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LA MIGRACIÓN FEMENINA MÉXICO - EUA DE 1995 - 2006: 

EL CASO DE LAS MUJERES MIGRANTES DE JALPAN DE 

SERRA 

Las que tienen que servir: 

 Limpian casas de extraños. 

 Cuidan niños de otros. 

 Friegan platos ajenos.  

Cargan bolsas llenas hasta los topes 

Escriben cartas sin retorno.  

Guardan fotos para el recuerdo. 

Añoran su país sentadas en el parque. 

 Lloran por teléfono al hablar con sus hijos o padres 

Duermen las noches en soledad. 

 Ana Salvador. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos tiene una larga 

tradición histórica y es uno de los más controvertidos en la relación bilateral, 

sin embargo ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo.  En este sentido la 

década de los 80´s es de singular importancia, ya que ocurrieron cambios 

significativos en el fenómeno migratorio, entre los que destacan: la creciente 

incorporación de mujeres al mercado laboral estadounidense, que cada vez 

toma más fuerza y es más diversificada.  A esto habría que agregar  el 

aumento de la población masculina migrante con un perfil más urbano, y con 

mayores niveles de educación, y que proceden de  regiones de origen distintas 

a las que hasta ese momento se consideraban regiones tradicionales de 

expulsión migratoria. 

 

 Un ejemplo de esto, lo constituye el municipio de Jalpan de Serra ubicado en 

la Sierra Gorda de Querétaro, que debido al fenómeno migratorio en este 

municipio han existido modificaciones en la vida familiar, económica y social de 

sus habitantes; tanto de los hombres y mujeres que se van a Estados Unidos, 

como de la familia que se queda en la comunidad. 
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 El aumento de las mujeres en el proceso de migración se debe a los cambios 

que se han dado tanto a nivel nacional, como internacional, entre ellos cabe 

resaltar en primer lugar la caída en la generación de empleos a partir de 1982, 

que a pesar del crecimiento económico de 1988 a 1994, no se recuperó, y 

produjo un aumento en el desempleo, y en el empleo informal. 

 

 En segundo lugar un descenso sistemático de los salarios, debido a la 

inestabilidad económica. 

 

 En tercer lugar la  integración de México a la globalización con el Tratado de 

Libre Comercio (TLC),  el cual es un acuerdo económico, que establece la 

supresión gradual de aranceles y de barreras de librecambio. El TLC  fue 

firmado por Canadá, México y EUA el 17 de diciembre de 1992, y entró en 

vigor el 1 de enero de 1994. Algunos economistas le atribuyen al TLC la caída 

de la Bolsa Mexicana, tras una devaluación del peso, en diciembre de 1994, 

que demostró las debilidades estructurales y la incompleta modernización del 

sistema económico y de partidos.1 (Tuirán, 2000: 19). 

 

 En cuarto lugar la  falta de oportunidades de la mujer mexicana en su país, 

para desarrollarse profesional y personalmente, esto la obliga a dejar su lugar 

de origen para trasladarse a EUA, enfrentándose al igual que el varón migrante 

a la violación de sus derechos humanos (intimidación, maltrato físico, sexual y 

psicológico, discriminación racial y de género). 

 

 En quinto lugar la influencia de las redes migratorias que se han ido 

consolidando en EUA, ya que desde la implementación de la Ley de Reforma 

Migratoria (IRCA) en 1986, hasta la actualidad, cuyo objetivo era frenar la 

migración de indocumentados, ha ocasionado  que las redes migratorias 

tengan cada vez un papel más importante en función de  vincular a los 

migrantes mexicanos ansiosos de movilidad social  con empleadores 

norteamericanos ávidos de mano de obra barata. (Zenteno, S/F: 231). 

 

                                                 
1
  Durante el trabajo se explicará lo que es la globalización. 
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 Por otro lado  la reestructuración económica en ciudades como Los Ángeles y 

Nueva York, con  el crecimiento de las industrias avanzadas y el incremento  

en el sector de servicios, ha generado cambios significativos en la composición 

de la mano de obra y en las relaciones laborales, como la creciente 

participación de las mujeres migrantes. Sin embargo, las mujeres migrantes no 

se han incorporado a todas las actividades de la economía estadounidense. Se 

puede afirmar que existe una segregación laboral en donde las relaciones de 

género, el estatus legal, raza, y etnia son elementos centrales. 

 

 Las principales ocupaciones de las mujeres migrantes mexicanas, se ubican 

en  fábricas o talleres, casas particulares (servicio domestico, o niñeras), 

limpieza de oficinas (janitors), restaurantes y pequeños comercios.  (Woo, 

2002: 254 – 255).   

 

 HIPÓTESIS: 
 

1. La migración femenina de Jalpan de Serra tiene como causa principal las 

dificultades económicas que le impiden tener una vida digna y las remesas 

no han permitido elevar los niveles de bienestar. 

2. La migración  femenina de Jalpan de Serra ha producido sentimientos de 

tristeza y de desintegración en las familias. 

 

 Periodo  de estudio: Del año 1995 –octubre de 2006 fecha en la que se  

realizó mi trabajo de campo. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Describir de manera general cómo ha sido la migración de las mujeres 

mexicanas a EUA, a través del tiempo: sus características principales, 

sus empleos, las razones por las que han migrado… 

2.  Analizar las causas y las consecuencias de la migración femenina en 

Jalpan de Serra Querétaro. 
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 Preguntas de investigación: 

  

1. ¿Por qué la mujer mexicana y la mujer de Jalpan de Serra migra a Estados 

Unidos? 

2. ¿Cuál es la influencia de las redes sociales femeninas, en el fenómeno 

migratorio y su incorporación al mercado laboral de Estados Unidos? 

3. ¿Cuáles son las características principales de las mujeres mexicanas 

migrantes y de las mujeres de Jalpan de Serra? 

4. ¿Cuáles son las consecuencias de la migración de las mujeres de Jalpan 

de Serra hacia EUA? 

 

 Metodología: 

  

 En el mes de octubre del 2006 se realizaron  24 entrevistas a profundidad a 

familiares de mujeres migrantes, y a 5 mujeres migrantes que regresaron de 

EUA, la mayoría de ellas con la intención de no volver a migrar, mientras que 

sólo  a algunas si les interesa volver a intentarlo. 

 

 Las entrevistas fueron realizadas casa por casa en el municipio de Jalpan de 

Serra, incluyendo las localidades2 de  Embocadero, la Lagunita, y Tancáma; 

así como la plaza principal del municipio. El instrumento  guía fue un 

cuestionario dividido por temas como: características generales de las mujeres 

migrantes, proceso migratorio, redes sociales, empleo, cambios y planes 

futuros como consecuencia de su migración, remesas, etc.  

Fue una muestra sesgada, y no representativa de la población; sin embargo 

con los datos del cuestionario, se pueden obtener algunas conclusiones 

                                                 
2  El INEGI define a la  localidad como una porción de la superficie de la tierra caracterizada por 
la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos artificiales fijos 
(edificios) y por ciertas modificaciones artificiales del suelo (calles), necesarias para conectar 
aquellos entre sí. INEGI, “Definiciones del concepto localidad”, 2001 (en línea), México. 
http://www.estadistica.chubut.gov.ar/operativos-sen/cne/CNE- 
resultados%20Finales/26000Presenloca.doc. (consulta 15 de junio de 2008). Las localidades 
no fueron elegidas al azar, sino que José Alberto Menindez Ramos (Director de Desarrollo 
Sustentable y Turismo), nos recomendó ir a esos lugares, debido a que son las localidades que 
presentan el mayor número de migrantes del municipio. 
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importantes para la investigación. La selección fue aleatoria, pero realizada en 

los hogares en los que se tenía algún familiar migrante del sexo femenino. 

 Mi objetivo en esta investigación no es dar a conocer la evolución de la 

migración femenina en Jalpan de Serra, sino las características de estas 

mujeres, ¿Cómo y porque se van a EUA?, ¿Cómo influyen sus familiares en 

este proceso?, ¿Cómo viven sus familiares a partir de que se fueron?...3 

 El lugar se escogió, porque, Jalpan de Serra ha tenido un incremento en el 

número de migrantes, convirtiéndose de esa manera en un nuevo sitio de 

expulsión migratoria. 

 Además nos pareció necesario realizar un estudio de campo, debido a que no 

existen muchos trabajos sobre migración que integren la perspectiva de 

género, y permitan caracterizar los aspectos particulares de la migración 

femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Tal como lo planteo en mis objetivos y preguntas de investigación. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. 

  

 El presente capítulo pretende explicar a la migración femenina dentro de la 

globalización, de esa misma manera daremos una breve explicación de qué es 

la globalización, el cómo y el por qué la globalización ha influido en la 

migración femenina, y  a qué nos referimos cuando hablamos de género. En 

este sentido es fundamental entender este concepto, ya que, mucha de la 

carga ideología que posee ha ocasionado que las mujeres sean más 

vulnerables que los hombres ante los cambios que ha ocasionado la 

globalización. 

 

 1.1. Globalización 

 

 La globalización es el marco donde se desarrolla mí investigación;  ella   se 

produce en el marco de la nueva reestructuración capitalista. Las 

transformaciones tendrán como ejes principales un proceso creciente de la 

internacionalización   de la economía  y la instauración  de una  nueva división 

del trabajo, A esto habría que agregar las trasformaciones en los procesos 

productivos apoyados en  el desarrollo de la informática y de las 

telecomunicaciones, que se inician en los procesos de trabajo al adquirir 

nuevos contenidos en la búsqueda  por superar el agotamiento de los modelos 

tayloristas y fordistas. (Aragonés, 2004: 121 – 122). 

 

 Es decir nos encontramos ante un fenómeno mundial, donde existe una 

profunda interrelación entre las economías de las naciones,  y sus procesos 

productivos y comerciales. 

 

 La globalización representa una época de profundos cambios tal como lo 

comenta Aguilar:  

 

        Al hablar de globalización, estamos hablando de internacionalización  
de recursos y procesos económicos  como el mercado   y el 
comercio, la tecnología, la producción, la inversión y los flujos 
financieros  que actualmente rebasan las fronteras nacionales. Así 
como, un signo de profundo cambio que supone pasar  de la 
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economía de la industria y los servicios a la sociedad de la 
información y el conocimiento, que las nuevas tecnologías hacen 
posible.  (Aguilar,  2002: 106 – 108). 

 
 Las características de la globalización ocasionan, que no sea un fenómeno 

temporal, ni sea el que está de moda, sino  que sea el sistema internacional 

que moldea las principales relaciones  entre los países, es un fenómeno 

complejo, dinámico y cambiante. Involucra la irremediable integración de los 

mercados de los países y las tecnologías (Eaton, 2001: 21).   

 

 Además es un fenómeno  irreversible,  y  ambivalente,  cuyo símbolo es la 

Internet, así como el  Muro de Berlín lo fue para la Guerra Fría; la Internet le ha 

dado poder al individuo para influir en las acciones de los gobiernos y los 

estados. (Green, 2002: 15).   

  

 Las economías nacionales han tendido que adaptarse a los requerimientos de 

la globalización, ha implicado profundos cambios orientados a aumentar la 

competitividad de las empresas, ha involucrado una reducción al gasto público,  

y  se han abandonado las políticas de pleno empleo. 

 

 La  globalización ha ocasionado que se rompan las fronteras en los países, y 

por lo tanto exista una mayor interrelación a nivel mundial, por lo que los 

problemas o las acciones que presenta un país repercuten en otro, tal como lo 

expresa Green:  

 
        La globalización ha provocado que  las medidas que se pongan en 

práctica en un país, tengan repercusiones en otros, y que ciertos 
temas como los derechos humanos o el medio ambiente que sólo 
eran responsabilidad del Estado, se hayan vuelto  responsabilidad 
de todos. Esto ha provocado que  se incluyan nuevos temas en la 
agenda internacional, tales como la seguridad o el narcotráfico. 
(Green,  2002: 16). 

 

Asimismo se dice que la globalización, no es un fenómeno sino una teoría: 

 

   La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la 
interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los 
campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales 
y las influencias culturales y políticas. La globalización es un 
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conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos 
grandes tendencias: (a) los sistemas de comunicación mundial; y (b) 
las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas 
con la movilidad de los recursos financieros y comerciales.1  
 

 Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la globalización ofrece grandes 

oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial, pero no 

está avanzando de manera uniforme. Algunos países se están integrando a la 

economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado 

integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la pobreza disminuye. 

(FMI, 2000).2 

 De acuerdo a la propuesta del FMI el mejor ejemplo de esto se da en Asia  

Oriental, ya que esta región se encontraba entre  los más pobres del mundo, y 

gracias  a la aplicación de políticas de apertura exterior, estos países se han 

convertido en países dinámicos y prósperos. Asimismo, a medida que 

mejoraron las condiciones de vida fue posible avanzar en el proceso 

democrático y, en el plano económico, lograr progresos en cuestiones tales 

como el medio ambiente y las condiciones de trabajo. 

 Sin embargo habría que señalar que la globalización no ha beneficiado a 

todos los países, pues  estos beneficios se concentran en los países más ricos 

y en unos pocos países en desarrollo. Hoy en día cerca de tres mil millones de 

seres humanos (aproximadamente la mitad de la población mundial) 

sobreviven con un ingreso promedio de dos dólares diarios y viven en 

condiciones infrahumanas sin los más mínimos servicios públicos. Además ha 

aumentado el número de países que se encuentran en pobreza extrema. Por 

ejemplo, en 1971 había 25 países en pobreza extrema,  a principios del 2000 

esta cifra  aumentó a 48. ..3 

                                                 
1
  Reyes, Giovanni, “Teoría de la globalización: Bases fundamentales”, 2006 (en línea), 
monografía.  http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtm, (consulta 22 de 
septiembre de 2006). 
2
 FMI, “La globalización ¿Amenaza o oportunidad?”, abril 2000 (en línea), FMI, EUA. 
http://www.imf.or (consulta 24 de febrero de 2007). 
3 COPARMEX,  “La globalización, retos y oportunidades”, octubre de 2002 (en línea), 
COPARMEX, México.    
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 La globalización ha sido una fuente de consecuencias negativas y positivas en 

todos lo ámbitos, por ejemplo, se ha discutido a nivel mundial soluciones a 

temas como el narcotráfico, la migración o el terrorismo, pero también ha 

agravado los problemas económicos y sociales en algunos lugares del planeta. 

 1.2. Globalización, género y migración 

 En primer lugar es importante señalar que la globalización, la 

internacionalización, crisis económicas, políticas neoliberales vinculadas a las 

innovaciones y desarrollos tecnológicos, son el nuevo escenario  en el cual se 

inscriben las migraciones internacionales. (Aragonés, 2004: 152) 

 

 Pero que también ha producido efectos los cuales no han sido iguales para 

todas las naciones, tampoco han sido iguales para las mujeres y los hombres.  

Ellas no sólo se ven afectadas como miembros de los hogares y grupos 

sociales desfavorecidos, sino también como resultado de su posición en la 

división sexual del trabajo; esta posición les es asignada desde el momento 

mismo en el que nacen. 

 

 Al hablar de género nos estamos refiriendo a la acción simbólica colectiva. 

Mediante la constitución del orden simbólico, se fabrican las ideas de lo que 

deben ser los hombres y las mujeres. La cultura marca la percepción de todo lo 

demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano.  La lógica de género  es 

una lógica de poder, de dominación, que es la forma paradigmática de 

violencia simbólica, es decir, la violencia que se ejerce sobre un agente social 

con su complicidad o su consentimiento.4  

 

 El género es una red de creencias, características de personalidad, actitudes 

que diferencian a los hombres de las mujeres, a través  de un proceso de 

construcción social que tiene una serie de rasgos distintivos. Tiene lugar dentro 

                                                                                                                                               

http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/Entorno/2002/oct02/g.htm  (consulta 26  
de febrero de 2006). 
 
4
  Palomar, Cristina,  “Democracia y equidad de género”, enero – marzo de 1996 (en línea), La 
Tarea, México.   http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/palomar8.htm  (consulta 16 de febrero 
de 2006). 
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de las distintas esferas micro y macro, como el Estado, el mercado de trabajo, 

las escuelas, los medios de comunicación, la ley, el hogar, las relaciones 

interpersonales; incluye la categorización  de particularidades  y actividades, 

de manera que aquellas asociadas al hombre son las que se les otorga mayor 

valor.  (Sánchez, 2003: 50). 

 
 Por lo regular el concepto de género también se usa como sinónimo de sexo,  

la variable del género son las mujeres, pero lo que realmente debe de 

interesarnos de este concepto es que se emplea para designar las relaciones 

sociales entre los sexos. La información sobre las mujeres es necesariamente 

la información de los hombres, no se trata de dos cuestiones que se puedan 

separar. 

 

 Dada la confusión que se establece por lo general, con el  término género, es 

útil tratar de hablar de los hombres y las mujeres como sexos y dejar el término 

género, para referirse al conjunto de ideas, prescripciones y valoraciones 

sociales sobre lo femenino y lo masculino. 5  

 

 Dentro del género se articulan tres instancias básicas:  

 

• La asignación (rotulación y atribución de género), se determina por el 

sexo del producto, y desde el momento en que el individuo nace. 

• Identidad del género, se establece más o menos en la edad en que el 

infante adquiere el lenguaje. Desde este momento, el niño estructura su 

experiencia vital del género al que pertenece, esto lo hace identificarse 

en todas sus manifestaciones: sentimientos, o actitudes de “niño “o de” 

niña”. 

• El papel del género (rol), se forma con el conjunto de normas y 

prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino y masculino. Aunque hay variantes de 

acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y en nivel 

generacional de las personas, se puede sostener una división básica 
                                                 
5  Lamas, Martha, “La perspectiva de género”,  enero – marzo de 1996 (en línea),   La Tarea, 
México. www. latarea. com. .mx/articu/articu8/lamas8htm (consulta  16 de febrero de 2006). 
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que corresponde a la división sexual del trabajo más primitivo. Las 

mujeres se dedican a la crianza y al cuidado de los hijos, y al trabajo en 

el hogar, contrapuesto con lo masculino, como lo público, es decir ellos 

son los proveedores económicos del hogar. 

 

 Las diferencias sexuales,  son la base sobre la cual se asienta una 

determinada distribución de papeles sociales. Esta asignación no se 

desprende de la biología, sino que es un hecho social; por ejemplo, la 

maternidad juega un papel importante en la asignación de tareas, pero no por 

parir hijos las mujeres nacen sabiendo coser y planchar, mucha de la 

resistencia de los hombres al trabajo doméstico en general tiene que ver con 

que se conceptualiza como un trabajo “femenino” ,debido a esto las mujeres se 

encuentran en una situación de desventaja en el mercado de trabajo, 

ocupando puestos como niñera o trabajadoras domésticas, por ser 

considerados trabajos puramente “femeninos”. 

 

 Como se puede ver en estas definiciones la cultura marca cuales serán los 

papeles de las mujeres dentro de su sociedad y las labores a las que se 

dedicarán dentro y fuera de su hogar. 

 

 El hecho de que las mujeres sean responsables del cuidado de la familia las 

lleva a tener que intensificar el trabajo doméstico para compensar la 

disminución de los servicios sociales, producto de la caída de gasto público. 

