación superior y un poder mayor de atrac-

ción que se ejerce sobre los estudiantes que emigran en busca de 

educación superior. 	Las migraciones educativas a nivel superior 

.son pues, ante todo, un reflejo del nivel socioeconómico desigual 

de los estados y de la desigualdad en la distribución regional de 

las oportunidades de educación superior. 	Los estudiantes que emi 

gran en busca de educación superior son, en general, estudiantes 

que pertenecen a familias de nivel socioeconómico más elevado. 



1.2 	MIGRACION A ZONAS METROPOLITANAS. 

Ciudad de México y Monterrey son las zonas metropolitanas que más 
se han estudiado. 	En estas ciudades se levantaron dos encuestas 
similares, con sólo cinco años de diferencia, y el análisis de los 
resultados constituye -prácticamente- lo más importante que hasta 

hoy se ha hecho sobre las características de la migración a las 

grandes ciudades. 

Lo más relevante de la investigación sobre el fenómeno migratorio 
en 'estas ciudades es que, a pesar de utilizar fuentes de informa-

ción semejantes, el marco analítico ha ido enriqueciéndose de ma- 

nera sistemática de una ciudad a otra. 	Es posible decir que el 
estudio realizado en Monterrey sentó las bases que permitieron un 
mayor desarrollo teórico-metodológico en los trabajos que se han 

hecho y se hacen para la ciudad de México. 

En 1965, el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de 

Economia, de la Universidad de Nuevo León, junto con el Population 

Research Center de la .Facultad de Sociología de ,la Universidad de 
Texas,. en Austin, realizaron una encuesta en el área metropolitana 
de Monterrey que comprendió una muestra estadística de 1640 hom- 
bres entre 21 y 60 años de edad. 	Más tarde, en 1967, para comple 
mentar la investigación, se levantó una encuesta más pequeña (380 

casos) en el municipio de Cedral en San Luis Potosí. 	Esta inves- 

tigación tenía como marco de referencia la teoría de la moderniza-' 
ción con el objetivo principal de relacionar la migración, la moví 
lidad ocupacional y el proceso de estratificación social (Feindt y 

Jelín, 1967; Balán y Browning, 1977). 	En forma más específica, 

los temáis de estudio estaban encaminados a probar -dentro del cuer 

po de esta teoría- las hipótesis más difundidas sobre las etapas 
del proceso migratorio: las relaciones entre el migrante y las áreas 
de prodedencia, las características del traslado (Sncluyendo las ra 

tones para migrar) y, la asimilación y movilidad ocupacional en el 
lugar de destino. 
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Conforme a esta visión del proceso migratorio, en la.primera eta-

pa, se suponía que la movilidad de la población debería afectar 

en forma negativa a la región de origen, debido a que lás perso-

nas que deciden migrar son por lo comen las más jóvenes, las me- 

jor.educadas y las de mayor iniciativa. 	En la segunda etapa se 

esperaba que el traslado de, la rerjión de origen a la de destino se 

llevaría a cabo en etapas y que la motivación para migrar estaría 

dada por factores económicos y, finalmente, se pensaba que la asi 

milación y movilidad social de migrantes en el lugar de destino 

(la gran ciudad) estaría llena de tropiezos. 	Se esperaba que Cs.  

tos disminuirían con el tiempo y que la situación ocupacional del 

migrante sería inferior a la del nativo. 

Para comprobar estos supuestos se examinaron entonces: las carac-

teristicas geográficas y socioeconómicas de las regiones de ori-

gen de los migrantes; la selectividad de los migrantes respecto a 

su área de origen en relación a características tales como edad, 

educación y ocupación; la manera en que el migrante se traslada de 

su lugar de nacimiento a la gran urbe, las razones que aduce para 

migrar y, especialmente, la escolaridad y el tipo de ocupación crue 

tiene al ingresar a la fuerza de trabajo en la ciudad. 

Los resultados más sobresalientes de la investigación mostraron 

que: 

a) La mayor parte de los inmigrantes a Monterrey provenían de re-

giones del noreste del país que se encuentran en una distancia 

menor a los 400 kms. 	La mayoría de estas regiones tienen ca•- 

racterísticas rurales (Browning y Feindt, 1967). 

b) Existe una selectividad positiva de los migrantes en relación 

con la población de su región de origen. 	Dos terceras partes 

migró antes de los 21 años y el nivel de escolaridad de los mi 

grantes y su categoría ocupacional sobrepasaba el nivel medio 

de las regiones de origen (Browning y Feindt, 1967 y 1969). 
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c) El traslado del migrante a la ciudad no ha sido directo y se 

ha realizado en forma fraccionada (primero el migrante y lue- 

go su familia). 	Sólo una cuarta parte de los migrantes no 

tuvieron móvimientos migratorios anteriores a su traslado a 

Monterrey. 	La migración de retorno a la ciudad se presenta 

con frecuencia (Balán, Browning y Jelín, 1977; 	Browning y 

Feindt, 1967; Feindt y Browning, s/f). 

d) Entre las razones para migrar predomina la posibilidad de tra 
bajo en Monterrey, a pesar de que la mayoría de los migrantes 

desempeñaba una actividad económica en su lugar de origen y 

de que sólo una pequeña proporción tenla asegurado un empleo 

en la ciudad. 	Los migrantes parecen soportar mejor su pobre 

za urbana que la rural. 	(Browning y Feindt, 1967; Balán y 

Jelín, s/f). 

e) En la movilidad ocupacional tiene importancia la relación en-
tre la escolaridad y la familia de orientación, pero no la edad 
al matrimonio y el número de hijos (Balan, Browning y Jelín, 
1977). 

f) Las diferencias entre migrantes y nativos parecen depender del 
tiempo de exposición del migrante a la ciudad y del período de 
llegada a Monterrey. 	El mayor o menor dinamismo industrial 
metropolitano se refleja en una mejor o peor situación en la 
ocupación de los migrantes (Browning y Feindt, 1968). 

Fuera de esta investigación, cabe mencionar un estudio realizado 
con el marco muestral de la Encuesta Nacional de Hogares. 	En es- 

te trabajo se examina un grupo de migrantes a Monterrey, entre 1969 
y 1974, con el objeto de mostrar que la relación beneficio-costo de 
la decisión de migrar, es positiva (Anson, 1977). 

Algunos de estos hallazgos se repiten en el estudio de la migración 
a ciudad de Móxico. 	Sin embargo, se criticaron las hipótesis nue 
sirvieron de guía en el estudio de Monterrey y se intentaron nuevas 
formulaciones en la investigación sobre el fenómeno migratorio en 
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México. 	Este cambio de actitud se produce a raíz do la crítica 
de la que fue objeto la teoría de la modernización. 	Por esta ra 
zón, los estudios sobre migración a la capital del país no tienen 
una estructura unitaria, sino que son una serie de reflexiones crl 
ticas sobre este fenómeno. 

El Instituto. de 'Investigaciones Sociales de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (ISUNAM) y El Colegio de México, realizan 
una investigación sobre migración a la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. 	Esta investigación (Migración Interna, 	Es- 

tructura Ocupacional y Movilidad Social en el Area Metropolitana 
de la Ciudad de México) se ha apoyado principalmente en una encues 
ta levantada (entre los años 1969 y 1972) en dos fases, aue consis 

ten en una muestra aleatoria de la población del área metropolita-
na de la Ciudad de México (fase A) y en una submuestra de hombres 
y mujeres a los que se entrevistó con mayor detalle (fase 13). 

Con base en esta fuente de información, se han hecho una serie de 
trabajos con el propósito de abrir nuevas perspectivas teórico-me-: 
todológicas en el análisis de la migración. 

Los temas estudiados comprenden distintas disciplinas y diferentes 
niveles de análisis. 	Én el aspecto demográfico, se ha examinado 

el peso que tiene el crecimiento natural (de nativos y migrantes) 

en el crecimiento total de la población de la zona metropolitana 

de la Ciudad de México (ZMCM), a fin de distinguir la contribución 

directa e indirecta de la migración en el crecimiento demográfico 

total. 	En el nivel regional, con base en el análisis de las carac 
terísticas de las zonas de origen de los migrantes a la ZMCM, se ha 

elaborado un modelo económótrico para conocer los faCtores explica-

tivos de ese movimiento poblacional; en la relación fuerza de tra-

bajo-migración, el estudio de la incorporación del migrante a la es 

tructura ocupacional de la ZMCM ha permitido conocer con mayor de-

talle las características de movilidad ocupacional o marginalidad 

social que se generan en las diferentes formas que adopta la absor 

ción de mano de obra migránte. 	Entre estos trabajos destaca la 
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crítica que se ha hecho a la concepción que hace semejantes al pro 

ceso de terciarización, la marginalidad social y el ingreso a la 

estructura ocupacional de los migrantes. 	En trabajos recientes 
se ha avanzado en los aspectos metodológicos al estudiar el fenó-

meno de la migración con base en unidades de análisis micro-estruc 

turales,(grupos, sociales, familia). 

Gran parte de los resultados de esta investigación fueron reunidos 

en una publicación que, desafortunadamente, no logró el suficiente 

principio de unidad (Muñoz, Oliveira yStern comps. 1977). 	El ca-

rácter crítico más que descriptivo de los trabajos que contiene ese 

volumen y el hecho de que el proceso de investigación aún no ha ter 

minado explica esa falta de unidad. 	Debido a la importancia en el 

contenido de lps trabajos que aparecen en ese libro, hemos conside-

rado conveniente tratarlos por separado. 

Enumeramos los resultados de esos estudios: 

a) En la estimación de los componentes del crecimiento urbano se 

había insistido en que el crecimiento natural tenla un mayor 

peso que el crecimiento social. 	Sin embargo, cuando se toma 

el crecimiento natural de los migrantes como una contribución 

indirecta de la migración en el crecimiento total de la Ciudad, 

el peso de los componentes de crecimiento es muy diferente. En 

el caso de la ZMCM, entre los años 1960-1970, la contribución 

directa e indirecta de la migración en el crecimiento total de 

la población alcanzó el 69% (Goldani, 1977). 

b) En el estudio de las características geográficas y socioeconó-

micas de las zonas de origen de los inmigrantes a la ciudad de 

México, se encontraron resultados semejantes a los de Monterrey. 

En el período 1960-1970, cerca de la tercera parte de los mi-

grantes a la ZMCM provenía de regiones de una distancia menor 

de los 150 Kms. y el 75% de lugares ubicados en un radio menor 

a los 600 Kms. (Stern, 1974). 	En lo que respecta a la selec-

tividad de ].os migrantes se encontró que los niveles de escola 

rídad disminuían conforme las zonas de origen eran de menor 
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desarrollo y que la selectividad parecía disminuir en periodos 
recientes (Stern, 1974). 	Con base en estos estudios se formu 
16 un modelo donde se demuestra que los factores explicativos 
de la migración han cambiado en distintos períodos; además, el 
.trabajo tiene la novedad de tratar los factores explicativos 

de manera no aditiva, por medi,o de un modelo interactivo (Stern 

y Cortés, 1979). 

El estudió de la relación entre la absorción de mano de obra 
migrante y los fenómenos de movilidad ocupacional y marginali-
dad social se ha tratado.de realizar desde un punto de vista es 
tructural. 	Desde esta perspectiva, el desarrollo industrial 
de México y sus efectos en las estructuras productiva y ocupa-
cional, son el marco para examinar el ingreso del migrante a 
la fuerza de trabajo. 	Con este marco de referencia, la incor-
poración del migrante a la fuerza de trabajo no es necesariamen 

te un fenómeno de marginalidad ni tampoco el principio efectivo 
de una movilidad ascendente; la heterogeneidad de la estructura 
productiva entre y dentro de sectores y de la diversidad de or- 

zanizaciones de las unidades productivas han propiciado la tapa- 
, 

rición de clases medias lo mismo que una acentuación en la des-: 

igualdad del ingreso (Muñoz y Oliveira, 1977). 	Es cierto que 

el migrante procedente de regiones atrasadas del sector rural, 

con baja escolaridad, es un candidato a la marginalidad social 
(Muñoz, Oliveira y Stern, 1977) pero esto no ha impedido que 
la incorporación de migrantes a la manufactura se haya refleja-
do en la formación de grupos obreros, sin que esto indique una 
mayor oportunidad de empleo (Muñoz y Oliveira, 1977). 	Es de- 

cir, las generalizaciones que han permitido asociar al sector 
terciario con la marginalidad y al sector industrial como un 

sector moderno al que no tiene acceso el migrante, se pone en 

duda cuando se comprueba que la incorporación de la mano de 
obra migrante masculina es maybr en el sector industrial que 
en el terciario. (Olíveira, 1977). 	La complejidad de la ab- 
sorción de mano de obra es una cuestión auc está lejos aún de 
haberse aclarado. 	Estos estudios han abierto preguntas y 11e 
nado lagunas importalites en el tema. 
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d) Las diferencias entre nativos y migrantes en Ciudad de México 

no es sustancialmente diferente alas que se dan en Monterrey. 

Se .presenta un mayor número relativo de nativos y mayor esco-

laridad en Ciudad de México que en Monterrey, lo que se asocia 

con la historia del crecimiento de las ciudades y con el dis-
tinto origen de los migrantes (Muñoz, Oliveira y Stern, 1977). 

e) En años recientes se estudia el fenómeno de la migración utili 
zando unidades de análisis más complejas: grupos sociales y fa 

milla. 	Un estudio previo, con datos de este proyecto, habla 

relacionado las características ocupacionales y de tamaño de 
familia en 79 mujeres migrantes (Arizpe, 1978). 	En trabajos 

posteriores, se ha examinado la manera como se forman y se am-

plían los grupos obreros industriales y de servicios de la gran 

ciudad (García, Muñoz y Oliveira, 1978) y la importancia que 

tiene la estrategia de sobrevivencia familiar en la composición 

y reproducción de la fuerza de trabajo (García, Muñoz y Olivei-

ra, 1979). 

En otros trabajos sobre migración a Ciudad de México se han exami-

nado temas semejantes•(Contreras, 1972 y 1975)., En base a una en 
cuesta levantada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, en los años de 1965 y 1966, Contreras analizó el marco estruc 
tural en el que se desarrolla el fenómeno de la migración a la capi 
tal, para conocer la tendencia en las oportunidades de empleo para 
el migrante y las características de los migrantes (edad, sexo, ocu 

ilación, etc.)a la gran ciudad. 	Los resultados de esta investiga- 
ción no difieren de los antes mencionados. 

El estudio de la migración a la zona metropolitana de la ciudad de 
Guadalajara (ZMCG) ha tomado un rumbo diferente al de la Ciudad de 

México y Monterrey. 	Por una parte, no se ha levantado una encues 
ta de la magnitud de estas últimas ciudades; por otra, el análisis 
de la migración ha estado asociadci al contexto regional del Occiden.  
te de México. 
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El Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Facultad 

de Economía de la Universidad de Guadalajara, viene llevando a ca 

bo una serie de estudios sobre migración en el Occidente de Méxi-

co, en el estado de Jalisco, en la ZMCG y en algunas ciudades me-

nores de la entidad, con el objeto de conocer la relación entre la 

migración y el desarrollo en esta área del país. 

Con base en los Censos de Población, la Encuesta de Hogares de 

1972, la Encuesta Contínua de Ocupación y un muestreo hecho por es 

ta institución en 6 ciudades del estado, se ha exminado el fenóme-
no migratorio en diferentes niveles geográficos de análisis (Winnie 
y Arroyo, 1979). 	A nivel mácroregional, en el Occidente de Móxi- 

co, una zona de rechazo de población,se encontró que la ciudad de 
Guadalajára es por mucho el centro urbano de mayor atracción de la 
región (Winnie, 1976). 	Los migrantes a esta metrópoli provienen, 

en su mayoría, del sector rural del estado de Jalisco (Vega, Rojas, 
Winnie, 1976). 

Finalmente, en la primera ciudad menor examinada, Lagos de Moreno, 
se descubrió que la localidad ha sido capaz de absorber a un buen 

ndmero de migrantes del sector rural (Velázquez y Hernández, 1976). 

Las fuentes de información en que se basan estos estudios han impé 

dido un conocimiento más profundo del fenómeno migratorio, pero el 

enfoque regional de estas investigaciones parece señalar un rumbo 
interesante en el análisis de la migración. 	Es importante, por 
ejemplo, el estudio de la migración en ciudades medianas que es 
prácticamente desconocido en Móxico. 

En esta revisión bibliográfica se recogió un número reducido pero 
considerable de investigaciones que tenían como objeto principal 
el estudio de la migración de indígenas a la ciudad de Móxico. En 
vista de que se ocupaban de un tipo de migración a la metrópoli, 
se pensó en la conveniencia de introducir este tema en el resumen 
de la migración a las zonas metropolitanas, a pesar de que el ca-

rácter de estos estudios es eminentemente cualitativo y casuístico. 
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Los trabajos aquí reseñados representan iba tendencia existente en 

la actualidad por abordar el tema de la migración desde un punto 
de vista antropológico. 	El tema común de análisis en estos estu 
dios es la actitud y comportamiento del migrante indígena en la 
ciudad, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas y cultu 
rales de su lugar de origen. (Arizpe, 1975 y 1978; Iwanska, 1973; 
Kemper, 1973). 

Dichos estudids centran su análisis en las causas que provocan la 
decisión de migrar y en las distintas etapas del proceso migrato-.  

rio de este tipo especial de.desplazamiento de población. 	han 

utilizado principalmente dos fuentes de información: la encuesta, 

como el recurso mas adecuado para obtener datos directos y preci-
sos (Arizpe, 1975 y 1978), y la entrevista no formal, para identi 
ficar a los migrantes indígenas en la capital (Iwanska, 1973; KI:Nm 
per, 1973). 	Para complementar la información que se obtiene me- 
diante estas fuentes se han utilizado datos censales. 

La mayor parte de estos trabajos han examinado el papel que estos 

migrantes juegan en la ciudad de México, su incorporación a la ma 
no de obra capitalina'y el comportamiento que los indígenas mani- 

fiestan al interrelacionarse con los residentes urbanos. 	Una de• 

sus limitaciones es que han analizado determinados grupos étnicos, 

por lo que queda por investigar el impacto global de la migración 

de grupos indígenas en los lugares de destino. 
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ANSON, Ricardo. 	La  relación  entre la política de migración in- 
terna y la realidad de las consecuencias personales de la migra- 

ción interna: .el caso de Monterrey. 	(Mimeo), Instituto Tecno16 

gi.co de Monterrey, México, 1977. 42 pp. 

El objeto de esta investigación es analizar los costos y benefi- 
cios personales de la decisión de migrar y las actitudes 	de los 

migrantes hacia varios aspectos de la vida antes de migrar. 	El 

autor utilizó el marco muestral de la encuesta nacional de hoga-

res de donde seleccionó a 129 individuos qiie migraron a Monterrey 
entre 1969 y 1974, utilizando como unidad de análisis a la fami-

lia. 

Con base en modelos econométricos y distribuciones porcentuales 

para determinar los costos y beneficios monetarios y no moneta-

rios, el autor llega a los siguientes resultados: 

a) A partir de su estudio, el autor pudo determinar que el proce-
so migratorio comienza ya sea con la reununcia voluntaria al 

empleo para migrar o con la búsqueda activa de empleo en otro 
lugar; y termina cuando el migrante comienza a trabajar en su 

nuevo lugar de residencia. 

b) En Monterrey se observó que las condiciones de vida de la ma-

yoría de los migrantes eran mejores que en sus lugares de ori 

gen. • 

c) La edad media del grupo de migrantes estudiado era de 31 años 

con aproximadamente 5 años de escolaridad. 

d) El 63.6% de los migrantes no estaban desocupados antes de mi-
grard,lo que refleja el hecho de que el factor de rechazo no 
fue el único motivo por el cual se migró. 

e) La media de los beneficios monetarios de migración, después 

del primer año de migración son, aproximadamente, de $8,878.00 

anuales por familia aumentando hasta $16,397.00 a la fecha en 

que se hizo la encuesta (1975). 
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f) Los resultados muestran que la inversión personal de los mi-

grantes en Monterrey proporciona una tasa de rendimiento más 

alto que las tasas de interés obtenidos en activo financiero 

o reales. 

g) El autor sugiere que las políticas de desarrollo deben dar 

mayor atención a aquellos centros urbanoS que expulsan pobla-
ción„ya que éstos cuentan con mayores posibilidades de desa-

rrollo que las zonas rurales, por lo que tendrían mayor capa-

cidad para atraer flujos migratorios. • 

ARIZPE, S. Lourdes. 	Indígenas en la ciudad de México: El caso  

de las Marías.• 	Ed. Sep./setentas, México, 1975. 157 pp. 

El presente trabajo antropológico se propone encontrar alguna: ex 
plicaciones a las razones por las cuales•las mujeres indígenas ma 
zahuas y otomiés de 4 comunidades (Marías) dejan su pueblo, los 
motivos por lo que éstas se dedican especialmente a la venta am-

bulante y proporcionar algunas guías prácticas para implementar 
programas de asistencia a estas mujeres, sus familias y la región 

de donde proceden. 	Se utililaron datos de una encuesta que rea- 
lizaron los sociólogos Rodolfo Peltier y Ana Galván de la sección 
de Programación del Departamento del Distrito Federal. 	Por otro 

lado, se entrevistaron cerca de cuarenta "Marías" escogidas al 

azar. 	La autora observa que el fenómeno de las "Marlas" tiene 
su origen en la migración de familias indígenas a la ciudad de Mé 
xico, producida por cambios en condiciones demográficas y económi 
casUel campo y en el desarrollo industrial centralizado en la ciu 
dad de México. 	En la década de los cuarenta, la segunda genera- 

ción de ejidatarios, o sea, los hijos de los que recibieron las 

tierras en los años treinta, y los pequeños propietarios, sintie-

ron la necesidad de complementar sus ingresos mediante el trabajo 

estacional. 	El indígena generalmente se instala en la ciudad en 

ndcleos comunitarios de vecindades y ciudades perdidas, en los que 

tiende a perpetuar el patrón de vida rural indígena. 	El hombre 
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indígena en la ciudad ,  se ocupa sólo en trabajos no capacitados y 
de baja remuneración. 	El que las indígenas se dediquen a la ven 
ta ambulante se debe a que es la forma más fácil de ganar dinero, 

dada su posición socioeconómica. 

La autora remarca que es incorrecto plantear el problema de las 

"Marías" como un problema étnico, que se le debe tratar como un 
problema de población marginal. 

ARIZPE, S. Lourdes. 	La migración por  relevos y la reproducción 

social del campesinado. 	(Mimeo) , Centro de Estudios Sociológi- 
cos, El Colegio de México, México, s/f. 55 pp. 

Este trabajo se propone investigar la persistencia de familias mi 
nifundistas y su migración, sugiriendo bases para formular hiuéte 

sis en cuanto a su comportamiento reproductivo. 	Se analizan los 

resultados de una encuesta realizada en 1976 en dos comunidades: 
San Francisco Dotejiare y Santiago Toxi. 	Una con economía campe 
sina tradicional y la otra que aparenta ser un pueblo campesino 

pero que de hecho constituye una comunidad sub-Urbana proletaria 

de la ciudad de México, a pesar de hallarse a 250 km. de distan- ' 

cia. 	La encuesta abarcó una muestra de 144 grupos domésticos 
equivalentes a un 10% de las unidades domésticas en cada pueblo y 
con apoyo de las estadísticas vitales para el período 1940-1976 

se obtuvo que: en Toxi, el trabajo asalariado migratorio es parte 

integrante del ciclo de las labores del grupo doméstico. 	El tra 

bajo migratorio tiene más peso que el agrícola. 	La actividad mi 

gratoria en Dotejiare no es una necesidad económica puesto que ocu 

rre cuando la proporción de trabajadores dependientes se encuentra 

más equilibrado. 	Aquí, el trabajo agrícola tiene más peso que el 

migratorio. 	En toxi, el patrón predominante es que, de acuerdo 

Al ciclo doméstico, se turnan el padre y los hijos e hijas -confor. • 

me van creciendo- la actividad migratoria. 	Es ésta una modalidad 

que la autora designó como migración por relevos que constituye una 
estrategia para asegurarle al grupo doméstico un ingreso asalariado 
en cada una de las etapas del ciclo. 	En Dotejiare esto no sucede. 
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El 80% de los grupos domésticos en Toxi tienen trabajadores asala-

riados y de éstos, el 86% se emplean en la ciudad a través de la 

migración oscilatoria, es decir, son migrantes que se consideran 

todavía miembros residentes del grupo familiar en Toxi. 	En la 

ciudad de México se caracterizan por ocupar subempleos y empleos 

eventuales de bajos salarios y mínima productividad. 	Migran más 

hombres que mujeres y éstas se emplean exclusivamente en el traba 

jo doméstico asalariado. 

ARIZPE, S. Lourdes. 	Migración,  etnicismo y cambio económico (un 
estudio sobre migrantes campesinos a la ciudad de  México) 	Cen- 
tro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, México, 1978. 

261 pp. 

El presente trabajo tiene por objeto describir y explicar la migra 

ción de campesinos indígenas a la ciudad de México, a través de un 
estudio de caso representativo de las zonas agrícolas minifundis-

tas de la población indígena del centro del país; intentar opera-

cionalizar una perspectiva histórica y estructural a niveles de co 

munidad y de grupos; finalmente, investigar nuevas formas dé con-

ceptualizar la migración a nivel local así como nuevas posibilida- 

des de utilización del método antropológico. 	Esta investigación 

fue iniciada en 1972 con la intención de abordar l.a problemática 

en torno a la posición en la ciudad de México de grupos de migran 
tes indígenas de áreas que circundan la zona metropolitana, Para 

esto se realizó una investigación preliminar durante 8 meses en 

1972 que concluyó con un trabajo de campo en tres comunidades de 

la región mazahua y otomí, 1/— con atención especial 'a un grupo ma-: 

yoritario (Marías). 

Encuesta levantada por los Sociólogos Rodolfo Peltier y Ana Gal 
ván de la Sección de Programación del Departamento del D.F. en:: 
tre estos indígenas en 1972. 
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Algunos de ].os resultados de la segunda etapa (trabajo. de campo in 

tensivo) mostraron que la migración en las comunidades campesinas 

de Santiago Tpxi y San Francisco Dotejiare no es una estrategia in 

dividual, sino una estrategia de .división de labores dentro de la 

unidad familiar. 	En el caso de Toxi, la totalidad de mujeres mi- 

grantes, de la muestra trabajaba de sirvienta; en cambio, poco mis 

de la mitad de las de Dotejiare trabajaban en la venta ambulante 
de fruta. 	El parentesco norma la manera en que se organizan las 

personas y los grupos al migrar y al establecer su residencia en 
la ciudad; pero no por ello puede ser considerado como una causa 

de la migración. 	Se presentan 3 tipos de migración en la región: 

la permanente 6.6% de la muestra de Toxi, 15.6% en Dotejiare; la 

temporal: 26.2% de la muestra en Taxi v 50% en Dotejiare; y, por 

último la estacional (o sea, durante ciertos meses del año) 52.5% 

en Toxi y 21.9% en Dotejiare. 	La.autora sugiere una metodología 

para estudiar, antropológicamente, la migración indígena. 

.ARIZPE, S. Lourdes. 	"Mujeres migrantes y economía campesina: aná 
lisis de una cohorte migratoria a la ciudad de México, 1940-1970", 
en América Indígena. 	Vol. XXXVIII, núm. 2, México, 1978. pp. 303-

326. • 

En el presente articulo se analizan los datos de una encuesta rea-

lizada por los sociológos O. de Oliveira, H. Muñoz y C. Stern en 

1970 dentro del proyecto "Migración, Estructura Ocupacional y Movi 

lidad Social en el Area Metropolitana de la Ciudad de México", Se 

busca aclarar la posición de las mujeres migrantes dentro de la 

unidad domóstica campesina y su origen de clase en la comunidad. 

Asimismo, a travCs de las historias de vida se analizan las alter-
nativas de empleo y de movilidad a que se enfrantan las migrantes 
en las ciudades, así como las estrategias que toman en los prime-
ros años de estancia en éstas. 

La muestra seleccionada consta de 79 mujeres que arribaron a la 
ciudad de México entre 1940 y 1970 las cuales proceden de comuni- 
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dados de menos de 10,090 habitantes de las zonas de mayor atraso 
económico de México. La autora concluye que el tamaño de la mues 
tra de migrantes analizada es demasiado pequeña para qué puedan 
extraerse resultados representativos., Sin embargo, los datos mos 
traron que la migración afecta en forma diferencial a los grupos 
ocupacionales, tanto en su intensidad como en el tipo de migrante. 
Se nota una tendencia hacia, una mayo: migración en familias cuyo jefe 
se dedica a los oficios, las artesanías o el pequeño comercio. 

Los datos analizados no pueden aclarar si el gran numero de hijos• 

aumenta la migración o si, por el contrario, es una estrategia pa 
ra aumentar las posibilidades de sobrevivencia. 	En cambio, el 
hecho de. que la mayoría de las migrantes de familias de agricultu 

ras de capital, empleados y obreros provenga también de familias 

de más de 6 hijos, permite afirmar, con mayor seguridad, que en 
esos casos, ésto último provoca mayor migración. 	El análisis tam 

bién mostró una estrecha correlación entre motivaciones para mi-

grar y acompañantes en el traslado por una parte, y edad de migra- 

ción por la otra. 	En lo que se refiere a la migración de mujeres 
a las ciudades, se confirmó que sus aspectos más generales. sólo po 
drán comprenderse cuando se explique la posicióri de la mujer den-

tro del grupo doméstico y su papel en las estrategias económicas 

de éste último. 	Asimismo, se pudo observar que las decisiones de 

la mujer están aüñ restringidas a las decisiones de la familia. 

BALAN, Jorge, Browing H. y Jelin E. 	"Características de las co- 

munidades de origen de los migrantes a Monterrey", en El hombreen 
una sociedad de desarrollo. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 

1977. pp. 81-104. 

El objeto de este trabajo consiste en describir brevemente las co 

munidades de origen de los sujetos, que no crecieron en Monterrey. 
Para tal efecto se escogió una comunidad que proporcionaba a Mon- 

terrey una emigración considerable y continua. 	Esta fue el muni 

cipio de Cedral en San Luis Potosí, que contribuía con el 15% de 
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la migración total a Monterrey en la que, por estar lo suficiente 

mente retirada de este centro, la decisión de migrar resultaba ser 

significativa 

Se utilizan como fuentes de información una encuesta realizada en 
Monterrey en 1965 por el Centro de Investigaciones Económicas de 
la FactIltad de Economia de la Universidad de Nuevo León y la Uni-

versidad de Texas en Austin, y una encuesta realizada en Cedral 

durante el año de 1967 por las mismas instituciones, además de la 

información censal de 1960. 	La primera tuvo una muestra real de 

1640 hombres entre 21 y 60 años de edad; en la segunda se utilizó 
información de 380 sujetos entre 15 y 64 años de edad. 

Entre los principales resultados se encontró que más del 50% de 

la muestra de Monterrey quedaba considerada como población migran 
te, pues más de la mitad creció en.comunidades de origen rural y 

el resto en pequeñas comunidades urbanas. 	Los cinco estados que 

proporcionan la mayor parte de migrantes a Monterrey (81.4%) di-
fieren considerablemente en sus niveles de desarrollo social y eco 

nómico. 	Estos fueron Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosi, Zaca 
tecas y el resto de Nuevo León. 	Los cuatro primeros son colindan 
tes con este último. .Aunque Cedral no se puede equiparar con to-
das las pequeñas comunidades en México, existe'una característica 
común y es que ].a economía local esta estancada con .muy poca o nin-
guna expansión de las oportunidades ocupacionales. 

BALAN, Jorge y Jelin E. 	Migración a la ciudad _y movilidad social: 
Un caso mexicano. 	(Mimeo), Department of Sociology. New York Uni- 
versity and Department of Sociology City College of New York, USA. 
s/f. 10 pp. 

El objetivo de este artículo es demostrar que la migración hacia 
las ciudades promueve o va acompañada de un ascenso social; que di 

cho ascenso es, bajo ciertas condiciones, tanto o más pronunciado 

que el experimentado por los nativos en la ciudad; y que aún aqutl- 
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líos que cambian-la pobreza rural por la-urbana experimentan cier 

to ascenso social. 	Para comprobar lo anterior se utiliza la in- 

formación que proviene de una encuesta realizada en Monterrey en 

1965 y datos de la encuesta realizada en Cedral, San Luis Potosí 

en 1967. 	La primera tuvo como muestra a 1640 hombres entre 21 
y 60 años de edad y en la s'egundasse entrevistaron a 380 hombres 
entre 15 y 64 años. 	La información se trabajó a travós del aná 

lisis de cohortes y haciendo comparaciones entre distribuciones 

porcentuales, de donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

De los entrevistados en Monterrey, el 71% de los nativos y el 77% 

de los migrantes afirmó estar de acuerdo en que vara progresar, 
lo mejor que puede hacer un joven es migrar a una ciudad como Mon 
terrey. 	La gran mayoría de los migrantes que provienen de Ce- 

dral se ubican en los niveles más bajos en Monterrey y tienen po- 

cas posibilidades de ascenso ocupacional durante sus vidas. 	Sin 

embargo, es muy posible que la pobreza urbana les resulte más so- 

portable que la pobreza rural. 	Los migrantes jóvenes, en espe- 

cial aquellos que tienen experiencia ocupacional no agrícola an-

tes de migrar, experimentan tanto o más móvilidad ascendente que 

los nativos. 

BALAN, Jorge, Browning H., Feindt W. y Jelín E. 	Movilidad social, 

migración y fecundidad en Monterrey Metropolitano. 	Centro de In.  

vestigaciones Económicas de la Universidad de Nuevo Le6n, Móxico, 

1967. 439 pp. 

El objeto del trabajo es presentar un informe descriptivo de los 

datos obtenidos en la encuesta "Movilidad social y geográfica en 
Monterrey", realizada en 1965 con una muestra de hombres entre 
los 21 y 60 años de edad que residen en el área metropolitana de 

Monterrey. 

Los principales datos describen a los migrantes de acuerdo con su 

lugar de origen, lugar anterior de residencia, distancia entre el 
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lugar de origen y el de destino, edad al migrar, arios transcárri 

dos entre cada migración, razones para migrar, ocupación, alfabe 

tismo y otros. 	Algunos de los resultados indican que: 

a) Cerca de las 2/3  partes de los migrantes vienen de una distan 

cia menor a 400 km. 

b) La mayoría de los migrantes a Monterrey vienen del noroeste 

de México 

c) Monterrey obtiene migrantes provenientes por igual de zonas 

de muy alto y bajo desarrollo socio-económico. 

d) Una tercera parte de los migrantes ha realizado alguna migra.  

ción de retorno. 

e) Alrededor de dos terceras partes de los migrantes consideran 
el trabajo como la razón más importante para migrar a Monte-

rrey. 

f) La mayoría de los encuestados se manifestó satisfecho con su 
decisión de haber migrado a Monterrey. 

BROWNING, Harley y Feindt W. 	"Contexto social de la migración a 

Monterrey", en Movilidad social, migración y fecundidad en Monte- 
rrey Metr_uolitano. 	Centro de Investigaciones Económicas de la 
Universidad de Nuevo León, México, 1967. pp. 103-160. 

El objetivo de este artículo es realizar un análisis descriptivo 

de la información captada en la encuesta sobre "Movilidad social 

y geográfica en Monterrey", determinando el ambiente social real 

en el que se realiza la migración, sobre todo, la última migra-
ción (a Monterrey). 

     

 

Centro de Investigaciones Económicas. 
León, Junio-Septiembre de 1965. 

Universidad de Nuevo 
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Los autores clasifican a los migrantes masculinos de 21 a 60 anos 

según el período en que éstos llegaron a Monterrey (antes de 1941 

y hasta 1965), estado civil, ocupación, razones para migrar y opor 

tunidades de empleo en Monterrey. 

Analizando la forma en que los migrantes se distribuyen porCentual 
mente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) Las dos terceras partes consideran el trabajo como la razón 
principal para migrar a Monterrey. 

b) El 56% de los migrantes se mostró satisfecho con el trabajo 
que tenía antes de venir a Monterrey. 

c) Sólo la quinta parte de los migrantes tenla un trabajo defini 
do' esperándolo en Monterrey. 

d) El 92% de los migrantes esta satisfecho con su decisión de 

haber migrado a Monterrey. 

e) En el período 1961-1965 el 51% de los migrantes estaba casado 
y con hijos. 

f) Dos terceras parteá de los migrantes recibieron algún tipo de 

ayuda por parientes o amigos. 

BROWNING, Harley y Feindt W. 	"Diferencias entre la población na 

tiva y la migrante en Monterrey", en Demografía y  Economía. 	Vol. 
II, núm. 2, El Colegio de México, México, 1968. pp. 183-204. 

El objetivo principal de este articulo es determinar (para la po-
blación adulta masculina, de 21 a 60 años, en el área metropolita 
na de Monterrey) el efecto de la categoría migratoria sobre las 
variables socioeconómicas: educación, ocupación, ingreso y vivien 
da, durante el período de 1940 a 1965. 	Se utiliza como fuente 
principal de información. una encuesta realizada en 1965, que atar_ 
có 1,640 hombres de 21 a 60 años de edad, residentes en el área 
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metropolitana,. 	,Se diseñó, una muestra estratificada por conglome 
ralos, en dos etapas, en la que se dió mayor ponderación a la po-
blación masculina entre los 41 y los 60 años, y aquéllos cuyos in 

gresos fuesen más elevadoS. 	La información se obtuvo tanto por 
medio de una cédula de entrevista como por un cuestionario sobre 
la historia vital del entrevistado. 	Con la información obtenida 

se establecieron categorías migratorias ordenadas según la dura- 
ción de la exposición a Monterrey. 	Estas categorías son seis y 
van desde migrantes con período corto de exposición hasta nativos 

de segunda generación. 	Los resultados del análisis de los datos 

muestran que la segunda de nativos aventaja claramente a la prime 
ra con respecto a las características socioeconómicas utilizadas 

en esta investigación. 	La edad puede ser un factor importante. 
Los nativos de la primera y segunda generación registran diferen-
cias muy marcadas entre las cuatro variables socioeconómicas, y 

mientras es cierto que los nativos de la segunda generación son 
algo mayores, queda aún una diferencia importante después de eli- 
minar el efecto de la edad. 	También se observa que los primeros 

migrantes (con período largo de exposición o nativos por adopción) 
parecen ser más selectos bajo diversos criterios,. 	Fueron más "pio 
neros" que los migrantes más recientes "en masa". 	Estos últimos. 

tenían grandes dificultades para encontrar un lugar en la estructu 

ra económica y social de Monterrey. 	Los primeros migrantes (con 

largo período de exposición) llegaron en la época en que el desarro 
llo económico de México se encontraba en etapa de•expansión y te-
nían mayores oportunidades para insertarse en la estructura ocupa-
cional. 

BROWNING, Harley y Feindt W. 	La migración de retorno: su signifi 
cado en una metrópoli industrial y una localidad agrícola en Méxi- 
co. 

	

	(Mimeo) , Population Research Center, Departamento de Sociolo 
Universidad de Texas en Austin y Facultad de Economía de la 

Universidad de Nuevo León, México, s/f. 9 pp. 

El objetivo del presente análisis es conocer la migración de rotor 

no a Monterrey y Cedral, Comparando los resultados en una metrópo- 
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li industrial y en una localidad agrícola. 

Para cubrir dicho objetivo se aplicó una encuesta en cada una de 
las áreas en dónde se obtuvieron historias migratorias vitales 
con una muestra de 1640 hombres entre 21 y 60 años de edad en 
1965 para Monterrey; en el caso de Cedral, la encuesta fue levan-
tada en 1967 y se entrevistaron a 380 hombres entre 15 y 64 años. 

Dichas encuestas mostraron que en Monterrey el 23% de los hombres 

eran migrantes de retorno: el 17% de ellos.fueron migrantes de re 
torno a Monterrey y el 6% a algún otro lugar. 	Proporcionalmente, 

las cifras correspondientes a los migrantes en Cedral son superio 
res en un 30% comparados con Monterrey; debido al pequeño número 
de inmigrantes de Cedral, sólo el 1% declaró migración de retorno 
a algún otro lugar. 	Las migraciones de retorno múltiples no son 

comunes. 	Cuatro de cada cinco migrantes de retorno (82% en Mon- 
terrey y 84% en Cedral) efectuaron sólo una migración de este ti-

po. 

BROWNING, Harley y Feindt W. 	"Patrones de migración a Monterrey", 

en  Movilidad social,  migración y fecundidad en Monterrey Metropo- 
litano. 	Centro de Investigaciones Económicas *de la Universidad 

de Nuevo León, México, 1967. pp. 45-102. 

Los autoras del presente artículo se proponen hacer una explora-
ción de la naturaleza de la migración a Monterrey, tener una ima-

gen mas clara de quiénes son los migrantes, cuales son sus oríge-

nes geográficos y qué tipos de patrones migratorios cumplieron. -

Se utilizan los censos generales de población y una encuesta pre 
parada por los autores con una muestra representativa de hombres 
entre 21 y 60 años de edad en un período de referencia que va de 

1930 a 1965, mediante la cual se obtuvo una historia migratoria 

completa incluyendo todos los cambios de residencia de 6 meses o 

más de duración para todos los individuos encuestados. 
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Algunos de los hallazgos encontrados aquí son: 

a) Las comunidades de origen de los migrantes (el 62% de éstos) 
pertenecen a las entidades de Nuevo Léon, Coahuila y San Luis 
Potosi. 

b) Monterrey recibe migrantes tanto dé zonas relativamente avan-
zadas como retrazadas en términos socioeconómicos. 

c) Del total de migrantes a Monterrey, el 64% tuvo que viajar me 
nos de 400 Kms. 	 • 

El 65% de los migrantes a Monterrey dejó su comunidad de ori-
gen antes de los 21 años y el 90% antes de los 31. 

e) Entre los migrantes que llegaron.a Monterrey en 1930, o antes, 
se encontró que el 55% tuvo una sola migración mientras que,  
entre los que llegaron en los eltimos- 5 años, sólo el 27% vi-
no directamente desde su comunidad de nacimiento. 

BROWNING, Harley y Feindt W. 	"Selectividad  d 'migrantes  a una  
metrópoli en un país en.  desarrollo: estudio de un caso mexicano", 
en Demografía y Economía. 	Vol. III, n'dm. 2, El Colegio de Méxi-

. co, México, 1969. pp. 186-200. 

El inter6á de los autores es conocer el grado de selectividad de 
los que inmigran a Monterrey cuando se comparan éstos con la po- 
blación de sus comunidades de origen. 	La información principal 
para este estudio se tomó de una encuesta llevada a cabo en 1965 
con relación a 1640 hombres entre 21 y 60 años de edad, residen- 
tes en el área metropolitana de Monterrey. 	Este artículo sólo 

se refiere a los migrantes analizados por cohortes de llegada, 
que arribaron a Monterrey antes de 1940, entre 1941 y 1950, y en 

tre 1951 y 1960. 	Comparan las características ocupacionales y 
educacionales de los migrantes a Monterrey con ].a información co-
rrespondiente a los eensós de 1.940 y 1960. 
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Se encontró que, en-general, los migrantes son selectivos positi- 

vamente respecto de las poblaciones de donde se originan. 	Es de 
cir, que no son representativos de las comunidades de donde pro- 

vienen. 	En segundo lugar, se pudo observar que los migrantes han 
perdido selectividad en el transcurso del tiempo, debido en gran 
parte a la contribución de las zonas más rurales y atrasadas en la 
migración a esa ciudad. 

BROWNING, Harley y Feindt W. 	"Status migratorio y posición socio 
economica en una metrópoli de un país en desarrollo: El caso de 
Monterrey", en Demografía y Economía. 	Vol. II, núm. 2, El Cole- 
gio de México, México, 1968. 24 pp. 

El objetivo del presente estudio es conocer el efecto que ha teni-
do el crecimiento acelerado de la migración en la dinámica de la 
población, así como la relación que existe entre status migratorio 

y status socioeconómico. 	La información se obtuvo de una encues- 
ta realizada en 1965 en la ciudad de Monterreyl/ donde se óbtuvo 
la historia migratoria de 1640 hombres entre 21 y 60 años de edad. 

Se utilizó como método de análisis la comparación entre distribu-

ciones porcentauales de nativos y migrantes de acuerdo con 6 cate-

gorías, llegando a los siguientes resultados: • 

a) El 20% del total de los hombres migrantes con periodo corto de 

exposición y período intermedio, no ha ido a la escuela. 	Y 

sólo el 12% de los nativos de primera y segunda generación no 

lo han hecho. 

b) El 82% de los migrantes de corta exposición son trabajadores 

manuales y al otro extremo, el 54% de nativos de segunda ge-

neración tienen ocupaciones manuales. 

•••••••=••••••••• 

1/ Movilidad Social, Migración y Fecundidad en Monterrey Metropo 
3itano, Universidad de Nuevo Lek5n, México, 1967. 
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Se sugiere que en el diseño de la mayoría de investigaciones 

con trabajo de campo, desde aquéllas interesadas en la fecun 

didad hasta las que estudian el comportamiento político, no 

es aconsejable basarse en una dicotomia de nativos y migran-

tes como quiera que dicha dicotomia se construya. 

CONTRERAS, S. Enrique. 	"El flujo migratorio hacia la ciudad de 

México", en Revista Mexicana de Sociología. 	Vol. XXXVII, núm. 

3, México, 1975. pp. 789-817. 

El presente, forma parte de una investigación llamada "Estratif i-

cación y Movilidad en la Ciudad de México" realizada, en 1965 por 

el Instituto de Investigaciones Sociales de la pNAm. 	En este 

trabajo se pretenden analizar los datos obtenidos en la encuesta 

efectuada para el proyecto mencionado que describen a los inmigran 

tes en la ciudad de México y con datos censales, de 1940 a 1966, 

se clasifica. a los migrantes de acuerdo con su edad, sexo, lugar 

de origen, nivel de ingreso'y especialización ocupacional. 

Los principales resultados obtenidos mostraron que las facilidades 

mayores en los medios de comunicación han permitido una inmigra-

ción reciente de *elementos femeninos, los cuale's tenían anterior-

mente una probabilidad mayor de moverse más hacia distancias cor- 

tas. 	Los. migrantes provenientes de Estados más cercanos a la ca 

pital tienden a ser más rurales y los nacidos en Estados más ale-

jados, a ser urbanos, por lo. que parece quedar confirmada la hipó 

tesis de una mayor urbanización de los migrantes que llegan hacia 
la capital, tendencia reciente y condicionada por la.distancia del 

lugar de nacimiento. 	Hasta el momento de la encuesta (1966), la 
proporción de nacidos en localidades inferiores a 10,000 habitan-
tes, muy probables ex-campesinos, aumentó con el inicio del perla 

do de intensa urbanización a partir de la década de los cuarenta, 

pero ha sostenido cierta constancia en períodos posteriores. Con 

información indirecta obtenida por la encuesta, se estimó que la 

migración de retorno resultó mcde poca importancia, ya que la ma 
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yoría de los migrantes no muestran deseos de volver a sus lugares 

de origen. 	Parece más factible que el retorno al lugar de ori- 

gen se facilite para los individuos de origen urbano. 	Es proba- 

ble que la estructura ocupacional de las ciudades medianas, con 

grandes sectores ocupados en los servicios, contenga elementos que 

motiven, una mayor emigración hacia la metrópoli.. 	Sin embargo, 

seguirá siendo impactante numéricamente el movimiento migratorio 

masculino de origen campesino y con posiciones ocupacionales pre- 
vias de naturaleza manual y con escasa calificación. 	Las razo- 
nes económicas han sido las más importante.s en la decisión de mi- 
grar. 	Finalmente, se encontró que es mayor la cantidad de muje- 
res migrantes que de hombres y para ambos sus edades al llegar a 

la ciudad muestran un rejuvenecimiento en relación a períodos an-
teriores. 

CONTRERAS, S. Enrique. 	"Migración interna y oportunidades de eM 
pleon, en El perfil de México en 1980. 	Vol. III, Edt. Siglo XXI, 
México, 1972. pp 361-417. 

El trabajo se propone mostrar algunas de las relaciones importan-

tes entre la migración interna y las oportunidades de empleo en el 
'Distrito Federal. 	Examina el marco teórico que describe el desa-

rrollo económico dependiente para después analizar'la migración 
campo-ciudad en México y las oportunidades de empleo ofrecidas en 

los últimos tres decenios (1940-1970), utilizando como hipótesis 
general que las tendencias recientes en las pautas migratorias in-
ternas y en las modalidades del empleo no serán muy grandes entre 

la Ciudad de México y el resto de la República, aunque la moderni-

zación más intensa y concentrada en la primera, tiende a ocultar 
temporalmente dicha similitud. 

Analiza a los migrantes en cada período de acuerdo con su. región 
de procedencia, de destino, ocupación, edad, sexo y escolaridad, 
para lo cual hace uso de la información de los censos y de dos en-
cuestas, la primera realizada en 1963 por e]. Banco de México sobre 
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ingresos y gastos familiares en México y, la segunda, por el Ins-

tituto de Investigaciones Sociales de la UNAM levantada en 1965- 
1966 entre jefes de familia en la Ciudad de México. 	En este tra 
bajo se encontró una asociación inversa entre el crecimiento reta 
tivp de la inmigración a la capital, el crecimiento relativo de 
la ocupación industrial y la tasa de absorción industrial. Se pu 

diera predecir para los años setenta, la continuación del ritmo 
de crecimiento de la inmigración hacia un centro pobiacional con 

oportunidades deterioradas de empleo que sería agudo para los hom 

bres jóvenes y para los migrantes sin calificación en el trabajo,' 
donde la tasa de ocupación electiva para ambos sexos en 1980, se 
acercaría al 50% y la de los varones al 74%. 	Consecuencia de es 

tos fenómenos sería la proliferación de tugurios, la invasión de 

terrenos urbanos, un aumento en la escasez de servicios pdblicos 
elementales y probablemente, un incremento en algunos Indices de 
desorganización social. 

GARCIA, Brigida, Muñoz H. y Oliveira O. 	El papel de  las migracio 
nos en ].a formación de los "grupos populares" en la ciudad de Méxi 
co,  1950-1970. 	(Mimeo), El Colegio de México e Instituto de In- 

vestigaciones Sociales de la UNAM, México, s/f. 35 pp. 

El objeto de este trabajo consiste en estudiar, de manera profun-
da, el papel de las migraciones en la ampliación de algunos gru-
pos populares urbanos como son los obreros industriales y los tra 

bajadores de los servicios en la ciudad de México. 	Conjuntamen- 

te los autores se proponen analizar la validez de algunas hipóte- 

sis planteadas para explicar este fenómeno. 	El estudio está ba- 

sado en la información de la fase "13" de la encuesta "Migración 
Interna, Estructura Ocupacional y Movilidad Social en la Ciudad 

de México" y comprende un período de estudio de 20 años (1950-1970) 

El análisis se realiza a través de cohortes de entrada de los mi-
grantes a la PEA capitalina, donde se les estudia según su nivel 
educacional, salarial y los cambios en las posiciones ocupaciona- 
les. 	Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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La formación y ampliación de los grupos obreros industriales ha 

estado determinada por la transferencia de mano de obra a la ciu- 

dad de México. 	De los trabajadores que ingresaron a la PEA capi 

talina como obreros no calificados, se observa que más del 50% lo 

gró ascender ocupacionalmente y que de éstos, el 80% alcanzó ocu- 
pacione's' no, marivales. 	De los trabajadores no calificados que se 
incorporaron a la rama de los servicios, sólo 3 de cada 5 recibie 
ron aumento salarial que llegaba apenas al mínimo legal. 

De los resultados obtenidos se plantea como hipótesis que la acti 
vidad económica anterior del migrante determinará,en el tiempo, las 
posibilidades para que éste se incorpore a la PEA capitalina, uti-

lizando como escalón de entrada los empleo no calificados y de ba-

ja remuneración,principalmente los que se ubican en el sector ter-

ciario. de la economía. 

GARCIA, Brígida, Muñoz H. y Oliveira O. 	Migración,' familia y fuer 
za de trabajo en la  ciudad de México. 	Cuadernos del CES, núm.26, 
El Colegio de México, México, 1979. 29 pp. 

El trabajo intenta demóstrar la importancia de tomar como unidad 
'de análisis a la familia para conocer la división del trabajo. 
Utiliza como unidad analítica al individuo y a la familia en el 
área metropolitana de la ciudad de México. 

La fuente informativa de este trabajo es la Encuesta de Migración 
Interna, Estructura Ocupacional y Movilidad Social en el Area Me-
tropolitana de la Ciudad de México, patrocinada conjuntamente por,  
el Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM. 	Se aplicaron cédulas de carácter colectivo de tipo 
censal a una muestra representativa de vivienda. 	La información 
que se obtuvo fue sobre los habitantes de 2,401 viviendas. 	Con 
el cambio de la unidad de análisis (del individuo al hogar) la In 
formación seleccionada cambia a 375 hogares que representan un 19% 
de los 2000 hogares con jefes hombres obreros incluidos en la mees 
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tra de vivienda y 20% de los hogares de jefes hombres que traba-
jan. 

La información fue analizada a través de distribuciones porcentua 
les•y se llegaron a las siguientes conclusiones: como el salario 
se fija, por lo general, independl.entemente de las necesidades 
del grupo familiar, se observa como resultado cele en muchos hogares 

de obreros.dol)de el salario del jefe no es suficiente para cubrir 
los gastos de una familia numerosa, la mayor participación de mu-
jeres en la actividad tiene lugar en las familias de jefes de obre 
ros migrantes que ganan alrededor del salario mínimo. 	En rela-
ción a la importancia del contexto familiar resulta clara la nece-
sidad de.  conceptualizar a la oferta de mano de obra como un grupo 
de individuos organizados en familias, en lugar de considerarla co 

mo un agregado de personas aisladas. 	Las características económi 
cas y sociodemográficas del grupo familiar, la ubicación de los in 
dividuos en la estructura de parentesco del hogar y sus caracterís 
ticas personales, hacen más complejas las relaciones entre la de-
manda de mano de obra que se desencadena a nivel de la estructura 
económica y la participación del individuo en el mercado de traba-
jo. 