 Esto significa que los cambios en la asignación de recursos y los aumentos de 

productividad que se supone ocurren con programas de ajuste no toman en 

cuenta las transferencias de costos desde el mercado a los hogares, lo que  

obliga a las mujeres a que se integren al mercado laboral. 

 Las responsabilidades familiares hacen a las mujeres más vulnerables a la 

precarización de los empleos; ya que muchas veces deben aceptar trabajos de 

peor calidad, con menor protección laboral y de seguridad social, a cambio de 

flexibilidad para compatibilizar trabajo doméstico y trabajo remunerado. 
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 En México los miembros de las familias están muy cerca los unos de los otros, 

la familia es un elemento sumamente importante.  En la familia se aprende y 

enseña a vivir en sociedad. Es allí donde se transmiten las reglas para mujeres 

y hombres, las creencias y las ideas que permiten distinguir lo bueno de lo 

malo, lo bonito de lo feo, lo deseable de lo indeseable, lo prohibido y lo 

permisivo; la familia es la primera institución en donde se aprenden y adoptan 

valores. En esta medida sus valores son los menos cuestionados y son 

también los que más trabajo cuesta cambiar.6 

 Usualmente debido al rol de género que le es dado al hombre, este es el jefe 

de familia. Él hace las decisiones mayores y tiene poder, el le enseña a sus 

hijos lo que significa ser valiente, generoso y respetuoso; así como las 

habilidades para proteger y dar provisiones a la familia. 

 Mientras que  la madre, no sólo realiza las labores del hogar, sino que también 

se encarga de las cosas médicas, como, tratar enfermedades comunes y 

decide cuando es necesario recibir la ayuda profesional. Por eso, ella le 

enseña los remedios a su hija (s). Todas las habilidades de la madre, las hijas 

las aprenden muy temprano en sus vidas porque, la hija mayor ayuda a la 

madre en  el cuidado de los hijos menores, así la madre  puede hacer los 

trabajos diarios de la familia. 

 

 Sin embargo el que algún hombre o mujer abandonen a su familia, para irse a 

trabajar a otro país no sólo ocasiona beneficios económicos, sino también 

desintegración familiar.  

 La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con mayor 

impacto en la sociedad mexicana en los últimos veinte años. 

 El crecimiento acelerado de hogares monoparentales (en los cuales sólo una 

persona soporta las cargas de la familia) ha aumentado del 3 al 6%, nos 

muestra claramente que, debemos comprender las dinámicas de la eficacia de 
                                                 
6
 Inmujeres,” ¿Qué es eso de género? Una cuestión de mujeres y hombres también”, 2007 (en 
línea),  Inmujeres, México.    
http://www.inmujer.df.gob.mx/tem_interes/index.html. (consulta 30 de mayo de 2007). 
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la institución de la familia, asimismo se debe entender cuáles son las 

principales causas que la provocan y darle un tratamiento adecuado. Las 

causas son diversas: sociales (hospitalización, emigración, laboral y 

encarcelación); las vinculadas a la natalidad (madres solteras); vinculadas a la 

relación de pareja (abandono familiar, anulación matrimonial, separación de 

hecho y separación legal, divorcio y viudedad; y vinculadas al ordenamiento 

jurídico (adopción).7 

 Sin embargo  lo que más nos interesa es la separación familiar  como 

consecuencia de la migración, en este caso las mujeres migrantes 

frecuentemente son culpadas, cuando existe desintegración familiar:  

Cuando es el hombre el que migra, su partida se justifica en función 
de que está cumpliendo con la responsabilidad paterna como 
proveedor familiar y su ausencia no se percibe como traumática para 
los hijos. Por el contrario, cuando es la mujer la que migra por las 
mismas razones, su ausencia se percibe como un abandono familiar 
que conduce a la desintegración del hogar y que puede tener efectos 
poco menos que catastróficos sobre los hijos. No es de sorprender, 
por tanto, que los problemas que más preocupan a las migrantes 
laborales son los relacionados con los hijos, tales como el bajo 
rendimiento escolar o abandono de los estudios, embarazos 
precoces, uso de drogas, etc.8   

 También debemos entender sus consecuencias: El divorcio o separación 

de la familia, la baja autoestima en sus miembros, las adicciones,  la 

lejanía de padres e hijos; así como problemas de integración social, 

tristeza, depresión; además los niños a veces son separados de sus 

padres y por lo tanto viven con parientes cercanos que en muchas 

ocasiones no les dan atención suficiente, y por lo tanto tienen problemas 

en su alimentación, su salud y otras necesidades básicas. 

 El género también sustenta la división dentro del trabajo remunerado entre 

ocupaciones masculinas y femeninas a las que se les atribuye distinta 

valoración. La discriminación de las mujeres asegura una mano de obra barata 
                                                 
7Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, “Desintegración familiar: Un problema 
social sin solucionar”,  2006 (en línea), Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, 
México. http://www.cedhoax.org/opinion/art003.html (consulta 30 de mayo de 2007).  
8  Paiewonsky, Denise, “Derechos Humanos, Multiculturalidad y Flujos Migratorios”, 2006 (en 
línea), INSTRAW, República Dominicana. http://volensamerica.org/Derechos-Humanos-
Multiculturalidad.html?lang=es. (consulta 23 de julio de 2007). 
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para un conjunto de actividades y formas de relación laboral necesarias para el 

funcionamiento de la economía global: manufactura y agricultura de 

exportación, servicios de apoyo a las empresas globales y servicios personales 

en las ciudades globales.  

 Otra consecuencia de la globalización, es la feminización de  la pobreza:  

 Una de las consecuencias estructurales más importantes de la 
globalización es  la feminización de  la pobreza en países 
dependientes de los mandos económicos internacionales,  y la 
demanda de mano de obra femenina en trabajos relacionados con la 
provisión de servicios personales y domésticos. Estas dos variables 
ocasionan a su vez los actuales flujos migratorios femeninos. (López,  
1997: 101). 

 Esto sucede porque la consolidación  mundial de la economía del mercado 

neoliberal ha causado una polarización  de las desigualdades, que concierne a 

los grandes sectores de la población. Los más afectados  son las mujeres y  

sus hijos (feminización de la pobreza). Cada vez más mujeres de Asia, África, 

Latinoamérica y Europa del Este, se ven “obligadas”, a emigrar hacia otros 

destinos, ya que en su propio país  no tienen alternativas ni posibilidades. Por 

eso la feminización de la pobreza y la migración son innegablemente un 

fenómeno de la globalización económica.  (Araujo, 2002: 278 – 279). 

         La globalización ha ocasionado  desigualdades en diversos niveles, grupos 

sociales; o segmentos de la población particularmente vulnerables entre 

hombres y mujeres, lo que a su vez lleva a una mayor pobreza a nivel mundial. 

Este es un problema cada  vez más difícil de superar, y afecta en mayor 

medida a las mujeres, que a los hombres: 1/3 de la población del mundo en 

desarrollo  se encuentra bajo la línea de pobreza. De las  1.300 millones de 

personas bajo la línea de pobreza, un 70% son mujeres. (Bifani, 1997: 101). 

 

 La mujer sufre además desigualdades por su condición de género en otros 

rubros, como es  el ámbito educativo, ya que en todo el mundo hay 600 
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millones de mujeres analfabetas, en comparación con 320 millones de 

hombres analfabetos.9 

 

 A escala mundial la escolarización de niñas es inferior a la de los niños. Una 

de cada cuatro niñas no asiste a la escuela mientras que en el caso de los 

varones es uno de cada seis. Las mujeres solo reciben el 10% de los salarios 

del mundo y poseen el 1% de las propiedades del mundo. En el ámbito público 

su representación es aún muy deficiente: solo el 13% de los parlamentarios de 

todo el mundo son mujeres.10 

 Según cálculos del BM, en los países industrializados, las mujeres en el sector 

salarial ganan en promedio un 77% de lo que ganan los hombres, mientras que 

en los países en desarrollo ganan el 73%. Sólo una quinta parte de esa 

diferencia salarial se puede explicar por diferencias en educación, experiencia, 

etc. 11 

 En  Latinoamérica el panorama no es muy distinto, en el 2002 los ingresos 

que percibían las mujeres en el mercado laboral eran equivalentes al 68% de 

los ingresos masculinos. Es decir, si un hombre ganaba US $100 mensuales, 

las mujeres sólo recibían US $68. (Martínez, ibidem). 

        Estos datos nos demuestran que la globalización ha afectado más a las 

mujeres de las economías periféricas, y por  su  condición de género se vieron 

más afectadas económicamente, que los hombres. A esto habría que agregar 

la profunda brecha que separa a los hombres de las mujeres en otros ámbitos, 

como el político, el cultural y el social. 

 

 Hoy en día se entiende la pobreza como algo más que la falta de ingresos. La 

pobreza se refiere también a la falta de equidad,  significa tener más 

                                                 
9  UNFPA,  “Estado de la Población Mundial 2005”, 2005, (en línea), UNFPA. México. 
http://www.unfpa.org/swp/2005/espanol/ch1/index.htm (consulta 4 de abril de 2007). 
10 Ruiz, Mercedes y Aguilar,  “Buscando el sur: género y desarrollo”, julio – agosto 2001, (en 
línea), Vitral,  España. http://www.vitral.org/vitral/vitral44/reflex.htm  (consulta 9 de marzo de 
2007). 
11
 Martínez, Mariana, “Las mujeres y la desigualdad”, 27 de febrero de 2006 (en línea), BBC 

Mundo, Inglaterra. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_4754000/4754380.st
m (consulta 21 de marzo de 2007). 
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probabilidades de morir a causa de enfermedades prevenibles, de tener una 

tasa más alta de mortalidad infantil, de no poder acceder a una educación y de 

carecer de vivienda adecuada. También significa mayor vulnerabilidad al delito 

y la violencia, acceso inadecuado o carencia de acceso a la justicia y los 

tribunales, así como la exclusión del proceso político y de la vida de la 

comunidad.12 

 

 Además de la feminización de la pobreza, otro aspecto que ha elevado la 

migración es  la genderización de los mercados de trabajo, como consecuencia 

de la globalización: 

   

           La "genderización" del empleo es una de las consecuencias de la 
globalización. Los estudios publicados por la Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT) dan cuenta del aumento de la participación 
femenina en la producción industrial para la exportación y en 
especial aquella que necesita mano de obra intensa (manufactura, 
semiconductores, juguetes, calzado). Pero esta participación 
disminuye en la medida en que los productos son tecnológicamente 
más complejos. Las mujeres y las niñas están mayoritariamente 
representadas en el sector de servicios domésticos (hotelería, área 
de entretenimientos), en el de servicios financieros de menos 
calificación (oferta y administración de tarjetas de créditos, ventas de 
productos por correo, oferta y venta de pasajes de líneas aéreas), 
como también en el sector de la informática que utiliza mano de obra 
más calificada (programación, software). Otro sector con importante 
presencia femenina es el del mercado comercial informal y de los 
micro emprendimientos en pequeña escala e instalados en el hogar. 
Datos recientes señalan que la migración femenina altamente 
calificada está aumentando en empleos de buena calidad y bien 
remunerados.13  

 
 La genderización, se refiere a que existe una tendencia hacia la feminización 

del trabajo o a la identificación sexual del empleo, esta tendencia se da 

generalmente en aquellas mujeres que viven en lugares donde domina  la 

pobreza y las dificultades para tener una vida digna. 

 

                                                 
12 ONU, “La lucha contra la pobreza: obligación, no caridad”,  5 de septiembre de 2006 (en 
línea). ONU, EUA.   http://www.un.org/spanish/events/humanrights/2006/index.shtml (consulta 
21 de marzo de 2007). 
13 Ballara, Marcela,  “Género y migración”, 2002, (en línea), Foro Social Mundial, Brasil.  
http://www.mujeresdelsur.org.uy/fsm/2002/ballara.htm (consulta 1 de octubre de 2006).  
Aunque el concepto de genderización no se encuentra en el Diccionario de la Lengua de la 
Real Academia Española, si es utilizado por autores, como, Marcela Ballara, Sonia  Álvarez… 
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.Esto sucede porque con la globalización se alimenta  la búsqueda de los 

trabajadores dóciles, diestros y baratos, y las mujeres del tercer mundo son 

vistas como la "fuerza de trabajo barata" por excelencia. 14 

 Es decir se ha producido un cambio en la demanda laboral, de los países 

avanzados; ya que la internacionalización de sus economías, ocasiona que 

crezca la  demanda de obra en empleos propiamente para el sexo femenino y 

que son rechazados por las mujeres de dichos países. (Herranz, 1997: 171). 

 

   1.3. Las mujeres y su presencia en las teorías migratorias. 

 

 Si bien las migraciones son un fenómeno  inherente a la historia de la 

humanidad, en la actualidad constituyen uno de los elementos  inseparables al 

sistema mundial y a menudo  se supone, de manera estereotipada, que  los 

migrantes son  en su mayoría, hombres, 15 y que las mujeres que emigran son 

muy pocas y, además las que lo hacen  “siguen “, a los hombres como parte de 

la unidad familiar en calidad de esposas, madres o hijas, por lo que el potencial  

impacto de la migración  femenina  se considera insignificante.  

 

 Algunos autores coinciden con lo anterior, y dicen que una de las principales 

causas es la dependencia de la mujer del varón migrante; ya que la mujer no 

es un sujeto activo capaz de trascender, y trasformar los patrones migratorios 

                                                 
14 Salzinger, Leslie,  “Haciendo las fantasías una realidad: Produciendo hombres y mujeres en 
las cadenas de montaje  de las maquiladoras”, 2001, (en línea), NACLA, Estados Unidos.  
http://www.nacla.org/art_display.php?art=440&nacla_Session (consulta 13 de marzo del 2007).  
15  A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del término “migrante.” 
Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar es tomada 
libremente por la persona concernida por “razones de conveniencia personal” y sin 
intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a las 
personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones 
sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus familias. (OIM, “Glosario sobre 
migración”,  2007 (en línea), OIM, Suiza.  
http://www.old.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/spangloss.pdf. (consulta 14 de marzo de 
2007) ). 
Según la Relatora Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes, se podrían considerar 
migrantes:(a) Las personas que están fuera del territorio del Estado de su nacionalidad o 
ciudadanía y no sujetos a su protección jurídica y se encuentran en el territorio de otro Estado. 
(b) Quienes no disfrutan del reconocimiento jurídico general de derechos inherente al  
otorgamiento de la condición de refugiado, residente permanente, naturalizado u otra análoga 
por parte del Estado de acogida; (c) Y quienes no disfrutan tampoco de una protección jurídica 
general de sus derechos fundamentales en virtud de acuerdos diplomáticos, visados u otros 
acuerdos. (Obando, Ana Elena. “Mujeres migrantes”, 2003, (en línea), Women`s Human 
Rights. http://www.whrnet.org/docs/tema-mujeresmigrantes.html. (consulta 13 de marzo 2007)). 
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establecidos. (Juliano, 2000: s/p), (Gregorio Gil, 1998: 21), (Martínez,  2003: 

20)… 

 

 En otras palabras el hombre es el único que tiene puede migrar dejando todo 

atrás, para sacar a su familia adelante,  y la mujer se debe de quedar en su 

hogar a cuidar a los hijos y realizar las labores del hogar; o bien dejar su lugar 

de origen con el objetivo de reunirse con su esposo o algún otro familiar. 

 

 Sin embargo para otros autores esta tendencia ha cambiado,  ya que cada vez 

son más las mujeres de los países periféricos que se desplazan de forma 

autónoma e independiente con el fin de iniciar un proyecto de vida, 

insertándose en el mercado laboral de la sociedad de acogida, intentando 

cumplir con las expectativas de futuro que ellas mismas diseñan, o incluso de 

escapar de la autoridad paterna, y además ellas son las principales 

proveedoras del hogar. 

 

 En la Segunda Conferencia Regional Sobre Migración, Desplazamiento 

Forzado y Refugio se concluyó que muchas mujeres migrantes viven un 

proceso de transformación marcado principalmente por la independencia 

económica que adquieren y que les ayuda a tomar decisiones tanto personales 

como familiares; así como que muchas de estas mujeres asumen  con mayor 

conciencia  sus derechos y liderazgo dentro de grupos organizados para 

defenderlos…16  

 

  A pesar de lo dicho anteriormente todavía se concibe a la migración femenina 

como dependiente de la  masculina, 17 es decir se piensa que la mujer no es un 

sujeto social, activo, capaz de trascender y transformar los patrones 

migratorios establecidos. Tampoco se considera la migración femenina como 

                                                 
16 Programa Andino de Derechos Humanos, “Segunda Conferencia Regional Sobre Migración, 
Desplazamiento Forzado y Refugio: Conclusiones Comisión Específica de Mujeres Migrantes y 
Refugiadas”, 2004 (en línea), Programa Andino de Derechos Humanos, Ecuador. 
http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/conclusiones/mujeres.htm. (consulta 12 de 
junio de 2008). 
17 Juliano, Dolores,   “Mujeres estructuralmente viajeras: estereotipos y estrategias”, 2000 (en 
línea) Papers, España.  http: //www.nodo50.org/feminismos/IMG/pdf/juliano-viajeras-
estereotipos.pdf. (consulta  22 de septiembre de 2006). 
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un grupo con demandas  y necesidades propias, a pesar de que cada vez son 

más numerosas las mujeres que asumen los riesgos y peligros que deben 

sortear para acceder a un mercado laboral que les permita un porvenir para 

ellas y sus familias.  (Montaner, 2006: 17 y  20). 

 

 Otra explicación del porque  no se han considerado como importantes a las 

mujeres dentro de los enfoques clásicos de la migración es:   

   

          …porque estos han interpretado a la migración en “clave de un 
hombre adulto”, con familia o sin ella, que se explica,  a partir de las 
racionalidades económicas; además de que las variables  como la 
asistencia, las oportunidades intermedias,  altos niveles de 
educación, puestos de trabajo, urgencia de conflictos dejaron poco 
lugar a la explicación de género. (Martínez, 2003: 20). 

   

 Pero el que se considere que la migración de la mujer no era o no es 

importante porque migraba, o migra en clave de un varón, no es lo más 

correcto, ya que la migración femenina de manera pasiva, también  trae 

consecuencias, por ejemplo, el que ella tenga que trabajar, aunque su 

intención haya sido sólo de compañía, o el futuro establecimiento de una 

familia en el país receptor. 

 

 Muchas veces el papel que se le da a la mujer es de inferioridad  y se les 

prohíbe trabajar, o es mal visto que trabajen, o se tiene que someter a lo que 

dicte su cónyuge. Todo esto las coloca en  una situación realmente  vulnerable, 

en todos los aspectos, principalmente dentro del fenómeno migratorio, 18 ya 

que en este caso, las mujeres llegan al país receptor como extranjeras, y esta 

situación las coloca en desventaja, porque una persona extranjera no tiene los 

mismos derechos que un nacional; a esto habría que añadir las cuestiones 

                                                 
18     La vulnerabilidad de  las personas migrantes es una “construcción social”, se deriva de 
una condición que les impone la sociedad receptora de su migración  en el contexto de sus 
relaciones sociales con sus nacionales. Tiene que ver con las bases  que los miembros de un 
país o sociedad receptora tienen para distinguir  a un nacional de un  extranjero. La base más 
común para hacer esta distinción es  la connotación legal que se derivan la mayor parte de los 
países de su ley constitucional. (Bustamante, Jorge, “La vulnerabilidad de los migrantes 
internacionales como sujetos de derechos humanos”, El Colegio de la Frontera y Universidad 
de Norte Dame, 2002 (en línea), Republica Dominicana. 
http://www.revistainterforum.com/espanol/pdfes/jorge_5Fbustamante_5Fvulner_5Fesp.pdf  
(consulta 22 de junio de 2006)). 
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culturales. Por ejemplo, en el caso de EUA, muchas veces las migrantes y los 

migrantes procedentes de cualquier país, son insultados, son tachados de 

flojos, dicen que son inferiores a ellos y por eso el pago de su trabajo no es 

bueno. 

 

 En la mayoría de los casos los nacionales del país receptor cometen las 

agresiones más graves hacia los migrantes. En los estadounidenses, esta 

actitud,  tiene su origen en la xenofobia implantada en la opinión pública, de la 

cual se deriva expresiones agresivas y un trato hostil al degradarlos, 

subestimarlos y al hacer sentir a los demás estadounidenses que los 

extranjeros afectan su economía, sin reconocer los beneficios que le han 

llevado. 

 

 Se desprecia  al migrante porque sólo así se justifica la discriminación y una 

mayor explotación. Muestra de ello es la diferenciación de la mano de obra 

entre el migrante y el local; y en el caso de las mujeres migrantes, entre los 

nacionales y los varones migrantes. Y no sólo en el sector laboral, sino en las 

instituciones se marca también la diferencia; el poder judicial estadounidense, 

por ejemplo, ha decidido no proteger al trabajador  migrante indocumentado. 

(Villareal, 2003: 296). 

 

 En el caso de las mujeres  ellas no sólo son agredidas en  el país receptor, 

sino también en su propio país al no tener  los medios necesarios para su 

desarrollo, al ser maltratada por las propias autoridades, al no contar con los 

servicios adecuados para su desarrollo; al ser violentada física, sexual o 

psicológicamente por su cónyuge. 

 

 Lo anterior se puede  fundamentar con los datos que  muestra el INEGI que 

señala, que en México de las personas generadoras de violencia  91 de cada 

100 son hombres y 9 mujeres.19 

  

                                                 
19 INEGI, “Estadísticas, a Propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres, 2003 (en línea),  INEGI, México. 
http://www.inmujer.df.gob.mx/numeralia/violencia_genero/estadisticasViolencia_inegi.pdf 
(consulta,  5 de marzo de 2007). 

Neevia docConverter 5.1



 25 

 Se puede decir que las mujeres migrantes ven reflejada su vulnerabilidad en 

tres aspectos principales: 1. Por su condición de extranjeras, que las coloca en 

desventaja con las mujeres originarias del país al que llegan. 2. Por su 

condición de género,  es decir, el papel cultural, económico y social que sus 

sociedades de origen le han asignado. La mujer es la que tiene que realizar las 

labores del hogar, la que tiene que ser sumisa, vivir a la sombra de su esposo. 

3. Y por su condición de indocumentadas, el que una mujer migrante carezca 

de documentos, las obliga a cruzar la frontera de manera furtiva, con el temor 

de que puedan ser detenidas, en lugares peligrosos, lo que pone su vida en 

riesgo, y a pedir ayuda a un coyote o pollero, lo que puede resultar peligroso, 

ya que en muchas ocasiones, los y las  inmigrantes son abandonados  en el 

camino, asaltados, "vendidos" a otras personas, denunciados, maltratados, 

transportados en condiciones peligrosas o retenidos durante días sin agua ni 

alimentos, o si se tiene suerte se puede encontrar a coyotes que se preocupen 

por las personas que transportan, , les dan comida, buen trato y les cobran 

hasta que estén en el lugar deseado.20 

 

 Asimismo la vulnerabilidad de las mujeres en el marco del fenómeno  

migratorio, se debe en parte a la falta de información acerca de sus derechos 

humanos, ya que ningún ser humano, puede atentar contra ellos, además de 

que desconocen que existen instituciones y leyes que las respaldan. 

 

 Entender el concepto de género nos lleva a ver  cómo  las mujeres son 

vulnerables desde su propia sociedad, ya que  en el país emisor  de las 

migrantes se ha creado a través de su cultura esta condición, una posición que 

también ha sido superada por muchas mujeres, mujeres que se han atrevido a 

romper reglas y buscar su propia camino, ya sea  dentro o fuera de su país, ya 

sea por el deseo de una vida mejor, por aventura; etc.  

 

 También  se puede decir que  esto hace que los roles sociales que ha 

construido la sociedad empiecen a cambiar. La mujer ya no únicamente se 

                                                 
20Salguero, Miguel, “La guía del perfecto indocumentado”, en línea (2000), La Jornada, México. 
http://www.jornada.unam.mx/2000/08/20/mas-perfecto.html. (consulta 12 de noviembre de 
2007). 
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encarga de las tareas del hogar, y del cuidado de los hijos, sino al igual que el 

hombre también aporta dinero para el mantenimiento de la casa.  

 Sin embargo el que una mujer  deje su país de origen y  se incorpore al 

mundo laboral en otro país, no quiere decir que deje de ser vulnerable, ya que 

como se mencionó anteriormente  ellas son vistas como la mano de obra 

barata que permite los bajos costos en la producción, por lo que sus salarios 

son muy bajos, incluso inferiores a los del varón migrante: 

 

  Las migrantes están más expuestas que los hombres al trabajo 
forzado, a la explotación sexual, a la prostitución forzada y a otras 
formas de violencia y tienen más probabilidades de aceptar 
condiciones de trabajo  precarias y con salarios más bajos, muchas 
veces por debajo del mínimo legal. Generalmente, están expuestas a 
graves peligros de salud, sobre todo en fábricas de maquila y otros 
trabajos pesados o insalubres y carecen de información y poder para 
bregar con las infecciones transmisibles sexualmente, especialmente 
el VIH/SIDA, lo que muchas veces les causa su muerte. (Obando,  
op. cit.). 

 

 1.4. Teoría de redes 

 

 La teoría de las redes plantea que se forman  conjuntos  de lazos 

interpersonales que conectan a los migrantes, primeros migrantes y no – 

migrantes  en las áreas de origen y destino mediante los lazos de parentesco, 

amistad y por compartir un origen común. (Massey, 2000: 26). 

 

 Las redes  también pueden ser definidas como el conjunto de lazos que 

vinculan comunidades remitentes y receptoras, nexos que unen a migrantes y 

no migrantes  en un entramado de relaciones sociales complementarias y de 

relaciones interpersonales que se sostienen gracias a un conjunto de   

expectativas recíprocas  y de conductas prescritas, estas redes pueden estar 

basadas en el parentesco, el paisanaje o  amistad.21  

 

 Las redes sociales son muy útiles, ya que incrementan  la  probabilidad de 

traslado internacional porque bajan los costos y los riesgos  del  movimiento e 

                                                 
21
  Pérez, Mario,  “Las redes sociales de la emigración emergente de Veracruz a los Estados 

Unidos”, 2003 (en línea), Revista Envío, Nicaragua.   http://www.envio.org.ni/articulo/1241. 
(consulta 2 de marzo de 2007). 
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incrementan los rendimientos netos esperados  de la migración. Además 

constituyen una forma de capital social, que la gente puede  usar para tener 

acceso al empleo en el extranjero. 

 

 Los costos a la baja. Los primeros migrantes  no tienen lazos sociales  en los 

cuales confiar; y para ellos la migración es costosa, particularmente si 

involucra la entrada a otro país sin documentos. Después de que los primeros 

migrantes se asientan, entonces los costos potenciales de la migración bajan 

sustancialmente por los parientes y amigos que ya están establecidos. 

 

 Los riesgos a la baja.  Las redes favorecen que  la migración internacional  

sea vea muy atractiva como una estrategia para diversificar el riesgo, ya que 

cuando las redes de migrantes están bien desarrolladas ponen puestos de 

trabajo al alcance de la mayoría de los miembros de la comunidad, 

ocasionando que la migración sea  un recurso confiable y seguro como fuente 

de ingreso. (Massey, ibidem.). 

 
 Como se ha mencionado desde el principio, México y EUA cuentan con una 

larga tradición migratoria, lo que ha permitido que con el tiempo se hayan 

consolidado una gran cantidad de  redes sociales; y que el enramado de redes 

sociales existentes conecte a distintos lugares de origen y destino que se 

manifiestan por la existencia de grandes flujos migratorios. 

 
 En este marco se ha desarrollado una cultura o tradición migratoria, de tal 

forma que el hecho de viajar a Estados Unidos para trabajar es prácticamente 

una fase de vida de la población masculina de muchos de esos lugares. En 

esta fase participan familiares, amigos y paisanos con préstamos para gastos, 

ayuda para sobrevivir y apoyo en la búsqueda de trabajo. Estos últimos son 

básicamente los mecanismos en que se manifiesta de manera más clara las 

redes sociales en su papel de ayuda y apoyo a los migrantes.22 

  

                                                 
22 Rubio, Rodolfo, “Redes sociales y mecanismos de apoyo en la migración México a Estados 
Unidos: Datos de una encuesta de flujos”, 2001 (en línea), Centre d´Estudis Demogràficis, 
EUA. http://www.ced.uab.es/publicacions/PapersPDF/Text198.pdf (consulta 23 de julio de 
2007). 
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 Aunque el autor no menciona la influencia que tienen las redes sociales  en la 

población femenina, se puede ver que también estas han influido en el flujo 

migratorio femenino, por ejemplo, al realizar el trabajo de campo se pudo 

observar que casi todas las mujeres de Jalpan de Serra cuentan con algún 

familiar en EUA, o alguno de ellos les ayudó  a conseguir el empleo en EUA, o 

con los gastos del traslado. 

 

Hasta el momento existen varios aspectos que caben destacar como es el 

hecho de que la globalización ha influido, para que cada vez más mujeres 

dejen sus lugares de origen, con el objetivo de una vida mejor; ya que en sus 

países no cuentan con los medios necesarios para una vida digna. 

 

 Por otro lado tenemos que el trabajo que realizan las mujeres tiene que ver en 

gran parte con la carga ideológica, que les impone su sociedad desde el 

momento mismo en el que nace; esta situación ocasiona que sean un grupo 

sumamente vulnerable, porque, ellas además de trabajar tendrán que trabajar 

y dedicarse al cuidado de los hijos. 

 

 Esta misma idea sobre el género se ve reflejada en las teorías migratorias, por 

un lado se piensa que las mujeres siguen migrando de manera pasiva es decir 

siguiendo a su esposo o algún otro familiar, y por el otro se cree que cada vez 

son más las mujeres que dejan su lugar de origen de manera autónoma e 

independiente, con el objetivo de tener una vida mejor. 

 

 Otro aspecto importante es observar que las redes sociales son 

fundamentales para la migración; ya que estas  aumentan la probabilidad de 

que el traslado internacional, sea menos riesgoso, y facilita el proceso 

migratorio. 

 

 Estos conceptos y teorías serán fundamentales para analizar los capítulos 

siguientes, principalmente el capítulo 4, en el cual se centra el contenido 

principal de mi investigación. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN  

DE MUJERES MEXICANAS A ESTADOS UNIDOS.  

 

 El presente capítulo pretende describir en primer lugar las características de la 

migración femenina entre México y Estados Unidos a través del tiempo; así 

como el papel de la mujer en la sociedad mexicana, y  en segundo lugar como 

ha sido la incorporación de la mujer mexicana en el mercado laboral de 

Estados Unidos: sus principales fuentes de empleo, su perfil, la importancia de 

las remesas que ellas envían, etc. 

 

 2.1. Los primeros años (1900 – 1940).  

 

 En estos años la mujer mexicana era educada para ser madre, esposa e hija, 

es decir para realizar labores puramente femeninas, su papel quedaba 

subordinado al de los hombres, permanecía  concebido como nulo, restringido 

y dependiente del ámbito privado, es decir su papel era básicamente realizar 

actividades dentro del hogar (cuidado y educación de los hijos, limpieza y 

preparación de alimentos), no era bien visto que ellas realizaran actividades 

extradomésticas (participación laboral, política, participación social, etc.). 1 

 

 Sin embargo se puede ver que desde el siglo XIX  las mujeres mexicanas en  

Estados Unidos  se incorporaron al campo laboral, principalmente  en  la zona 

del suroeste, que se caracterizaba por ser una zona agrícola comercial, en la 

que necesitaba de grandes cantidades de migrantes. Los empresarios de esta 

zona buscaban por lo general a los mexicanos y sus familias. A partir de esta 

época la dependencia de mexicanos fue primordial en la agricultura 

estadounidense, esto fue con el objetivo del desarrollo de la zona. 

 

 En cuanto a los centros de construcción de ferrocarril, que como sabemos fue 

uno de los principales empleos de los primeros varones migrantes, se 

                                                 
1 Rojas, Ingrid, Jocelyin, Sotelo,” La migración de la mujer mexicana migrante: de la 
emancipación a la equidad de género”, 2003 (en línea), Universidad de las Americas Puebla, 
México. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/rojas_g_i/portada.html. (consulta 
12 de abril de 2007).  
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convirtieron en centros tradicionales de contratación de familias trabajadoras 

mexicanas, asimismo este mercado de trabajo, contribuyó a dispersar a los 

trabajadores migrantes a lo largo y ancho de Estados Unidos.  Las empresas 

ferrocarrileras se vieron en la necesidad de estimular la migración  de tipo 

familiar, porque las empresas tenían serios problemas para que los 

trabajadores permanecieran en lugares inhóspitos por donde pasaban los 

rieles. Muy pronto descubrieron que la mejor forma de reducir la rotación y la 

movilidad de trabajadores, era animarlos  a que trajeran a sus familias,  y se 

instalaran en los campamentos diseminados a todo lo largo de la vía.   

 

 En este caso aunque la migración era familiar, y el trabajo no requería 

mujeres; las esposas de los trabajadores, se las arreglaron para hacer y 

vender productos o servicios: hechura de alimentos, lavado y planchado de 

ropa de los trabajadores que vivían solos…  (Durand, 1999: 240). 

 

 Este último punto puede hacernos reflexionar en dos cuestiones, por un lado 

muestra que, a pesar de que se dice que las mujeres, son sumisas, y casi no 

se habla de ellas como personas activas, aquí se puede ver que ellas también 

tienen deseos de salir adelante y superarse; por otro lado se ve que los 

trabajos a los que se dedican son los llamados “puramente femeninos”. 

 

 En el plano nacional hasta 1910 todavía la mujer se caracterizaba por su 

reclusión en el hogar, tenía impuesto el cargo de menor de edad, por lo que 

era insegura, e incapaz de acceder a la esfera pública, y  manifestaba una 

fuerte lealtad religiosa. 

  

 Pero a partir de la Revolución sucedió algo diferente, pues la mujer comenzó a 

demostrar su interés por formar parte de la esfera pública, la mujer fue dotada 

de un nuevo papel, de una nueva forma de actuar, a través de la Revolución.  

 

 En el movimiento armado las mujeres mexicanas participaron como 

soldaderas, cuando los hombres de su comunidad se unían  a las fuerzas 

militares.  Las soldaderas tenían acceso a cualquier espacio, ya que eran 

responsables de alimentar a los hombres del cuartel. Vendían toda clase de 
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productos, como el mezcal, la marihuana, el vino y el aguardiente, lo cual 

estaba prohibido. (Rojas, op. cit.). 

 

 La mujer mexicana desempeñó un importante papel en el movimiento armado, 

ya que sin ellas los hombres no hubieran tendido alimento alguno, ni tener 

comunicación con el mundo exterior, y las soldaderas empezaron a romper con 

las reglas de la época. 

 

 En 1923 la migración familiar fue apoyada, cuando la Bethlenhem  Steel 

Company  of Pennsylvania decidió contratar trabajadores mexicanos y recurrió  

a todos los medios necesarios para que llevaran consigo a sus familiares. Por 

ejemplo, recurrió a las agencias de contratación de San Antonio Texas, estas 

tuvieron que ponerse de acuerdo con el  consulado de México, lo que llevó al 

establecimiento de ciertos lineamientos en cuanto salario, vivienda, y trasporte; 

porque la compañía  no quería trabajadores eventuales, sino formar una 

legitima colonia de trabajadores mexicanos.  Así en el primer viaje salieron 29 

mujeres y  7 niños.  

 

 En las enlatadoras de productos agrícolas las mexicanas aprendieron a  

compartir  un destino obrero con  mujeres de otros países. Se puede decir que  

en la primera fase de la migración entre México y EUA (1890 - 1940) la 

presencia de mujeres, principalmente mexicanas fue importante. Primero 

apoyada por la migración familiar, y como una derivación de lo anterior, por la 

demanda de las trabajadoras que se suscitó en ciertas regiones y ramas de 

actividad industriales exitosas. (Durand, 1999: 241). 

 

 Para 1930 las tres ocupaciones más comunes de los hombres mexicanos en 

EUA, eran la agricultura (45%), las manufacturas (24%), y el transporte. Las 

mujeres podrían encontrar trabajo frecuentemente en el sector de servicios 

(38%), en  los  trabajos  manuales (25%), y en la agricultura (21%). (Ruiz, 

1998: 9). 

 

. 
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 Se puede ver que ya desde esta época la mujer mexicana comenzaba a tener 

participación en el mercado laboral estadounidense, y buscaba la manera de 

desarrollarse y salir adelante. 

 

 2.2.  El Programa Bracero como sinónimo de exclusión femenina. (1940 – 

1979). 

 

 En los 40´s con la aplicación del Programa Bracero se dejo de lado a las 

mujeres, lo que ocasionó que desaparecieran del escenario agrícola, donde 

antes habían trabajado codo a codo con padres, esposos, hijos e hijas, es 

decir el  programa presentó un tinte de selectividad genérica. 2 

 

 La exclusión de la mujer del mercado laboral estadounidense tuvo que ver en 

parte, con que el trabajo agrícola que se encontraba organizado en líneas de 

producción, y esto hizo posible que la rapidez mejorara  la  productividad 

individual, y   sustituyera con eficacia el trabajo familiar. 

 

 La eliminación de las mujeres dentro del Programa Bracero originó que los 

varones migrantes, tuvieran la idea de retorno, es decir de regresar donde 

estaba su familia, su esposa y sus hijos, ya que la legislación impedía que los 

trabajadores se pudieran establecer en la Unión Americana, con sus familias. 

 

 Aunque el  Programa Bracero fue un obstáculo para la migración de tipo 

familiar  en esa época había mujeres que  aun con los impedimentos  legales 

impuestos por el programa, seguían cruzando la frontera con objetivos 

familiares: 

 

…sí existían mujeres que cruzaban la frontera, y se considera que 
las mujeres que cruzaban la frontera entre los años 1940 y 1970, 
generalmente seguían la ruta y el destino de sus familias o de sus 

                                                 
2 Durand, Jorge, “Los jornaleros en la base de la pirámide migratoria”,2003 (en línea), La 
Jornada, México. http://www.jornada.unam.mx/2003/03/23/mas-jorge.html. (consulta 13 de abril 
del 2006). 
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esposos, quienes tradicionalmente eran trabajadores agrícolas. 
(Montaner,  2006: 19). 