GARCIA, M. Carlos. 	"La migración indígena a la ciudad de México", 

en América Indígena. 	Vol. XXXVII, ndm. 3; México, 1977. pp.657- 
668. 

En este trabajo se elabora una breve resella de dos investigaciones: 

una, realizada por Alicja Iwanska en 1973 llamada "¿Emigrantes o 

commuters? (Indios mazahuas en la ciudad de Móxico)"; la otra titu 

lada "Indígenas en la ciudad de México. 	El caso de las "Marías", 

efectuada en 1975 por Lourdes Arizpe. 	Respecto al primer traba- 

jo, García Mora encuentra que es 'superficial. 	Adn cuando se des 

cribe el proceso histórjco del fenómeno migratorio de los mazahuas 
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a la ciudad de México, el grado de importancia e interacción de 

los fenómenos de atracción y rechazo no son suficientemente estu 

diados. 	En el segundo, el modelo de análisis está situado en 

tres niveles: el individual, el de grupo y el social. 	En este 

sentido, el trabajo parece ser más completo. 

El autór elabora una crítica comparativa de ambos estudios en la 

cual señala que existen divergencias debidas quizá a la diferen- 

cia del área de estudio y del enfoque teórico utilizado. 	Afir- 

ma que Iwanska realiza un análisis superficial sin atacar las 

cuestiones de fondo para analizar el origen de la migración, y 

que Lourdes Arizpe se plantea cuestiones fundamentales, pero al 

referirse a cuestiones prácticas sólo alcanza a mencionar palia-

tivos. 

GOLDANI, Ana María. 	"Impacto de los inmigrantes sobre la estruc 

tura y el crecimiento del área metropolitana", en Migración y des 

igualdad social en la ciudad de México. 	Instituto de Investiga- 

ciones Sociales de la UNAM y El Colegio de México, México, 1977. 

pp. 129-140. 

.14a autora se propone estudiar los cambios en la estructura por 

edad de la población provocados por la inmigración.a la ciudad de 

México y estimar el impacto que ésta provoca de manera directa e 

indirecta en dicha ciudad. 	Aplicando tasas centrales de mortali 

dad tanto a la población total nativa como a la migrante, estudia 

a la inmigración según su estructura por edad al llegar, época de 

la migración diferencial por sexo e Indice de masculinidad. 	Se 

utilizan datos básicamente de la encuesta "Migración Interna, Es-

tructura Ocupacional y Movilidad Social en la Ciudad de México", 

encontrando que del total de nacimientos ocurridos en el área me-

troplitana de la ciudad de México (1960-1970), el 54.6% correspon 

de a hijos de mujeres inmigrantes. 	Su contribución directa* en 

* Contribución directa. Es la proporción que representa la mi-
gración neta en el crecimiento durante el período. 
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el crecimiento de dicho período fue de 36.3%; indirectamente* la 

contribución total de los inmigrantes al crecimiento de la ciu- 
dad fue de]. 69.4%. 	El bajo Indice de masculinidad entre los in 
migrantes revela una notable selectividad por las mujeres. 

IWANSKA, Miaja. 	"Emigrantes o conmuters? 	(Indios mazahuas 
en la ciudad ¿le México)", en América Indlgena. 	Vol. XXXIII, num. 
2, México, 1973. pp. 457-469. 

El 'presente análisis tiene como objetivo caracterizar las migra-
ciones de esta comunidad hacia la ciudad de México, así, como las 

transformaciones culturales que sufren los migrantes; además, se 
plantea el carácter de transición de éstos, es decir, manifestar 
que aGn cuando los mazahuas se trasladan a la ciudad no se esta-

blecen de manera permanente en ella, sino que regresan a sus pue 
blos siempre que las circunstancias lo permitan. 'La investiga-
ción se realizó durante 1972 en dos zonas geográficas: "El lqopal" 
(un pueblo mazahua) y en la ciudad de México. 	Se cuenta también 
con información obten'ida en la década de los sesenta por la auto 
ra mediante la observación y la aplicación de entrevistas para • 
conocer su forma de vida. 	Sin embargo, no se efectúa una encues 
ta formal para este objeto de estudio. 	Se encontró que la emi- 
gración de mazahuas hacia la ciudad de México no está motivada 
precisamente por el hambre extrema de su pUeblo. 	Los motivos ra 

dican en el aumento de población de su pueblo; la frustración de 
los hijos de los ejidatarios quienes se han dado cuenta que sólo 
un hijo puede heredar la tierra ejidal; el aumento en la partici-
paciónde los aldeanos en el progreso tecnológico y en la educa-
ción (lo que requiere dinero para comodidades como electricidad 
y agua corriente); y el rápido crecimiento de las "necesidades mo 
ralas" de los aldeanos, mucho mis .importantes para ellos que sus 

necesidades materiales. 

11•••••••••••••••• 	 ••••••••••••••••, 

* Contribución indirecta. 	Es la proporción del crecimiento del 
área debido al creciMd.ento natural. 
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La migración a la ciudad es sólo una forma que les permite obre 

ner mejor ingreso y prestigio social en su comunidad. Por ello, 
los mazahuas nunca piensan en radicar definitivamente en la ciu 

dad de México; siempre régresan a su pueblo, aunque tengan que 
salir nuevamente. 	No se convierten en proletariados ni en sub- 
proletariados y tienen grandes deseos de viajar. 	Buscan su in 

dependencia y consideran que México es verdaderamente su país y 

que la ciudad es su segundo hogar. 	Confían en el gobierno fe-
deral porque consideran que la Reforma Agraria los ha beneficia-
do enormemente, pero no aceptan la ayuda que les ofrecen las ins 
ti.tuciones que ayudan a los'indígenas en la ciudad de México por 
que serían menos civilizados. 

KEMPER, Robert. 	"Factores sociales en la migración: el -caso de 

los tzintzuntzeños en la ciudad de México", en América Indígena. 
Vol. XXXIII, nám. 4, México, 1973. 	pp. 1095-1118. 

El autor trata de describir la adaptación social urbana de los 
campesinos de Tzintzuntzán,Mich., en términos de: 

1. La utilización de lazos de amistad y parentesco al migrar a • 
la ciudad de México. 

2. Su movilidad geográfica dentro de la metrópoli; y 

3. Las relaciones con sus coterráneos que han emigrado a la ca-

pital. 

El trabajo de campo en la ciudad de México fue patrocinado por 
un Fondo de Adiestramiento del Instituto de Ciencias Médicas Ge-
nerales, administrado por el Departamento de Antropología de la 
Universidad de Berkely entre 1969 y 1970. 	En este documento no 
se especifica la metodología utilizada ni cómo se identificó a 
la muestra de emigrantes tzintzuntzeños en la ciudad de México. 

Después de examinar la adaptación social de estos migrantes en 
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la ciudad, el autor concluye que la migración a la ciudad de Méxi- 
co empuja a los tzintzuntzefios a un mundo nuevo. 	Una vez que ter 
mina el período inicial de dependencia de sus coterráneos emigra-
dos, las grandes categorías de vida campesina se invierten y se ex 
tinquen a través de la participación en la vida urbana; los lazos 
de parentesco y amistad se expanden más allá del grupo emigrante 
en un esfuerzo por manipular los recursos económicos urbanos. 	La 
separación geográfica urbana y las diferencias socioeconómicas trans 
forman lás actitudes tradicionales hacia una interacción social. 
Los emigrados de Tzintzuntzgn pueden carecer del sentido de "comu-
nidad" y estar sin una asociación voluntaria que puedan llamar pro 
pia, pero como individuos han demostrado su habilidad para hacer 
frente a'la urbanización. 

MICHEL, V. Javier, Rojas E. y Winnie W. Jr. 	"Migración a la zona 
metropolitana de Guadalajara", en Expresión Económica. 	Vol. 1, 
nfim. 1, Universidad de Guadalajara, México, 1976. pp. 5-24. 

El objetivo del presente artículo es determinar el volumen de la 
migración hacia la zona metropolitana de Guadalajara utilizando 

la información preliminar de la encuesta de hogares por muestreo, 
(1972) realizada en dicha zona metropolitana por la Dirección Gene 
ral.  de Estadística, SIC y la Facultad de Economía de la Universi-. 
dad de Guadalajara. 	El análisis, tomando en cuenta años anterio- 
res a 1962 hasta 1971, comprobó que los movimientos procedentes de 

otras partes del Estado de Jalisco y del resto del Occidente del 

país constituyen la gran mayoría de la migración hacia este centro 
urbano. 	Con estas fuentes, además del censo de población de 1970, 
efectuando comparaciones entre distribuciones porcentuales y esti-

mando índices de crecimiento por tamaño de localidad de origen, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

a) Dos tercios de la migración de]. periodo 1962-1971 hacia la zo-

na metropolitana de Guadalajara (Z.M.G.) llega de otras partes 
de la misma región: el :38.4% de otros municipios jaliscienses y 
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el 27.2% de estados que tienen límites en común con Jalisco. 

b) La migración hacia la Z.M.G. sigue siendo predminantemonterTiral-
urbana; empero, el movimiento intermetropolitano con la ciudad 
,de México aporta la décima parte del total de migrantes. 

c) La "migración por etapas" en cualquiera de sus formas hacia la 
Z.M.G. no es de importancia. 	De la comparación entre los da- 
tos de la 'encuesta y el censo de 1970 se observó que una paYto 

significativa de los migrantes interestatales de 1968-1969 quo 
se registraron en el ultimo censo, ya habían desaparecido de 
la Z.M.G. dos años después. 	Lo que se explica por los efec 
tos combinados de las nuevas migraciones hacia otras partes y 
el efecto de la mortalidad. 

MUÑOZ, Humberto, Oliveira O. y Stern C. 	"Diferencias socioeconó- 
micas entre nativos y migrantes, comparaciones entre las ciudades 
de Monterrey y México", en Migración y desigualdad social en la 
ciudad de México. 	Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM y El Colegio de México, México, 1977. pp. '61--7.9. 

Los autores se basan en el artículo de H. Browning y W. Feindt, ti 
tulado "Las diferencias entre la población nativa y la migrante en 
Monterrey" y en los datos de la encuesta que se hizo dentro del 
proyecto "Migración. Interna, Estructura Ocupacional y Movilidad Só 
cial en la Ciudad de México" realizado en 1969 por el ISUNAM y El 
Colegio de México. 	Con los datos derivados se proponen hacer com 
paraciones entre la composición de las poblaciones de Monterrey y 

México por categorías migratorias, según el nivel de instrucción y 
ocupacional de dicha población. 	Para Monterrey los datos se re-
fieren a 1965 y para la ciudad de México se utilizan los de 1970. 

Además 'del nivel de instrucción y ocupacional, se analizan a los 

Demografía y Economía, Vol. II, nlm. 5, El Colegio de México, 
México, 1968. pp. 103-204. 
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mígrantes segun sus categorías migratorios (principalmente nati-
vos por adopción-aquéllos que sin haber nacido en ese lugar han 
pasado sus años formativos ahl-y nativos por nacimiento). Se des 
cubre que la población nativa es mayor en la ciudad de México que 

en Monterrey y que en Monterrey existen menos personas con alguna 
instrucción universitaria que en MAxico. 

En relación con la ocupación, las mayores diferencias se ubican en 
tre los migrantes recientes y aquéllos con período intermedio de 
exposición; para las demás categorías existen pocas diferencias. 
El grupo de nativos por adopqiión presenta niveles socioeconómicos 

más bajos que los migrantes antiguos, tanto en la ciudad de México 

como en Monterrey. 

Los autores piensan que un fuerte argumento, explicativo de estas 

diferencias reside en la interacción de las características es-

tructurales de los lugares de origen y destino de los migrantes, y 
a la vez, en las características de los individuos que son atraídos 

por la comunidad de destino, entendidas también como reflejo de las 
mismas estructuras y sus variaciones en el tiempo. 

MUÑOZ, Humberto y Oliveira O. 	"Migración, oportunidades de em- 

pleo y diferencias de ingresos en la ciudad de México", en Revis- 
ta Mexicana de Sociología. 	Vol. XXXVIII, núm. 1, México, 1976. 

pp. 51-83. 

Los objetivos del presente trabajo consisten en examinar las reper 
cusiones que tuvieron los cambios en ].a industrialización, la es-
tructura productiva y el empleo sobre la expansión de una serie de 

servicios ligados al proceso global de desarrollo capitalista y la 

forma en que ello afectó las desigualdades intra e intersectoria-
les que se manifiestan en los niveles de ingreso que alcanza la ma- 
no de obúa en diferentes actividades. 	Para ello, efectúan un análi 
sis de la transformación sectorial de la PEA en el Distrito Federal 
de 1930 a 1970. 	Plantean que dl problema de la absorción de mano 
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de obra en posiciones de bajos niveles salariales no es directamen 

te el resultado de un sector terciario inflado que incorpora cre-

cientes volúmenes de migrantes rurales, sino consecuencia de un pro 

ceso de desarrollo que implica una desigual 	participación en los 

bendficios tanto de los obreros industriales como de los trabajado- 

res de los servicios. 	Para corroborar esta hipótesis, utilizan la 

información producida por los censos y por la encuesta sobre "migra 

ción Interna, Estructura OcupacionD3 1,  Movilidad Social en el Arca 

Metropolitana de la Ciudad de México"* a través de la cual encuen-
tran que los datos a nivel individual aclaran las tendencias de la 
absorción de la mano de obra transferida a la Ciudad de México des 
de 1930. 	El análisis por cohortes de trabajadores masculinos que 
ingresaron a la estructura ocupacional de la capital entre 1930 y 

1969, muestra que los trabajadores no calificados se incorporaron 

en proporciones crecientes corno obreros de la manufactura a partir 
de los años cincuenta y que los trabajadores transferidos a dicha 
ciudad ingresaron a la actividad económica como trabajadores no ca 

lificados de los servicios en proporciones decrecientes, de 1930 a 
1970. 	(La disminución fue mayor entre aque5llos que entraron en 
los servicios personalesj 

La proporción de trabajadores 

ocupaciones no calificadas de 

mente en las ultimas décadas, 

da. 	En los años sesenta, el 

dos venia directamente de las  

transferidos que se incorporó a las 

la manufactura aumentó considerable-

principalmente en la industria pesa-

55.9% de los .trabajadores transferi-
actividades agrícolas, quienes ingre- 

saron en mayor proporción dentro del sector manufacturero. 

ISUNAM y El Colegio de México, 1969. 
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MUÑOZ, Humberto, Oliveira O. y Stern C. 	(Compiladores). 	Migra- 

ción y desigualdad social en la ciudad de México. 	Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM y El Colegio de México, México, 

1977. 249 pp. 

La obra se compone de catorce artrCculos generados a partir del pro 

yecto "Migración Interna, Estructura Ocupacional y Movilidad So-
cial en la Ciudad de México", donde Muñoz, Oliveira y Stern fueron 

responsables de dicho proyecto y, además, autores de la mayoría de 

los artículos. 	El objetivo general del libro es conocer las con- 

secuencias sociales y económicas del crecimiento demográfico en el 
área urbana de la ciudad de México, esto es: 

a) La procedencia de los migrantes y el tipo de actividad económi 
ca al que se incorporan en la ciudad de México; y 

b) Las diferencias entre nativos y migrantes en cuanto a nivel 

educativo, actividad, ingresos y movilidad ocupacional, y el 
impacto de las migraciones sobre el crecimiento demográfico en 
la capital. 

Con base en los resultados de la encuesta levantada de octubre de, 
1969 a enero de 1970 (fase A) ,y entre diciembre de 1970 y febrero 
de 1972 (fase B), los hallazgos más relevantes mostraron que entre 

1940 y 1970 la ciudad de México recibió aproximadamente la mitad 

de los migrantes internos del país y estos .flujos migratorios pro-
dujeron una tasa de crecimiento de ia población superior al 5% anual 

para dicho periodo. 	En la década de 1960 a 1970, la contribución 

de los migrantes al crecimiento de la población representó el 69.4% 

del crecimiento total. 	Las migraciones a la ciudad de México se 

prbsentán entre los 20 y 49 años; asimismo, reducen el indice de 

masculinidad de 96 a 89, debido a que la migración de mujeres a la 

capital es mayor que la de hombres: 	Cerca del 30% de los migran- 

es provenían de zonas que no distan más de ].50 kms. de la metrópo 

li y un 75% de lugares ubicados en un radio no mayor de 600 kms. 

La marginalidad es mayor entre los migrantes (28.1%) que,  entre los 

nativos (15.8%) y se observa 3a tendencia de que cuanto mayor es 
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la distancia a la localidad de nacimiento, más alto es el nivel de 
instrucción de los migrantes. 

MUÑOZ, Humberto, Oliveira O. y Stern C. 	"Migración y marginali-
dad ocupacional", en Migración y desigualdad social en la ciudad 
de  México. 	Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y El 

Colegio de México, México, 1977. pp. 75-90. 

Los elementos básicos para el estudio de la relación existente en 

tre el proceso migratorio y el proceso de marginalidad ocupacional 
para 1970, fueron generados del proyecto "Migración Interna, Estruc 

tura Ocupacional y Movilidad Social en la Ciudad de México" entre 

1969 y 1972 con el auxilio de la información censal de 1970. 	Para 

demostrar que los migrantes tienen, en mayor proporción, ocupacio-

nes marginales que los nativos, se analiza a la población que pro-
viene de diferentes lugares según su nivel de ingreso, edad, sexo 
y ocupación en la Ciudad de México. 	Algunos de los resultados son 
los siguientes: 

En la medida en que continúe la tendencia creciente de migrantes 
que provengan de localidades rurales, con niveles educativos rela-

tivamente bajos y con poca experiencia en trabajos oficiales, ten-

drán crecientes dificultades para ser absorbidos productivamente y 
engrosarán las filas de población marginada. 

MUÑOZ, Humberto y Oliveira O. 	"Migración y movilidad ocupacio-
nal", en Migración  _y desigualdad  social en la ciudad de México. 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y El Colegio de 
México; México, 1977. pp. 91-100. 

A partir de los datos generados por la encuesta "Migración Inter-

na, Estructura Ocupacional y Movilidad Social en la Ciudad de Méxi 

co", realizada por el ISUNAM y El Colegio de México de 1969 a 1972, 

y con el auxilio de datos censales de 1970, los autores se propo- 
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nen analizar la relación existente'entre la migración y la movili-

dad ocupacional por cohortes de llegada de los migrantes,comparan-
do distribuciones porcentuales entre Estos y los nativos de la ciu 
dad de M6xico/ para 1970. 	Algunos de los resultados encontrados 
son: 

Los cambios en la estructura ocupacional permiten el surgimiento 

de sectores de clase media y contribuyen a la formación de ocupa- 

ciones marginales. 	Las diferencias entre nativos y migrantes va- 

rían segdn el nivel de la primera ocupación: los migrantes que sé 
ocupan en estratos más bajos• tienden a presentar una movilidad me-

nor que los nativos. 

OLIVEIRA, Orlandina de. 	Migración y absorción de mano de obra en 

la ciudad  de México1930-1970. 	Cuadernos del CES, núm. 14, El 

Colegio de México, México, 1977. 30 pp'. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el impacto de las migracio 
nes internas y los cambios en la estructura económica de la Ciudad 
de Méxicg/ sobre la absorción de mano de obra en'este centro urbano. 

Se pretende demostrar que la tesis que habla sobre la marginalidad, 
la supuesta homogeneidad de dos flujos migratorios, el análisis de 

un terciario no diferenciado y el supuesto sector secundario inten 
sivo en capital que genera pocos empleos, son aspectos que han con 
tribuído a difundir generalizaciones que no necesariamente concuer 
dan con el análisis de situaciones históricas concretas. 	Se apo- 
ya en datos de la encuesta sobre "Migración Interna, Estructura Ocu 

pacional y Movilidad Social en la Ciudad de México" realizada en 

1969 por el ISUNAM y El Colegio de México y del Censo de Población 
de 1970.. Hace una ~oración entre las cohortes sucesivas de mano de 
obra incorporada a la PEA capitalina desde 1930. 	Los resultados 
,sugieren la hipótesis de que al trabajador no le produce ningdn benefi* 
cio tener algunos años de instrucción media para entrar a la PEA en 
niveles de ocupación no manuales. Para ello, requeriría haber termina-
do mínimamente la premratoria. Las tendencias observadas en la incor 
poración de mano de obra' en la PEA do la Ciudad de Mdxico,revelan que no 
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ha habido una baja absorción do mano de obra en las industrias y 
una elevada absorción en los servicios personales; el problema es 
que una gran proporción de la mano de obra se incorporó a la PEA 
de la Ciudad en ocupaciones no calificadas, a pesar del aumento de 

los'niveles educativos de las cohortes sucesivas de mano de obra. 
Lo anterior, refleja la desigualdad social y la distribución regre 
siva del ingreso que ha caracterizado el modelo de desarrollo mexi 
cano, aún en arcas urbanas como la Ciudad de México que es uno do 

los polos más dinámicos de la economía. 

STERN, Claudio. 	"Cambios en los volúmenes de migrantes provenien 

tes de distintas zonas qeoeconómicas", en Migración y desigualdad 

social en la ciudad  de México. 	Instituto de Investigaciones So-

ciales de la UNAM y El Colegio de México, México, 1977. pp. 115-
118. 

En el presente artículo, Stern explica de manera descriptiva, los 
orígenes regionales de los migrantes que viven en la Ciudad de Mé-
xico y las características que tienen las regiones de procedencia 
de éstos. 	Para tal efecto,el autor utiliza los datos de la en-

cuesta "Migración Interna, Estructura Ocupacional y Movilidad So-
cial en la Ciudad de México" levantada por el ISUNAM y El Colegio 

de México entre 1969 y 1972, además de los datos censales de 1970. 

Utilizando el análisis por cohortes de llegada y el volumen abso-

luto de inmigrantes a la ciudad de México provenientes de 3 zonas 
geoeconómicas (salarios mínimos)/  encuentra que el 90% de los mi-

grantes provienen de las tres grandes regiones que rodean a la ciu 

dad de México y que la cuarta parte del total de migrantes llega 

de cinco zonas de un total de once que tienen una distancia máxi-

ma de 150 km. por carretera. Las principales fuentes de migrantes 

a la capital son las zonas con agricultura comercial o de subsis- . 
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STERN, Claudio y Cortés F. 	Hacia un modelo explicativo de las 
diferencias interregionales en  los volúmenes de  migración a la 
ciudad de México 1900-1970. Cuadernos del CES, núm. 24, El Co 
legi.o de México, México, 1979. 54 pp. 

Los autores se proponen encontrar. ,aquellos factores que expliouen 
las diferencias interregionales de la migración hacia la capital 
y sus tendencias en el tiempo. 	Dividieron al país en 34 regio-
nes pretendiendo demostrar que los factores que explican las dife 
rencias en los volúmenes de migrantes que se dirigen desde divo -' 

sas, regiones hacia un punto de destino, varían a través del tiem- 
po. 	Con datos de una muestra aleatoria recogidos en la ciudad de 
México, clasifican a los migrantes de acuerdo con: el período en 
que llegaron a esta ciudad -entre 1900 y 1970-, su lugar de ori-
gen y las características socioeconómicas que presenta el lucrar 
de origen y el de destino. 	Utilizando el análisis de regresión 
y dividiendo a la población por cohorteá de llegada se obtuvo que 
existen diferencias importantes en la operación del conjunto de 
factores explicativos de los diferenciales migratorios para las 
cohortes de migrantes, de acuerdo con su período de llegada. Los 

factores explicativos operan de manera diversa para los migrantes . 

rurales y para los urbanos. 	Los resultados tienden a mostrar que 
pueden ocurrir cambios significativos en el conjunto de factores 
que determinan los diferenciales entre varios períodos. 

STERN, Claudio. 	"Migración, educación y marginalidad, en la ciu 
dad de México", en Demografía  y Economía. 	Vol. VIII, núm. 2, El. 
Colegio de México, México, 1974. pp. 101-114. 

En base a los resultados obtenidos de una encuestas/, el autor se 
propone analizar la relación existente entre la calificación de la 

•••••••••••• 	••••••••••• 

1/ "Migración interna, estructura ocupacional y movilidad social 
en la ciudad de México", levantada en México por el ISUNAM y 
El Cologio de México; de 1969 a 1972. 
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fuerza de trabajo migrante y la creciente marginalidad ocupacio- 

nal/ para 1970. 	A través del análisis por cohortes de Alegada de 

los migrantes a la ciudad de México, establece que éstos provie-

nen en forma creciente de localidades rurales atrazadas, por lo 

que' disminuyen sus oportunidades ocupacionales. 	Algunos de los 
resultados encontrados revdlan gut! el 90% de los migrantes previo 

nen de lugares cercanos a la ciudad de México, y se confirma ade-

más una tendencia creciente de migrantes aue llegan de las regio- 
nes más atrazadas del país. 	Los que provienen de zonas mis desa 
rroiladas cuentan con un nivel de educación más alto que los de 
zonas atrazadas y muestran una tendencia decreciente en su nivel 
de instrucción en relación con los nativos. 

• 

VELAZQUEZ, G. Luis y Hernández V. 	La  migración hacia  Lagos de  
Moreno. 	Centro de Investigaciones Sociales y Económicas, Facul-
tad de Economía, Universidad de Guadalajara, México, 1978. 139 pp. 

El'objetivo de este trabajo es conocer la motivación individual de 
migrar hacia Lagos de- Moreno y las características socioeconómicas 
del migrante, tanto en el lugar de origen como en el de destino. 7 
En el análisis se tomaron 7 grandes áreas como lugar de origen que 
comprenden en total 17 regiones en el país e incluye el extranjero, 
tomando a la ciudad de Lagos como lugar de destino de migrantes. 
El estudio comprende el período de 1964 a 1975 y la principal fuen 
te de información es una encuesta denominada "Censo por muestreo 
de Lagos de Moreno" realizada en 1976 por CESE. 	Tiene además al-

gunas otras fuentes importantes como la información censal y el Pro 

grama Subregional y Municipal de la Sub-región Lagos, del Gobierno 
del Estado. 

Este estudio forma parte de la investigación: "Migración interna 
en relación con el desarrollo regional" que se lleva a cabo en el 
Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Guadalajara. 
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• • 	, 
Con el análisis de distribuciones porcentuales se llegó a un buen 

número de resultados que muestran a la ciudad de Lagds con una 

gran proporción de población migrante básicamente de origen rural, 

proveniente principalmente del área local. La ciudad ha adquiri-
do 'una gran importancia socioeconómica en el Estado en los últimos 

años y ha sido capaz de absorber una cantidad considerable de mi-

grantes que se dirigen a la región Occidente del país debido a su 
desarrollo industrial. 	Los autores concluyen que es en ciudades 
pequeñas como Lagos donde convendría aplicar políticas adecuadas 
de desarrollo, teniendo en cuenta su inmigración, ya que sería mis 
fácil planificar allí su de¿arrollo económico y demográfico que, 
en centros cien por ciento urbanos como es el caso de las áreas me 
tropolianas de Guadalajara, Monterrey y México. 

WINNIE, William Jr. 	"Centros de atracción migratoria en el Occi 
dente de México", en Memoria de la I Reunión Nacional sobre la  In 
vestigación Demográfica  en México. 	CONACYT, México, 1976. 27 pp. 