 En cuanto a la vida nacional, la mujer mexicana comenzaba a tener un 

importante papel en la vida política, ya que en 1947, obtiene el derecho  a 

votar por primera vez y a ser votada, si embargo todavía en esta época el 

marido decidía, si la mujer podía trabajar fuera del hogar. 

 

 A nivel federal la mujer obtuvo su derecho a votar en 1953,  esto sólo sería un 

paso para que las mujeres  mexicanas fueran escuchadas, fueran tomadas en 

cuenta, lograran decidir en la vida política nacional, pudieran ser candidatos a 

algún puesto de elección popular y/o pudieran ocuparlos. 

 

 De 1958 a 1970 México pasaba por una época de bienestar económico, en 

estos años, el crecimiento del PIB fue de 6.3 por ciento mientras que la 

inflación promedio fue de sólo 2.6 por ciento. 

 

 Otro acontecimiento determinante para que las mujeres comenzaran a tener 

participación en la esfera pública fue el movimiento estudiantil de 1968. 

 

 El movimiento estudiantil de 1968 se considera un parteaguas de la vida 

política nacional. Marcada por el surgimiento de una sociedad que cuestiona 

las acciones del Estado. La mujer al estar inconforme por ser simple 

espectadora de los cambios políticos, sociales y económicos del país, se 

inserta y dirige movimientos sociales. 

  

 En 1968 muchas mujeres jóvenes, madres y profesionistas se unieron al 

movimiento estudiantil siguiendo sus convicciones políticas, estas mujeres, al 

igual que los hombres estuvieron presentes en la matanza del 2 de octubre, en 

donde sufrieron las mismas agresiones que los hombres. 

 

 Este movimiento le dio la oportunidad a la mujer mexicana de participar de 

igual manera que el hombre, de tomar decisiones, de defender sus intereses, y 

sus convicciones,  de cuestionar al estado, de la misma manera que lo hacían 

los hombres. 
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 El movimiento estudiantil fue un paso para que surgiera el feminismo de los de 

los años 70´s, que consistía en  que varios grupos de clase media difundieran 

sus ideas sobre las relaciones entre los sexos. (Rojas, op. cit.). 

 

 Todos estos acontecimientos originaron que la mujer mexicana tuviera una 

mayor presencia en el ámbito público, y por lo tanto comenzara a tomar 

decisiones con mayor libertad. 

 

2.3. La época  de los grandes cambios en el fenómeno migratorio (década 

de los 80 ´s). 

  

 En la década de los 80´s ocurrieron cambios significativos en el fenómeno 

migratorio entre México y Estados Unidos, por ejemplo, la incorporación de 

mujeres al mercado laboral estadounidense, lo que  significa que ya no serán 

las mujeres las que tenga que esperar el regreso de su esposo o de su padre, 

o esperar el envío de remesas de sus familiares, sino ellas buscarán la manera 

de salir adelante por sus propios medios,  sus familiares esperarán su regreso, 

y el envío de remesas. 

 

 A esto habría que agregar que en esta misma década  se sumaron otros 

actores al flujo migratorio entre México y Estados Unidos:  

 

         Como es el caso  de la creciente participación de la población 
masculina migrante con un perfil más urbano, y con mejores estudios 
y procedentes de regiones de origen distintas a las que hasta ese 
momento se consideraban regiones tradicionales de expulsión 
migratoria. 3 

 

 Lo anterior nos da una idea de lo que significó laboralmente la válvula de 

escape que México tuvo a través de la migración a los Estados Unidos. 

 

                                                 
3  Tuñon, Esperanza,  “De Paraíso a Carolina del Norte: Redes de apoyo y percepciones de la 
migración de mujeres tabasqueñas despulpadoras de jaiba”, 2002 (en línea), Migraciones 
Internacionales,  México. http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/151/15101202.pdf (consulta12 
de marzo de 2007). 
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 A partir de mediados de los 80´s hasta nuestros  días han existido cambios 

significativos en la migración entre México y Estados Unidos, ya que  el 

número de mujeres que migran para conseguir empleo está creciendo y 

representa  un porcentaje  que se ubica entre el 5% y  el 25%. 4 

 

Cuadro  1. Migrantes Temporales de carácter laboral residentes en México por época del 
último año de viaje a EUA., y sexo. 
Época  del último 

viaje a EUA 
 

Total Hombres Mujeres 

 
Absolutos 
 
Antes del Programa 
Bracero ( - 1941) 
 
Durante el Programa 
Bracero (1942 . 
1964) 
 
Después del 
Programa Bracero y 
antes del IRCA 
(1965 – 1986) 
 
Después del IRCA 
(1987 – 1992) 
 
 

 
1,787, 221 
 
11, 514 
 
 
197, 318 
 
 
 
658, 017 
 
 
 
 
920, 372 
 
 

 
1, 511, 212 
 
10, 650 
 
 
186, 630 
 
 
 
547, 081 
 
 
 
 
771, 851 

 
276, 009 
 
864 
 
 
10, 688 
 
 
 
115, 936 
 
 
 
 
148, 521 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica. 1992. 
   

 En la década de los 70`s se produjo un salto, de la migración laboral del país, 

pues de acuerdo con el cuadro 1 en el periodo que va entre el fin del Programa 

Bracero y el inicio del IRCA, el total de trabajadores temporales de México a 

EUA, aumentó en 3.3 veces al pasar de 197 mil a 568 mil personas. Asimismo  

se resalta el hecho  de que la migración laboral de varones se multiplicó por 

tres y la de las mujeres por más de  10, al pasar de casi 11 mil a 116 mil 

migrantes laborales. Este significativo aumento  de la migración femenina 

elevó el promedio anual de 500 mujeres durante la vigencia del Programa 

Bracero a más de 5500 entre 1964 y 1986. (Ávila, 2000: 153), 

 

                                                 
4 Girón, Alicia,   “La política económica actual y la migración femenina hacia Estados Unidos”, 
2006 (en línea), UCM, México.  
http: //www.ucm.es/info/ec/jec10/ponencias/505GzlezGiron.pdf. (consulta 21 de noviembre de 
2006). 
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 En estos mismos años México vivía una época de crisis económica, 

manifestada principalmente por la mala situación en la que se encontraba  el 

campo. Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, la crisis de la 

economía mexicana se manifiesta como una crisis de crecimiento económico, 

al haberse detenido drásticamente el crecimiento del  Producto Nacional Bruto 

(PNB). Desde los inicios del decenio de los 70´s, el modelo de  “desarrollo 

estabilizador” del país, enfrentaba serios problemas estructurales debido a que 

el sector industrial urbano creció a expensas del sector agrícola que mostraba 

un marcado estancamiento y altos flujos migratorios. Lo que ocasionó una 

mayor dependencia de  las exportaciones petroleras que llegó a representar 

para 1981, el 70% de las exportaciones del país,  por lo que las exportaciones 

no petroleras se deterioraron.  (Arizpe, 1999: 158). 

  

 Lo  anterior se reflejó en el empleo. Según cifras oficiales de la Encuesta 

Nacional del Empleo Urbano, la tasa de desocupación abierta en la  Ciudad de 

México,  en 1981 fue de 3.9%, en 1982 fue de 4%, en 1983 de 6.5%, en 1984 

5.8%,  y en 1985 de 4.9%. El índice de desempleo fue en promedio para los 

hombres de 4.1% y para las mujeres de 6.2%  (Arizpe, 1999: 159). 

 

 Es necesario mencionar que las características utilizadas para definir el 

desempleo en México no son las más adecuadas, ni las más precisas, ya que, 

por un lado estos datos se refieren a un momento en el tiempo, pues se genera 

a partir de la construcción del número de personas desempleadas al 

levantamiento de la entrevista, y por lo tanto estas entrevistas no nos dicen 

cómo afecta el desempleo a la población durante un periodo de tiempo más 

largo. Como la duración del desempleo es corta, esto esconde el  hecho de 

que muchas personas experimentan desempleo; por otro lado al realizar estas 

encuestas no se toma en cuenta el que un alto porcentaje de la población 

económicamente activa se emplea en actividades informarles.5Las actividades 

informarles, no son precisamente un empleo, sino una salida a la pobreza y al 

desempleo; además en ellas no es posible tener un salario seguro, ni acceso a 

los servicios de salud. 

                                                 
5 Parker, Susan, “Características del desempleo urbano”, 1998 (en línea), e – journal, México. 
http://www.ejournal.unam.mx/dms/no11/DMS01114.pdf. (consulta 15 de junio de 2008). 
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 A finales de la década de los 80´s el INEGI reportó que el subempleo o la 

economía informal constituían cerca del 30% de la fuerza de trabajo; sin 

embargo, las cifras están de más, pues sólo había que ver físicamente las  

invasiones de las calles por parte de miles de puestos ambulantes, que 

definitivamente dieron a la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, 

Puebla y otras ciudades un aspecto verdaderamente lacerante, basura, 

congestionamiento humano, inseguridad, comidas antihigiénicas, ratas, 

contaminación y a fin de cuentas miseria.6 

 

Entonces se puede decir que el problema de la falta de  empleo, el subempleo 

y la mala situación económica por la que atravesaba el país, podrían ser  las 

causas por las que las mujeres del campo y la ciudad, y los pobladores 

urbanos dejaban su lugar de origen para insertarse al mercado laboral 

estadounidense; además de que a partir del término del Programa Bracero, 

aumentó el número de migrantes indocumentados.  

 

 De las devoluciones  que se reportaron entre 1998 – 2000, se observó que el 

82% fueron hombres, y el 18% mujeres. Al mismo tiempo CONAPO, señala  

que una 1 de cada 5 mujeres devueltas en la frontera experimenta por primera 

vez las penalidades que, por lo general, acompañan a la deportación. Al 

parecer una vez que han tomado la decisión de migrar las mujeres lo 

reintentan al menos una vez más, y en ocasiones  realizan un tercer intento. 

(Ávila, 2002: 162). 

 

 Tanto las mujeres como los hombres migrantes al no encontrar las 

condiciones necesarias para una vida digna  en México,  buscan un futuro 

mejor en EUA, sin importar los riesgos que tengan que enfrentar, ya sea que al  

cruzar  lo  hagan con ayuda  de un pollero o que crucen por el desierto, o se 

enfrenten a la patrulla fronteriza, o a la discriminación por parte de los 

norteamericanos. 

 

                                                 
6Ortiz, Wadgymar, “Hacia un balance sexenal”, 2000 (en línea), Gestión y Estrategia,  México.  
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num6/art3.html. (consulta 15 de junio de 2008). 
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 Otro acontecimiento importante que determinó el ascenso de la migración 

laboral de mexicanas a EUA, fue que a partir de principios de la década de los 

70´s,  el patrón laboral en México sufrió modificaciones: 

 

             Hasta principios de los años setenta, la mayoría de las mujeres 
mexicanas que trabajaban fuera de su casa lo hacían en edades 
jóvenes, es decir, antes de unirse o tener hijos. Durante las dos 
décadas siguientes, esta situación  se ha visto sustancialmente 
modificada: de 1976  a 1987 las mujeres de 20 a 49 años han 
incrementado en forma considerable su participación en el mercado 
de trabajo, sobre todo en edades de 25 – 44 años. (García, 1997: 
158).   

 

            El Sindicato de Telefonistas  de la República Mexicana, señala que a partir de 

los años 70´s, se feminizó la fuerza laboral en México, principalmente en el 

sector industrial. Por ejemplo la industria maquiladora de la frontera, además de 

que las actividades que se han desarrollado en las últimas décadas dentro del 

sector terciario, han hecho necesaria la mano de obra de mujeres. 7 

 
Cuadro 2.  Tasas de participación femenina en México en el sector industrial, por edad, 

(mujeres de 20  a 49 años, 1976, 1982, 1987) 
 Tasa de participación  

    

 1976 1982 1987 

Edad    

20 - 49 26.9 (6826) 31.5(7786) 37.4 (7017) 
20 - 24 28.7 (1701) 38.6(2022) 35.0 (1657) 
25 - 29 24.2 (1415) 33.5(1602) 37.5(1595) 
30 - 34 26.2(1148) 29.0 (1343) 41,6 (1296) 
35 - 39 28.8 (1054) 28.0 (1109) 41.5 (1018) 
40 - 44 26.1 (820) 25.9 (950) 37.0 (814) 
45 - 49 27.1 (682) 25.5 (759) 29.3 (636) 

 Fuente: (García,  1997: 159), basado en la Encuesta Mundial de  
la fecundidad 1975 (EMIF), 1982 Encuesta Nacional Demográfica (END), 
1987Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (Enfes) 

  

 La incorporación de las mujeres  a la actividad económica ha crecido de 

manera sostenida durante los últimos 25 años, ya que  la tasa de participación 

económica del total de mujeres de 12 años y más, se incrementó de un nivel 

cercano al 18% en 1970  a 33% en 1993. (Sánchez, 2003: 27).  

                                                 
7 Sindicato de telefonistas de la República Mexicana, “La participación de la mujer en el 
mercado laboral”,  S/F, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, México. 
http://www.strm.org.mx/acso/partmujerlab.htm  (consulta  4 de agosto del 2006). 
 

Neevia docConverter 5.1



 39 

 Es decir se dio una feminización del empleo, además de que la cultura y la 

sociedad comenzaban a cambiar, dejando que la mujer ya no sólo se dedique 

a las labores del hogar, sino también a trabajar, pero el gobierno mexicano no 

podía cubrir este nueva mano de obra. 

 

 Otro factor que impulsó  la migración  femenina fue  la  aplicación de la Ley de 

Reforma Migratoria (IRCA): 

 

      Se ha encontrado que  la aprobación de la IRCA de 1986 dio lugar 
a un importante aumento de la migración femenina, con perfil 
diferente a la de los hombres: mayor proporción de solteras, niveles 
educativos más altos y un grado de concentración en mercados de 
trabajo urbanos, principalmente en  California. (Delgado, 1999) 

 

 La IRCA legalizó a 43% de mujeres en el Programa de Inmigración Legal 

(LAW),  y por primera vez se incorporó una porción de mujeres (15%) a un 

Programa de Trabajadores agrícolas (SAW). El incremento de la migración 

femenina continuó después de IRCA bajo la modalidad de procesos de 

reunificación familiar por vía legal e indocumentada. (Novelo,  op. cit.). 

  

 Con la IRCA hubo sanciones a empleadores, aumento en la vigilancia 

fronteriza y se  legalizó a alrededor de tres millones de trabajadores 

indocumentados (dos millones de mexicanos obtuvieron su legalización). 

(Verea, 2003:88). 

 

 En este sentido se puede decir que la IRCA fue benéfica para los trabajadores 

indocumentados, y contrario al programa bracero les dio a las mujeres la 

oportunidad de migrar con documentos a EUA. 

 

    Por otra parte con la entrada de México al mercado global durante el gobierno 

de Salinas se puede decir  de manera general que aumentaron los ingresos, 

pero el empleo formal se redujo, creándose únicamente empleos  formales  en 

las maquilas ubicadas en la frontera norte, es decir se crearon empleos que 

necesitaban de mano de obra femenina. Se puede decir que el que las mujeres 
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mexicanas trabajen en la frontera con EUA, puede facilitarles el camino para 

que crucen al otro lado y se incorporen al mercado laboral estadounidense.  

 A  principios de la década de los 90`s  el fenómeno  migratorio entre México y 

Estados Unidos se estaba volviendo un gran obstáculo  y fuente de conflicto 

para las relaciones bilaterales. Además había crecido en términos 

demográficos: comprendía a mexicanos de mayor número de comunidades de 

origen,  cada vez  más  de procedencia urbana, y la migración indocumentada 

no se había detenido. 

 

 La  migración en esta época se llevó a cabo bajo dos tendencias. Por una 

parte Estados Unidos  pasaba por una época de recesión económica y México 

se encontraba en una de las mayores crisis económicas de su historia. Ambas 

situaciones originaron que el problema de la migración laboral de México hacia 

Estados Unidos se agravara aun más. (Bustamante, 1997: 222). 

 

 A pesar de esto, el tema principal en la agenda bilateral no fue la migración; 

sino el Tratado de Libre Comercio (TLC), el tratado entró en vigor el primero de 

enero de 1994. Las consecuencias económicas del TLC, para nuestro país no 

fueron positivas: 

  Ha traído como impacto para nuestro país el incremento de la 
pobreza, sobre todo en las zonas rurales ya consideradas pobres 
desde antes del acuerdo comercial, igualmente para núcleos de 
población excluidos y aún para sectores medios , principalmente en 
las mujeres, ya que para ofrecer ventajas comparativas y que el 
TLCAN fuese atractivo a USA y Canadá, desde los 80s, los 
sucesivos gobiernos federales han impuesto  una política de 
contención salarial lo que ha traído una mayor precariedad a las 
mujeres dadas las históricas condiciones de inequidad y 
discriminación laboral hacia ellas.8 

 

 El TLC, excluyó por completo la problemática, migratoria: 

 

   A pesar de la apertura continental de los mercados de capitales, de 
los bienes de consumo  y de los productos primarios, el TLCAN no 

                                                 
8 Concha, Leonor,  “A los diez años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte  y los 
derechos de las mujeres mexicanas”, 2004 (en línea), CIMAC, México.  http: 
//www.cimacnoticias.com/especiales/redes/tlcenmexico.doc, (consulta 23 de Noviembre de 
2006). 
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facilitó una apertura paralela de los mercados laborales. Al contrario 
había sido calificado como un mecanismo para prevenir la 
emigración de trabajadores mexicanos. Según el ex presidente  
Carlos Salinas, por medio del TLC  México buscaría exportar bienes 
en lugar de personas.   (Bentacourt, 2004: 150). 

 

 El tema prioritario en las relaciones bilaterales entre México y EUA fue la 

integración económica y por eso se dejo de lado  el fenómeno migratorio,  EUA 

y México actuaron de manera unilateral. 

 

 Por su parte el  gobierno mexicano para contrarrestar esta situación realizó 

acciones internas, con el objetivo principal de recuperar la confianza de los 

migrantes: 

 

 Para lograrlo se implementaron varios programas, como el semáforo 
fiscal, que evitó muchas extorsiones por parte de la policía de 
aduanas; el Programa Paisano, para acoger y recibir a los migrantes; 
el Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior para 
restablecer los contactos; el Programa URESA RURESA para 
presionar a los migrantes “desobligados”, por medio de mecanismos 
legales, a que contribuyeran al sostenimiento de sus familias; el 
Programa 3x1 de inversión en comunidades con apoyo de las 
“remesas sociales” y la participación de los gobiernos municipales, 
estatal y federal. También se lograron cambios políticos relevantes 
como la doble nacionalidad, técnicamente la “no pérdida de la 
nacionalidad”, y el cambio constitucional que permitirá en un futuro 
cada vez más lejano el voto de los mexicanos en el exterior.9 

 

 En cambio en EUA se comenzaron a realizar acciones para el aumento del 

control fronterizo y leyes racistas y anti -migrantes, en contra de los migrantes 

principalmente mexicanos. 

 

 El mejor ejemplo de esto, es la Propuesta 187 de California,  la 
intención de esta propuesta fue reducir los gastos  por los servicios  
utilizados por los indocumentados, además de prohibirles el acceso 
a la educación pública  y a los servicios médicos gratuitos. Una de 
las primeras acciones fue la  suspensión   al cuidado de la salud 
para madres indocumentadas. (Verea, 2003: 94). 

                                                 
9  Durand, Jorge, “Cien años de política migratoria mexicana. De traidores a héroes”,  2003  (en 
línea), La Jornada,  México.  http://www.jornada.unam.mx/2003/11/23/mas-durand.html. 
(consulta 12 de abril de 2007). 
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 Una de las causas del incremento de la migración femenina de tipo laboral a 

Estados Unidos, se debe a la profunda desigualdad social  que ha imperado en 

nuestro país, sumada a la desigualdad de género: 

 

         En 1990, el 51% de las mujeres en México vivían en situación de 
pobreza, esta condición ha impactado de forma aguda sobre todo a 
las mujeres, jefas de hogar, indígenas, campesinas y trabajadoras 
pobres de las ciudades. (Sánchez, 2003: 17). 

  

 Se puede ver que las acciones realizadas por el gobierno de Salinas  como 

PRONASOL,  el cual  tenía como uno de sus objetivos el bienestar de las 

mujeres fueron insuficientes, de la misma forma que las acciones llevadas 

acabo en la administración de Zedillo. 

  

 Entre 1997 y 2000, la  migración femenina mexicana a Estados Unidos se 

"disparó", ya que el promedio anual de detenidas y deportadas en su intento de 

cruzar la frontera norte aumentó de 99 mil a 112 mil, en esta época. Las 

mujeres que ingresaron en esta época a Estados Unidos, presentan un perfil 

diferente, al  que presentaban las mujeres que emigraban a EUA, en los años 

setentas, pues a diferencia de esa época, ahora ya no se emplean en 

actividades agrícolas, son 20 años más jóvenes (20 – 24 años), y la mayoría 

son solteras.10 

  

 En las dos últimas décadas la migración mexicana se caracterizó por la 

incorporación de mujeres, jóvenes y niños que provienen en su mayoría de 

Michoacán, Zacatecas, San Luís Potosí y Guanajuato. (Velasco, ibidem.)  De 

los migrantes de estas localidades un 74. 3% son mujeres que abandonaron el 

país entre 1989 y 1995, además de que la mayoría de ellas tienen preferencia 

por desplazarse a zonas urbanas, lo que demuestra que su objetivo al 

abandonar el país, es insertarse en el mercado laboral estadounidense. 

                                                 
10 Velasco, Elizabeth, “Se dispara la migración de mexicanas a Estados Unidos”,  2002 (en 
línea), La Jornada, México.  http: 
//www.jornada.unam.mx/2002/04/16/044n3soc.php?origen=soc-jus.html, (consulta 20 de Julio 
DE 2006). 
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 Además entre el periodo de 1993-2000, se incrementó a más del doble el 

número de mujeres que buscaban cruzar la frontera en busca de empleo al 

pasar de 3 a 6.6%.  

 La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 1997 indica que de los 

2.2 millones de personas que en ese año vivían en México y que al menos 

alguna vez fueron a trabajar a Estados Unidos, 86% son hombres y 14%, 

mujeres. En términos absolutos se registró un aumento de la migración 

femenina, al pasar de 88 mil mujeres en 1987-1992 a 115 mil en 1992-1997. 11 

 2.4. La migración en la época actual. 

 La migración actual entre México y Estados Unidos presenta nuevas 

tendencias, derivada de una serie de cambios a nivel mundial, como la 

globalización,  la feminización de la pobreza, la desigualdad del ingreso, el 

terrorismo, y la importante presencia de mujeres migrantes. 

 

 Actualmente la migración femenina es más diversificada: obedece a nuevos 

impulso y tiene escenarios y contextos diferentes, algunas todavía migran por 

motivos familiares, aunque actualmente  hay un porcentaje mayor de mujeres 

solteras y jefas de familias, que emigran. Ellas cruzan solas  o acompañadas, 

van con proyectos  propios y tienden a prolongar su estancia en Estados 

Unidos, al igual que los hombres son jóvenes o jóvenes adultas, radican en 

muchos estados de la Unión Americana, aunque predominantemente en los 

destinos tradicionales de la migración mexicana (California, Texas y Arizona, 

que concentran el 70%), etc.12 

 El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) dice que  en 4 de 

cada 10 de los 4.1 millones de hogares encabezados por nativos de México en 

                                                 
11 Maya, Rafael, “Mexicanas incrementan cifras de indocumentadas en Estados Unidos”, 2002 
(en línea), CIMAC, México, http://www.cimacnoticias.com/noticias//02ene/s02011501.html. 
(consulta  2 de mayo de 2007). 
12 UNFPA,”Intervención del Secretario General del Consejo Nacional de Población, Mtro. 
Octavio Mojarro Dávila, Durante la Presentación del Informe del Estado de La Población 
Mundial 2006, Hacia la Esperanza, las Mujeres y la Migración Internacional, el Día 05 De 
Septiembre de 2006”, 2006 (en línea),  UNFPA, México, 
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2006/UNFPA_EdoPoblacionMundial/Disc_Mojarro_2
006.doc (consulta 21 de noviembre de 2006). 
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EUA, el jefe del hogar es una mujer (43%): cifra dos veces mayor a la 

registrada en México, pero inferior a la de los hogares dirigidos por 

estadounidenses. (UNFAP, op. cit.). 

 El que una mujer sea cabeza del hogar, nos lleva a ver en ella signos de 

autonomía, ya que por situación socioeconómica tienen que cumplir con una 

doble función   ser jefes de hogar, puesto que   tienen que generar los ingresos 

para el sustento de la familia, adicional a su desempeño de ama de casa. 

 La migración femenina de la época actual  puede ser en parte al desempleo 

que existe en México. Por ejemplo en el  2003,  se reportó que  las mujeres 

mexicanas (12.2%) presentaban la tasa de desempleo más alta, seguida de las 

dominicanas (9.9%). 13  Además se observó un incremento del desempleo de 

las mujeres  en México (0.6 porcentuales) superior al de los hombres.14 

 

 Las causas por las que la mujer mexicana deja su país de origen pueden ser 

varias: 

          Para las mujeres, ir hacia “el otro lado” o hacia “el norte depende de 
situaciones tan diversas como reunirse con la familia, buscar trabajo, 
estrategia familiar, aventura  o conflicto”. Ellas son sujetos sociales 
que interactúan en los procesos y a veces modifican las estructuras. 
(Woo,  2001: 45). 

 

 Otra causa que impulsa la migración femenina en la época actual, es la 

cantidad de redes sociales con las que cuenta: 

 

 Las mexicanas cuentan con redes sólidas y solidarias. Durante años 
ellas y sus familias las han tejido pacientemente. Estas redes les 
permiten dejar, con su apoyo, su lugar de origen. Las sostienen en 
su cruce fronterizo y las ayudan a insertarse  en la sociedad del otro 
lado, donde buscan sumarse a la vida productiva. (Montaner,  2006: 
22). 

   

                                                 
13 Caicedo, Maritza,  “Inserción laboral de los migrantes, latinoamericanos y caribeños en el 
mercado de trabajo de Estados Unidos y diferencias de género”,  II Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Población, 2006 (en línea), México. .  
http://cst.mexicocity.unfpa.org/docs/MARITZACAICEDO.pdf (consulta 12 de abril del 2007). 
14 Jiménez, Beatriz, “Supera el desempleo femenino al masculino durante 2003: OIT”, 2004 (en 
línea), CIMAC, México.  http://www.cimacnoticias.com/noticias/04may/s04050402.html. 
(consulta 4 de mayo de 2007). 
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 La Patrulla Fronteriza  y  CONAPO demuestran que en la actualidad la 

migración femenina laboral ha aumentado significativamente, sobre todo la de 

mexicanas hacia Estados Unidos, ya que en décadas anteriores las mujeres  

emigraban como acompañantes de su esposo, como hijas, o como hermanas.  

 

 Actualmente debido a la globalización y su impacto en la feminización de la 

pobreza, las mujeres mexicanas se ven obligadas a buscar opciones para su 

desarrollo en EUA:  

    
           Según la  “Border Patrol”, en la última década, la migración 

femenina hacia Estados Unidos ha aumentado en un 100%, 
CONAPO reportó en el 2005, que de 10.5% de mexicanos que han 
dejado el territorio nacional; 20% son mujeres, es decir, la quinta 
parte de la migración total. (Beltrán, 2006: 7). 

 

 Según un informe del UNFPA, la región de América Latina, México ha 

mantenido la primacía como  país emisor de migrantes, principalmente a los 

Estados Unidos. Las causas son múltiples y se originan en ambos lados de la 

frontera. Por una parte, el elevado crecimiento de la población que 

experimentó México en  las últimas décadas del siglo pasado originó una oferta 

creciente de fuerza de trabajo que no ha sido ocupada en el país, debido al 

bajo desempeño de la economía, lo que dio un fuerte impulso al fenómeno 

migratorio.( UNFAP, op. cit.). 

 

 Por otra parte Montaner  señala que  miles de hombres, mujeres y niños de 

México cruzan, año, con año la frontera. La migración mexicana hacia Estados 

Unidos  es la más importante en cuanto a su volumen y la más antigua de las 

corrientes hacia la Unión Americana, pero en las últimas décadas ha sufrido 

modificaciones debido a la feminización de esta. (Montaner, 2006: 17). 

 

 Hay que recordar que la migración de México hacia EUA, se ha caracterizado 

por la importante presencia de migrantes indocumentados, según la Patrulla 

Fronteriza,  entre octubre  y abril del 2005, se habían detenido a 108, 564 

mujeres,  y en ese mismo periodo fueron detenidos, 780, 000 hombres en la 

frontera, estos datos nos demuestran  la importante presencia masculina  
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dentro del fenómeno migratorio entre México y EUA,  aunque también se 

puede ver un aumento en la femenina. 

 CONAPO informa que del total de la población femenina migrante hacia 

Estados Unidos entre 1998 y 2000, el 49% proviene de la región norte (las dos 

Baja Californias, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas); 38% del Bajío, 

zona tradicional de migración (Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San 

Luís Potosí, Zacatecas); y sólo 13% del centro y sur-sureste (DF, Hidalgo, 

México, Guerrero, Oaxaca, entre otros), además en los últimos años Veracruz 

pasó a formar parte de los estados con mayor índice de población migrante 

hacia Estados Unidos, en específico hacia Texas, ya que  de 1988 al 2001, la 

migración femenina aumentó en 6.4%.15 

Esta nueva tendencia  en el fenómeno migratorio nos obliga a reflexionar sobre 

que está pasando en estos nuevos  sitios de expulsión migratoria como 

Veracruz que obliga a la gente a dejar su lugar de origen para ir a buscar 

trabajo en EUA. 

 Según la UNFPA las mujeres mexicanas han participado activamente en los 

procesos migratorios contemporáneos. En los últimos treinta años su 

proporción en los flujos que se originan en el país se ha mantenido ligeramente 

inferior a la de los hombres. Es así que, en 2005, poco más de 44 de cada 100 

inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos fueron mujeres. (UNFAP, op.  

cit.). 

 La activa participación de la mujer mexicana en el fenómeno migratorio, 

también debe responder a que las mujeres son las más afectadas por la 

globalización, esto se refleja en que existe un mayor número de mujeres en 

pobreza extrema, que hombres: 

   La pobreza de las mujeres se agudiza por su ubicación en los 
procesos productivos, su posición desventajosa frente a ciertos 
ordenamientos jurídicos, y a ciertos usos y costumbres. En nuestro 

                                                 
15 CONAPO (Base de datos en línea), 2000, (en línea), CONAPO, México.  http: 
//www.conapo.gob.mx/. (consulta 11 de noviembre de 2006). 
 

Neevia docConverter 5.1



 47 

país el 60% de las personas que viven en pobreza extrema son 
mujeres.16   

 Por otro lado el  CONAPO menciona que  para el 2005,  de la población  

nacida  en México y que residía en  EUA,  el 55.5% lo forman los hombres, y el 

44.6% las mujeres, los cuales ingresaron en su mayoría a EUA  durante el 

periodo de 1995 – 2005. (Aguayo, 2007: 235) 

. Cuadro  3. Año de ingreso de  hombres y mujeres mexicanos a EUA. 

Año de ingreso Porcentaje de la población total 
mexicana. 

Antes de 1975 12% 

De 1975 a 1985 17% 

De 1986 a 1995 30% 

De 1995 - 2005 41% 
Fuente: Commission on Inmigration Reform, 1997, CONAPO, 2005. (Citada en Aguayo, 2007: 
235). 
 
 El Tratado de Libre Comercio fue promovido con la tesis de que reduciría la 

migración. Las cifras de este cuadro demuestran que  después de la puesta en 

marcha del TLC siguió aumentando considerablemente hasta el 2005.17 

 Para el gobierno de Vicente Fox, el tema migratorio fue prioritario en su 

política, tanto interna como  externa, y consideraba a los migrantes como unos 

verdaderos héroes, porque,  se habían visto forzados a salir del país y encima 

contribuían con una docena de miles de millones de dólares a la economía 

nacional. De ahí que también se dieran avances en cuanto a decisiones de 

política interna, como apoyar el voto de los mexicanos en el exterior y darle 

nueva vida a la matrícula consular, que con el tiempo se ha convertido en un 

instrumento invaluable para los migrantes indocumentados que ahora pueden 

abrir cuentas en los bancos, identificarse ante la policía e incluso obtener la 

licencia de conducir. (Durand, Jorge, op. cit.). 

 

                                                 
16 Inmujeres, “Pobreza”, 2002, (en línea), Inmujeres,  México. http://www.inmujeres.gob.mx/ 
(consulta 18 de mayo de 2007). 
17 El cuadro indica los años en que ingresaron los hombres y mujeres mexicanas a EUA, y que 
residen actualmente en la Unión Americana. 
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 Su intención era atacar el problema de manera bilateral con EUA, tratando de 

concretar un acuerdo migratorio, las negociaciones iban bien, pero después del 

11 de septiembre se truncaron. EUA actuó de manera unilateral, y puso 

diversas propuestas en torno a la migración, una de ellas es la propuesta del 

presidente Bush, otra propuesta importante en relación a este tema es el 

proyecto de ley conocido como Colear Act  cuyo nombre oficial es: Clear Law 

Enforcement For Criminal Alien renoval Act of  2003.  Bustamante dice lo 

siguiente al respeto: 

    

           En resumen este proyecto consiste en el establecimiento de la 
obligación para todos los miembros de todas las fuerzas policiales de 
Estados Unidos de convertir sus funciones en una extensión de las 
funciones establecidas por la ley para las policías de inmigración. De 
aprobarse este proyecto de ley, las condiciones de vulnerabilidad de 
los inmigrantes indocumentados como sujetos de derechos humanos 
y laborales, se verían agravadas muy significativamente. 18 

 

 Otra acción que realizó el gobierno de Estados Unidos fue la aprobación de  la 

Ley Patriota, la cual  coloca  la sospecha de que el indocumentado pueda ser 

un  terrorista,  situación que coloca en seria desventaja a los migrantes 

indocumentados,  porque ahora son considerados como una amenaza para la 

seguridad nacional de EUA. 

 

 El gobierno estadounidense con el fin de vigilar sus fronteras gasta 

actualmente,  cerca de dos mil millones al año para construir  murallas 

altamente tecnificadas; contrata un importante número de recursos humanos 

para patrullar, utiliza sofisticados helicópteros, vehículos con sensores, luces 

infrarrojas que detectan los cuerpos en movimiento durante las 24 horas del 

día. Pero estos esfuerzos por  controlar la frontera, la han hecho  más 

agresiva, costosa  y perversa. (Verea, 2003: 102 – 104). 

 

                                                 
18
  Bustamante, Jorge, “Los contextos, histórico, político y teórico de la migración mexicana a 

Estados Unidos”, 2004 (en línea),  El Colegio de la Frontera - Universidad de Notre Dame, 
México. http://www.tij.uia.mx/elbordo/vol14/contextos8.html. (consulta 21 de noviembre de 
2006). 
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 Es necesario que tanto México como Estados Unidos  tenga la capacidad de 

negociar en un acuerdo migratorio que frene la migración indocumentada, que 

México entienda cual es son las necesidades de Estados Unidos, y Estados 

Unidos entienda cuales son las necesidades de México. 

 2.5. La participación de las mujeres mexicanas en el mercado laboral 

estadounidense. 

  

 La participación  de la mujer  mexicana en el mercado laboral  de  Estados 

Unidos, parece repetir la tendencia de la participación de la mujer mexicana en 

el mercado laboral de México: 

  

          En la actualidad las tasas de participación económica de las 
mujeres en México se encuentran alrededor de 40%19, y han 
mantenido  una tendencia creciente desde la década de los 80´s.  En 
Estados Unidos  durante la última década, las tasas de participación 
laboral entre las mujeres mexicanas se han estabilizado y mantenido 
alrededor del 50%,  sin embargo es bajo comparado con los otros 
grupos de mujeres migrantes, con las centroamericanas y las 
dominicanas, se puede observar el contraste, las cuales presentan 
tasas superiores al 60% desde el 2000. (Giorguli, 2006: 111). 

 

Cuadro. 4. Tasas de participación económica de la población económica femenina 
inmigrante nacida en México, Centroamérica y Republica Dominicana residente en  EUA  
(1995, 2000 y 2005). 
AÑO  México % Republica Dominicana o 

Centroamérica % 
1995 49.6 59.1 
2000 51.1 62.3 
2005 49.4 65.4 
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey 
(CPS), marzo de 1995, 2000 Y 2005. 
 

 En términos generales se tiene que para el 2005 del total de migrantes 

mexicanos en Estados Unidos, las mujeres mexicanas  constituían un 29.3% 

                                                 
19 El 49.6% de las mexicanas desempeñan alguna actividad laboral remunerable. La ENDIREH 
reporta una preeminencia de 49.6% en las mujeres económicamente activas, esto quiere decir 
que realizan algún tipo de trabajo externo al hogar, en compatibilidad con éste. El 47.6% de las 
mujeres se dedican al trabajo en el hogar, y el 39.7% realizan otras actividades no económicas, 
como estudiar. Mientras tanto, según el INEGI en el año 2000 solo el 36.4% de las mujeres era 
económicamente activa. Yo influyo, “Día Internacional de la mujer”, 2006 (en línea), Yo influyo, 
México. http://www.yoinfluyo.com.mx/artman/publish/article_5588.php#p2  (consulta  12 de 
mayo de 2007). 
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de la población económicamente activa,20 y los hombres un 70.7%. (Aguayo, 

2007: 235). 

 Estos datos nos demuestran que la mayoría de los hombres y mujeres que 

dejan el país, se encuentran en edad de trabajar, y nos lleva a la conclusión de 

que las acciones que realiza el gobierno mexicano, no son suficientes para 

crear empleos, o los pocos que hay no son lo suficientemente remunerados, 

por lo que un primer paso para detener el flujo masivo de mujeres y hombres 

migrantes, es crear empleos suficientes y bien remunerados, sin dejar toda la 

responsabilidad a EUA. 

 
Cuadro 5. Grupos de edad de la población nacida en México y residente en EUA. 