El presente trabajo contiene algunos de los primeros resultados 
referentes al volumen, los orígenes y destinos de los movimientos 

1)  a - 
ra cumplir con este objetivo se utilizaron como 
la Encuesta de .Hogares de la Zona Metropolitana 
1972 y Censos por Muestreo llevados 
del Estado de Jalisco en 1976, además de las partes apropiadas de 

los censos nacionales de 1960 y 1970, lo cual permitió analizar 

el fenómeno para la década anterior. 

De lo expuesto anteriormente fueron obtenidos los siguientes re-
sultados: 

a) La migración a Guadalajara entre 1960 y 1970 que procedió prin . 
cipalmente de otras partes del occidente, es de carácter inter 
metropolitano. 

b) Guadalajara, como la. metrópolí regional, es el mayor centro 

migratorios en los centros urbanos del Occidente de México. 
fuentes de datos 
de Guadalajara de 

a 	 ciudades menores cabo. en 6 
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de atracción migratoria en todo él Occidente. 

c) La migración que procede directamente de las muchas rancherías 
y pueblos más o menos. pequeños del mismo Occidente da lugar, 
sin posibilidad de dudas, al mayor componente del fuerte saldo 
migratorio positivo a Guadalajara. 

WINNIE, William Jr y Arroyo J. 	(Coordinadores) 	La migraciCm en 

el Estado de Jalisco y la zona  metropolitana de Guadalajara. 	In- 

forme. 	Centro de Investigaciones Sociales y Económicas, Facultad 

de Economía, Universidad de Guadalajara, México, 1979. 181 pp. ' 

En este informe se analiza el impacto de la migración en el crecí 
miento demográfico diferencial dentro del Occidente de México -abar 
ca a los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit y Zacatecas-,donde dichos estados dependen más 
o menos directamente de Guadalajara en muchos sentidos socioeconó 
micos. 	Para lograr esto, se utiliza información de censos nacio 
nales de 1960 y 1970, la Encuesta de Hogares de Guadalajara de 
1972, la Encuesta Contínua sobre Ocupación, un muestreo de ciuda-
des menores realizado por el Centro de Investigaciones Sociales y. 
Económicas de la Universidad de Guadalajara, estadísticas vitales 
y otras investigaciones sobre el tema, trabajándose la información 
cuantitativa por medio de tasas, Indices y distribuciones porcen- 

tuales. 	Este trabajo contiene los primerbs resultados de un pro 

yecto titulado "La migración en el estado de Jalisco y la Zona Me 

tropolitana de Guadalajara" iniciado en 1975 por este Centro de 
Investigación, con la ayuda de CONACYT. 

El análisis realizado mostró que la migración de origen rural es 
•, 

el, elemento predominante en el Occidente de México. 	A pesar de 

que la mayor parte de la región queda como de fuerte rechazo, exis 

ten vai.ias zonas que si no son de atracción, por lo menos tienen 

comparativamente una leve expulsión de población. 
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La migración neta del Occidente hacia otras partes del país se di 

rige/ en más de dos terceras partes, hacia la capital nacional; el 

19% del total al Pacífico Norte; el 10% a otros estados norteños 

y sólo el 2.7% hacia las 'demás entidades federativas. 



1.3 	L2\ MIGRACTON INTERRUPU\L. 

La población que potencialmente se constituye como migrante, no 
siempre cuenta con los. elementos necesarios para dirigirse a una 

ciudad. 	Por tanto, su último recurso consiste en buscar satis-
factores en regiones que por sus características no manifiestan 
cambios radicales en la estructura rural y tradicional de la cual 
proceden. 

En un aspecto diferente del problema, no ha sido posible conocer 
las dimensiones que la migración rural definitiva tiene respecto 

al total, de los movimientos miaratorios en zonas no urbanas. Sin 
embargo, dado el desequilibrio regional que existe en nuestro país, 

es muy probable que sean pocas las zonas que logran asimilar efec- 

tivamente a la población no nativa. 	Ello nos lleva a pensar QUO, 

en este sentido, el interés de los investigadores se basarla en co 
nocer la migración temporal que efectúan algunas personas, ya sea 
siguiendo las épocas de labor de los cultivos a través de todo el 

país, o yendo y viniendo a una zona más o menos cercana a su lugar 
de origen, de acuerdo con los períodos de trabajo agrícola que es 

donde se presenta más frecuentemente este caso (Batey, 1977). 

Si bien es cierto que este tipo de movimientos tiene una gran im-

portancia en términos de la redistribución demográfica del país, 
también es cierto que no existen estudios suficientes que propor-

cionen la información indispensable para tener un conocimiento 
aproximado en cuanto a las determinantes y consecuencias que la 

migración interrural produce,. tanto en los lugares de origen como 

de destino. 	Esta circunstancia se reflejé en el presente traba-

jo, ya que sólo fue posible localizar cinco estudios en español que 

se refieren al tema aquí tratado, y ellos, aunque muestran un in•- 
t.ento por abordarlo, no constituyen anllisis completos. 	Más bien 

plantean introducciones a situaciones muy particulares. 
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Los estudios realizados por Carlota Batey (1977), que se incluyen, 
contemplan únicamente a una parto de la población que trabaja den-
tro del sector agrícola: los jornaleros migratorios quienes son ca 
lificados comúnmente como'"golondrinas", ya que cambian de lugar 
constantemente a causa de la labor agrícola de los cultivos. Es- 
tos siguen 	determinados product9s en las entidades donde se cul 
tivan. 

Otra autora, Guadalupe Espinosa (1977) , se refiere exclusivamente 
a las mujeres en edad fecunda y a través de la Encuesta Comparati-
va de Fecundidad en Zonas Rurales, observa indirectamente los movi 
mientas migratorios y encuentra que la migración que ellas reali-

zan se dirige en proporciones importantes a localidades menores de 
2,500 habitantes. 

El siguiente trabajo incluido y desarrollado por. Crescencio Ruíz 
(1977), limita su análisis a la distribución y crecimiento de la 

población del ingenio "Emiliano Zapata" situado en el Estado de Mo 
celos. 	Ahí se plantea que la presión demográfica sobre la tierra 
ha originado que una proporción creciente de agricultores vendan 
sus tierras y engroceil las filas de los jornaleros asalariados, CO 

mo único camino para sobrevivir. 

Por último, el artículo de Gilberto Loyo (1943),expone la necesidad 
de efectuar investigaciones que analicen la redistribución de los 
índigenas en México. 	En base a una encuesta aplicada a 392,464 je 
fes de familia (la mayoría indígenas) que no tenían tierras o eran 

insuficientes, encuentra que existe una gran resistencia entre di-
cha población para obtenerlas en otro lugar. 

Cada uno de los estudios mencionados contempla objetivos diferen- 
tes y particulares que imposibilitan su comparación. 	A pesar de 
que algunos de ellos se apoyan en encuestas, éstas son muy parcia-
les y no han sido realizadas para estudiar toda la migración rural. 
Por ejemplo, Carlota Botey utiliza la encuesta para captar exclu-
sivamente la migración de los jornaleros agrícolas; Loyo la aplicó 
'para conocer a los indígenas sin tierras suficientes para trabajar 
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y vivir de su producto y comprobar la resistencia de ellos para mi 
grar; Guadalupe Espinosa obtiene información sobre migración rural 
sólo para mujeres en edad fecunda a través de una encuesta para fe 
cundidad, pero manifiesta.la incapacidad de esta fuente para expli.  
car.la  migración rural. 

De lo planteado anteriormente se Concluye que aún c.rcunscribién•- 
cdose a un solo tema, no existen los elementos teóricos, empíricos 
y metodológicds que permitan asegurar el conocimiento de lo que sig 

ni.fica la migración interrural en México. 	Para ello, se requieren 
más investigaciones que abarquen un mayor campo de estudio. 	Ellas 

podrían utilizar como método de captación, encuestas que identifica 
ran las principales corrientes migratorias rurales, las caracterís-
ticas de los migrantes, de los lugares de origen y de destino, en 

fin, todo aquello que proporcione una mayor comprensión de las con-
diciones reales en que se produce este tipo de migración.. 
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BOTEY, E. Carlota, Zepeda M. A. y Heredia J. L. 	Los  jornaleros.  
agrícolas migrantes, (El caso del algodón). 	(Mimeo) , Dirección 
General de Planeación, Secretaría de la Reforma Agraria, México, 
s/f. 117 pp. 

El objetivo de este estudio es observar el fenómeno de la migra- 
ción rural-rural y específicamente la migración estacional. 	Se 
observa el movimiento demográfico que estl en dependencia direc-
ta de la siembra, cultivo y recolección de productos agrícolas 
que varían según su proceso natural en diversas épocas del ateo . 
Se ,tomó el algodón como primer cultivo a analizar, para encontrar 
a través de la producción de la fibra los razgos más importantes 
de la migración de los jornaleros agrícolas. 	Para observar el 

movimiento demográfico que está en dependencia directa con el cul 

tivo del algodón, se tomaron 10 regiones que se estudian en el pe 

riodo 1967-1971 en todas sus características'y sólo para - demostra 
].a validez de las conclusiones, se escogen dos de ellas para rea- 
lizar trabajos empíricos. 	Una es la Costa de Hermosillo y la 

otra la Región Lagunera. 	Para realizar este estudio se utilizan 
fuentes hemerográficas y bibliográficas diversas, tales como: Es- 

, 
tudio de Regionalización realizado por la Oficina de Estudios So- 
ciales (Dirección General de Planeación), informes de la Secreta 
ría de Recursos Hidraúlicos, el censo de población y el agrícola, 
ganadero y ejidal de 1970.- También se utiliza información de un 
encuesta que aplican en las dos regiones de estudio. 	Los resul- 
tados obtenidos indican que en la Costa de Hermosillo el 25% de 

los migrantes procede de Sinaloa, el 15% de Sonora y el 13% de Oa 

xaca. 	El 82.3% son hombres y el 17.7% mujeres. 	El 68.1% son j 
venos de 16 a 25 años. 	El. 31.9% es analfabeta y el 5.3% sabe le 

y escribir sin escuela. 	El 54.2% era en su lugar de procedenci 

obreros agrícolas; el 41.5% tiene de 10 a 12 meses fuera de su lu 

gar de residencia; el 62.7% migró porque no tenla ocupación. 	En 

'la Región Lagunera la mayor cantidad de fuerza de trabajo que lle 

ga a la Laguna es de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. El 98. 
son hombres y el 1.9% mujeres. 	El 70.3% son jóvenes entre 16 y 

años. 	El 36.6% es anal. :abeta y 31.4% sabe leer y escribir sin a 
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t.ir a la escuela. 	En su lugar de procedencia, el 34.8% eran eji 
datarios y el 30.4% obreros agrícolas. 	El 38.7% tiene de 7 a 9 
meses fuera de su lugar de residencia y el 38.5% de 10 . a 12 mcses. 
El 69e¿ emigró por falta de trabajo. 

Se llega a la conclusión de que debido a la existencia de culti 
vos que requieren -sobre todo en la recolección- de una cfr.an can 
tidad de mano de obra, la falta de trabajo en unas reniones y su 
necesidad en otras originan las corrientes migratorias, que (,n 
mayor o menor medida, satisfacen necesidades de la producción no. 
sólo de los agricultores productores sino también de los asalaria 
dos en cuanto a la obtención de ingresos. 

BOTEY, E. Carlota, Zepeda M. A. y Heredia J. L. 	Los jornaleros 
agrícolas migratorios : una solución organizativa. 	(Mimeo) , Di- 
rección General de Planeación, Secretaría de la Reforma Agraria, 
México, s/f. 96 pp. 

Este trabajo pretende introducir un análisis en la problemática 
socioeconómica que afronta un numeroso sector del proletariado y 
semiproletariado agrícola, dividiendo al país en cuatro regiones . 
clasificadas según su desarrollo socioeconómico. 	Se utilizan da 

tos de una encuesta levantada en 1973 entre los trabajadores agri 
colas migratorios en las principales corrientes para conocer alqu 
nas características de ellas, como son: la' ocupación, el nivel de 
ingreso, el lugar de origen, el lugar de destino y el tipo de te- 
nencia de la tierra. 	Algunos de los hallazgos encontrados reve- 

lan que el desarrollo desigual de las regiones crea un fenómeno 
de proletarización gue,en su manifestación más obvia/se observa 

como Corriente migratoria cada vez más numerosa hacia aquellas re 
giones de alto desarrollo. 	Los principales estados de expulsión 
son nueve: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Sinaloa, Michoacrin, 
Jalisco, Durango y Zacatecas. 	Existen cinco zonas de atracción: 

a) Noroeste (comprende regiones de Sonora, Sinaloa, Nayarit y 

Baja California). 

• 
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h) Norte (agrupa regiones como La Laguna, Norte y Centro de Chi-

huahua, Sur de Nuevo León y Norte de Tamaulipas). 

c) Este (regiones de las: Huastecas de Tamaulipas, Veracruz y San 

• Luis Potosí, La Cuenca del Río Pánuco, Centro y Sur de Vera-
cruz, Noroeste de Oaxaca, Morelos, Sureste de Puebla y Suroes 
te de Hidalgo). 

d) Oeste (régiones de Jalisco, Michoacán y Colima), 

e)•  Sur (regiones de Chiapas, Tabasco y Campeche). 

Los autores recomiendan la necesidad de que intervenga el Estado, 
en la planificación y regulación de la fuerza de trabajo migrante 
a través de la creación de una bolsa de trabajo campesina: 

ESPINOSA, G. Guadalupe. 	"El contexto de la migración rural en 

México", en Memoria de la I  Reunión Nacional sobre la Investiga-
ción Demográfica en México, CONACYT, México, 1978. pp. 237-250. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la migr'ación interrural 

a partir de la historia migratoria de las mujeres entrevistadas 

en la Encuesta Comparativa de Fecundidad en zonas rurales, como 

un primer intento para explotar y reflexionar acerca de las mani 

festaciones, dimensión, volumen, etc., de este fenómeno. 	Dicha 

encuesta fue organizada por CELADE en colaboración con el ISUNAM 

y el Colegio de México. 	Se aplicó a una muestra representativa 

a nivel nacional (dividiendo al país en 9 regiones) de mujeres 
(3,000) que radican en zonas rurales entre 15 y 49 años de edad. 

Esta encuesta mostró que el 61% de las mujeres ha migrado alguna 

vez; de ellas, el 70% ha migrado por lo menos una vez en todo el 

Norte del país, Colima, Guerrero, .Sur de Jalisco y Sur de Michoa-

cán, Distrito Federal, Edo. de México, Morelos y Centro de Puebla. 
Al nivel de las migraciones intra-rurales resulta que independien 
temente del nivel de desarrollo, la migración se hace generalmen- 
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te al interior de la región y en una proporción importante a lo- 
calidades de menos de 2,500 habitantes. 	Del total de mujeres 

que han migrado por lo menos una vez, el 63.5% lo hizo a locali-

dades de menos de 2,500 habitantes; 19.9% a localidades de 2,500 
a 9,999; 3.2% a localidades de 10,000 a 19,999 y 16.4% a locali- 
dades de más de 20,000 habitantes. 	Esto confirma, por una par- 
te, la corriente constante de migraciones a zonas con caracteris 
ticas muy semejantes a las del lugar de origen y, por otra, el 

retorno de quienes alguna vez intentaron migrar a centros impor-. 
tantos de población. 	La autora concluye que la información con 
que se disponía no fue suficiente para explicar el problema plan 

teado. 

LOYO, Gilberto. 	"La redistribución de grupos indígenas en Méxi 
co", en América  Indígena. 	Vol. III, núm. 1, México, 1943, pp. 
39-47. 

El autor se propone precisar la problemática de la redistribución 

de grupos indígenas en México y, en general, de países americanos 
mediante una serie de análisis que servirán para llegar a identi-

ficar más ampliamente el fenómeno que se estudia. 

Entre los diferentes problemas que se observan al estudiar la re 

distribución de grupos indígenas, se menciona la resistencia ps1 

quica y material de los indígenas. 	De 1934 a 1935 el autor rea 
lizó una encuesta en 965 municipios de la República entre 392,464 
jefes de familia que no tenían tierras o las tenían en cantidad 
insuficiente y que no contaban con la posibilidad de satisfacer 
estas . necesidades en el lugar en que se encontraban. 	La mayor 
parte de ellos eran indígenas o mestizos en condiciones cultura-
les, sociales y económicas muy atrasadas, semejantes a las de los 
indígenas. 	La encuesta mostró que 249,021 eran trabajadores agrí .  
colas asalariados: 393,110 eran no ejidatarios y 55,911 eran eji 
dotarlos con parcelas insuficientes. 	De ellos, 03 80% se noq6 a 
cambiar su lugar de re!:idencia para recibir tierras. 	Estos re- 
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sultados orientaron al autor a manifestar la necesaria interven-
ción del Gobierno Mexicano para establecer organismos de coloni-

zación interior de indígenas con una política que no debe tender 

a la "reservación" en el sentido anglo-americano. 

RUIZ, Ch. Crescencio. 	"Proceso productivo, crecimiento y dis- 

tribución de'población en la zona de influencia del ingenio Emi 
liano Zapata", en Demografía y Economía. 	Vol. XI, núm. 3, El.  
Colegio de México, México, 1977, pp. 229-258. 

El autor se propone elaborar un análisis para conocer la distri- 

bución Y el crecimiento de la población en la región del ingenio 
Emiliano Zapata, estado de Morelos. 	Para medir el crecimiento 
en las localidades utilizó el método llamado "dicotomías suce13i- 

vas" y la estimación de un Indice de crecimiento de población en 

términos relativos. 	También se utilizaron los censos de pobla-

ción y agrícolas de 1970 para delimitar las zonas económicas. 
Además se hace una síntesis histórica del proceso de crecimiento 
y distribución de la'población a partir de 1911 y hasta 1976, de 

donde se obtuvieron las siguientes conclusiones: La relación en-. 
tre el crecimiento de la población (desarrollo del ciclo fami-
liar) y los recursos (tamaño de parcela ejidal) toma sentido co-

mo "presión demográfica" cuando introducimos la imposibilidad de 
reproducir las mismas relaciones sociales; (hijos de ejidatarios 
sin acceso a tierra ejidal). 	En esta forma, los recursos son 

factores de expulsión en la migración rural-urbana en la medida 

en que restringe la escala de reproducción de ciertas relaciones 

sociales. 	Se afirma que la persistencia de un campesino medio-

ejidatario cañero o no cañero- es real, pero la imposibilidad de 

su reproducción con mayor amplitud -crecimiento natural de la po 

blación vs. escasez de tierras- ha dado lugar a un doble proceso 

de proletarización: uno se produce fuera de la región por la emi 

gración de hijos de ejidatarios al mercado laboral urbano, y otro, 

dentro de la región, donde una cantidad numerosa de inmigrantes 

procuran integrarse COMQ jornaleros de por vida. 



1.4 ' MIGRACION A LA FRONTERA NORTE bE MEXICO Y A LOS E.E.U.U. 

Recientemente, el interós'por estudiar la Frontera ha crecido re-
pentinamentel debido a que en esta zona ha surgido un gran número 

de fenómenos sociales captando la .atención pública. 	Uno de ellos 

es el de la migración, en donde los factores explicativos se han 

dividido en dos corrientes básicas: una de ellas es la que la atri 

buye al desarrollo industrial en las maquiladoras y, la otra, que 

intenta explicar la migración a la Frontera como un trampolín para 
los. trabajadores mexicanos qúe pretenden llegar a los Estados Uni- 

dos. 	Empero, la falta de estudios sistematizados que sirvan co- 
mo antecedentes a las investigaciones actuales, se ha reflejado en 

la carencia de éstas, ya que no existen bases científicas auc per-

mitan la explicación del fenómeno. 

Se observa que los pocos estudios existentes se han dedicado a te-
mas tan parciales y aislados que no permiten tener una idea clara 

de los elementos necesarios para estudiar este tipo de migración. 

Todo esto, puede ser debido a la falta de técnicas y fuentes de da 
tos suficientes y confiables, teniendo que utilizar desde la revi-
sión bibliográfica -histórica complementada con información censal, 

(Bustamente, 1979; Margulis, s/f)-;hasta la encuesta para el estu- 
dio de las maquiladoras (Gambrill, 1979; Kaig, 1979). 	Aunque to 

dos ellos contemplan la migración, sólo hacen referencia a ésta 

cuando se encuentra involucrada en las implicaciones de sus obje- 
tos de estudio. 	Es decir, la migración no ha sido la razón prin- 
cipal de estos estudios. 	Asi, tenemos trabajos que a través de 
encuestas entre trabajadores de las maquiladoras en la Frontera en 
cuentran que una gran proporción de la población ocupada aquí está 
constituida por migrantes. 	Gambrill encuentra que la mayoría de 

ellos provienen de zonas urbanas con alguna experiencia en trabajos 
de cierta calificación, tomando como su unidad de análisis a Tijuana 
Klnig por su parte, observa lo contrario con la encuesta levantada 
en 31 maquiladoras en varias ciudades del país donde, a excepción de 
Noga)es, la migración parbee no tener alguna relación con la acti- 
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viciad maquiladora. 	También Margulis encuentra en el aspecto de 
la migración que ésta es causa del desempleo general que se obser.  
va en México. 	Por otro lado, se observa que los migrantes tie-

nen empleos estacionales e inestables y que el establecimiento de 

su familia en la Frontera sirve de punto de reunión para todos los 

miembros. 

Finalmente, Jorge Bustamente realizó una revisión histórico-biblia 
gráfica de loe estudios de la Frontera con el objeto de anticipar-
se a los problemas que aquejan a esta zona, en cuanto a la respon-
sabilidad correspondiente tanto al gobierno mexicano como al nor-
teaMericano/ para su solución. 

En lo referente a la migración de mexicanos a los Estados Unidos, 
su estudio ha despertado mayor atención de la que alguna vez pro- 
vocó la migración interna. 	La migración de indocumentados, croe  
sólo era preocupación de algunos investigadores y políticos, se 

convirtió en un tema de importancia general. 

Al igual que en los trabajos de migración a la Frontera, los de mi 

gración internacional, a los Estados Unidos se enfrentan'a la ca-

rencia de fuentes de información y técnicas adecUadas y suficien-

tes que permitan tener una idea clara acerca de la magnitud y com 

plejidad de estos movimientos. 

Algunos autores han intentado explicar este fenómeno desde un pun-

to de vista histórica-demográfico, con la intención de conocer el 

perfil de las características de los migrantes y sus dificultades 

de asimilación en el lugar de destino (Corwin, 1972; Bustamante, 

1976; SantibaFiez, 1930; Loyo, 1931). 	Gran parte de estos autores 

pretenden mostrar la necesidad de realizar investigaciones mis pro 

fundas en este campo. 

Los autores que se han propuesto estimar el volumen de la migración 

ilegal,' se han enfrentado a la falta de fuentes informativas fide-

dignas que de alguna manera ayuden a determinarla y han tenido que 

hacer uso de Jos reportes de deportados por el. Servicio do inmigra- 
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cien y Naturalización de los E.E.U.U., las declaraciones públi-
cas y los informes de encuestas realizadas tanto por empresas pri 
vadas como peblicas, etc., (García, 1979; Martínez, 1979; Sunders, 
1950). 	Generalmente, este tipo de trabajos encontraron que a pe 
sar de las políticas de los dos gobiernos por limitar este flujo, 
el volumen de migrantes parece ir en aumento a medida que pasa el 
tiempo. 

Otros investigadores se han preocupado por observar las implicacio 
nes políticas, económicas y sociales generadas por los movimientos'  

migratorios. (Bustamente, 1976; Cornelius, 1978; Loyo, 1931; San-

tibañez, 1930). 

Algunos de éstos llegan a proponer políticas de soluci6n a este 
problema. 

Es notable observar que este tema ha sido ampliamente estudiado por 

Jorge Bustamente,analrzándolo desde una gran variedad de puntos de 
vista, quién introduce la aplicación de la observación participante 
como la técnica más directa y confiable para llegar a conocer los 

procesos seguidos por los ilegales para cruzar la frontera y alcan 

zar su objetivo -que generalmente es el empleo . 	Además, resalta 
la importancia de utilizar la historia de vida o autobiografía,de-

bido a su gran potencial como estudio exploratorio para el estable 
cimiento de hipótesis. 
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ALBA, II. Francisco. 	'"Industrialización sustitutiva y migración 
internacional: el caso de México", en Foro Internacional 71. Vol. 
XVIII, ntim. 3,, El Colegio de México, México, 1978. 	pp. 464-479. 

El trabajo tiene como objetivo explorar el contexto del problema 
del empleo y el de la emigración a los Estados Unidos relacionindolos 

con ciertos elementos de la época contemporánea del desarrollo de 
México. 	Los datos utilizados provienen de una encuesta levantada 

entre ciudadanos mexicanos hombres entre 18 y 60 años de edad no 

dependientes económicamente de otras personas que ingresaban a los 
Estados Unidos con visa.de inmigrantes. 	Se hicieron 821 entrevis 

tas en 1973 en el Paso y Laredo, Texas. 	Para conocer la situación 

del empleo en México, el autor se auxilió con la información censal 
de 1960 y 1970:. 	Al explicar la emigración de mexicanos a los Es- 
tados Unidos, el autor argumenta que las estructuras de consumo y de 
producción en el país, al nivel de factores productivos, conducen a 

una situación generalizada de desequilibrio que se traduce en (o 
perpetua) una sub-utilización estructural de la fuerza de trabajo. 

Son éstas las condiciones que subyacen en la salida de mexicanos al 

exterior. 	La migración es vista así como resultante final y lógi- 
ca de la problemática del empleo derivada del próceso mismo de desa 

rrollo del país. 	• 

ALBA, H. Francisco. 	"No todos los emigrantes mexicanos son moja- 

dos", en Memoria de la 1 Reunión sobre la Investigación Demooráfi- 

ca en México. 	CONACYT, México, 1978. 23 pp. 

El autor analiza la emigración legal de mexicanos a los Estados Uni 

dos, tanto en su volumen como en las características que presenta, 

de 1940 a 1975. 	La información básica se obtuvo de una encuesta 

realizada por la Universidad de Duke en 1973 entre hombres migran-

tes de 18 a 60 afios de edad, independientes económicamente que in-

gresaban a Estados Unidos con visa de inmigrantes en el. Paso y La- 

redo, Texas. 	Para conocer su volumen utilizó los reportes anua-

les ¿tel Servicio do Inmigración y Naturalización de los E.E.U.U. 

Los principales resultados fueron: 



86. 

De 1941 a 1965 la emigración legal de mexicanos a los E.E.U.U. su 
ma 600,000 personas. 	En el quinquenio 1966-1970 -concluSdo el 

programa de braceros (1942-1964)- dicha emigración se mantiene al 
mismo nivel que en el quinquenio anterior: 45,000 migrantes por 
año en promedio, para incrementarse nuevamente a más de 60,000 emi 

grantes. entre 1961 y 1975. 	Dos grupos significativamente diferen 

tes aparecen dentro de la corriente migratoria legal: el de los 
que han residido en E.E.U.U. con anterioridad a su ingreso con vi- 
sa de inmigrantes y el de los que no lo han hecho. 	Los emigran- 
tes del primer grupo crecieron en su mayoría en comunidades rura- 
les (54%). 	El 71% de los del segundo lo hicieron en comunidades 
urbanas teniendo mayor calificación en el trabajo que los anterio 
res. 	La proporción de emigrantes legales que había completado 

el ciclo de educación primaria es superior al 65%. 