Grupos de edad. % 

De 0 a 9 años 5.7 

De 10 a 19 años 12.8 

De 20 a 29 27.6 

De 30 a 39 25.5 

De 40 - 49 15.1 

De 50 a 59 7.3 

De 60 o más 6.2 

Edad promedio 32.6 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey 
(CPS), marzo de 2007. (Aguayo, 2007: 35). 

 

 Las mujeres tienden a ser menos móviles, más jóvenes, y con lazos sociales y 

familiares más fuertes. Según encuestas mexicanas emigran menos por 

razones de empleo (51% versus el 72% de los hombres). Estos estudios 

(investigaciones académicas y científicas, encuestas, etc.), también 

demuestran que su status legal es diferente al de los hombres, ya que el 61% 

son indocumentadas, frente a un 76% de los hombres. Según los censos y las 

encuestas recientes de EUA, las mujeres mexicanas, constituyen una porción 

ligeramente creciente de los habitantes de EUA. Esto se explica porque una 

                                                 
20
 Cuando hablo de PEA, me refiero a aquellas personas que tienen entre 16 y 64 años. 
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vez que las mujeres mexicanas parten a Estados Unidos, tienden a quedarse 

en ese país. (Escobar,  2007: 8). Esto sugiere la existencia de un número 

importante de inmigrantes indumentadas que trabajan y viven en EUA. 

 Puesto que la mayoría son jóvenes y solteras (tienen entre los 12 y 24 años 

de edad), muchas de ellas ya no regresan a sus comunidades, porque  un gran 

número de ellas establece su vida al otro lado junto con una pareja  que 

conoce allá y con  hijos en ese país. 21 

Cuadro 6. Distribución porcentual de la población femenina inmigrante nacida en 
México, en Estados Unidos en el 2005. 
Nivel de 
escolaridad  

Total 
 

No ocupadas 
 

Ocupadas 
 

Menos de un grado 2.2% 2.6% 1.8% 
De 1 a 6 grados 26.7% 30.9% 21.9% 
De 7 a 9 grados 18.8% 20.7% 16.4% 
De 10 a 12 grados 
sin diploma 

12.5% 12.6% 12.5% 

12 grados con 
diploma 

24.1% 21.3% 27.1% 

Más de 12 grados 15.7% 11.9% 20.3% 
Total 100% 100% 100% 
22 Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population 
Survey (CPS), marzo de 1995, 2000 Y 2005. 
 

 Casi la mitad proviene de la región norte del país, y predomina el carácter 

urbano en sus localidades de residencia anterior. (Montaner, 2006: 19).  

Además las mujeres mexicanas migrantes en EUA que trabajan  tienen un 

porcentaje de estudios mayor a las que no trabajan; mientras que 20.3% de las 

ocupadas tienen algún año de educación universitaria, el mismo porcentaje es 

de 11.9% entre las no ocupadas y 13.3% para el total de hombres mexicanos 

entre 16 y 64 años en el 2005.  (Giorguli, 2006: 115); sin embargo podemos 

observar que la mayoría de los estudios de estas mujeres se concentra en 1 – 

9 años de estudio, lo que nos demuestra sólo cuentan con estudios de primaria 

y secundaria. 

                                                 
21 Manjares, Josefina, “La migración internacional y los cambios en las relaciones de género y 
generacionales en una comunidad campesina del municipio de Huaquechula, Puebla”, S/F,  
Universidad Autónoma de Puebla, México. 
http://www.alasru.org/cdalasru2006/04%20GT%20Josefina%20Manjarrez%20Rosas.pdf. 
(consulta 8 de junio de 2007). 
22 Se excluye a las fuerzas armadas, incluye a  población económicamente inactiva y 
desempleados. 
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  Por otro lado la EMIF, señaló a principios del 2000  que un 58% de las 

mujeres migrantes cuentan con al menos un año de secundaria, mientras que  

mientras que el porcentaje de los migrantes varones con esa escolaridad es de 

45%. 23 

 Aunque la mujer mexicana migrante cuente con mayores estudios que los 

hombres migrantes, esta es baja, sí se compara con los niveles de estudios 

que tienen las mujeres mexicanas en general, ya que en el año 2000  la mujer 

en la educación superior alcanza el 47%,  y en 2003 llega a 48.7%.24 

  La mayor educación  de las mujeres migrantes ocupadas coincide con la 

concentración de la población femenina en el sector de servicios dentro del 

mercado de trabajo estadounidense. De hecho si se suman todas las 

categorías de servicios,  se puede observar que alrededor del 75% de las 

migrantes mexicanas trabajaban en dicho sector en 1995, esta concentración 

se acentuó  en el 2005. (Giorguli, 2006: 115). 

  

 Aunque se dice que tiene mayores estudios que los hombres, la mayoría de 

ellas al igual que los hombres migrantes de nuestro país no saben inglés. 

(Beltrán,  2006: 7) 

 

 A diferencia de los hombres, las mujeres mexicanas en el mercado de trabajo 

estadounidense se ocupan con menor frecuencia en el sector de extracción 

(menos de 5%) y en el de transformación (menos de 20% en 2005). Mientras 

que en  el caso de los hombres se observa una elevada presencia en el sector 

de transformación (más  de 40% en 2005). (Giorguli, 2006: 116).25 

                                                 
23 Gonzáles, Román, “¿Por qué emigran las mujeres mexicanas a EUA?”, 2003 (en línea), 
CIMAC, México. http://www.cimacnoticias.com/noticias/03jun/s03062405.html. (consulta 18 de 
junio de 2008).  
24Córdova, Martha, “La mujer mexicana como estudiante de educación superior”, 2005 (en 
línea), Psicología para América Latina, México.  
 http://www.psicolatina.org/Cuatro/mexicana.html. (consulta 18 de junio de 2008). 
25  Los servicios de distribución se refieren a las actividades de comunicación, transporte y 
redes de distribución comercial; los servicios de carácter administrativo, financiero tecnológico 
(como  generación y uso de nuevas tecnologías) que proporcionan información y apoyo  para el 
aumento de la productividad y la eficiencia de las empresas, los servicios sociales  alude a 
actividades gubernamentales u otras actividades colectivas  relacionadas con el consumo; los 
servicios personales conjuntan servicios orientados al consumo individual tales como 
actividades  de entretenimiento y la provisión de alimentos y bebidas. Los sectores de la 
actividad incluyen las siguientes categorías: Extracción (agricultura, silvicultura, pesca, caza y 
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 En cuanto al sector servicios, la presencia femenina  es mayor  en los 

servicios sociales y personales.  Para el 2005, 3 de 4 empleadas en el sector 

de servicios sociales eran mujeres, se supone que en este sector las mujeres 

tendrían  mejores condiciones laborales (salarios, y prestaciones); sin embargo 

esta condición no se cumple, ya que la mayoría trabaja tiempo parcial y por lo 

tanto sus ingresos son menores,  a esto habría que  agregar que  la mayoría  

de ellas no se concentran en este sector, sino en el de servicios personales.  

 

 En el 2005 del 100% de la población femenina nacida en México, trabajando 

en EUA, sólo el 30.1% tenía seguro médico ofrecido por el empleador, en 

cuanto a los ingresos  anuales de las mujeres se percibe que su ingreso era 

6,000 dólares menor, que el de los hombres (18, 135 versus 24, 181). 

(Giorguli, 2006: 121). 

 

 Al igual que los hombres entre 1995 y 2005 se observó un acelerado 

crecimiento del sector de servicios personales, en estos años el número de 

mexicanas  ocupadas en el sector creció en 2.5 veces, este crecimiento es 

superior al registrado en el sector de servicios sociales. (Giorguli, 2006: 118). 

  

 La mujer mexicana trabaja en EUA,  en trabajos “propios del género 

femenino”, esto origina que sus condiciones laborales no sean las más  

favorables, además de que por su condición  de género pueden ser víctimas 

de algún tipo de violencia sexual, y por ser  extranjeras pueden sufrir algún tipo 

de xenofobia. 

 

 La UNFAP,  señala que en términos absolutos, trabajan, 1.9 millones de 

inmigrantes mexicanas en el vecino país. Estas mujeres se desempeñan en 

condiciones laborales relativamente desfavorables: la mayoría alrededor 24 % 

se emplea como trabajadoras domésticas y sólo una mínima proporción 

                                                                                                                                               

minería), transformación (construcción, manufactura de bienes no durables, servicio público), 
servicios de distribución(comercio  mayorista, comercio minorista , transporte y comunicación), 
servicios de producción (finanzas y seguros, bienes y raíces, servicios profesionales, científicos 
y técnicos, servicios de administración y apoyo administrativo), servicios sociales (servicios 
educativos, servicios médicos y sanitarios, administración pública),  y servicios personales 
(arte, entretenimiento y recreación, hotelería y servicios de comida, servicios domésticos, 
cuidadoras, negocios en reparación, servicios personales diversos). (Giorguli, 2006: 153 - 155). 
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(10.2%) en ocupaciones de tipo profesional. Su ingreso promedio asciende a 

poco más de 18 mil dólares al año: 5 mil dólares menos que sus paisanos 

varones. (UNFAP, op. cit.). 

 La situación de la mujer mexicana que trabaja en el servicio doméstico no es 

muy diferente  a la de la mujer mexicana que trabaja en México, ya que el  

68.8% de  las empleadas domésticas en México, carecen de prestaciones 

sociales, y en EUA 5 de cada 10 mujeres mexicanas no tienen cobertura de 

salud alguna   (50%). 26 

 

 Se registra que de 1995 al 2005 hubo un dinámico crecimiento de la mujer 

migrante mexicana, en trabajos semicalificados,27 ya que de representar 

36.3%, alcanzó el 42.8%.  Al mismo tiempo que crecía su presencia en estas 

ocupaciones, disminuía la participación relativa de las mexicanas como 

obreras y trabajadoras especializadas, categoría en la que se concentra más 

del 45% de los hombres mexicanos. (Giorguli, 2006: 118). 

 

 Se puede ver que la mujer mexicana, a pesar de tener niveles de estudios 

más altos que los hombres, todavía sufre de segregación ocupacional, y que el 

tener un mayor grado escolar no les asegura que encontrarán un mejor trabajo 

en EUA. 

 

 Se considera que  el empleo doméstico, es importante, ya que para la mayoría 

de ellas, es su primer empleo en EUA,  y que el fenómeno no se puede 

cuantificar, debido a que muchas de estas mujeres son indocumentadas. 28 

 
                                                 
26 Álvarez, Maria Elena, “Realidad de la mujer mexicana y propuestas para mejorar su 
situación”, 2001 (en línea), UNAM, México.  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/55/pr/pr22.pdf. (consulta 12 de 
mayo de 2005). 
27  Trabajadores de servicios semicalificados. Agrupa a empleos que se requieren poca 
calificación en servicios sociales – en especial en salud. También incluye ocupados en 
servicios y cuidados personales. Los servicios de intendencia y limpieza están incluidos en esta 
categoría. Al hablar de obreros y trabajadores especializados, estamos hablando de los 
ocupados en la industria de la construcción y en manufacturas tales como operadores de 
máquinas, fabricantes, ensambladores, inspectores, entre otros. Asimismo, incluye algunos 
otros apoyos técnicos en instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria. (Giorguli, 
2006: 156). 
28 Naranjo, Carmen, “Servicio doméstico y desigualdad”, 2001 (en línea), CIMAC, México. 
http://www.cimac.org.mx/noticias/semanal01/s01070302.html. (consulta 20 de noviembre de 
2006). 
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 Cuadro 7. Distribución porcentual de la población inmigrante femenina nacida en 
México, ocupada por sector económico en EUA (1995, 2000 y 2005). 
Actividad 1995 2000 2005 
Servicios personales 18.9% 21.2% 28.0% 
Transformación 27% 25.4% 18.3% 
Servicios sociales 22.1% 17.9% 18.2% 
Distribución 21.2% 27.5% 17.4% 
Producción 6.3% 3.3% 14.6% 
Extracción 4.4% 4.7% 3.4% 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey  
 (CPS), marzo 1995, 2000, 2005. 
 

 Las mujeres mexicanas presentan una participación más  baja como 

trabajadoras agrícolas (3.5%),  que los hombres (6.1%), incluso presenta una 

tendencia a la baja. En cambio la participación de las mujeres es mayor a la de 

los hombres en apoyo de oficina y apoyo administrativo (12% versus 3%). 

(Giorguli, 2006: 120). 

 

 Se puede notar que las labores agrícolas ya no son tan importantes para las 

mujeres y los hombres mexicanos, esto se debe a que empiezan a tener 

empleos en otros sectores, y que también en el caso de las mujeres, su grado 

académico es más alto. 

 

 Las mujeres mexicanas comienzan a tener acceso a cargos 

ejecutivos,29incluso su participación en estos es mayor a la de los hombres 

mexicanos (4.4% versus 2.7%), también empiezan a figurar como 

profesionales y técnicas, con una participación mayor que la de los hombres 

(5.8 versus 2.5%); sin embargo es muy baja aun su participación en este 

sector, ya que incluso las mujeres dominicanas la sobrepasan con un 9.4%. 

(Giorguli, 2006: 120). 

 

                                                 
29 Los cargos ejecutivos incluyen  ocupaciones de alto nivel en administración pública y privada 
y finanzas, mientras que los cargos de profesionales y técnicos incluyen básicamente 
profesiones en ciencias (matemática e informática), ingeniería, arquitectura y algunas 
ocupaciones en servicios sociales que requieren un cierto nivel de calificación. (Giorguli, 2006: 
156). 
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 Un dato que sobresale es el gran salto que se dio en 10 años la participación 

de la mujer mexicanas en trabajos  de transporte semicalificados, ya que de 

ser en 1995 sólo .5% pasó a 5.3% en el 2005. 

Cuadro 8. Distribución porcentual de la población inmigrante femenina nacida en 
México, por ocupación en EUA. 
Ocupación 1995  2000  2005  
Trabajadoras de servicios 
semicalificados 

36.3 35.9 41.8 

Obreras y trabajadoras especializadas 27.7 29.0 17.2 
Apoyo administrativo  y de oficina 10.8 10.0 12.2 
Ventas y ocupaciones relacionadas 8.9 8.7 9.7 
Profesionales y técnicas 5.5 5.7 5.8 
Trabajadoras de transporte 
semicalificados 

0.5 0.6 5.3 

Ejecutivos 4.6 4.8 4.4 
Agricultoras y trabajadoras agrícolas 5.7 5.2 3.5 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base Bureau of Census, Current Population Survey 
(CPS), marzo de  1995, 2000, 2005. 
 

El siguiente cuadro tiene la finalidad de dar a conocer las 10 principales 

ocupaciones  de la mujer mexicana en EUA,  se destaca el hecho de que la 

mayoría se emplea  en la limpieza y mantenimiento de inmuebles (19.2%), y la 

mínima parte de ellas en ocupaciones de educación y capacitación (2.4%). 

 
 Cuadro 9. Diez principales ocupaciones en 2005 para la población femenina  nacida en 
México, viviendo en EUA. 
Ocupación Total ocupadas  Participación relativa% 
Ocupación de limpieza y 
mantenimiento de inmuebles 

362 767 19.2 

Ocupaciones de producción 298 788 15.8 
Preparación de comida y 
 servicios relacionados 

265 009 14.0 

Trabajo administrativo y de  
apoyo en las oficinas 

229 599 12.2 

Ocupaciones en ventas y 
relacionadas 

183 882 9.7 

Transporte y traslado de 
materiales 

100 444 5.3 

Servicios y cuidados  
personales 

93 093 4.9 

Ocupaciones en la  
agricultura, pesca y 
silvicultura 

66 000 3.5 

Ocupaciones en cuidado de 
la salud 

60 208 3.2 

Ocupaciones en educación y 
capacitación 

46 125 2.4 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base Bureau of Census, Current Population Survey 
(CPS), marzo de 1995, 2000, 2005. 
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 Por otro lado las mujeres  mexicanas reciben menores ingresos que los 

varones mexicanos, por ejemplo, la UNFPA, reportó que las mujeres 

mexicanas en EUA, tienen un ingreso promedio de poco más de 18 mil dólares 

al año, pero esos recursos representan 5 mil dólares menos que el de los 

varones mexicanos.30 

 

 Otro empleo lo constituye el trabajo sexual, aunque muchas veces este no lo 

ejercen por voluntad propia, por ejemplo, Marlen Tejeda menciona que  en el 

2005, el Departamento de Policía de Houston reportó  que en dicha lugar, 

existía una de las redes más grandes de prostitución, la cual llevaba a mujeres  

mexicanas  y centroamericanas informándoles que iban a trabajar en negocios 

de comida y al final ellos deciden que hacer con su vida obligándolas a trabajar 

en el área de la prostitución. (Tejeda, 2006: 5). 

 

 Las mujeres mexicanas en su intento por encontrar trabajo en Estados Unidos 

son víctimas de la violación de sus derechos humanos, en el caso mencionado 

por Tejeda, se puede ver claramente como les es violado su derecho a la 

libertad, además de que al trabajar en la prostitución pueden ver afectada su 

salud, y son explotadas sexualmente. 

 

 2.6.  Remesas 

 

 Ya hemos hablado un poco de cuales son las principales fuentes de ingresos 

de nuestras connacionales en EUA, en el presente apartado se pretende 

describir, y analizar la importancia de las remesas por parte de la mujer 

mexicana para nuestro país. 

 

 Las remesas de los emigrados (as) a sus familias y comunidades para 

procurar una vida mejor son el impulso para salir del país; representan, a la 

vez, un importante ingreso, en ocasiones el mayor, para familias y 

comunidades. Las remesas son para México una de sus más generosas 

                                                 
30
 Ballinas, Víctor, “En 2005, 44 de cada 100 migrantes hacia Estados Unidos fueron mujeres”, 

2006 (en línea), La Jornada, México.  http://www.jornada.unam.mx/2006/09/07/047n1soc.php. 
(consulta 1 de junio de 2008). 
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fuentes de ingresos. Por años, las remesas han representado el mayor y más 

efectivo programa de solidaridad para las familias y las regiones pobres del 

país. Se puede afirmar que, sin las remesas de las y los emigrados, México no 

habría podido evitar una crisis social, ni sortear las crisis financieras de los 

últimos lustros. 

  

 Mes tras mes, las remesas enviadas por las y los mexicanos desde EUA 

establecen un nuevo record. En octubre de 2005, el Banco de México  dio a 

conocer que durante los primeros ocho meses de este año los envíos 

ascendieron a 12, 956 millones de dólares, suma que representa un aumento 

de 19% en comparación con el mismo periodo anterior. (Montaner, 2006: 23) 

 

 Se observa  en el caso de las mujeres que ellas son más constantes en el 

envío de remesas a su lugar de origen, gracias a éstas, muchas familias 

pueden completar sus gastos para satisfacer necesidades básicas como la 

compra de alimentos, medicinas, educación, etc. (Montaner, 2006: 23) 

 

 Las remesas sirven en una alta proporción para cubrir las necesidades de 

consumo inmediato de la familia del migrante. El segundo uso que se da a las 

remesas corresponde a la atención médica, ya sea para el pago de consulta, o 

para la hospitalización, o para la compra de medicinas. Vale la pena subrayar 

que esta función social complementaria que desempeñan las remesas es de 

suma importancia, sobre todo en estados en los que la mayoría de la población 

no tiene acceso a ninguna institución de seguridad social.31 

Cuadro. 10. Remesas familiares a México 1995 – 2006 en millones de dólares. 
Año Monto total de remesas. 
1995 3, 673 
1996 4, 224 
1997 4, 865 
1998 4. 744 
1999 5. 910 
2000 6. 573 
2001 8. 895 
2002 9, 814 
2003 13, 396 
2004 16, 612 
2005 20, 034 
2006 25, 038 

                                                 
31
 García, Rodolfo, “Migración: comunidades de origen”, S/F, Universidad Autónoma de 

Zacatecas, México. http://www.sjsocial.org/crt/migracion.html. (consulta  8 de septiembre de 
2007). 
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Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica, indicadores económicos varios años, y 
pagina web www.banxico.org.mx. (consulta 17 de junio de 2007).  