BLEJER, Mario, Johnson H. y Porzencanski A. 	"Un análisis de los 

determinantes económicos de la migración mexicana legal e ilegal 

hacia los E.E.U.U.", en Demografía  y Economia. 	Vol. XI, núm. 3, 

El Colegio de México, México, 1977. pp. 326-340. 

El trabajo pretende investigar las pautas generales de la migra-

Ción legal e ilegal hacia los E.E.U.U. y analizar sus principales 

determinantes económicos en un periodo que va de 1901 a 1975. Los 

autores trabajan con variables tales como la situación legal o 

ilegal, ocupación, nivel educativo y lugar de origen de los migran 

tes, para lo cual utilizan información de los censos nacionales de 

1950 y 1960 y del reporte anual del Servicio de Inmigración y Natu 

ralización de los E.E.U.U. Con ello se obtiene que: 

Los determinantes económicos de la inmigración legal, ilegal y to 

tal mexicana a los E.E.U.U. son, en esencia, los mismos pero la 

magnitud de las consecuencias de un cambio en la proporción de un 

determinante económico dado es muy diferente en función del flujo 

migratorio que so considero 	La más importante variable afectada 

por el nlmero de inmigrantes legales, ilegales y en conjunto, es 
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el diferencial en la tasa de desempleo entre México y los E.E.U.U. 
y, en especial, la tasa de desempleo en México. 

BUSTAMENTE, Jorge. 	"(Don Chano): Autobiografía de un emigrante5 
en Revista Mexicana de Sociología. 	Vol. XXXIII, nam. 2, Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1971. pp. 333-374. 

El objeto de este trabajo es explorar de 1924 a 1969 el rol del in 
migrante ilegal para delimitar las características distintivas de 
la subcultura de éste (probablemente entrelapada con la subcultura 

del inmigrante legal), que permitan identificar aquellos aspectos 
que han prevalecido de la cultura de origen y los que se han incor 
porado de la cultura a la que se inmigra. 	Se utilizó el modelo 

llamado life history o "estudio de caso" que el autor denomina au-

tobiografía, debido a su potencial domo estudio explorativo v por 

la ayuda que presta para el establecimiento de hipótesis tendien- 
tes a estudiar el fenómeno de la subcultura. 	La unidad de análi 
sis fue el individuo que inmigró ilegalmente a los Estados Unidos 
hace más de 20 años. 	Se seleccionaron 12 personas de South Bend, 

Indiana pero se entrevistaron sólo 9. 	Todos hablan inmigrado ile 

galmente a Estados Unidos y tenían una edad que fluctuaba entre 
los 67 y 82 años. 

Aqui se presenta la autobiografía que reunió la mayor cantidad de 
atributos buscados, de donde se derivaron las siguientes hipótesis. 

1. El mexicano que emigra a ].os Estados Unidos conserva, en gene-
ral/ sus patrones de conducta, idioma, creencias, y actitudes 
a pesar de haber estado expuesto a una cultura y estructura so 
cial contrastante. 

2. Aunque Don Chano dijo ser propietario de su casa en Weslaco, 
Texas, lo cual pudiera considerarse como señal de asimilación, 
ésta parece estar limitada en términos generales por causas re 
iacionadru; con la act:itud del mexicano hacia la conservación 

de su cultura de origen y por causas relacionadas con la ros- 
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• 

puesta, parece sor ambivalente. 	Por una Parte, el mexicano 

es aceptado corno trabajador y, por otra, es sancionado como 
"espalda mojada". 

3. El inmigrante ilegal vive en los Estados Unidos en lo que pu-
diera llamarse una subcultura - fuera - de - la - Ley, hasta 
que consigue "arreglar" su estancia legal. 	El relato de clon 
Chano a este respecto sugiere que el vivir fuera de la Ley 
afecta: 

a) Sus relaciones con otras gentes (patrones, vecinos, compa 
fieros de trabajo, autoridades, etc.). 

b) La educación de los hijos. 

c). Sus posibilidades de aculturación. 

d) Sus posibilidades de asimilación.. 

4. Don Chano implicó una distinción muy relevante cuando habló 
de los que aceptan trabajos con salarios muy bajos "porque se 
están muriendo de hambre" y los que, como él, no pueden vivir 
con esos salarios y se ven obligados por ello a "seguir las 
cosechas" por todo Estados Unidos. 	Aparentemente, hay una 

secuencia que empieza por pertenecer a los primeros y luego a 
aquéllos dentro de los cuales se consideró don Chano. 

5% Don Chano provocó una pregunta y dió una motivación para su 

investigación al mismo tiempo: ¿Cuál es la variable indepen-
diente en el fenómeno de inmigración de trabajadores mexica- 

nos a los Estados Unidos? 	¿Es la falta (en México) de recur 

sos, oportunidades de trabajo, justicia social, educación? 

¿O es la abundancia de oportunidades de trabajo que se dice 

hay en los Estados Unidos, aunada al salario más alto? Puede 

ser que la contestación esté en la conjunción de las situacio 

nes de ambos países. 	En ninguno de los casos, México queda 

exonerado de culpa en todo lo negativo que pueda haber en que 
millones de mexicanos sigan buscando fuera de las fronteras de 

su pais lo que se les ha negado o no encuentran dentro, 
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BUSTAMENTE, Jorge. 	"El debate sobre la.  invasión sile'nciosá", en 
Foro Internacional 71. Vol. XVII, núm. 3, El Colegio de México, Mé 

xico, 1976. pp. 403-417. 

El estudio se propone discutir el proceso mediante el cual las de 

ciaraciones públicas de los altos funcionarios del gobierno so con 

vierten en contenido subjetivo de las relaciones sociales y en rea 

lidades concretas referidas al fenómeno de la inmigración indocu- 
mentada de mexicanos a los Estados Unidos. 	Para analizar dichas 

declaraciones, el autor hace referencia a una publicación que sir' 

vió oficialmente para medir el volumen de ilegales mexicanos en 

los E.E.U.U. 	Este es el informe titulado "Final Report: Basic 

Data and.Guidance Required to Implement a Mayor Ilegal Abien Study 
During Fiscal Year 1976" (Informe Lesko). 	Los estudiosos de la mi 
gración, al notar diferencias entre los resultados de dicho estudio 

y los mencionados por la prensa con anterioridad, se avocaron a la 
evaluación de los hallazgos del informe llegando a comprobar la fal 
ta de confiabilidad de éstos y concluyendo que: la magnitud del po-
der de un funcionario federal, en relación con el acceso a los me-

dios masivos de comunicación y la correspondiente visibilidad públi 
ca, están en combinación. 	Existe un grado de áutoridad legitima 
ligada a las acciones dentro de la jurisdicción de una oficina gu-
bernamental dada/ que permite la leitimización social para acciones 
tramadas con objetivos que nacieron mediante la manipulación de la 
opinión pública. 

BUSTAMANTE, Jorge. 	"El espalda mojada, reporte de un observador 

participante", en Revista Mexicana de Ciencia Política. 	Núm. 7], 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNTM, México, 	pp. 
81-107. 

Con el .presente reporte el autor espera cubrir los siguientes ob-

jetivos: 

a). Hacer una llamada de atención sobre lo que ocurre a cientos 



de miles de mexicanos que han entrado ilegalmente a los Esta-

dos Unidos. 

b) Ofrecer una ilustración del uso de un método de observación 

participante aplicado al estudio de un tipo de conducta so•-

cialmente definida como .delect.iva en los Estados Unidos. 

Esta investigación forma parte de un estudio realizado en la Uni-

versidad de Notre Dame (U.S. Mexico Bordor. Studies), bajo la di- 

rección de Julián Zamora, en 1970. 	El autor utiliza datos obteni. 

dos por él como observador participante haciéndose pasar por "mo-

jado", complementando éstos con la información de 493 entrevistas 

realizadas 	en 1969 a "mojados" detenidos en los tres centros 

de detención do donde son deportados a México. 	Estas experien- 

cias sirvieron a Jorge Bustamente para concluir que los riesgos 

de muerte a que se expone el "mojado" (al recorrer una distancia 

lo más lejos posible de la frontera por obtener un salario mejor 

pagado) consisten en morir de hambre o mordidos por víboras, prin 

cipalmente. 	De cada 100 mojados que llegan al Centro de Deten- 
ción, aproximadamente la mitad había encontrado trabajo y de és-

tos unos 30 dijeron haber traído dinero de México y lo habían gas 
tado casi en su totalidad en su mantenimiento o transporte dentro' 

de los Estados Unidos. 	Casi la totalidad escoge la frontera de 
Tamaulipas con los E.E.U.U. por ser la de acceso más barato desde 

el centro de México. 	Una gran mayoría de los mojados que llega-
ron con el autor al Centro de Detención, eran de San Luis Potosí. 
De la información obtenida, Jorge Bustamente dedujo que a mayor 
cantidad de dinero disponible para llegar al punto de destino en 
E.E.U.U. corresponderán mayores posibilidades de no ser aprehendí 
do. 
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WSTAMENTE, Jorgd. 	El estudio de la zona fronteriza Mexico-Es-- 

tados Unidos. 	(Mimeo), El Colegio de Móxico y Facultad de Pilo 

sofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 

1979. 	67 pp. 

En este trabajo se ofrece una panorámica de las principales ten- 
. 

ciencias en la literatura sobre la región fronteriza y se incluye 
una descripción sobre algunas características socioeconómicas do 
la población tronteriza, haciendo algunas sugerencias para enfo-

car la problemática internacional en la frontera de Móxico y E.F. 
U.U. 	Jorge Bustamente revisa una larga lista de 200 títulos nue 

estudian la zona fronteriza México-Estados Unidos. 	Utiliza tam- 

bión otras fuentes tales como un censo estadounidense, los censos 
de población mexicanos de 1950, 1960 y 1970, el Supplement U. S. 
Department of Commerce, Dinámica de la Población de México drl 
Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio do Mó-

xico y algunos otros estudios e informes sobre la zona. 

Con este trabajo se concluye que a pesar de la gran variedad de 
disciplinas desde las que se ha enfocado dicha problemática, par 

ticularmente por estudiosos norteamericanos, se,nota una preponde 
rancia de los historiadores respecto a los estudiosos de otras dis 
ciplinas. 	En lo que se refiere a la descripción de las caracte- 
rísticas de la población fronteriza, se observaron algunos indica-
dores de niveles socioeconómicos que muestran la zona fronteriza 
mexicana como una de las de más alto nivel:de vida en relación a 
los promedios nacionales, y a la zona fronteriza norteamericana co 
mo una de las zonas más deprimidas del país. 	Además, estas condi- 
ciones se intensifican en el caso de la población de origen mexica 
no que habita en dicha zona. 	Finalmente, sugiere que se deben es 
tudiar.  los fenómenos sociales, culturales y económicos de la re-

gión y dar una visión de conjunto en términos de sus manifestacio-

nes, en ambos lados do la frontera.. 
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• BOSTAMANTE", Jorge. 	"Effiicjración indocumentada' a los Estados Uni- 
dos", en Foro Internacional 71. 	Vol. XVIII, núm. 3, El Colegio 
de México, México,.1978. pp. 430-463. 

El objetivo de esta investigación fue analizar la emigración ile-

gal mexicana a los Estados Unidos,haciendo un resumen de Ja sitia 
ción actual de la investigación de campo y de algunas caracterís-

ticas de esta migración; presentar los resultados provisionales 

de un estudio realizado por el autor en nueve ciudades fronteri-

zas y, por último, hacer un examen de los intentos por resolver 

los problemas surgidos en el pasado y swerencias para solucionar 
los. 	El estudio se basó en la información de tres fuentes: La 

investigación de Julián Zamora publicada en 1971 "Los Mojados"; 
informes de la. Comisión Intersecretarial de México para 1972,1974 
y 1975; y el Informe de Norte Houston de 1976 dado a conocer por 
la Secretaria del Trabajo de los E:E.U.U., con los que realiza com 
paraciones numéricas. 	Por otro lado, utiliza conclusiones preli- 

minares de la encuesta elaborada por el autor/  ya mencionada. 	De 

todo ello se obtienen los siguientes resultados: 

El 80% del total de la migración indocumentada proviene de los Es-

tados de Chihuahua, Jalisco, Durango, Guanajuato, Michoacán, Zaca-

tecas, San Luis Potosí, Sonora, Guerrero, Coahliila, Sinaloa y Dis-

trito Federal, de los cuales la gran mayoría provenía de zonas ru- 

rales donde no tenían trabajo. 	De los entrevistados, el 70% sí 
trabajó en Estados Unidos y 2/3  partes permanecieron menos de 60 
días en dicho país. 

La información sugiere un carácter selectivo en la demanda nortea-

mericana de mano de obra de emigrantes indocumentados; sugiere tam 

bién que los antecedentes ocupacionales de los emigrantes en Méxi-
co no tienen un efecto notable sobre el área ocupacional donde son 
absorbidos. 
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BUSTAMANTE, Jorge. 	Espaldas Mojadas: materia prima_rara la ex- 
pansión del capital norteamericano. Cuadernos del CES, nGm. 9, 
El Colegio de .México, México, 1976. 46 pp. 

El objetivo del trabajo es estudiar la inmigración mexicana a los 
Estados.  Unidos en el contexto de las 'relaciones de producci(m (1.110. 

corresponden al capitalismo norteamericano. 	Se parte del supues 

to de que dadas las condiciones de dependencia en que se desarro-

llan las relaciones de México con los Estados Unidos, los facto-

res do atracción de la inmigración de mexicanos desde E.E.U.U. han 

tenido y tienen mayor peso en la determinación de las condiciones 
en que ocurre dicha inmigración. 	Este estudio se remonta hacia 
los orígenes de la inmigración a los Estados Unidos, hasta descri-
bir las condiciones de la inmigración mexicana en la década de los 
setenta. 	La información utilizada se basa en datos de otros ostu 

dios, como por ejemplo el de. Julián Zamora (Mexico Border Proyect 

1968 - 70, Universidad de Notre Dame*) y la encuesta realizada por 

la Comisión Intersecretarial del Gobierno de México en 1973, de 
donde se obtienen algunas características socioeconómicas de los 
inmigrantes no documentados. 	Las conclusiones más importantes a 

que llega el autor son: 

'La inmigración no documentada no sólo aparece como la de mayor di-
mensión demográfica en términos comparativos, sino . también con una 
impresionante tasa de incremento del 30% anual/ aproximadamente/den 
tro de los últimos cinco años. 

La política de migración del gobierno norteamericano con respecto 
a mexicanos, ha sido una política de abastecimiento .de mano de obra 

para atender los requerimientos de su expansión económica, particu-
larmente de la región suroeste. 

Para la elaboración de esta investigación ;Jorge Bustamante co 
laboró como observador participante. 
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CORNELIUS, 11. Wayne: 	"La migración ilebal mexicana 'a los Estados* 
Unidos: Conclusiones de investigaciones recientes, implicaciones 
políticas y prioridades de investigación", en Foro Internacional 
71. 	Vol. XVIII, núm. 3, El Colegio de México, México, 1978. pp. 
399-429. 

Este trabajo observa las causas y consecuencias sociales, eeon6mi 
cas y políticas del fenómeno de la migración ilegal mexicana a los 
Estados Unidos y su efecto en las relaciones de ambos países. 	Se 
utiliza como fuente principal para este trabajo otra investigación 
realizada por el mismo autor en nueve comunidades rurales del esta 
do de Jalisco durante el año de 1976, considerando como unidad de 
análisis al individuo que habla migrado alguna vez a los Estados 
Unidos. 	Los. resultados obtenidos demuestran que la mayoría de me 
xicanos que ingresaron ilegalmente á los Estados Unidos en los úl-
timos aRosi han entrado "sin inspección" cruzando a nado la fronte- 
ra entre México y Texas. 	Más de la mitad de los campesinos mexi- 
canos mayores de 17 años entrevistados en la investigación han in- 
tentado trabajar en los Estados Unidos por lo menos una vez. 	La 
mayoría de los que entran a los Estados Unidos cada año consiguen 
trabajo sólo durante 4 6 6 meses para regresar 'a su lugar de ori-
gen y manifestaron haber encontrado trabajo en los diez primeros 
días de su estancia en aquel país. 	Se demuestra que los migran-
tes mexicanos no desplazan mano de obra estadounidense, dado que 
éstos se'incorporan a otros trabajos no calificados que son recha 

zados por los nativos. 	El argumento básico que se sustenta en 
este trabajo es que una solución efectiva de largo plazo al proble 
ma, sólo puede ser alcanzada por medio de esfuerzos bilaterales 
con el énfasis principal puesto por el Gobierno Mexicano. 
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CORNELIUS, A. Wayne: 	"La nueva mitología de la emigración indó-̂   

cumentada mexicana a los Estados Unidos", en Indocumentados: mi- 
tos y realidades. 	Centro de Estudios Internacionales, El Cole- 
gio de México, México, 1979. pp. 111-130. 

El objetivo del trabajo es refutar dos de los mitos más nuevos que 
han surgido en el debate público en los Estados Unidos acerca de 

la inmigración indocumentada, de 1969 a 1976. 	Al primero de los 

mitos se le denomina "Dele oportunidad a la solución policiaca" y 

el segundo argumenta que mientras existan las enormes diferencias 
entre los sueldos de México y Estados Unidos, poco se puede hacer 

del lado mexicano, ya que son estas diferencias y no la falta de 

empleo en México, lo que principalmente promueve la emigración a 

los Estados Unidos . 	El autor utiliza información de una encues 

ta por•muestreo con 994 casos, entrevistas no estructuradas, ob-
servaciones etnográficas y de investigaciones en los registros ci 
viles y algunos otros documentos. 	También utiliza los resulta- 

dos de una encuesta reaJizada a la Opinión Pública en los E.E.U.U. 

sobre la inmigración indocumentada, efectuada en abril de 1976 por 
la Organización Gallup, patrocinada por el Servicio de Inmigración 
y Naturalización (SIN) de los E.E.U.U. 

Las principales conclusiones a las que se llega son: La solución 

policiaca, si ha fracasado, no ha sido por falta de aplicación si 

no porque• no se dirige a las causas fundamentales del fenómeno 

de la emigración indocumentada, esto es, al desequilibrio económi 
co entre E.E.U.U. y México. 	Aunque las diferencias salariales 
entre ambos países condicionan de alguna manera la inmigración a 

los Estados Unidos, es el desempleo y el subempleo en México lo 

que empuja realmente al migrante a tomar la decisión de viajar a 
ese país. 	Para evitarla, sería necesario proporcionar una mez-
cla de incentivos tales como: oportunidades de empleo, salarios 
más altos, mayor estabilidad de ingresos, etc. 
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CORWIN, Arthur. 	"Historia de la emigración mexicana, 1900-1970. 
Literatura e investigación", en Historia Mexicana. 	Vol. XXII, 

ntlm. 2, .E1 Colegio de México, México, 1972. pp.188-220. 

El objetivo de este artículo es marcar la falta de interés que ha 

existido por. la  migración mexicana, realizando una revisión de la 

literatura e investigaciones en inglés y español hechas sobre el 

tema, con el propósito de sugerir algunas investigaciones sobre 
los campos más descuidados. 	También realiza una revisión de al-
gunas de las fuentes de información primarias disponibles en Esta 
dos Unidos y en México; 

El autor encuentra que no existe publicado algún estudio históri-

co de importancia sobre la política migratoria de los Estados Uni 
dos hacia México; sobre la patrulla fronteriza norteamericana; so 

bre las condiciones socioeconómicas que originaron la migración 
de los trabajadoreá mexicanos, las actitudes y la política mexica 

nas ante la emigración a ],os Estados Unidos, ni sobre la resisten 

cia de los colonos mexicanos a la naturalización. 	Son escasos 

los trabajos sobre las actitudes norteamericanas ante la migración 

y asentamiento de mexicanos, al igual que estudios históricos gene 

rales dedicados al tema. de la repatriación mexicana, la relación 

entre la fuerza de trabajo migratoria y los patrones de coloniza-
ción en colonias y barrios cercanos a ferrocarriles, minas, regio 

nes agrícolas o industriales, o en regiones fronterizas. 	Casi to 

dos los estudios realizados por científicos sociales se apoyan di-

rectamente en información incompleta o mal hecha proporcionada por 

los informes del Servicio de Inmigración y Naturalización y los es 

tudios censales de los Estados Unidos, en especial los "Informes 

especiales sobre la población llamada española". 
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GAMBRILL, Mónica Claire. 	Composición y conciencia de ia fuerza 
de trabajo de  las maquiladoras. 	(mimeo), El Colegio de México y 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de ~-
va León, México, 1979. 26 pp. 

El objetivo general de este estudio es presentar una descripción 
fundamentada y detallada de la fuerza de trabajo que es creada por 
la industria de las maquiladoras y enunciar algunas hipótesis al 
respecto del impacto de las maquiladoras sobre los trabajadouct;. 
Como parte de sus objetivos específicos está el de conocer los pa 
trones de migración de la fuerza de trabajo de las maquiladoras. 

La autora utiliza corno fuente de información una encuesta aplica-
da y realizada por ella a finales de 1977 y principios de 1978. 
La encuesta se aplica a individuos que trabajan en maguiladoras 

de la ciudad de Tijuana. 	La muestra comprendió el 19.30% del to 
tal de las maquiladoras existentes en esta ciudad. 	Se entrevis- 
taron entre el personal de 17 empresas, 224 trabajadores, o sea, 

9.28% de los trabajadores directos de estas maquiladoras. 	Sin 

embargo, de la muestra, 42 de los trabajadores no eran migrantes. 

Por lo cual la interpetación de información sobre migración se .  

hace sobre un total de 182 casos, llegándose a concluir principal.  

mente lo siguiente: La población trabajadora proviene mayorita-

riamente de áreas urbanas; no son campesinos sino al contrario, la 

mitad de ellos nacieron en ciudades grandes y otro 10?; nacieron en 

ciudades medianas y pequeñas. 	Tres cuartas partes de la población 

migrante ha tenido alguna experiencia urbana antes de llegar a Ti-
juana; dos terceras partes del total de migrantes proviene de la 

Zona del Pacífico y el resto de la Zona Central. 	Así Tijuana, a 

pesar de tener una amplia zona de influencia, ejerce mayor poder 

de atracción en los estados de la Costa del Pacífico. 	Probable- 

mente -explica la autora- esto se deba más que nada al efecto acu 

mulativo de 3a migración previa que en el pasado fue determinado 

por la viabilidad de los medios de transporte a Tijuana. 
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• . 
GARCIA y DIEGO, Manuel. 	"La polémica sobre el volumen de la bmj 
gración a Estados Unidos", en Indocumentados: mitos  y realidades. 
Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, México, 

1979. pp. 201-228. 

Este estudio analiza las raíces e implicaciones de la polémica so 
bre el volumen de la migración de mexicanos a Estados Unidos; ade 
mas, critica los procedimientos utilizados para fijar las estima-
ciones comúnmente aceptadas y plantea ciertos límites que esta mi 

gración tiene en vista de la historia del fenómeno y de la demo-
grafía nacional. 

Para realizar este estudio se utilizan los informes hechos por el 
Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, traba 
jos de.Lesko y Asociados, declaraciones del Procurador General, 
William Saxbe en octubre de 1974, los informes de las encuestas 
realizadas por la Comisión Intersecretari'al de 1974 y 1975, así 

como otros estudios que tratan tanto de métodos para realizar es-
timaciones del volumen de migrantes a Estados Unidos, como de mi- 
gración a Estados Unidos en general. 	Del análisis se deduce que 

las estadísticas de la emigración a Estados Unidos representan even 
tos, no individuos, lo .que infla las estadísticas, ya que una per- 

sona puede registrarse más de una vez. 	Para Medir las dimensio- 

nes del número de mexicanos indocumentados en Estados Unidos es pre 
ciso definir, en un principio, ouiénes deben ser contados en esta 
medición y cómo se contarán a las gentes que sólo viven allá un lan 

so corto de tiempo. 	Los debates actuales sobre el impacto de los 

indocumentados y las políticas que se deben adoptar para contrarres 
tarlo se originan en diferentes concepciones de la composición de 
los indocumentados. 	El debate sobre los hechos seguirá hasta nue/  

o bien se tenga una muestra representativa de indocumentados/o se 
plantee algún método para corregir los sesgos de una muestra de 

aprehendidos. 
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„ 
HERNANDEZ, A. :José. 	"Perfil demográfico de la migración. mexica .  
na a los Estados Unidos, 1910-1950", en Demografía y Economia. 
Vol. 1, núm. 1, El Colegio de México, México, 1967. pp. 13-37. 

El objeto del presente articulo es presentar, de manera concisa 
y general, tantas características demográficas• como sea posible 
y ofrecer una imagen de conjunto de la población inmigrante mexi 
cana hacia los E.E.U.U. que pueda servir como punto de partida 
para investigaciones más detalladas. 	Se utilizan datos censales 
de los Estados Unidos por intervalos decenales de 1910 a 1950 pa 
ra hacer comparaciones longitudinales e investigar la evolución 
de la estructura familiar de los inmigrantes. 	Del análisis de 
la información se observa que de 1910 a 1950 la población mexica 
na de California y Colorado aumentó por lo menos dos veces más 
rápidamente que la de Texas y Nuevo México, debido a la redistri 
bución de migrantes mexicanos que .ya vivían en Arizona, Nuevo Mé- 
xico y Texas. 	En 1930, se obtiene una relación ajustada de nati 
vos a no nativos de 97.4, lo que indica una proporción casi igual 
entre inmigrantes y sus hijos. 	El censo de 1940 indica que a di 
ferencia de los grupos de otras nacionalidades, la lengua materna 
subsistió en gran parte como medio de expresión entre las dos ge- 
neraciones. 	Las estadísticas indican que la mayoría de los tra- 
bajadores masculinos originarios de México o de ascendencia mexi-
cana estaban empleados en las mismas ocupaciones que habían sido 
un factor de influencia en el patrón y la cronología del asenta-
miento de la primera generación. 

K8NIG, G. Wolfgang. 	Efectos de la actividad maouiladora fronte- 
riza  en 3a sociedad mexicana. 	(Mimeo) , El Colegio de México y 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León, México, 1979. 20 pp. 

El objetivo de este artículo es evaluar los efectos de la activi 
dad maquiladora fronteriza en la sociedad mexicana en 31 maquila 
doras en ciudades fronterizas, principalmente durante los meses 
do julio a septiembre de 3975. 	Estas tenían aproximadamente el 
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20% del total de personas dedicadas a esta actividad en aquel tiem 
po. 	Se utiliza como fuente una encuesta aplicada a una muestra 
de 622 empleados y obreros, de los cuales 502 eran operadores. 