Este cuadro muestra el crecimiento que han tenido las remesas en un 

transcurso de 11 años, y se puede ver como han ido aumentando de manera 

constante. 

 

 Hasta aquí vimos como ha sido la participación de la mujer mexicana en el 

fenómeno migratorio, a través del tiempo, qué las ha orillado a dejar su lugar 

de origen, cuál ha sido su participación en el mercado laboral de EUA, y cuál 

ha sido la importancia del envío de remesas por parte de las mujeres 

migrantes a sus familiares en México. 

 

 Se puede ver que la mujer mexicana de alguna manera siempre ha estado 

presente en el fenómeno migratorio, pero hasta hace poco ha comenzado a 

integrarse de manera activa al mercado laboral sobre todo en el sector de 

servicios personales, lo que hace que no tenga un salario digno, y sean objeto 

de explotación, además hay que recordar que muchas de ellas son 

indocumentadas, lo que las hace más vulnerables. 

 

 Por otro lado no existen muchos datos respecto a las remesas que ellas 

envían, pero se dice que son más constantes que los hombres, y una 

importante fuente de ingreso familiar. 
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CAPÍTULO 3. JALPAN  DE SERRA. 

 

 El presente capítulo tiene como finalidad dar a conocer las principales 

características socioeconómicas, demográficas, educativas, culturales y 

políticas del municipio de Jalpan de Serra. Esto nos servirá para comprender el 

panorama general del lugar y de esta manera observar como estas 

características influyen en el proceso migratorio de la población. 

                                   
 3.1. Características  socioeconómicas y demográficas. 

 

Jalpan de Serra forma parte de la Sierra Gorda de Querétaro, esta alberga 638 

localidades que se caracterizan por su dispersión y en algunos casos 

marginalidad. Cuenta con una población de aproximadamente 100 000 

habitantes, que representan aproximadamente el 7.5%  de la población estatal 

y una localidad  con más de 5000 habitantes. La tasa media de crecimiento de 

la población para el área es de 1.73% menor a la tasa anual estatal,1 además 

estos municipios presentan una alta intensidad migratoria hacia EUA. 

                                                 
1Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, Programa de Manejo, Reserva de la Biosfera: Sierra Gorda, “Sierra Gorda México”,  
 S/F, Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, México. 
http://www.conanp.gob.mx/dcei/didact/SIERRA%20GORDA%20%20FIN.pdf. (consulta 28 de 
abril de 2006). 
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Mapa 1. La Sierra Gorda de Querétaro.2 

 

Jalpan de Serra para el 2000 tenía  22 839 habitantes, de los cuales 10 898 

eran  hombres (47.7 %) y 11 941 eran mujeres (52.3 %).  Para el 2005 

presentó una reducción en su población  de 1.6%, lo que significa que 

quedaron 22 025, de los cuales el 47.6 % son hombres y el 52.4% mujeres.   

                                                 
2
 Agencia de Desarrollo de la Sierra Gorda, “Historia – mapa de la Sierra Gorda”, Agencia de 
Desarrollo de la Sierra Gorda, en línea (2008),  México,  
http://agenciadesarrollosierragorda.com/menu6.html. (consulta 17 de enero de 2008). 
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Foto1. Vista de las afueras del municipio de Jalpan de Serra. 

 Seguramente esta tendencia a la baja se debe a la alta participación de la 

población de Jalpan de Serra en el fenómeno migratorio entre México y 

Estados Unidos. 

 Según datos del 2000, de los 22 839 habitantes, 14, 521 eran rurales, y 8, 318 

urbanos; en ese mismo año, Jalpan de Serra contaba con 148 localidades 

rurales y una urbana. 

 En Jalpan de Serra además de la emigración, se tienen otras fuentes de 

ingresos: la  agricultura, la ganadería, la industria,  el comercio y los servicios.  

 En cuanto a la agricultura la superficie total de Jalpan es de 329 020 

hectáreas (has), de las cuales 15 441 has son utilizadas para labores 

agrícolas, 9 872 has para uso forestal y las restantes para otros fines.  La 

región agrícola de riego es de 650 has  irrigadas con agua de la presa Jalpan. 

La región de Tancoyol es la más importante para la agricultura, con una 

superficie de 1 200 has en las que se produce: fríjol, maíz, garbanzo, cártamo, 

jitomate, chile y sandía.3   

                                                 
3
 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del Estado de 
Querétaro,”Jalpan de Serra”,  2005 (en línea), México, Enciclopedia de los municipios de 
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 La ganadería se desarrolla principalmente en agostadero; en lugares cercanos 

a la Cabecera Municipal. Hay 13 167 cabezas de ganado bovino; 6 392 

porcinos; 1 780 ovinos; 650 caprinos y 2 080 equinos. También hay 24 880 

aves de traspatio. Además, se cuenta con bordos para abrevadero en Valle 

Verde, San Antonio Tancoyol, Las Flores, Petzcola, San Vicente Ferrer, El 

Saucillo y Tancáma. Sin embargo esta actividad  pierde importancia 

comparada con el estado, ya que Querétaro es uno de los tres principales 

productores de leche a nivel nacional, con un volumen diario estimado en más 

de un millón de litros. En Querétaro se procesa el cincuenta por ciento del 

lácteo en varias plantas, algunas de ellas modernas y bien equipadas con 

tecnología de punta; las hay semitecnificadas y otras de carácter artesanal, 

pero todas con productos de excelente calidad, como quesos de todo tipo, 

yogurt, cremas, mantequillas, cajetas y dulces.4 

 

Mapa1. Ubicación geográfica del municipio de Jalpan de Serra. 5 

                                                                                                                                               

México. http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/queretaro/municipios/22009a.htm. 
(consulta 29 de abril de 2006). 
4 Vaquero Hernán, “Querétaro importante productor lechero”, 2000 (en línea), México 
desconocido, México. 
http://www.mexicodesconocido.com/espanol/cultura_y_sociedad/actividades_economicas/detall
e.cfm?idcat=3&idsec=17&idsub=82&idpag=2473. (consulta 19 de mayo de 2007). 

5
 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del Estado de 
Querétaro, op. cit.  
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La industria en Jalpan ha sido desarrollada en pequeños talleres familiares o 

negocios como carpinterías, materiales para la construcción, huaracherías y 

fabricación de petates.  (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal Gobierno del Estado de Querétaro, op. cit.). 

 Mientras que a nivel estatal prevalecen las ramas de alimentos y bebidas, 

productos metálicos básicos, fabricación de aparatos de uso doméstico, 

eléctricos y no eléctricos, fundición y ensamble de maquinaria y equipo.6 

El comercio en Jalpan de Serra ha mostrado una tendencia sostenida al 

crecimiento. Actualmente hay 193 establecimientos registrados, los cuales 

emplean alrededor de 416 personas. Existen 5 tianguis y 2 mercados públicos.   

Sus alrededores constituyen una zona ideal para paseos, días de campo y 

prácticas del campismo, ya que existen varias playitas donde instalarse junto al 

Río Jalpan. Además se puede visitar otros lugares como, la caverna 

denominada el Puente de Dios, el Museo de la Sierra Gorda, o la Misión 

dedicada al Apóstol Santiago. 7 

 

 

                                                 
6  Sin autor,” Información general del estado de Querétaro”, S/F, México. 
http://www.lomelin.com.mx/bases/artrepnot.nsf/0/7f98d1c4f32e7d68862566a300510681?Open
Document&ExpandSection=1.1%2C4.1%2C-2#_Section1. (consulta 19 de mayo de 2007). 
7 Muñoz, Francisco, “Jalpan de Serra Querétaro”, 2004 (en línea), Internet, México. 
http://www.queretaro-mexico.com.mx/jalpan/index.html (consulta 28 de abril de 2007). 
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Foto2. Vista de la Sierra Gorda de Querétaro. 

A pesar de que el turismo puede ser una importante actividad económica en el 

municipio de Jalpan de Serra, este cuenta con pocos restaurantes y lugares 

para hospedarse; además no se la ha dado el impulso  necesario a este sector.    

Para el 2004, sólo se reportó la existencia de un total de 7 hoteles, de los 

cuales, 2 son de  tres estrellas, de una estrella 3, y sin categoría 2.  (INEGI, 

2005, S/P). A nivel nacional el turismo es de suma importancia para el estado 

de Querétaro,  ya que el personal ocupado por el sector comercio, restaurantes 

y hoteles es de 366 mil 523 personas, es decir un 22.7 por ciento de la 

población total. Este sector representó un 19 por ciento del PIB estatal durante 

el 2006, con una derrama económica de 2 mil 611 millones de pesos.8 

 La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro informó que el presupuesto 

autorizado para mantener el liderazgo como destino del interior  para el 2007 

es de 29 millones 732 mil 891 pesos.9  

                                                 
8 OEM, “Turismo en Querétaro: Conservar liderazgo como destino del interior, la meta”, en 
línea (2006), OEM, México. http://www.queretaromexico.com.mx/blog/turismo-en-queretaro-
conservar-liderazgo-como-destino-del-interior-la-meta.html. (consulta 19 de mayo de 2007). 
9 Espero que una parte de este presupuesto sea destinado para Jalpan de Serra, ya que de ser 
así se podrían crear empleos y de esa manera frenar un poco la salida de los pobladores de 
Jalpan a EUA. 
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 El total de la población económicamente activa en el municipio representa el 

23.27% de la población; de los cuales el 99.23% está ocupada y el 0.77% 

desocupada, y la PEA del estado es del 40%. 10 

 

 Las actividades económicas del municipio por sector, conforme al XII del 

Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, se distribuyen de la 

siguiente manera:  

    Cuadro .11. Población Ocupada en el Municipio  de Jalpan de Serra. 

Actividades Población 
Ocupada 

% de la 
población 

Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento 
Forestal, Pesca y Caza. 

1 525 28.92 % 

Minería, Electricidad, Agua y Construcción. 552 10.47 % 

Industrias Manufactureras 323 6.13 % 

Comercio, Transporte, Correo y 
Almacenamiento. 

905 17.16 % 

Información en Medios Masivos, Servicios 
Financieros y de Seguros, Servicios 
Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes 
Muebles, Servicios Profesionales, Servicios 
de Apoyo a los Negocios. 

110 2.09 % 

Servicios Educativos, de Salud y de 
Asistencia Social. 

666 12.63 % 

Servicios de Esparcimiento, Culturales, de 
Hoteles y Restaurantes. 

231 4.38 % 

Otros Servicios, excepto Gobierno. 442 8.38 % 

Actividades del Gobierno. 344 6.52 % 

No Especificado. 175 3.32 % 

TOTAL 5 273 100 % 

    Fuente XII Censo General de Población y Vivienda 2000 INEGI, página 462, Tomo II. 

 Este cuadro nos demuestra que la mayoría de la PEA, se concentra en el 

sector primario, en segundo lugar se encuentran los servicios educativos, de 

salud y asistencia social, en tercer lugar la minería, la electricidad, el agua y la 

construcción. 

 Sin embargo el sector agrícola se ha descuidado considerablemente, 

ocasionando la erosión del suelo, la degradación de los recursos forestales y 

                                                 
10
  En México a diferencia de EUA se considera como Población Económicamente Activa 

(PEA),    a aquellas personas de 12 años y más, que a la semana de referencia se encontraban 
ocupadas o desocupadas. (CONAPO, “Proyecciones de la Población  económicamente Activa 
de México y de las Entidades Federativas 2000- 2050”, 2000 (en línea), CONAPO, 
México.http://www.conapo.gob.mx/00cifras/PEA/PEA.pdf. (consulta 1 de junio de 2008)).  
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bajos índices de producción. . (Agencia de Desarrollo de la Sierra Gorda, op. 

cit.). Lo que explica la migración por la falta de empleo e ingresos. 

 Se puede ver como todavía en el municipio de Jalpan de Serra, la mujer se 

dedica en su mayoría al hogar, y el hombre es el que sigue siendo el sostén 

económico de la familia, ya que el  68.65% de la PEA la constituyen los 

hombres, mientras que las mujeres sólo ocupan el 31.·5%. (Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del Estado de 

Querétaro, op. cit.). Además de que la mayoría de la Población 

Económicamente inactiva se dedica al hogar.  

    Cuadro. 12. Población Económicamente Inactiva    

Actividades Población 
no  
ocupada 

% de la 
población 

Estudiantes 2 028 22.02% 

Personas dedicadas al hogar 4 540 49.29% 

Jubilados y Pensionados 29 0.31% 

Incapacidades Permanentes para el Trabajo 56 0.61% 

Otro Tipo de Inactividades 2 558 27.78% 

Total 9 211 100% 

   Fuente XII Censo General de Población y Vivienda 2000 INEGI, página 462, Tomo II. 
(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del Estado de 
Querétaro, op. cit.).   

El estado de Querétaro presentaba para el año de 1990 un grado de 

marginación alto, este ha sufrido modificaciones y en el  año 2000 pasó a 

medio,  tendencia que se ha mantenido  hasta el 2005.11 

En cambio el municipio de Jalpan  en 1990 tenía un grado de marginación alto, 

mismo que continuó hasta el 2005.  (Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal Gobierno del Estado de Querétaro, op.  cit.).  

 

 

 

                                                 
11
 Roldan, Ana, “Pobreza y desigualdad educativa en Querétaro”, S/F, CIEEN, México.  

http://cieen-eneq.org/PDF/Pobreza.pdf. (consulta 20 de mayo 2007). 
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Mapa 2. Regiones socioeconómicas de Querétaro, acentuando a un lado la región de 
Jalpan de Serra. .12 

 

 

 

                                                 
12 El cuadro que se encuentra en la parte inferior de los mapas describe los estratos en los que 
se dividen las regiones socioeconómicas del estado de Querétaro, los estratos se enumeran 
del 1 al 7 ” indicando con ello la situación de menor ventaja relativa, así por un lado, el estrato 
“1” es el que se asocia con la situación de menor a mayor ventaja relativa, por el contrario, el 
estrato “7” comprende a las unidades (entidades federativas, municipios o AGEBs) que reflejan 
una situación de mayor ventaja relativa. Los estratos se presentan en orden descendente, es 
decir, de mayor a menor ventaja relativa. Así mismo, se definió que los estratos altos (“5”, “6” y 
“7”) estén asociados con los tonos verdes; el estrato medio (“4”) con el color amarillo y los 
estratos bajos (“1”, “2” y “3”) con los tonos rojo y café. El tono más fuerte de verde está 
asociado al estrato “7” y baja la intensidad del color conforme se trata de los estratos “6” y “5”, 
por otro lado el tono café claro está asociado al estrato “3”, el café oscuro al estrato “2” y el 
tono rojo está asociado al estrato “1. Estos estratos han sido clasificados con indicadores que 
tienen que ver con el nivel de bienestar de las personas, salud, educación, empleo y vivienda. 
 INEGI, “Regiones Socioeconómicas de México”, 2000, INEGI, México. 
http://jweb.inegi.gob.mx/niveles/jsp/index.jsp?me=na&ly=00,22&la=22&t2=QUERETARO%20D
E%20ARTEAGA&at=0&ne=es&nt=60. (consulta 28 de mayo de 2008).  

Orden descendente de estratos 
de mayor a menor ventaja relativa 

Nivel % Pob. 
Total de 
Municipios 

7   50.98 2 

6   
16.35 2 

5   
13.92 4 

4   
0 0 

3   
16.81 9 

2   
1.94 1 

1   
0 0 

   18   
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 De acuerdo con el mapa se puede ver que gran parte de los municipios de 

Querétaro, incluido Jalpan de Serra tiene niveles de bienestar poco favorables, 

lo que coincide con el alto nivel de marginación de la zona. 

La marginación como un fenómeno estructural afecta tanto a los hombres 

como a las mujeres; sin embargo, se ha demostrado que las condiciones de 

las mujeres en zonas marginadas representan mayor desventaja con respecto 

a su contraparte masculina, debido a que el componente cultural,  ha 

privilegiado a los hombres en actividades como la asistencia escolar, su 

participación en la actividad económica y en la vida política. 

 Una de las razones por las cuales el municipio de Jalpan  ha sido un 

importante sitio de expulsión migratoria en los últimos años, se debe a que su 

grado de marginación es alto, lo que significa que los ciudadanos del municipio 

presentan una precariedad de oportunidades para una vida digna, a esto hay 

que sumarle la precariedad de sus salarios y su poco valor adquisitivo. Para el 

2000 los ingresos mensuales por hogar eran de 2131. 98 pesos,  y  en el 2005, 

el 54.76% de la población ocupada del municipio de Jalpan de Serra  tenía un 

ingreso de hasta 2 salarios mínimos.13 

 Por lo que las remesas constituyen un factor esencial para los habitantes de 

Jalpan de Serra y otros municipios de la Sierra Gorda de Querétaro, ya que 

contribuyen a impulsar  su desarrollo. 

 Los pobladores de la Sierra Gorda de Querétaro reciben más de 10 millones 

de dólares anuales por parte de los migrantes queretanos que radican en EUA. 

Mientras que los cuatro municipios serranos reciben casi 100 millones de 

pesos por remesas, a partir del presupuesto de ingresos aprobado por el 

Congreso de Querétaro obtienen 152 millones 74 mil pesos en impuestos, 

                                                 
13 CONAPO, Base de datos en línea, 2005, (en línea), CONAPO.  , México. 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/AnexoB.xls. (consulta 19 de mayo de 
2007). En el estado de Querétaro por estar en la zona geográfica C, un salario mínimo  es de 
47.60 al día.  
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derechos, productos, contribuciones especiales y participaciones estatales, así 

como fondos federales. 14 

 El desglose de ingresos municipales es, según el mencionado presupuesto: 

Jalpan de Serra, 41 millones 917 mil pesos; Landa de Matamoros, 36 millones 

63 mil; Arroyo Seco, 29 millones 828 mil y Pinal de Amoles, 44 millones 266 mil 

pesos. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, Pinal de Amoles y 

Peñamiller se consideran entre los 100 municipios más pobres del país.15 

 Querétaro constituye uno de los mejores ejemplos de desigualdad del país, ya 

que a lo largo de la carretera México – Querétaro se encuentra  uno de los más 

importantes corredores industriales del país siendo San Juan del Río al sur y la 

ciudad de Querétaro al norte, los polos a partir de los cuales se enlaza el 

escenario industrial, sin embargo no todas las regiones del estado de 

Querétaro se han beneficiado de esto, ya que la zona del semidesierto  y la 

zona serrana, en la cual se encuentra el municipio de  Jalpan de Serra se han 

mantenido marginadas de la dinámica industrial y comercial. Como ya vimos la 

producción industrial del municipio se ha limitado a pequeños talleres 

familiares o negocios como carpinterías, materiales para la construcción, 

huaracherías y fabricación de petates. 