El análisis de los datos permitió llegar a considerar la posibili 
dad de que las maquiladoras constituyen un factor de atracción pa 

ra los movimientos migratorios hacia la zona fronteriza. Los re-
sultados, con respecto a esta consideración son: con cierta excep 

ción del caso de Nogales, la migración parece presentarse como un 

fenómeno independiente y sin mayores relaciones causales con la 

actividad maquiladora, pero las informaciones mlltiples obtenidas 

del trabajo de campo no permiten dar respuestas claras al respec- 
to. 	Doscientos setenta del total de los quinientos operadores 

entrevistados son migrantes (principalmente venidos de otros esta 

dos), Pero sólo cuarenta y uno migraron en busca de trabajo. 	La 

edad promedio de los entrevistados cuando. migraron era de 13.6. 
La edad promedio de los 270 migrantes era de 22.7 años y tenían en 
el lugar de entrevista un promedio de 9.1 años. 

El 26% del total del personal entrevistado (622) tenía conocimien 

to de femiliares o amigos, los, cuales habían migrado en busca de 
trabajo en maquiladoras*, encontrándose estos casos sobre todo en 
Nogales y Tijuana, mientras que en Matamoros, que está relativamen 
te integrado al resto del estado y que por lo tanto parece favore-
cer la migración, sólo una de cada 8 personas entrevistadas repor- 
taba tales migrantes. 	En la frontera, el 64.1% del total de es- 

tos migrantes reportados (643) , supuestamente, encontró trabajo 
en maquiladoras (en Nogales el 87.4% y el 19% quedó desempleado), 

mientras que en el caso del interior del país los porcentajes son 

de 13.9% empleados y 79.9% desempleados. 	Finalmente, se encontró 
que los jefes de personal de maquiladoras tienden a discriminar a 
los migrantes. 
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LOYO, Gilberto. 	La emigración  de mexicanos a los Estados Unidos. 

Comité Italiano para el Estudio del Problema de la Población, Ed. 

Instituto Poligráfico del Estado, Roma, 1931. 15 pp. 

Este trabajo intenta analizar las implicaciones sociales, políti-

cas, económicas e ideológicas que provoca la inmigración mexjea- 

na en los Estados Unidos, desde sus inicios hasta 1930. 	Se ana-

lizan aquellos migrantes de ascendencia o procedencia mexicana que 

radican en la Unión Americana y se utilizan datos censales de Móxi 
co y E.E.U.U. así como algunas investigacibnes (como por ejemplo 
la del Sr. Enrique Santibafiez "Ensayo acerca de la inmigración me-
xicana en los E.E.U.U."). Algunas de las conclusiones que se deri 

van de este estudio indican que el migrante mexicano ha hecho dis-

minuir los salarios en E.E.U.U.; sólo tiene trabajo en ].os perío-
dos de. las labores agrícolas y sus patrones abusan fácilmente do 
él. 	No demuestra interés en aprovechar las instituciones socia- 
les; su cultura es rudimentaria y sus organizaciones deficientes. 
Casi nunca asciende de jornalero a propietario. 	México debe ce- 

rrar enérgicamente sus puertas a la inmigración, debido a que la 
población extranjera de México constituye un serio problema de con 

secuencias trascendentales. 

MARGULIS, Mario. 	Crecimiento emigración_ en una  ciudad de fron- 
tera: Estildio preliminar  de Reynosa. 	(Mimeo), El Colegio de Mé- 
xico, México, s/f. 44 pp. 

El presente documento constituye un informe de los resultados de 
un estudio preliminar en Reynosa que pretendía investigar la dina 

mica del crecimiento de la ciudad de Reynosa enfatizando en algu-

nos aspectos como las migraciones, el empleo, la marginalidad, la 
agricultura y, en general, la economía de la región. 	Los aspec- 
tos que se refieren a las migraciones toman como unidad de análi-
sis a la familia en la ciudad y en el municipio de Reynosa en el 
período comprendido entre 1950 y 1970. 	El estudio se basa en in 
formación censal y estadística para este período y una serie de 
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entrevistas realizadas por el autor. 	Las principales conclusjo- 
nes,en lo que se refiere al aspecto de las migraciones, fueron que 
utilizando como unidad de análisis la familia, la migración ap,lre 
ce frecuentemente como parte de la estrategia familiar de supervi 
vencía; diversos miembros desarollan su fuerza de trabajo seqln 
las oportunidades de empleo.  en éstle o en el 
tera. 	Los empleos suelen ser estacionales 
sa familiar sirve de base para la migración 
Los fenómenos migratorios en la Frontera se 
los movimientos de capitales y los procesos 
cionalización del capital. 	El crecimiento  

otro lado de la fron-
e inestables y la ca-
y para el retorno. 
vinculan también con . 
recientes de interna-
demográfico elevado y 

el fuerte desempleo que se observan en México, permiten a la eco-
nomía de los Estados Unidos beneficiarse con fuerza de trabajo ha 
rata. 	Finalmente, el autor señala que es propósito de este tra-
bajo mostrar los fenómenos principales que deben ser j.nvestig,Idos 
con mayor profundidad y detalle. 

MARTINEZ, G. Cerónimo. 	La encuesta nacional de emigración a la 
Frontera Norte del país y a los  Estados Unidos: Descripción del  
proyecto y hallazgos de la segunda etapa.* 	(Mimeo), CENIET, Se-' 
cretaría del Trabajo y Previsión Social, México, 1979. 67 pp. 

El objetivo general del proyecto fue determinar las dimensiones 
cuantitativas del flujo de mano de obra mexicana a los Estados 
Unidos y sus principales características; en segundo término, ob-
tener información sobre temporalidad de la migracián, costo-bene-
ficio de ésta, empleo-desempleo de los migrantes en México y los 
E.E.U.U. y otras variables básicas como edad, sexo, educación, in 
grecos; lugar de origen y estado civil. 	Se realizó una encuesta 
piloto de octubre a noviembre de 1977 para determinar la muestra 
que se aplicó en agosto de 1978 que fue de 25,138 migrantes, tra- 
bajando los datos a nivel de región (5 regiones). 	En la segunda 

La tercera etapa correspondiente a la encuesta nacional se ini 
ció el 11 de diciembve de 1978 y se concluyó el 7 de enero (1C-! 
1979. 
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etapa se observó que más del 50% de los 25,138 entrevistados eran 

menores de 25 años en el momento de la muestra; en términos gene-

rales, las mujeres entrevistadas tenían un nivel educativo más al 

to que el de los hombres; la mayor parte de los indocumentados en 

trevistados se encontraban entre los 2 y 6 años de educación asco 

lar; el.58.6% de éstos eran solteros. 	Los entrevistados más per 

sistentes en entrar a los E.E.U.U. provenían *de los estados de Chi 

huahua y Sonora. 

SANTIBAÑEZ, Enrique. 	Ensayo acercado la inmigración mexicana. a  

los Estados Unidos. San Antonio The Clegg, U.S.A. 1930. .106 pp. 

El autor intenta dar un panorama muy concreto de los orígenes, evo 
lución . y consecuencias de la emigración mexicana a los Estados Uní 
dos, proponiendo alternativas para .su solución. 	Se utilizan obser 

vaciones personales y de encuestas realizadas con una gran cantidad 

de inmigrantes mexicanos, noticias de prensa, estadísticas y dispo- 
siciones oficiales, datos históricos de los dos países, etc. 	Des- 

pués de determinar que el motivo que provocó el inicio de la emigra 

ción de mexicanos a los Estados Unidos fue la despreocupación del 
gobierno mexicano por las condiciones de los trabajadores, el autor 

descubre la situación social en la que a través del tiempo han teni 
do que desenvolverse dichos inmigrantes. 

Enrique Santibañez concluye su trabajo proponiendo alternativas de 
solución al problema migratorio,que pueden ser: el problema de la 

inmigración mexicana quedaría resuelto si los mexicanos tuviesen 

trabajo en su suelo natal, garantizado por el orden.y la paz. Co-

mo los Estados Unidos necesitan al jornalero mexicano para traba-

jos propios de una estación del año y los mexicanos podrían obte-

ner un buen jornal, se podrían establecer tres grandes oficinas de 
enganche en Laredo, El Paso y Nogales, donde bajo la vigilancia de 

funcionarios de los dos países, el trabajador y el empresario pu-

dieran celebrar su contrato de trabajo que amparado, hiciese vol-

ver al jornalero a su casa en México 
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SUNDERS, Lyle y Leonard O. 	"Los espaldas mojadas en el Bajo Va 
lle del Río Grande de Texas", en Problemas Agrícolas e Industria 
les de México. 	Vol.. IV, núm.'1, México, 1952. 56 pp. 

El propósito de este estudio fue determinar la extensión y estu-
diar los efectos de mayor importancia de la inmigración de mexi- 
canos al Valle del Río Grande de Texas. 	Se prestó particular 
atención a la estimación del número de espaldas mojadas en época 
de la pizca de algodón, en el esclarecimiento de algunas de las 

características de los espaldas mojadas inbluvendo edad, sexo, es 

tado civil, lugar de origen y residencia en México, razones de 

traslado a Estados Unidos, ocupación en la economía del Valle y 
relaciones con los habitantes de éste. 	Se emplean diversas fuen- 
tes de información tales como el número de deportaciones diarias 

y seccionales del Servicio de Inmigración y Naturalización, cómpu 

tos por muestreo realizados en numerosos campos de algodón, infor 

mojón procedente de 160 entrevistas con espaldas mojadas del Cen 
tro de Deportación de Mac Afilen, etc. y se elaboraron una serie 

de tabulaciones que permitieran -después del análisis preliminar 

de los datos- llegar a los siguientes resultados: es probable 

que en cualquier época del año, según la estación y las oportuni 
dades de trabajo, existan en los tres distritos del Valle, de 15 

inil a 125 mil trabajadores mexicanos. 	El análisis revela un.pre 
dominio de braceros de sexo masculino de 18 a 30 años; la mayoría 
casados con un hijo o más, provenientes de las regiones centro y sur 
de México y son peones agrícolas analfabetas. 	Finalmente, se oh 
servó que la posición de México acerca de la migración es ambigua: 
por una lado, una posición oficial formalmente proclamada y esta 
biocida y, por otro, una posición no oficial bajo la cual funcio-
na actualmente la emigración de braceros. 
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Dado que por su estructura, nuestro trabajo de tesis presenta las 

observaciones más relevantes en cada grupo de trabajos comentados, 

algunos de los comentarios que se presentan a continuación raspen 

den a necesidades meramente metodológicas. 	Ein embargo, aquí 

aparecen también las apreciaciones más sobresalientes obtenidas 

de los cuadros resumen que corresponden a cada grupo en que se di . 

vidierOn los trabajos que fueron localizados. 

Las primeras columnas de cada cuadro presentan, en primer lugar, 

el código que corresponde a cada investigapión numerada en forma 

ascendente, considerando el total localizado. 	A continuación, 

se ordenaron alfabéticamente tanto los autores como los trabajos 

de cada uno de ellos. 	Para el caso de los cuadros numerados 2 y 

4,donde al interior de cada grupo existe una subdivisión, ésta se 

marca a través de la separación de trabajos que pertenecen a cada 

subgrupo, siguiendo los mismos criterios de ordenamiento. 

En las columnas subsiguientes, se encuentran los objetivos, los re 

sultados, las variables de las cuales se hace depender el fenómeno 

migratorio y los instrumentos de captación que los autores presen-

tan para cada investigación. 

Se debe aclarar que la .  clasificación de cada uno de los conceptos 

'anteriormente señalados no fue obtenida de un análisis teórico, si 

no que constituye una agrupación de elementos que responden a un 

mismo fin, . 

Finalmente, este apartado presenta, en primer lugar, los cuatro 

cuadros resumen y, en seguida, aparecen los comentarios finales a 

este capítulo. 

Para una mejor comprensión de la estructura de los cuadros re-
sumen, ver anexo C. 
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1.5 	COMENTARIOS FINALES. 

En los trabajos sobre Migración Interregional, Interestatal e In 

termunicipal, el proceso migratorio ha sido uno de los principa-

les objetos de estudio (ver cuadro 1) , es decir, que los autores 

se han• propuesto analizar y/o explicar principalmente el proceso 

en el que se presenta la migración, ya sea estudiando aisladamen 
te éste o relacionándolo con otros procesos. 	También figuran co 

mo objetivos mas frecuentes los que se refieren a la determina-

ción del volumen de la migración, su intensidad, las pérdidas y 

ganancias de población entre entidades o regiones, el crecimiento 
demográfico, etc, y se observa un intento por introducir algunos 
aportes para la investigación en este campo de estudio (determi-
nar las principales variables a estudiar; evaluación de las polí-

ticas adoptadas para la interpretación de la naturaleza, causas y 
consecuencias de los movimientos migratorios, proposiciones de mé 

todos para medir la migración, etc.). 	Sin embargo, son pocos los 
estudios que se proponen determinar las características de los mi-
grantes, así como las causas y consecuencias de sus movimientos. 

La Migración Interregional, Interestatal e Intermunicipal ha sido 

objeto de estudio en trabajos con carácter predominantemente domo 
gráfico que analizan la migración interna del país. 	Estos traba 

jos utilizan como fuente principal de información los censos de po 
blación... Y están encaminados, por lo general, a estimar, con ba 
se en distintos métodos, los cambios en el tamaño de la población 
de las entidades federativas (o regiones) que comprende el país. 
Las fuentes de información -censos de población- restringen tanto 
el período de estudio como los temas de análisis. • Sólo pueden 
estudiarse los cambios de población producidos durante decenios y 
las características básicas de la selectividad de los migrantes. 

Algunos de estos trabajos buscan rebasar la etapa meramente descrip 

tiva y tratan de explicar la migración entre entidades por medio de 

modelos econométricos, los que se alimentan de variables SOCiO:NY-WAlli 
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cas proponiendo hipótesis extraídas de la economía regional. Sin 
embargo, en ellos no existe una crítica objetiva respecto de su 
ámbito de validez. 	Se les ha querido tomar como un reflejo fiel 

del fenómeno migratorio y no se ha visto que sólo alcanzan una es 
timación indirecta donde gran parte de la movilidad social no se 
toma en cuenta. 	Los principales resultados obtenidos indican que 
el centro de mayor atracción, en distintos periodos, ha sido el 
Distrito Federal y que las entidades o regiones del centro son las 

de mayor expulsión; que los migrantes son generalmente jóvenes y 
que predominan entre ellos las mujeres. *La teoría de la moderni 
zación constituye su base explicativa. 

En lo que corresponde a los trabajos realizados para Zonas Metro-

politanas, es muy significativo el interés por estudiar las carac 
terísticas de los migrantes y las consecuencias de la migración 

(ver cuadro 2). 	En segundo lugar, existe la preocupación por 
analizar la dinámica del proceso migratório y, de alguna manera, 

proporcionar elementos que mejoren la investigación sobre dicho 

tema. 

Este segundo grupo de estudios, realizado iespepialmente por socio 

lógos, centran su atención en las características socioeconómicas 
de los inmigrantes en las zonas metropolitanas. Por lo común, se 

utilizan fuentes primarias de información (encuestas) e instrumen 

tos analíticos especialmente diseñados para el estudio de la migra 

ción (historias de vida). 	Las fuentes de información que sirven 
de base a este tipo de investigaciones permiten que los temas y pe 

riodos de estudio sean de mayor alcance que los analizados en los 

trabajos arriba mencionados. 	Como un buen número de caracterís- 
ticas socioeconómicas (ingreso, actividad económica, posición en 

la ocupación, etc.) pueden atribuirse directamente a los migrantes 

en diferentes momentos de su vida, es posible obtener un resultado 

dinámico (retrospectivo) del fenómeno y, por lo mismo, un marco 

descriptivo y explicativo más rico que lo que proveen los censos 

de población. 
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/fambién eXiáten 6studios que t:ratan de analizar Ias'etaPáljur 
sigue el proceso migratorio de grupos sociales específicos (in- 
dígenas) que,se dirigen a la ciudad de México. 	Dichos estudios 
se caracterizan por observar al migrante en su lugar de oriaún. 

Contrariamente al grupo anterior, para estos autores no ha sido 
muy significativo llegar a realizar estimaciones del volumen pa 
ra el fenómeno que estudian. 	Es por esto que los principale 
resultados encontrados giran en torno a las características de 
los migrantes que se dirigen a las tres &reas-metr000litanas-ms 
importantes del país (Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara), 

a la determinación y/o caracterización de su lugar de origen v 
las consecuencias de su migración en el lugar de destino y, algu 
nas veces, en el de origen. 

En la migración a estas zonas, la.ciudad de México y Monterrey 

son las que más se han estudiado, mostrando la funcionalidad de 

la encuesta en este tipo de investigaciones. 	A pesar de que pa 
ra Monterrey se utiliza un marco teórico modernista y para la ciu 
dad de México uno histórico-estructural, la cantidad de análisis 

realizados para ambas metrópolis ha enriquecido el conocimiento 
sobre la migración a grandes ciudades, constituyendo dichos estu-
dios lo más importante que hasta hoy existe, aúnque estas investi-
gaciones no han terminado con una explicación integral para la mi 
gración .a áreas metropolitanas. 	Para Monterrey, se encontró que 
los migrantes provienen de lugares cercanos con características 

rurales en donde resultan ser selectivos por su alto nivel de es-

colaridad y de categoría ocupacional; la mayoría migró antes de 
los 21 años y aunque contaban con una actividad económica en su 
lugar de origen prefirieron migrar a Monterrey en busca de mejo-
res posibilidades. 

Algunos de estos resultados se repiten para la ciudad de México, 

pero critican las hipótesis que sirvieron de guía para el caso de 
Monterrey y se intentan nuevas proposiciones. 
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Las investigaciones sobre inmigración a la capital indican, prin 
cipalmente, que se presenta un mayor ascenso ocunacional de los 
migrantes que. comenzaron su vida activa en la ciudad de México, 

incluso en relación con los nativos; que es mayor la cantidad de 

migrantes mujeres que de hombres y que, generalmente, se trata 

de jóvenes con.escasa calificación en el trabajo. 

Dentro de la migración a la metrópoli, la población indígena ha 
sido objeto de análisis antropolótico y se ha observado en forma 
independiente, al considerar a estos migrántes como un qruno étni 

co que presenta características particulares específicas oue los 

diferencian del resto. 	Dado que estas investigaciones sólo han 

realizado análisis para algunos casos particulares de grupos in-
dígenas, no es posible obtener del poco material que existe, un 
panorama general para conocer la migración de indígenas a la ciu-
dad de México. 

Las investigaciones a la Zona Metropolitana de Guadalajara se han 
hecho inmersas en el estudio de la región Occidente de México y 
hasta 1979 se han centrado solamente en estimar el volumen de mi-
grantes/ y en determinar y caracterizar su lugar de origen y de des 
tino. 	Sin embargo, la Universidad de Guadalajara ha mostrado un 

'gran interés por continuar con el estudio de migración a ciudades 
menores, como una tendencia de cambio en la elección de lugares de 

destino por parte de los migrantes. 

El tema de la Migración Interrural ha sido poco estudiado (ver cua 

dro 3) ; sin embargo, los autores que lo hacen se han abocado prin-
cipalmente al estudio de la manera como se da este .tipo de migra-
ción y su relación con procesos tales como el desarrollo regional; 

a las características de los migrantes relacionándolas con las ra 
zonas para migrar; a la selectividad, la marginalidad ocupacional, 
etc. 

Debido al alto costo que significa obtener información sobre esto 
tipo de migración para todo el país, los trabajos sobre el tema 
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sólo se han realizado de manera parcial: agregando preguntas en 

encuestas no formuladas para este fin, entrevistando a grupos .es 

pecíficos de migrantes rurales, (sólo jornaleros agrícolas), etc. 

Sin embargo, estos estudios, a pesar de lo reducido en su número 

y alcance geográfico, hacen evidente la importancia y la necesi-

dad de .conocer la migración interrural. 

Generalmente, se encuentra que la migración interrural es conse-

cuencia del tamaño y tipo de tenencia de la tierra, pero se obser 

va la falta de estudios sobre las consecuencias de este tipo de 

migración/  tanto en el lugar de origen como de destino. 

Los trabajos que existen en este campo, dada su parcialidad, care 

cen de un marco teórico y metodológico capaz de describir y expli 
car el, proceso migratorio que se presenta. 	Sin embargo, las in-
vestigaciones sobre jornaleros perffliten aproximarnos hacia lo que 
pudiera ser un buen camino para plantear'investigaciones más com-
pletas. 

Los estudios para la zona Fronteriza Norte tienen objetivos muy 

dispersos y diferentes entre sí (ver cuadro 4);,igual se estudia 
su proceso migratorio y su relación con algún otro proceso social, 
.que se pretende estimar el volumen de migrantes, sin lograr escla 

recer ni una ni otra cosa. 

Casi no existen puntos de comparación entre los trabajos y, canse 
cuentemente, los resultados obtenidos son tambión muy variados. 
Se logra principalmente la determinación y/o caracterización del 
lugar de destino de los migrantes, así como su caracterización y 

razones para migrar. 

Son más numerosos los trabajos que estudian la migración a los Es-
tados Unidos que los dedicados a la Zona Fronteriza, tal vez por-

que esta zona, como unidad de análisis, no está adn bien determina 

da. 	Para algunos autores la zona fronteriza está constituída por 

los municipios que colindan directamente con el. Río Bravo; para 

otros, son los Estados colindantes los que constituyen la Frontera. 
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Los estudios sobre migración a los Estados Unidos han mostrado un 

mayor interés por los indocumentados, dada la problemática inter- 
nacional ocasionada por este fenómeno. 	Sin embargo, se enfren-
tan a la carencia de fuentes de datos adecuadas para realizar una 

buena estimación del volumen de estos migrantes; como ultimo re-, 

curso dichas investigaciones han tenido que partir del supuesto 

de un aumento paulatino de esta población. 

Sus objetivos principales se circuncriben al análisis del proceso 

en su conjunto y a determinar las características de migrantes. 
También se pretende introducir nuevos elementos metodológicos pa-

ra el estudio o tratamiento de la información, así como plantear 

alternativas de solución. 

Generalmente, estos trabajos no tienen fuentes de informaciórt ni 
técnicas de análisis semejantes. 'Tampoco existen fuentes de in-

formación que permitan conocer con certidumbre el volumen de los 

emigrantes, sobre todo de aquéllos que van en busca de trabajo al 

país vecino sin documentos o de los que llegan de diversas partes 

del país a trabajar a la 1?rontera. 	A esto se agrega que como la 

migración a estos lugares se encuentra vinculada a los intereses 

de los dos países, además de los personales, la investigación so-
'bre dichos temas tiene enfoques teóricos y metodológicos muy dife 

rentes. 

Las fuentes de información cubren datos censales, información de 

instituciones gubernamentales de ambos países, encuestas a documen 

tados e indocumentados tanto en la Frontera Norte de México como 
en los condados del sur de los Estados Unidos, encuestas entre los 
trabajadores de las maquiladoras, estudios de caso en la región de 

origen, etc.; y las técnicas van desde modelos econométricos hasta 
la observación participante. 	De igual manera, los temas y perío- 

dos de estudio no son homogéneos. 	En los temas se trata lo mismo 

las pérdidas y ganancias socio-políticas a nivel de países, que las 

características do explotación en las relaciones de trabajo; y los 

períodos de esLudjn se refieren tanto a grandes ciclos económicos 

cuanto a sucesos ocurridos en un año específico. 

* 	eXcú,pélÓn je los registros del. Servicio de Tnmi9rac1.6n y NatU' 
ralizaciAn dc . los no tádo:,1 Un  idos. 
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' 	 . 	. 
En la mayoría de los trabajos falta sistematizar la investigaci¿n .e.w  

de la migración internacional (E.U.) y, sobre todo, a la Frontera 
Norte de México, a pesar de que el interés por estudiarlas va en 
aumento. 	Para la Frontera, los pocos trabajos que existen se han 
dedicado a temas tan parciales y aislados que sólo se refieren a 
la migración cuando se encuentra .involucrada en su objeto de estu 
dio: la migración no ha sido la razón principal de dichos traba- 
jos. 	Empero, se ha encontrado que una gran proporción de perso-
nas que se ocupa en las maquiladoras de la Frontera están consti-.  
tuldas por migrantes provenientes -en su mayoría- de zonas urba-
nas. 

Una proporción importante de los estudios para migración a los Es 
tados Unidos coinciden en que a pesar de las medidas políticas del 
país del norte por limitar este flujo, el volumen parece aumentar 
a través del tiempo de acuerdo con los ciclos de capitalización en 
los Estados Unidos. 	Por parte del gobierno mexicano no se Cono-
cen políticas encaminadas a solucionar dicho fenómeno, aunque exis 
ten intentos por medir su volumen. 	Tal es el caso de la encuesta 
levantada por CENIET .(cuyos resultados fueron publicados en 1980). 

Una evaluación global del estado de la investigación sobre migra-: 
ción interna en México y a los Estados Unidos, permite observar 
que el estudio sobre el tema se caracteriza, en general, por'care-
cer de investigaciones suficientemente integradas que proporcionan 
un panorama real y objetivo para conocer este fenómeno en nuestro 
país. 	El ndmero de estudios localizados permite suponer que a pe 
sar de la importancia que la migración tiene para cualouier país, 
hasta 1979/  en México/ no estaba muy desarrollada la investigación 
en este renglón específico. 	Sin embargo, la mayoría de los auto- 

res interesados en el tema han planteado propuestas que ayudarían 

en la comprensión de este proceso. 

Sin bien es cierto que los estudios para las ¡reas Metropolitanas 
son los mis completos en relación con el resto, sería mejor reali 

zar investigaciones y análisis que partan de objetivos en donde la 
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• - 
migración sea estadlada -CóMe.): Unprdeesb Sobiarnacional,'es de- 

cir, que se encuentre la relación que se establece entre los di-

ferentes tipos de migración y entre éstos y el proceso de desarro 
llo de nuestro paísI para integrar el conocimiento de este fenóme- 

no. 	Hasta ahora, puede decirse que conocer la migración en las 

grandes meLrópolis no permite encontrar los mecanismos y relacio-

nes que se establecen con los demls movimientos migratorios del 
país. 

Una posible alternativa para el estudio de' la migración en México, 
si se toma en cuenta que no se dispone de los recursos necesarios 

para realizar una investigación que contemple todos los aspectos 

del fenómeno, sería elaborar y partir de una base común de datos 
mínimos que permitieran desprender diferentes estudios, aún cuan-

do se realizaran para pequeñas regiones en donde cada uno Luvic,ra 

su correspondiente marco teórico-metodológico específico por tipo 
de migración, con lo que se lograría obtener un conocimiento más 

generalizado. 

Hasta el momento, en los trabajos sobre migración interregional, 
interestatal, intermunicipal, interrural, a la Frontera y a los Es 
tados Unidos, las diferentes teorías, métodos y técnicas utiliza-

das no permiten, muchas veces, realizar comparaciones entre traba-
jos que se dedican a un mismo tema, lo que provoca una reducción 

mayor del, conocimiento que se puede obtener de ellos. 

Asimismo, en los resultados de los trabajos se observa la falta de 

coordinación entre las diferentes instituciones -tanto acacémicas 
como gubernamentales- involucradas en el estudio de este tema. Se 
ría muy benéfico establecer convenios para la realización de gran-
des proyectos entre estos organismos, ya que ello permitirla con-
tar con mayores recursos económicos, humanos, etc, que repercuti-
rían en beneficio de la investigación y conocimiento sobre el fun-
cionamiento de la migración en nuestro país. 



119. 

Pbnsam(Ss que'Mtlxico necesita que por. lo Thenós la irivestidción do 

temas concretos sea planificada, ya que supuestamente el cientlfi 

co social está capacitado para ello. 	As.., se evitarla el desper 

dicio do recursos económicos y cientlficos, por ejemplo en un país 

donde 6stos no están destinados precisamente a la investigación. 



2. ESQUEMA DE CLASIFICACION PARA 

EL PROCESO MIGRATORIO 
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••• • • 
La evaluación realizada a lo largo del capítulo anterior; nos ha.  

permitido conocer las características generales del estado que has 

ta 1979 presentaba la investigación empírica sobre migración ínter 

na en México y a los Estados Unidos. 

Pudiendo conocer las diferentes formas que los investigadores han 

utilizado para captar información sobre migración en México, a con 

tinuación intentamos conjugar el nivel teórico con el empírico de 

la investigación de este fenómeno. 	En lo que respecta al nivel 

teórico, las investigaciones nos permitiorbn conocer los diferentes 

puntos de vista para explicar la migración aplicados al caso de Mé- 
xico. 	Por lo que toca al nivel empírico, la evaluación nos mostró 

los diferentes intereses que los investigadores han tenido para de- 

terminar las características de los movimientos migratorios. 	Par- 

tiendo.  de ello, pretendemos presentar la elaboración de un esquema 

clasificatorio de los elementos que intervienen en el proceso de la 

migración. 

Este esquema clasificatorio estuvo orientado principalmente por la 

idea de que dentro del contexto histórico y estructural del proceso 

de desarrollo de nuestro país, los cambios que ocurren en la redis-

tribución de la población son consecuencia de los cambios que se pro 

'ducen en la estructura productiva y en la superestructura de nuestra 

sociedad. 	Dichos cambios a su vez modifican de alguna manera la es 

tructura productiva y el sistema ideológico que sostiene el sistema 

dominante . 

Por tanto, la migración vista como proceso social concreto que se en 
cuentra históricamente determinado, varía en el tiempo y en el espa-
cio. 

El esquema que aquí se presenta no pretende ser un modelo terminado 

para el análisis del fenómeno. 	En realidad, lo que se pretende es 

proporcionar un material de apoyo que sirva para orientar el diseño 
de investigaciones concretas. 

Ver Omar Argnello, Op. Cit. p. 38. 
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El conocimiento integral del fenómeno de la migración interna en 
nuestro país, requiere del estudio de las características de su 
proceso, .así como de sus causas y consecuencias. 

La migración sólo pUede ser entendida como un proceso si se le ubi 
ca dentro del contexto de la estructura social y económica de Móxi 
co y sus transformaciones. 	La distribución espacial de la pobla-

ción y los cambios que experimenta, son elementos que influyen en y 
que están determinados por el modelo de desarrollo económico y so-
cial y, en consecuencia, su estudio no se puede abordar sin consi-
derar estos aspectos. 

La clasificación de conceptos para .la investigación sobre el proce 
so migratorio contempla tanto las características de las migracio-
nes y sus causas y consecuencias al nivel individual, como las cau 
sas y consecuencias del proceso al nivel estructural o social. 

El esquema que se presenta tiene una doble función: la primera, pre 
sentar elementos que desde nuestra perspectiva podrían ser conside-
rados en la elaboración de un cuestionario que.registre la informa-
ción cuantitativa y cualitativa para caracterizar los movimientos 

migratorios. 	La segunda función pretende dar_ una visión integral 
de los elmentos principales que podrían considerarse en la explica 
ción de la migración como proceso social. 

Es por esto que el esquema clasificatorio de conceptos aquí diseña 

do, plantea elementos comprendidos en el estudio de las migracio-

nes, desglosando aquellos elementos (indicadores) que intervienen 

en: las causas de las migraciones a nivel individual (o factores 

que determinan la "decisión de migrar") , las características de los 

movimientos migratorios y las consecuencias que tienen estos movi-

mientos para los migrantes. 
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Tanto las causas como las consecuencias.estructurales del proceso 

migratorio forman parte integrante de la clasificación de concep-

tos, pero no e• incluyen los indicadores correspondientes a esos 
rubros de infOrmación, puesto que para ello es necesario determi-

nar el universo sujeto a estudio. 

Por lo que respecta a los lineamientos metodológicos que se sigui° 
ron en el proceso de elaboración del esquema, éste se encuentra de-

terminado por un proceso de operacionalización que se da mediante 
la reducción de la abastracción teórica de un fenómeno a sus ele-
mentos más concretos con el fin de explicar, cualificar y cuanti- 
ficar un hecho real determinado. 	Este método de construcción es 
de carácter deductivo en tanto que se plantean los temas más ge-
nerales y de ahí se deducen los aspectos más concretos del fenóme 
no. 

La esquematización cuenta con cuatro niveles: 

1. Rubros de información 
2. Conceptos 
3. Variables 

4. Indicadores 

*El primer nivel corresponde a los aspectos de clasificación temáti 

ca de la migración. 	El segundo y el tercero nivel señalan elemen 
tos explicativos del proceso migratorio. 	El cuarto nivel respon- 

de al aspecto operativo, es decir, a los elementos que permitirán 
captar información sobre movimientos específicos. 

Para explicar en forma más detallada este esquema es conveniente 
definir qué se entiende por rubros de información, por conceptos, 
variables e indicadores, así como su función metodológica. 

Cuando se habla de rubros de información se hace referencia a la 
clasificación o delimitación por temas de un proceso determinado 

a travs de características que faciliten el ordenamiento de la in 
formación. 
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Por lo que respecta los conceptos, variables e indicadores, antes 

de entrar a su definición es necesario señalar que son elementos 

propios del proceso de investigación científica que cumplen fun-

ciones dialécticas en su conjunto, es decir, que a la vez que se 

presentan como gulas clasificatorias, permiten la explicación inte 

gral de los procesos social'es. 	Én este sentido cabe plantear que 

los conceptos (al igual que las categorías ), corresponden a los 

niveles abstractos del conocimiento, en tanto que las variables y 

los indicadores son parte de los niveles operativos. 

Sobre esta base se define a los conceptos, en primer término, como 

la representación de una diversidad de hechos sociales, es decir, 
que la enunciación de un concepto es la abstracción de un proceso 

bajo un epígrafe general. 	Los conceptos son elementos derivados 
de la teoría y como integrantes de ésta abarcan la esencia de un 
hecho social; son elementos generales que permiten delimitar en un 

nivel teórico los procesos más particulares2/  . 	En este sentido, 

los conceptos pertenecén a un nivel determinado de abstracción y 
pueden definirse como aquellos elementos que no pueden encontrarse 
directamente en la realidad. 	Los conceptos son elementos abstrae 
tos integrados por otros elementos más concretos que son las varia 

bles y los indicadores. 

Las variables permiten precisar los elementos constituyentes de un 

concepto; son variantes que se dan en cada.uno de los conceptos, es 

decir, son aquellos aspectos que constituyen un hecho u objeto so- 

cial. 	Las variables pueden ser consideradas como un nivel inter- 
medio entre el hecho real mismo y la abstracción de éste y su con- 

figuración en conceptos. 	Estas variables, en el proceso de reduc 

cien dell teoría a la realidad, juegan papeles milltiples debido a 

Elpmento del proceso de construcción del conocimiento que no 
es mencionado en este esquema ya que su nivel de abstracción 
y generalización rebasa el objeto de nuestro estudio. 

2 Prancisco G6mezjara. 	Et. al. El diseño de la investioac i6n 
a socil. 	1.:d. Nueva Sociología Mc!xico 	) ) p 	• 	. • 
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su papel explicativo. 	Las variables pueden ser dependientes, in 
dependientes, continuas, categóricas, etc. 	Son, en síntesis, las 
características o propiedades cualitativas susceptibles de cuanti-
ficarse de un concepto. 

Por su parte, los indicadores son integrantes de las variables y 
represén'tan medidas más particulares destinadas a la cuantificación 
y cualificación de un hecho; son elementos a través de los cuales 
es posible conocer una variable. . El proceso de reducción teórica 

hacia la concretización de indicadores, nos permite llegar a la pre 
gunta, la cual constituye el ítem. 

De acuerdo con las definiciones que se presentaron, el esquema man 

tiene un manejo de conceptos, variables e indicadores determinado 
por los lineaMientos máS generales de la lógica de la investiga- 
ción. 	En síntesis, dentro del esquema se plantean elementos ana- 
líticos del proceso migratorio a través de los conceptos, elemen-
tos explicativos como son las variables y elementos concretos como 
los indicadores que pueden ser medidos a 'través de una pregunta. 

El esquema está dividido en tres grandes apartados que se refieren 
a la manera como se puede clasificar la información aue se requerí 
ría para determinar laS características específicas del fenómeno 

migratorio. 

Los rubros de información que presenta el esquema clasificatorio 
son: 

a) CAUSAS DEL PROCESO MIGRATORIO. 	Este apartado se subdivide en 
dos niveles: el estructural o social y el.individual. Esta sub 

división tiene como explicación el hecho de que la migración es 
un proceso social que presenta causas estructurales que son las 
que impulsan a que determinados grupos se pongan en movimiento. 

En el nivel estructural se incluyen los conceptos y variables 
que permiten conocer los factores sociales que determinan 
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despl.legue de los moViildentos Migrator.ios. 	No se llega" 

aquí hasta el nivel de indicadores, ya que para 3a captación 

de esta información se requiere determinar el universo de es 

tudio,así como un análisis sobre las transformaciones socio-
económicas específicas que ocurrieron en las áreas de origen 
y que llevaron a uno o.varios grupos a migrar, así como las 

características de desarrollo de los lugares de destino. En 

este nivel se consideran los conceptos que explican la migra 
ción a partir del desarrollo particular del país, los ciernen 

tos de la estructura agraria y la estructura urbana y la in-- 

terrelación entre ambas estructuras a travós de la transferen 

cía de valor del sector agrícola al industrial. 	En fin, se 

delimitan las variables más importantes que influyen en la mi 
gración. 

Por lo que respecta al nivel individual, se manejan dos aspec 
tos: uno, los antecedentes del migrante en el lucrar de origen 

y, dos, las determinantes de la migración. 	El primer aspecto 

pretende caracterizar los elementos personales, económicos y 
sociales que participan en el desarrollo del individuo. En el 

segundo, se hace referencia a los motivos para migrar. 

Siempre es conveniente distinguir los motivos individuales pa 

ra migrar de las causas estructurales que promueven este suce 

so. 	Es por esto que se incluyen los motivos que inducen a mi 

grar a un individuo, que aten de nivel personal o de carácter 

subjetivo están insertos en las condiciones socioeconómicas del 

lugar. 

b) CARACTERISTICAS DEL PROCESO MIGRATORIO. 	Este segundo aparta 
dó incluye los conceptos que manifiestan las características 

del proceso migratorio, el cual es posible conocer a partir de 

elementos que midan y cualifi9uen socioeconómicamente los lucra 
res de origen y de destino y caractericen a los individuos que 
se desplazan de un lugar a otro. 
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EE.;te apartaáb está diVididO' en cinco *!'4ubapartados, de" los cua 
les los cuatro primeros permiten: 

a) Caracterizar las diferentes zonas como retención, expul-

sión y atracción, así como las corrientes migratorias a 

partir del lugar de origen. 

b) Establecer las diferentes formas en que se presentan. 

c) A través de elementos cuantitativos tales como volumen, di 
rección, intensidad y temporalidad, establecer las dife-

rentes zonas migratorias. 

En el último subapartado se incluyen los elementos que permi-
ten conocer las características de los migrantes durante el pro 
ceso migratorio, en lo que se refiere a sus datos personales, 
económicos y sociales. 

c) CONSECUENCIAS DEL PROCESO MIGRATORIO. 	Este rubro de informa,  

citen mantiene similitud con el rubro a) Causas del proceso mi 

oratorio, en cuanto a que se refiere a los aspectos estructura 
les e individuales de los efectos del proceso migratorio y en 
el hecho de que considera los niveles estructurales sin llegar 
a los indicadores, debido a las razones yá señaladas. 

En este apartado se delimitan los efectos de la migración en la 
estructura urbana y en la estructura agraria. 

En el nivel individual de la migración se analizan y elaboran 
los indicadores sobre los cambios probables de los aspectos fa 

miliares, económicos y sociales de la vida del migrante. 

Al respecto cabe señalar que aún cuando los elementos operati-

vos causales, de desarrollo y consecuencia del movimiento mi-
gratorio de una persona son los mismos en lo aue se refiere a 
datos personales, familiares, económicos y sociales, éstos se pue 
den considerar pilla diferentes etapas en la vida del migrante. Los 
aspectos del migrante en el nivel causal se captarán en función 
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..d1.1hgar de ori¿jen; * los aspedtos tefbridos a las caracterTs'ui' 
cas del proceso migratorio pueden tomar en cuenta las diferen-
tes migraciones registradas dentro de la temporalidad ya deli-
mitada y, por último, los aspectos del migrante en el nivel de 
consecuencias se pueden elaborar considerando el lugar de resi 
dencia al momento de la entrevista. 

Sobre este punto es necesario señalar que las variables e irsdi 
cadores de los aspectos del migrante/ en las caracterSsticas del 
proceso migratorio y en las consecuencias de éste,  están suje-
tos a una doble función en la medida que -en la realidad- el 
desarrollo del proceso migratorio es el efecto de Este, es de-
cir, que los cambios en la vida del migrante se dan en forma 
simultttneá al desarrollo de la migración. 



ESQUEMA CLASIFICATORIO DE LOS ELEM!NTOS nuE INTERVIENEN EN EL PROCESO MIGRATORIO 

RUBROS DE .INFORMACION CONCEPTOS 

CAUSAS DEL PROCESO MIGRA I. Subdesarrollo 1.  
TORIO 2.  

A.1 	Nivel Estructural 3.  
Social 4.  

5.  

II. Estructura agraria 6. 

• 
11.1 Economía campe7. 

siria 

R. 
• 9.  

11.2 Economía capita 
lista 

10.  

11.  

12.  
13.  

14.  
15.  
16.  

III. Estructura urbana 17.  
18.  

111.1 Desarrollo in- 
dustrial 19.  

VAPIABLES 	 INDICADORES 

Capitalismo tardío 
Desarrollo histórico de 
las condiciones internas 
Proceso de acumulación 
Desarrollo desigual 
Dependencia (externa) 

Insuficiencia de recursos 
naturales de buena calidad 

Formas de distribución del 
trabajo campesino, exceden 
te de mano de obra 
Minifundismo. 
Intermediarios y capital 
usurario 

Concentración de recursos 
naturales y su transforma 
ción en mercancías 
Formación de mercados de 
trabajo 
Proletarización 
Modernización del instru- 
mental técnico 
Concentración de la tierra 
Explotación a nivel salarial 
Comercialización de produc- 
tos agrícolas 

Concentración del capital 
Diversificación de la divi 
sión social del trabajo — 
Estructura ocupacional 



RUBROS DE INFORMACION CONCEPTOS VARIABLES INDICADORES 

20. Valor de la fuerza de tra 
bajo 

111..2 Desarrollo Urba 21. Salud 
no (Concentra-- 22. Educación 
ci6n de servi- 23. Comunicación 
cios) 24. Equipamiento urbano 

25. Vivienda 
26. Servicios jurídicos, polí-

ticos y sociales 

111.3 Terciarizacióri 27. Di.versificaci6n de la es-
tructura ocupacional 

IV. Desarrollo desigual' 
Campo-Ciudad 

28. Transferencia de valor de 
la fuerza de trabajo 

IV.1 Transferencia 
29. Transferencia de valor por 

el pago de impuestos 
de valor del 
sector agrIco 

30. Transferencia de valor por 
la intermediaci6n comercial 

la al indus- 
trial 

31. Transferencia de valor por 
la compra de productos in-
dustriales 

V. Crecimiento de la po 32. Natalidad 
blación 33. Mortalidad 

34. Fecundidad 

A.2 	Nivel individual ' VI. Antecedentes del mi- 35. Características demogr4fj.- 35.1 Sexo 
grante en el Ligar cas 35.2 Edad 
de origen 35.3 Estado civil 

35.4 Lugar de nacimiento 

36. Características económicas 36.1 Ocupación 



RUBROS DE INFORMACION CONCEPTOS, VARIABLES 

36.2 
36.3 
36.4 
36.5 

37. Características Sociales 37.1 
37.2 
37.3 
37.4 
37.5 
37.6 
37.7 

VII. Determinantes de la.  38. Motivos para migrar 38.1 
migración 38.2 

38.3 
38.4 

INDICADORES 

Rama de actividad 
Posición en la ocupación 
Características del trabajo 
Ingresos 

Alfabetismo 
Nivel de instrucción 
Tipo de vivienda 
Tipo de servicios de salud 
Tipo de transporte 
Esparcimiento 
Características de los ser 
vicios públicos. 

Económicos 
Familiares 
Políticos 
Sociales 

CARACTERISTICAS DEL PRO- VIII.Formas de desarrollo 39.  Retención 39,1, Nombre y características 
CESO MIGRATORIO. 40.  Expulsión 40.1v del lugar de origen y de 

41.  Atracción 41.1 destino en l&s diferentes 
etapas migratorias 

IX. 	Tipos de migración 42.  Rural-urbana 42.1 Ibid 39.1 
43.  Urbana-urbana 43.1 Ibid 39.1 
44.  Interestatal 44.1 Límites políticos y geogra 

ficos del lugar de origen-
y destino .  

45.  Interregional 45.1 Ibid 44.1 
46.  Municipal 46.1 Ibid 44.1 
47.  A zonas metropolitanas 47.1 Nombre y características 

del lugar de destino 



INDICADORES 

Nemero de lugares de re-
sidencia anteriores al lu 
gar de residencia actual-
Namero de migraciones al 
lugar de destino, 
Lugar de nacimiento 
Lugar de residencia actual 
Migración anterior 
Ibid 48.1 

Condición migratoria en el 
lugar de destino 
Condición migratoria en el 
lugar de destino 
Tiempo de residencia 
Lugar de nacimiento 
Lugar de residencia 
Lugar de formación 
Tiempo de residencia en el 
lucrar de nacimiento, formación V 
residencia, 
Edad 
Sexo 
Estado civil 
Lugar de nacimiento 
Lugar de residencia 
Tiempo de residencia 
Condición de actividad 
después de migrar , 
Primera ocupación después 
de migrar 
Características, de la pri 
mera ocupación 

CONCEPTOS VARIABLES 

X. Formas de migración 48.  Etapas 48.1 

49.  Oscilatoria 49.1 

50.  Retorno 50.1 
50.2 
50.3 

51.  Directa 51.1 

XI. Elementos cuantita- 
tivos 

52.  Volumen 52.1 

53.  Intensidad 53.1 

53.2 
54.  Dirección 54.1 

54.2 
54.3 

55.  Temporalidad 55.1 

XII. Características de 56.  Características demográ- 56.1 
los migrantes ficas 56.2 

56.3 
56.4 
56.5 
56.6 

57.  Características económicas 57.1 

• 57.2 

57.3 

RUBROS DE INFORMACION 



RUBROS DE INFORMACION 	CONCEPTOS 	VARIABLES 	 INDICADORES 

- tipo de ocupación 
- rama de actividad 
- posición en la ocupación 
- ingresos 

58. Características sociales 

59. Características del hogar 

XIII. Contexto social de 	60. Relaciones con el lugar 
la migración 	de origen 

58.1 Relación o parentesco con 
el jefe del hogar 

58.2 Alfabetismo 
58.3 Nivel de instrucción 
58.4 Tipo de vivienda 
58.5 Tipo de servicios de salud 
58.6 Tipo de transporte 
58.7 Tipo de bienes duraderos 
58.8 Participación en activida- 

des sociales 

59.1 Tamaño del hogar 
59.2 Edades de los miembros del 

hogar' 
59.3 Sexo de los miembros del 

hogar 
59.4 Parentesco de los miembros 

del hogar 
59.5 Lugar de nacimiento de los 

miembros del hogar 
59.6 Condición migratoria de 

los miembros, del hogar 
59.7 Condición de residencia de 

los miembros del hogar 

60.1 Namero de personas que mi- 
graron conjuntamente 

60.2 Familiares que migraron 
antes 

60.3 Familiares que migraron 
después 



. 

61. 

60.4 Permanencia de familiares 
en el lugar de origen 

Relaciones con el lugar 	61.1 Existencia de amigos o pa- 
de destino 	 rientes en el lugar de 

destino 
61.2 Ayuda para migrar 
61.3 Ayuda posterior a la migra 

ción 

CONSECUENCIAS DE LA 
MIGRACION 

XIV. Estructura urbana • 62.  
63.  

iiiperterciarización 
Crecimiento del ejército indus 
trial de reserva 

XIV.1 Estructura 
ocupacional 

64.  Tendencia.a la baja de sa- 
larios 

65.  Presión sobre el mercado 
de trabajo 

XIV.2 Estructura de 66.  Salud 
servicios 67.  Educación 

68.  Comunicaciones 
69.  Vivienda 
70.  Drenaje 
71.  Agua potable 
72.  Electricidad 
73.  Pavimentación 

XIV.3 Problemas so- 	74. Formación irregular de 
• cíales 	asentamientos humanos 

75. Invasión de predios ur- 
banos 

XV. Estructuró agraria 	76. Cambios en la estructura 
de la población por edad 
y sexo 



RUBROS DE INFORMACION 	CONCEPTOS 
	

VARIABLES 
	

INDICADORES 

77. Déficit en la producci6n 
de materias primas por des 
plazamiento de mano de obFa 

78. Cambio en la estructura ocu 
pacional 

79. Proletarización del campesi 
nado 

80. Reproducción de la economía 
campesina 

81. Estancamiento del mercado 
interno 

• 

82. Redistribución geográfica y 
sectorial de los excedentes 
de la mano de obra en gene-
ral 

XVI. Crecimiento de la 83. Natalidad 
• población 84. Mortalidad 

85, Fecundidad 

C.2 	A nivel individual XVII. Características de 86.  Características demográfi- 86.1 
los migrantes cas 86.2 

86.3 
86.4 

87.  Características económicas 87.1 
87.2 
87.3 
87.4 

87.5 
87.6 

• 

Edad 
Sexo 
Estado civil 
Tiempo de residencia 

Ocupación 
Rama de actividad 
Posición en la ocupación 
Características del tra-
bajo 
Condición de ocupación 
Ingreso 	w 



CONCEPTOS . VARIABLES INDICADORES 

88. Características sociales 88.1 Relación de parentesco 
con el jefe del hogar 

88.2 Alfabetismo 
88.3 Nivel de instrucción 
88.4 Tipo de vivienda 
88.5 Tipo de servicios de 

salud 
88.6 Esparcimiento 
88.7 Participación en las or-

ganizaciones sociales 

RUBROS DE'INFORMACION 

89. Características del hogar 89.1 Tamaño del hogar 
89.2 Composición migratoria 

del hogar 
89.3 Residencia habitual de 

todos los miembros del 
hogar 



CONCLUSIONES 



CóNCLUSIONiES. 

Finalmente, a manera de conclusión se presenta, por un lado, una 
recapitulación del contenido de nuestro trabajo, justificando sus 
objetivos, señalando sus alcances y limitaciones, presentando al-
gunas sugerencias sobre los condicionantes generales que motivan 

el estudio de la migración,en base a un breve repaso de los tipos 

de migración que han sido objeto de estudio en México. 	En segun 

do lugar, se presenta un breve panorama sobre la investigación que 

se ha realizado en los riltimos años. 

Al inicio de este documento se señaló que los propósitos que moti-
vaban la elaboración de este trabajo fueron, por un lado, evaluar 
el estado de la investigación empírica sobre migración interna en 

México y a los Estados Unidos, y por otro, intentar el planteamien 

tó de un esquema que clasificara los elementos que intervienen en 

dicho proceso. 

El primer objetivo se justifica por el hecho de que hasta el año 

de 1979 en que se realizó la recopilación bibliográfica, se cono-
cían pocos intentos por establecer en forma sistemática, qué se ha 
,bía estudiado sobre el tema de la migración interna en México y a 
los Estados Unidos, cómo se habla investigado este fenómeno y has 
ta dónde llegaban los resultados de estos trabajos. 

Una de las formas como se podían cubrir estos requerimientos era 
a través de la localización y sistematización de los objetivos y 
las técnicas e instrumentos de trabajo con los cuales, cada estu 
dio realizado, planteaba los resultados alcanzados como producto 

de sus análisis. 

El segundo objetivo se presenta corno la resultante de dos aspec-

tos. El primero, como consecuencia de los importantes conocimien 

tos que aportan los estudios e investigaciones escritos sobre el 
tema. 	El segundo, que es el que justifica al nivel teórico-meto 
dol6gico el tipo de esquema que aquí se plantea, estuvo orientado 
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por la.definición.que de migrac.ión presentamos .en la.primera,pági, 
na de esta tesis. 	Así pues, el esquema se presenta como un ejer 
vicio teórico-metoclológico de ordenamiento de información rolado 
nada con el fenómeno que aquí se trata. 

En el primer capitulo de este trabajo se revisaron y evaluaron 77 
diferentes investigaciones que se referían a la migración en for- 
ma directa. 	Las limitaciones a que circunscribimos esta evalua- 
ción bibliográfica nos impidieron considerar, por ejemplo, temas 
tales como la migración intra-urbana o la forma como es abordado 
el problema de la inmigración de mexicanos a los Estados Unidos 

por investigadores extranjeros, documentos escritos generalmente 
en inglés. 

En relación a'referencias sobre la inmigración de mexicanos a los 
Estadds Unidos, posiblemente porque las implicaciones para ambos 

países, a través del tiempo, han sido muy importantes, fueron ci-

tadas en las investigaciones escritas en español)" 

Como ya se habla mencionado, este trabajo comprende la bibliogra-
fía localizada hasta 1979 y creemos conveniente mencionar las con 
secuencias que tuvo la delimitación del periodo' considerado. Los 
contactos que tuvimos con algunos centros de investigaci,6n o per-

. sonas dedicadas al tema, nos permitieron tener conocimiento de que 
a partir del año de 1979 se iniciaba un nuevo impulso en el estu-
dio de la migración, el cual quedó fuera de este trabajo, ya que, 
de otra manera, era necesario esperar a que se terminaran esas in 
vestigaciones para poder incluirlas. 

La revisión que en el primer capítulo de esta tesis se hizo de los 
estudios localizados, nos sugiere que el estudio de la migración, 
así como los temas que en 61 se han abordado, se encuentran muy re 
lacionados con los periodos del ciclo económico que se han presenta 

1/ Las referencias sobre algunos de estos trabajos aparecen en la 
bibliografía general. 
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on_nuestro.pals, ya que la población es uno de. los priyleros 

componentes de la sociedad que reacciona ante los reajustes que 

experimenta la estructura económica. 

En materia de migración, esta respuesta se manifiesta como un des 

plazaMiento geográfico que/ al constituírse en conflicto social de 

magnitud tal que afecta la dinámica del desarrollo nacional, re-

quiere ser investigado con el propósito de aportar elementos que 

apoyen el planteamiento de alternativas de solución. 

Este planteamiento nos permite visualizar. .una secuencia cronológi 

ca en el proceso de investigación sobre el tema objeto de nuestro 
estudio, el cual ha estado,determinado por el tipo de movimientos 

migratorios a las áreas geográficas donde se presentan, cuando és 
tos se convierten en aspectos de interés social. 

No es casual que un trabajo que se plantea como objeto de análi-
sis la investigación sobre migración en México, utilice los concep 
tos de volumen, dirección e intensidad para clasificar este proce-

so en dos grandes corrientes: tanto la que se realiza en el inte-

rior del país, como la que se dirige hacia los Estados Unidos, da-

do que estos elementos identifican los procesos más fuertes de nues 

tro país. 

Dentro del proceso histórico de desarrollo, la ciudad de México se 
presenta como el primer centro importante para el país 

de siempre, en él se han concentrado y centralizado la 

de las actividades económicas, políticas y sociales. 

te los Estados Unidos aparecen como la segunda área de 

México, debido a la gran actividad económica que ahí se  

porque, des 

mayor parte 

Posteriormen 

interés para 

desarrolla. 

Dada su cercanía con nuestro pais y el régimen social en el que nos 

encontramos inmersos, los Estados Unidos han influido fuertemente 
en nuestros ciclos económicos. 

Por las razones aludidas anteriormente es gue pensamos que estas 

dos áreas han determinado, en gran medida, las principales corrían 
tes migratorias en Méxido. 
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emiSargo,.des.de érpuiltb de vista de'la investigación, pensa-

mos que el análisis se inició con el estudio de la corriente mi-

gratoria a los Estados Unidos, cuando su magnitud provocó un con 

flicto a nivel internacional. 	Este conflicto se presentó antes 

de que la corriente migratoria a la Ciudad de México apareciera 

como un problema nacional y que motivó, en un segundo momento, la 

investigación sobre el tema en nuestro país. 	De ahí que el pri-

mer proceso que se haya estudiado sobre el fenómeno de la migra-

ción fuera la inmigración de mexicanos a los Estados Unidos.1/ 

Cuando el volumen y la intensidad de la corriente migratoria a la 
Ciudad de México se presenta como un fenómeno social nacional, el 

interés por conocerlo se dirige hacia el establecimiento de las 

zonas de las cuales proceden los inmigrantes a esta ciudad, así 
como también a la identificación.de. las principales corrientes mi 

gratorias internas, dando paso a los estudios interregionales. 
Dado que este tipo de estudios no sólo permiten identificar ol área 
metropolitana de la Ciudad de México como el principal centro de 
atracción, sino que también muestran que las áreas metropolitanas 
de Guadalajara y Monterrey reciben un volumen de personas tan impor 
tante como el anterior, ponen de manifiesto la 'necesidad de reali-
zar investigaciones para estas áreas específicas, dando origen así 
al tercer aspecto importante para penetrar en el estudio de la mi-
gración. 

La realización de análisis particulares para estas áreas y la pro-

fundización con que se abordó el tema permite comprobar que son las 
áreas rurales las principales expulsoras de población 1/, por lo 

que los investigadores dirigen su atención a la caracterización de 

la zona de origen de los migrantes. 

La manera en que fue tratado este tema permitió llegar a estable-

cer características muy específicas,' tanto del proceso migratorio 

2/ 	Títs investigaciones más ant iguas que se localizaron esttin referi 
das a este aspecto. 

3/ 	Aspecto que ya habla sido planteado en los estudios interre- 
g 	oil a 1 s . 
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que se realizaba como de las personas que maban. 	Algunos de 
estos trabajos llegan, incluso, a realizar análisis en los lugares 

de origen, encontrando que si bien es ciet'o que las áreas metropo 
litanas atraen a una gran proporción de la población emigrante 
procedente de localidades rurales específicas, también se presen- 
taban corno zonas de atracción algunas comunidades rurales cercanas a la 

localidad de origen, en donde las actividades económicas son más 

dinámicas que en los lugares de procedencia. 	Con ello se presen 

ta la cuarta y última área de interés, que hasta 1979 se plantea-
ba como tendencia de investigación. 

Se debe señalar que dentro de la investigación sobre movimientos 

migratorios en el Occidente de México, se marcó la necesidad de 
realizar estudios para ciudades intermedias constituidas como po-

los de atracción, pero que dentro dei,1 período para el que se con-
sideró nuestro trabajo no pueden considerarse todavía como una ten 
dencia en la investigación pues ésta se constituyó como tal poste-
riormente. 

El grupo de los estudios dedicados a la Frontera Norte de México, 

en el aspecto especifico de la migración, tampoco se desarrollé de 
finidamente durante el• período aqui considerado. 	Sin embargo, se 

. debe hacer notar que es a partir de 1979 que ésta área es abordada 

más frecuentemente y con gran interés por parte de los investigado 
res. 

Resumiendo, en nuestra opinión, las corrientes a los Estados Uni-
dos y la Ciudad de México fueron los dos móviles principales que 
iniciaron en nuestro pais la investigación sobre el tema de la mi 

gración. 

El segundo capítulo de esta tesis está dedicado a la presentación' 

de un esquema que intentó una clasificación de los factores que, 

desde nuestro punto de vista, tenían más peso dentro del fenómeno 
migratorSo, entendi()ndolo, en primera instancia, como proceso so-
cial y, en segunda, comd acción indivjdual condicionada por lo pri 
mero. 
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• Como ya sp mencionó en la.introducci4n, la intención del esquema 
fue la de proporcionar un instrumento que permitiera visualizar 
una de las formas posibles de ubicación de la migración dentro 
del contexto global de la dinámica del desarrollo de nuestra so- 
ciedad. 	Entendiendo que este esquema no debe considerarse como 
un modelo analítico terminado (puesto que nació como producto de 
una revisión de investigaciones empíricas y no de un análisis Leó 
rico-metodológico más profundo), sino como un ejercicio de ordena 
miento de la información que se obtuvo de la revisión efectuada, 

pensamos que más que estar dirigido hacia. los especialistas en el 

tema, su utilidad radica en la posibilidad que pudiera tener para 

orientar a iniciados en la investigación sobre el fenómeno migra 

torio. 

El orden en el que se presenta la información que contiene este 

esquema, estuvo determinado por la idea de que la migración es un 

fenómeno social resultante de la dinámica de desarrollo de la es-

tructura, económica, política y social de nuestro país, y que es-
te fenómeno se manifiesta en forma individual cuando una persona 

decide migrar y efectúa un desplazamiento geográfico. 

Hasta ahora, nos hemos referido a aspectos que corresponden a los 

propósitos y al período a que está dedicado este trabajo. 	A con- 

tinuación exponemos consideraciones muy generales sobre lo que des 
de 1979 se está haciendo en materia de investigación relacionada 
con la migración interna en Móxico y a los Estados Unidos. 	Empe- 
zaremos por mencionar que en años recientes se presentan dos líneas 

principales de investigación que, aunque ya existían, ahora se ma- 

nifiestan en forma más concreta. 	Por un lado, en el Sector Públi 

co se encuentra la línea representada principalmente por el Conse-

jo Nacional de Población (CONAP0); Centro Nacional de Información 

y Estadística del Trabajo (CENIET), de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y la Secretaría de Programación y Presupuesto. 4/ 

4/ Debido al momento coyuntural que vivió el país, el Departamen-
to de Estudios Demográficos cica Instituto de Estudios Políti-
cos, Económicos y Sociales (TEPES) del. Partido Revolucionario 
Institucional (PRT), generó algunos documentos dedicados al 
tema, a trav6s del. Grupo de Prioridades Nacionales. 
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• lb 

En los últimos años esta linea ha mostrado.uriinterés Mhy'Marca-

do por conocer las características de lás principales corrientes 

migratorias, así como por determinar el tipo de personas que las 
componen, principalmente. 	Ese interés podría explicarse por la 
necesidad que tiene' el Estado de planear el desarrollo del país. 

La segunda linea de investigación la constituye el sector acadé-

mico representado principalmente por el Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la UNAM (ISUNAM), El Colegio de México (COUT, 

el Centro de Investigaciones Sociales y Edonómicas (CISE) de la 

Universidad de Guadalajara, el Centro de Sociología de la Univer-

sidad Autónoma de Oaxaca, el Instituto de Investigaciones Socia-
les de la Universidad de Baja California, el Departamento de Socio 

logia de la Universidad Autónoma de Coahuila, el recientemente crea 

do Colegio de Michoacán (COLMICH) , etc. 	Esta línea se ha abocado 
más a temas relacionados con el análisis a profundidad sobre la di 
námica y el desarrollo de los procesos migratorios y se nota una 
tendencia a dejar de lado las descripciones parciales de procesos. 

Durante el periodo 1979-1982 se han llevado a cabo algunos eventos 
en los que se ha abordado el tema de la migración. 	Algunos de 
ellos han sido: El Coloquio sobre Politica Demográfica Regional efec 
tuado en la Ciudad de México a fines de 1979, .1a Segunda Reunión 
Nacional sobre la Investigación Demográfica en México, también efec 
tuada en.la Ciudad de México del 4 al 7 de noviembre de 1980, el 
Simposium sobre Migración Indocumentada realizado en la Ciudad de 
Tijuana del 6 al 8 de noviembre de 1980 y, recientemente, el Somina 
rio sobre Factores de Cambio Demográfico del 28 de junio al 2 de ju 
lio de 1982, llevado a cabo en la Ciudad de México.. 	Durante estas 

reuniones so ha observado que: 

1. La investigación sobre migración internacional y a las zonas me 
topolitanas continúan siendo áreas de interés. 

2. En el caso de áreas metropolitanas, la Ciudad de México y Guada 
la jara son lugares para los cuales se siguen haciendo estudios, 
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notándose la ausencia de trabajos correspondientes a Monte--

rrey .  

3. Dentro del tema de la migración interna se presentan como nue 

vas áreas de interós el estudio de la migración tanto en ciu-
dades intermedias como para la Frontera Norte de Móxico y se 

plantean estudios que analizan más a fondo el caso de corrien 
tes migratorias especificas (Verdusco, 1982). 	Por otro lado, 

se maneja la unidad domóstica como la unidad de análisis que 
puede penetrar más a fondo en el conodimiento de este fenóme-

no. 

4. En lo que se refiere a migración internacional, es evidente la 
presencia. de un nuevo auge en el estudio de este fenómeno, de-

bido sobre todo a los conflictos que para nuestro país ha pro-
vocado la politica migratoria de los Estados Unidos en los dl 
timos años, buscándose nuevos mótodos para la cuantificación 

de la corriente indocumentada (Tuirán, 1982), asi como explica 
ciones a este fenómeno (Alba, 1982; Tuirán, 1980). 

5. Hay intentos por relacionar a la migración con otros procesos 
para encontrar nuevas explicaciones en los que se plantea la 
necesidad de buscar la relación que se presente entre algunos 
tipos de movimientos migratorios (Corona y Ruiz, 1982). 

6. El interés por cuantificar los volúmenes de las corrientes mi 
gratorias internas ha decaído en las últimas fechas, aunque se ha 
intentado cuantificar la migración de retorno, a nivel nacio-
nal (Corona, 1982). 

7. Se plantean discusiones sobre las utilidades que tiene la apli 

cacióri de estudios de caso frente a los estudios a nivel regio 

nal. 

Tambi6n, en estos eventos los investigadores han hecho los siguien 

tes señalamientos: 



146. 

Tratar de.u.nifiar.lOS estudios . de 'caso para breas similares 
y evitar que t;stos se queden en meras anócdotas. 

b) Tratar de que los estudios regionales no lleguen a plantear 
explicaciones mecánicas de los fenómenos a los que se refie-
ren. 

c) Incrementar las investigaciones sobre migración regional y a 
niveles menores pues existe poca investigación empírica en base 
al análisis por regiones. 

d) Incorporar al estudio dé la migración el de la politica migra 

toria- 5/ 

e) Puesto que se ha avanzado en el conocimiento de los factores 

que intervienen en la migración, se propone el análisis de la 

forma como los factores determinantes actúan entre sí, lo mis 

mo que su reubicación en el tiempo y en el espacio para tra-
tar de construir un modelo explicativo. 

f) Se propone el análisis de los movimientos migratorios dentro 

del contexto socioeconómico, para tratar de conocer el signi-

ficado que estos movimientos tienen a través de las variacio-,-

nes en las diversas actividades económicas de una región; ubi 
car a la migración dentro del marco de las transformaciones la 
borales, esto es, ubicar ál fenómeno dentro del anansis de 

los procesos de reordenamiento de los «componentes de una mis-

ma estructura económica, tanto en el lugar de origen como en 

el de destino; 

9) Finalmente, se plantea la necesidad de esclarecer los límites 

que constituyen el enfoque histórico-estructural de la migra-
ción. 

'A estas proposiciones conviene ag'regar la importancia de continuar 
con la tarea de mantener una evaluación actualizada de este fenóme 
no, buscando la posibilidad de sistematizar, agrupar y ordenar los 

5/ Sugerimos que esto se haga por tipo de corriente mígratorla. 
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trabajos que se vayan produciendo. 	S. esto es posible, pensamos 

que una de las aportaciones (lúe se lograrían con esta actividad 

sería, además de estar informado sobre la situación qué guarda 

la investigación, al mismo tiempo, se contaría con elementos que 

orientaran el sentido en que deben dirigirse futuras investigacio 

nes. 	 •. 

Por otro lado, en general, un aspecto muy importante que servirla 

para apoyar 1.a investigación sobre el fenómeno que aquí se trata, 

sería la búsqueda de estrategias para reunir mayores recursos des 

tinados a esta actividad, a.través de la alianza y cooperación tan 

to entre instituciones oficiales y académicas como entre ellas mis 

mas, ya,que la investigación sobre migración siempre se ha visto 

limitada por el alto costo que ella implica, lo que a su vez ha re 

percutido en la limitación tanto de temas como de las áreas para 

las cuales se han realizado. 

Lo que puede verse/ es que pocos temas como la migraci6n han tenido 

la facilidad de no ser solamente material de una disciplina social 

sino que casi todo tipo de disciplinas ha hecho aportaciones al co 

nocimiento de este fenómeno. Seguramente estas circunstancias plan 

tearán nuevas preguntas que abrirán nuevos caminos en el futuro de 

la investigación. 



A N EX O 



A. 	ESQUEMA PARA EL VACIADO DE INFORMACION. 

Una primera lectura de los materiales localizados para esta revi-
sión nos permitió observar que existía una gran cantidad de infor 
mación importante en cada uño de Ios trabajos consultados. 	Sin 

embargo, fue muy evidente el hecho de aue no todos los elementos 

contenidos en .un mismo trabajo aparecían en otro. 	Aún así, pen 

samos que puesto que se trataba de investigaciones realizadas por, 

científicos sociales era muy probable que se hubieran remitido a 

las' técnicas de investigación y presentación de información. 

Partiendó de este supuesto decidimos consultar algunos textos so-

bre técnicas de investigación y redacción que nos permitieran de-

limitar los puntos principales que deben caracterizar, en términos 

generales, toda presentación de información al priblico. Al mismo 

tiempo, tratamos de definir los elementos específicos que deberían 

contener las investigaciones sobre este tema. 	Finalmente, se de- 

cidió que el vaciado de información debería hacerse sobre los si-

guientes aspectos: 

y v,o-A. 1. Objetivos 

Unidad de análisis y período de referencia 

3. Tipo de migración a que sé refiere 

4. Hipótesis de trabajo 

5. Características de los migrantes que se determinan 

6. Instrumentos y técnicas de análisis empleados 

7. Resultados 

8. Recomendaciones 

Este esquema fue aplicado en la segunda lectura de todos y cada 

uno de los documentos. 	Posterior a este registro de datos se pro 

cedió a integrar la información de•  cada trabajo en un texto para 

poder contar con un resumen que permitiera al lector tener una i-

dea sintótica de los temas y de la forma de abordarlos en cada es 

tudio. 
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Debe advertirse que aunque el esquema pretendió aplicarse a todos 

y cada uno de los trabajos, no todos llegaron a satisfacerlo, debi 

do,muchas veces, a las características de presentación del conteni 

do del libro o articulo. 



C. 	CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS RESUMEN. 

En cada uno de los trabajos revisados existen elementos muy varia 

dos. e importantes. 	Puesto que con este trabajo de tesis no se 

pretendo agotar los temas de análisis que con esta revisión es po 

sible realizar sino solamente presentar el estado de la investiga 

ción, la explicación de los términos aue presentamos para los cua 

dros resumen sólo consistió en la reunión de elementos que más o 

menos se referían al mismo contenido. 

Por ello, no se presenta una conceptualización en términos litera-

les o formalmente metodológicos, porque para efectuarla se regule 

re de la realización de un análisis con profundidad de todos y ca 

da uno de los conceptos que cada autor maneja en cada uno de los 

trabajos. 

Se pretendió lograr englobar los principales, objetivos, resulta-

dos, variables, instrumentos de captación de información y técni-

cas de análisis que las investigaciones presentan con el propósi-

to de 'obtener una visión esquemática general del estado en que se 

encuentra el estudio de la migración interna en México ya los Es 

tados Unidos. 	Por tanto, la realización de estos cuadros resu- 

men responde, en parte, a los objetivos que se persiguieron al rea 

lizar la presente tesis. 

EXPLICACION DE LOS TERMINOS UTILIZADOS EN LOS CUADROS 
RESUMEN. 

OBJETIVOS- 1/ 

1. Proceso Migratorio.- 	En este concepto se incluyeron aque- 

llos trabajos que pretenden analizar o explicar el proceso en 

el que se presenta la migración. 	También se incluyeron los 

estudios que relacionan el proceso migratorio con cualquier 

otro proceso. 

1/ 	Los objetivos que se.  engloban en estos conceptos son,9oneral-
mente, los principales de cada trabajo. 
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MIGRACIÓN A LA FRONTERA .NORTE DE MEXI.00 
Y ¡ LOS ESTADOS. UNIDOS. 

Esta clasificación divide, en términos generales, a la migración 

en dos grandes grupos: la migración interna (aquélla gue se com-

pone de desplazamientos de población en el interior del país) y 
la migración a los Estados Unidos. 	Decidimos reunir la migra-

ción a la Frontera con la migración a los Estados Unidos dado que 
en la lectura de nuestro material de trabajo pudimos observar que 

frecuentemente se mantiene una relación muy estrecha entre la mi- 
* 

gración a la Frontera y la migración a los Estados Unidos . 	De 
esta manera, pensamos que era posible obtener una visión de con-
junto sobre el funcionamiento de estos tipos de migración. 

• 

••••••••••~ 

Frecuentemente se considera aue ].os migrantes usan a la Fron-
tera como un peldaño para llegar a los Estados UnSdos. 



CRITERIOS 'DE CLASIFICACION DE LOS ESTUDIOS REVISADOS. - 

El siguiente problema que* se presentó cuando ya se tenía una resé 
ña de cada documento/ fue encontrar la manera de clasificar el ma-
terial con que se contaba.. 

Sabemos que existen diferentes formas para clasificar a la migra-

ción utilizanao criterios tales como la dirección, la temporali-

dad, el tipo, el volumen, la intensidad, la disciplina de estudio, 

etc. 	Sin embargo, se observó que en los trabajos revisados se 
utilizaban criterios diferentes, es decir, que cada autor ha uti- 

lizado un criterio diferente para clasificar a la migración. 	Es 

to no nos permitía utilizar un criterio riguroso para clasificar 

el material con que se contaba porque de hacerlo, era muy probable 
que se perdieran elementos importantes expuestos en cada investiga 

ción. 

Se buscó, entonces, la forma de aarupar el conjunto de los traba-

jos con un criterio más o menos uniforme, clasificándolos de una 

manera tradicional -utilizando como base el criterio de dirección-

pero donde existiera cierta flexibilidad para combinarlo con otra 

tipo de criterios. 

Por tanto, se decidió que la' mejor manéra de clasificar el material 

era la siguiente: 

MIGRACION INTERNA 

1. Migración interregional, interestatal e intermunicipal. 

2. Migración a zonas metropolitanas. 

3. Migración Interrural. 
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2. Caradter'l ticab de Migrantes.- 	Dentro de este concepto que- 

dan comprendidos los trabajos que pretenden analizar a los mi 

grantes según las características que presentan/  tanto en los 

lugares de origen como de destino. 	Estas pueden ser: sexo, 

edad, educación, ocupación, ingreso, etc. 	También se inclu- 

yen. los trabajos que se proponen estudiar las relaciones que 

pueden existir entre las características y las razones para mi 

grar, la selectividad, la marginalidad ocupacional, etc. Den 

tro de este mismo concepto se incluyen los trabajos que tra-

tan de estudiar las características especificas de los lugares 

de origen y/o destino. Asimismo, los trabajos Que describen 

laá características generales del movimiento migratorio relacio 

nado con el cambio del país/ son incluidos aauí. 

3. Consecuencias de la Migración.- . En este concepto han queda-

do incluidos aquellos trabajos'que se proponen principalmente 

encontrar los efectos que la redistribución demográfica ha pro 

vocado en la dinámica del desarrollo nacional... Asimismo, con 

templa los trabajos que pretenden encontrar los efectos de este 

fenómeno a nivel individual. 

4. Estimaciones.- 	Dentro de este concepto quedan englobados los 

trabajos que pretenden determinar el volumen de migración y su 

intensidad. 	También los trabajos que pretenden estudiar las 

pérdidas y ganancias de población, el crecimiento demográfico, 

etc. 

5. Aspectos Tebrico-Metoddlógicos.- 	Se incluyen aquí los traba- 

jos que tratan de introducir aportes a la investigación sobre 

migración, tales como la definición de la unidad de análisis 

más adecuada, poner a prueba ciertas hipótesis, la comparación 

entre investigaciones o documentos para el mejoramiento de la 

información existente. 

. 	

. 	

Además se incluyen los trabajos que 

pretenden evaluar las políticas de migración. 
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2 RESULTADOS /—" 

Lugar de Origen.- 	Este concepto engloba a los trabajos que 
llegan a determinar y/o caracterizar el lugar de origen o pro 
cedencia de los migrantes (región, estado, municipio, etc.). 

7. Lugar de Destino.- 	Este concepto incluye a los trabajos que 
hacen una determinación y/o caracterización del lugar de des-
tino de lbs migrantes (región, estado, municipio, etc.). 

8. Condición de migración en lugar de origen y destino.- 	Den- 

tro de este concepto se incluyen los trabajos que encuentran 

el contexto político, económico y social en que se da la mi- 

gración. 	Por ejemplo: si el migrante cuenta con conexiones 

familiares en el lugar de destino, las condiciones en que sa 
len de su lugar de origen (solos, por enganchadores, etc.), 
si contaban con empleo en el lugar.  Ae origen y/o en el de des 

tino, etc. 

Características de Migrantes.- 	En este concepto se incluyen 

los trabajos que .11egan a definir a la población que pretende 

migrar o que ya lo hizo. 

10. Razones para Migrar.- Son los motivos que los migrantes con-

sideran o los autores establecen como principales para tomar 

la decisión de migrar. 

11. Tipo de Migración.- 	En este concepto se engloban los traba- 

jos en donde los autores especifican que la migración estudia 
da corresponde a los tipos de migración: rural-rural, rural- 

urbana, urbana-urbana, etc. 	Así mismo se incluyen los traba 
jos en los que el autor especifica la forma como se presenta 

la migración, es decir, si el autor establece que para la zo- 

1•••••••• 

2/ Los conceptos que se tratan aquí engloban solamente los resul 
tados principales de los trabajos. 
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na de estudio, la forma de migración más coman es la tempo-
ral, de retorno, escalonada, directa, etc. 

12. Consecuencias de laSigración.- Aquí se incluyen los traba-

jos que encuentran los diferentes efectos que el fenómeno mi 

gratorio produce (en el lugar de origen, lugar de destino, en 

beneficio de los migrantes). 

13. Estimaciones.- 	Aquí se engloban los trabajos en los guesb ha 

cen estimaciones para determinar: el numero de migrantes en' 

un lugar, y/o su influencia en la tasa de crecimiento; el cre 

cimiento de la población en el lugar de destino diferenciando 

la .en nativa y migrante. 

14. Flujos Migratorios.- 	Dentro de este concepto se incluyen los 
trabajos que determinan la 'dirección de las corrientes migra-

torias y/o las zonas de atracción 9 de rechazo. 

15. Explicación del Fenómeno.- Aqui se incluyen los trabajos gue 

intentan interpretar y aclarar el fenómeno objeto de estudio. 

16. Aporte Teórico-Metodológico.- En este concepto se incluyen 

los trabajos que proponen innovaciones en el estudio o trata- 
miento de la información sobre el tema. 	Así como los que pro 

ponen alternativas de solución al problema. 

VARIABLES 

En este apartado se incluyen las variables principales de las cua-

les los diferentes estudios hacen depender el proceso migratorio. 

Es conveniente señalar que lo que a continuación se presenta no co 

rresponde al concepto específico de variables, de acuerdo con lo 

,definido anteriormente . 	Dado que el desglose de las variables 

independientes del proceso migratorio *contempladas en todos y 

Ver p. 124 y ss. 
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cádá uno de los trabajos revisados, 'implicaba un proceso muy lar-
go que podía llevarnos a la confusión, se decidió buscar "frases" 
que pudiendo englobarlas, nos permitieran tener una idea del sentí 
do en el que habla sido dirigida cada investigación, las cual.es fueron: 

17.  Estructura económica, política, social y cultural de 
proceden los migrantes. 

la cual 

18.  Estructura económica, politica, social y cultural 
ingresan los migrantes.. 

la cual 

19.  Proceso de cambio económico y social del país. 

20.  Características de migrantes 	(las cuales pueden ser: demográ 
ficas, económicas y sociales, principalmente). 

INSTRUMENTOS DE CAPT7CION 

En este apartado se consideran aquellos medios que más frecuente-
mente fueron utilizados por el investigador para obtener la infor 
mación sobre el fenómeno objeto de estudio. 

21. Censos. 

22. Estadísticas vitales. 

23. Encuestas. 

24. Información documental. 

TECNICAS DE ANALISIS 

En este rubro se incluyen todos los procedimientos utilizados por 
los autores para cuantificar el movimiento migratorio. 

25. MOdelos Explicativos.- 	Se incluyen aquellos trabajos en los 
cuales los autores, a travós de una representación matemática, 
auxiliada de variables sociales, tratan de explicar el fenóme 
no de la migración.. 
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26. Distribuciones Porcentuales y Tasas Migratorias.- 	Se inclu 

yen los trabajos en donde se utilizan indicadores para cuan- 

tificar o comparar en—términos numéricos a la migración. 

27, Análisis por Cohortes.- En este rubro se engloban los tra-

bajos que utilizan la.técnicp de la observación de la pobla-

ción migrante a través de años civiles. 

28. Análisis. Teórico.- 	En este punto se consideran aquellos tra 

bajos que para estudiar la migración no utilizan una técnica 

de cuantificación, pero si un análisis cualitativo. 	Aunque 

• este rubro no pertenece al grupo de procedimientos utilizados 

para cuantificar el movimiento migratorio, fue incluido aquí 

ya que forma parte de las técnicas de análisis. 
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