 El municipio de Jalpan de Serra muestra serios problemas en cuanto a los 

medios de comunicación y transporte, para llegar a él, se hace 

aproximadamente 7 horas en camión de la Ciudad de México, la única forma 

en llegar a sus localidades es en taxi, los cuales tardan aproximadamente 1 

hora en pasar, debido a que son muy pocos, y las localidades de Jalpan se 

encuentran realmente alejadas de la presidencia municipal, por lo que sí algún 

habitante desea trabajar en el centro de Jalpan necesita caminar durante 

mucho tiempo, o tomar un taxi. 

                                                 
14 Cevallos, Diego, “Ambiente México: Emigración bendice reserva de la biosfera”, 2008 (en 
línea), IPS,  México. http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=41137. (22 de febrero de 2008). 
15 González  Alejandro, “Emigran  a EU 50 mil queretanos ante la falta de empleos y por 
pobreza”,  2002, (en línea),  La Jornada, México. 
http://www.jornada.unam.mx/2002/01/14/031n1est.html (consulta 19 de mayo de 2007). 

Neevia docConverter 5.1



 71 

 Además para comunicarse en las localidades únicamente cuentan con una 

caseta telefónica, por lo que es difícil que puedan hablar por teléfono con sus 

familiares que viven en otros lugares, principalmente en Estados Unidos. 

 En cuanto a las viviendas tenemos que en el 2000 existían en el municipio 4 

699 viviendas. El promedio de habitantes por vivienda era de 5. El 64.5% de 

las viviendas tenían  servicio de agua potable entubada mientras que el 62% 

disponía del servicio de energía eléctrica y el 33.5% tenían el servicio de 

drenaje. 

 Para el 2005 la calidad de las viviendas del municipio aumentó 

considerablemente: 

          De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y vivienda del 
2005 en el municipio contaban con un total de 4,883 viviendas. El 
promedio de habitantes por vivienda para estos años era de 4.5, el 
87.6% contaban con energía eléctrica, el 66.8% con agua potable y 
el 83.5% con drenaje. 16   

  

 A nivel estatal la disponibilidad de servicios en las viviendas tuvo un 

incremento  en el 2005, así, el porcentaje de viviendas que disponen de 

energía eléctrica pasó de 94% a 96.3%; las que tienen acceso a agua potable 

pasó  de 88.2% a 90% y las que cuentan con drenaje conectado a la red 

pública, del 66.9% al 71.7 %.17 

 

 Durante el trabajo de campo pudimos observar que  muchas de las viviendas 

de los alrededores de la cabecera municipal  carecían de piso, de drenaje y  

las  calles no estaban pavimentadas.  

 

 En Tancáma  que fue una de las localidades visitadas, vivimos los problemas 

que sufren sus habitantes debido a la falta de pavimento, ese día llovió muy 

                                                 
16 Secretaría  de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro,” Jalpan de Serra”, 2005 (en 
línea), Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, México. 
http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/deseco/esteco/perfeco/municipios/jalpan.htm. (consulta 
18 de mayo de 2007). 
17 INEGI, “Comunicado número 108/6: Resultados definitivos del Segundo Conteo de Población 
y vivienda 2005 para el municipio de Querétaro de Arteaga”, 2006 (en línea), INEGI. México. 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Espec
iales/2006/Mayo/comunica25.pdf. (consulta 18 de mayo de 2007). 
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fuerte en la zona, y puesto que no hay pavimento caían avalanchas de lodo, 

nos tuvimos que refugiar en la única tiendita cercana del lugar hasta que pasó 

el aguacero y llegó un taxi. 

 

 En este mismo sitio pudimos observas que sólo una de las viviendas del lugar 

tenía piso, su fachada era muy bonita e incluso tenían un coche marca 

Camaro, esto porque la familia tiene una larga historia migratoria, y muchos de 

sus miembros siguen en EUA y mandan remesas. 

  

  3.2. Educación. 

 

 Para el 2000, la población alfabeta del estado de 15 años o más constituía un 

90.1%, y de Jalpan un 81.1%.  Se puede ver que esta cifra aumentó un poco 

para el 2005: la población alfabeta del estado  de 15 años o más  del estado 

constituía un 91.8%, mientras que la del municipio de Jalpan era de un 83.9%. 
18   

Cuadro13. Educación en el municipio de Jalpan  2005. 

EDUCACIÓN (Conteo 2005)  

Población de 6 años y más que sabe leer y 
escribir 

15,868  

Población de 6 años y más que no sabe leer y 
escribir 

2,947  

         % Hombres 44.4 

         % Mujeres 55.6 

Matrícula de educación, ciclo escolar 2003-
2004 5/ 

. 

         Alumnos Inscritos 7,736 

         Personal Docentes 350 

         Escuelas 139 

         Fuente: Secretaría  de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro op. cit. 

 

 Es importante reflexionar en estos datos, ya que nos demuestran que todavía 

hay un 16.1% que no sabe leer y escribir, lo que a su vez nos lleva a ver otra 
                                                 
18
 INEGI, base de datos en línea, en línea (2006) INEGI, México. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob103&c=3850&e=22 
(consulta 18 de mayo de 2007). 
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de las características de la marginación y falta de oportunidades que vive el 

municipio. 

 

 De manera general el municipio de Jalpan de Serra cuenta con escuelas en 

todos los niveles, con excepción del nivel superior; sin embargo en muchas de 

sus localidades sólo hay escuelas de educación preescolar y primaria y es 

mínimo el número de jóvenes que realizan estudios de niveles superiores, una 

de las causas de esto es lo difícil que es trasladarse a la cabecera municipal y 

la falta de oportunidades económicas. 

 

  Para el nivel Inicial, el municipio cuenta con instituciones de enseñanza 

preescolar con la siguiente infraestructura: 2 escuelas iniciales no 

escolarizadas y 51 escuelas de educación preescolar, de las cuales 14 son 

federalizadas y 5 atendidas por bachilleres, 3 particulares y 34 del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).  

 En cuanto al nivel básico, se cuenta con 57 escuelas Primarias, en las que se 

atienden a 3 348 alumnos, por 149 maestros. 

 En el nivel medio, se tienen 14 escuelas Secundarias: 12 Tele Secundarias 

ubicadas en las localidades de La lagunita, El Lobo, Valle de Guadalupe, Tres 

Lagunas, Río Verdito, Neblinas, Santa Inés, Otates, Tilaco, Acatitlán, La Vuelta 

y Pinalito de la Cruz, dos secundarias técnicas ubicadas en Agua Zarca y en la 

Cabecera Municipal. Éstas dan atención a 1 119 alumnos, con 53 profesores. 

 Para la educación media superior, el municipio cuenta con 3 videos 

bachilleratos ubicados en Tres Lagunas, Tilaco y Agua Zarca. Cuenta además 

con un plantel de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) que se 

localiza en La Lagunita, en los que se da atención a 161 jóvenes, con 8 

maestros. 

 Cabe citar que los jóvenes que quieren cursar estudios de Educación 

Superior, sólo pueden hacerlo trasladándose a otras ciudades, ya sea la 

Capital del estado o el municipio de Jalpan. En Jalpan se ofertan las 

licenciaturas en educación en la Escuela Normal del Estado de Querétaro; y 
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las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial 

e Ingeniería Mecánica en el CESTEQ (Centro de Estudios Superiores 

Tecnológicos del Estado de Querétaro) sólo hasta el tercer semestre, debiendo 

continuar posteriormente en San Juan del Río para concluir dichas carreras. 

(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del 

Estado de Querétaro, op.  cit.). 

 

 Por lo que se puede ver  el municipio, no sólo tiene rezagos económicos, sino 

propio municipio, por lo que los jóvenes con ganas de superarse tienen que ir a 

otros lugares a estudiar, pero esto resulta muy difícil porque no cuenta con los 

medios necesarios para su traslado, por lo que muchos de estos jóvenes 

prefieren migrar a seguir estudiando. 

 

 Además no se ha impulsado la educación en su población, ya que en el 

trabajo de campo se puede ver que la mayoría de las mujeres migrantes, sólo 

tienen educación inicial o secundaria.  

 

 3.3. Cultura. 

 

Conforme al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 realizado por el 

INEGI, la población del municipio profesa principalmente la religión católica, 

después le siguen otras religiones como: la protestante y la evangélicas, 

históricas, Pentecostales y Neopentecostales, etc. 
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 Cuadro 14. Religiones. 

Religiones Número de 
habitantes que la 
profesan (mayores 

de 5 años) 

Porcentaje de 
habitantes del 

municipio (mayores 
de 5 años 

Católica 18 715 97.15 % 

Protestante y Evangélicas 189 0.98 % 

·          Históricas 14 0.07 % 

·          Pentecostales y 
Neopentecostales 

33 0.17 % 

·          Otras Evangélicas 142 0.74 % 

Bíblicas no Evangélicas 74 0.38 % 

·          Adventistas del Séptimo 
día 

4 0.02 % 

·          Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días 

(Mormones) 

3 0.02 % 

·          Testigos de Jehová 67 0.35 % 

Otras religiones 7 0.04 % 

Sin Religión 109 0.57 % 

No especificado 170 0.88 % 

Fuente XII Censo General de Población y Vivienda 2000 INEGI, Página 179, Tomo 
I. 
  

El estado de Querétaro presento esta misma característica, ya que el 95% de 

la población del estado para el año 2000 profesaba la religión católica.19 

 

 El gran predominio de católicos en el municipio ocasiona que las 

celebraciones religiosas sean fundamentales para la vida de los habitantes de 

Jalpan, entre estas celebraciones  destacan las Fiestas al Santo Niño de la 

Mezquita, durante el mes de enero y el tradicional recuerdo a los Fieles y 

Difuntos en noviembre. También las posadas alcanzan en este pueblo una 

                                                 
19
 INEGI, “Información por entidad: Querétaro Arteaga”, S/F, INEGI, México. 

http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/informacion/impresion/queretaro.aspx?tema=me&v=i 
(consulta 19 de mayo de 2007). 
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gran emotividad y sabor, siendo una buena oportunidad para conocer la 

gastronomía del municipio, especializada en los típicos pacholes, los tamales y 

el atole de cajeta, así como el ya célebre vino de zarzamora. 

 

 El municipio de Jalpan de Serra cuenta con dos expresiones musicales 

tradicionales: el Huapango Arribeño y el Huapango Huasteco o Son Huasteco. 

(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del 

Estado de Querétaro, op. cit.).  La primera está en proceso de extinción, 

debido a varios factores tales como la migración, la urbanización en los modos 

de vida, etc., pero quizá uno de los factores más importantes sea lo 

complicado de su ejecución pues exige una gran creatividad, preparación 

intelectual y práctica, ya que el “trovador” tiene que componer e improvisar 

versos decasílabos sobre una gran menudencia de sucesos cotidianos y 

políticos de actualidad y de la historia.  

 Por su parte, el Huapango Huasteco es ejecutado por tríos y la dotación 

instrumental es: un violín, una jarana huasteca y la quinta huapanguera. El 

canto está compuesto generalmente por versos octosílabos. Esta es una 

expresión que ha vivido en los últimos años una revitalización importante con 

la formación de varios nuevos tríos de niños huapangueros. (Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del Estado de 

Querétaro, op. cit.). 

 Pero sus tradiciones no sólo se reflejan en la música o sus festividades, sino 

también, en sus artesanías. En Jalpan se fabrican diferentes artesanías 

hechas a mano que se venden principalmente a turistas. Entre éstas, la gente 

del municipio elabora trabajos de cerámica, alfarería, palma y objetos a base 

de piel de conejo. Estas artesanías se hacen en las comunidades de Las 

Nuevas Flores, San Antonio Tancoyol y Soledad de Guadalupe. (Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del Estado de 

Querétaro, op. cit.). 

 De los 18 municipios que conforman el estado, para el 2005 en  siete de ellos 

existen asentamientos indígenas que alcanzan una cifra superior a 25,269 

personas (2) pertenecientes a las etnias Otomí y Pame, “...Ubicados en tres 
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regiones: la Sur en el municipio de Amealco; la Semidesértica Central, en los 

municipios de Tolimán, Cadereyta, Colón y Ezequiel Montes; y la Serrana, en 

los municipios de Jalpan y Arroyo Seco; correspondiendo las dos primeras 

regiones a asentamientos otomíes y la tercera a asentamientos pames.” 

Cuadro 15.Distribución de los grupos étnicos en Querétaro. 

Región Municipios Ubicación 

Región Sur Amealco de Bonfil Cuenta con una población de 25,269 
habitantes indígenas Otomíes, 
asentados en 31 localidades, 
integradas en las microrregiones de 
San Ildefonso Tultepec, Santiago 
Mexquititlán, Chitejé de la Cruz y San 
Miguel Tlaxcaltepec.  

Región Semidesértica 
Central 

Tolimán, Cadereyta de 
Montes, Colón y 
Ezequiel Montes.  
   

  

Cuenta con 21 430 indígenas Otomíes, 
asentados en 56 localidades, 
distribuidas en 7 microrregiones: San 
Miguel, San Pablo, Casablanca y 
Carrizalillo en Tolimán; Sombrerete en 
Cadereyta; El Poleo en Colón; y Villa 
Progreso en Ezequiel Montes. 

Región Serrana Jalpan y Arroyo Seco Se encuentran 3 775 habitantes 
indígenas Pames y Huastecos, 
asentados en las delegaciones de 
Tancoyol y Valle Verde en Jalpan; y en 
la delegación de Purísima en Arroyo 
Seco. 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del Estado 
de Querétaro, op. cit.20 
 

 Todas estas características culturales son atractivos para los visitantes, las 

cuales podrían fomentarse con el objetivo de crear más fuentes de empleos, y 

de que perduren a través del tiempo; sin embargo con el tiempo, la falta de 

interés del gobierno en su gente, y los cambios sufridos en la región, 

principalmente la salida de sus habitantes a EUA, estas tradiciones se han ido 

perdiendo.  

 3.4. Características políticas 

 El municipio de Jalpan de Serra se divide en tres delegaciones y la cabecera 

municipal que cuentan con los servicios de registro civil, panteón, alumbrado 

público, limpia, bacheo, seguridad pública, comisarías y subtesorería 

municipal: 

                                                 
20 Otra festividad religiosa y social  de suma importancia para el municipio de Jalpan de Serra 
es la Celebración del día del Paisano, más adelante se hablará de ella. 
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1.  Cabecera municipal, dependen directamente las subdelegaciones de 

Acatitlán del Río, Agua Amarga, Agua Fría, La Arena, Barreales, 

Capulines, Carrera de Tancáma, Carrizal de los Sánchez, Laguna de 

Pizquintla, etc. 

2. La delegación de Tancoyol, que tiene como sede la cabecera 

delegacional del mismo nombre y se compone con las subdelegaciones 

de El Cañón, Espadañuela, San Antonio Tancoyol, etc. 

3. La delegación de El Saucillo, que se integra con la cabecera municipal 

del mismo nombre y las subdelegaciones de Soledad de Guadalupe, 

Guayabos de Sarcillo, Limón de la Peña, entre otras. 

4. La delegación de Valle Verde que se forma con la cabecera 

delegacional del mismo nombre y las subdelegaciones municipales de 

Carrizal de los Durán, El Sarcito, La Esperanza, Rancho Nuevo, etc. 

(Muñoz, Francisco, op. cit.). 

 El municipio de Jalpan de Serra estuvo gobernado desde 1946 hasta el 2006 

por el  Partido Revolucionario Institucional. En el 2006 Guillermo Rosa Pedroza 

ocupa la presidencia municipal, por parte del Partido Acción Nacional. (Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Gobierno del Estado de 

Querétaro, op. cit.) . 

 

 El actual gobierno municipal creó la Oficina de Atención al Migrante la cual 

tiene las siguiente funciones: 1. Gestión de traslados de difuntos de Estados 

Unidos a México, 2. Asesorías en problemas legales en EUA, 3. Búsqueda de 

personas, 4. Trabajos personales en los Estados Unidos, y 5. Citas para 

trámites de visa. 

 

 Esto último nos lleva a ver como el gobierno  genera la salida de sus 

habitantes hacia EUA.21 

 Con lo descrito anteriormente se puede ver que Jalpan de Serra es uno de los 

tantos municipios del país que presenta un gran rezago  económico, social , 

                                                 
21 Municipio de Jalpan de Serra, “Oficina de Atención al Migrante”,  2006 (en línea), Municipio 
de Jalpan de Serra, México. http://www.municipiodejalpan.gob.mx/AtencionMigrante.htm. 
(consulta 1 de junio de 2008). 
Más adelante se profundizará sobre el tema. 
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político y culturalmente; más adelante se verá como estos rezagos y la 

influencia familia han influido en la migración femenina. 

 

 A pesar de lo anterior Jalpan cuenta con recursos que lo hacen único como: la 

gente, sus costumbres, su medio físico y geográfico.  Estos recursos pueden 

ser la clave para que Jalpan empiece a crecer, sin necesidad de exporta mano 

de obra barata. 
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CAPÍTULO 4.  EL CASO DE LAS   MUJERES MIGRANTES DE JALPAN DE 

SERRA. 

 

El presente capítulo dará a conocer en primer lugar  la trascendencia que tiene 

la migración para el municipio de Jalpan de Serra; explicando como la 

migración ha tenido influencia en todos los niveles de vida de sus habitantes. 

 

 En segundo lugar dará a conocer las características generales de la migración 

femenina del municipio: características generales de la mujer migrante (edad, 

estado civil, escolaridad, etc.), proceso migratorio (cómo, por qué y a donde se 

fue), su situación laboral en México y en EUA, los cambios que la mujer 

migrante y su familia tuvieron como consecuencia de su migración… 

 

 4.1. La importancia de la migración hacia EUA para el municipio de 

Jalpan de Serra. 

 Al realizarse el trabajo de campo en el Municipio de Jalpan de Serra en 

octubre del 2006, pudimos observar la importancia que tiene la migración hacia 

EUA para el municipio, ya que al preguntarles a las familias  si tenían algún 

familiar en EUA la mayoría contestaban que sí, aunque todavía existe en este 

lugar una predominio de la migración masculina sobre la femenina, pero 

existen mujeres que se van por su propio pie, o siguiendo a algún familiar.  

(Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 

2006). 

  Durante el trabajo de campo también pudimos percátanos de que en las 

localidades recorridas, la mayoría de sus habitantes son hombres y mujeres de 

edad avanzada, y niños. Muchas de estas personas en algún momento de su 

vida han migrado a EUA, por razones laborales o familiares. 

 De igual manera al preguntarles a las personas que paseaban por la plaza 

principal del lugar si tenían algún familiar en  EUA, nos contestaban que sí, 

aunque también nos encontramos con personas que no querían responder 

nada, porque, tenían desconfianza, ya que, en el lugar ha habido fraudes, 

debido a la migración de sus familiares. 
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Mapa3. Distancia de Querétaro respecto a EUA.1 

 El movimiento migratorio en Jalpan puede rastrearse desde mediados del 

Siglo XX. Cuando algunos jalpenses en busca de contratos temporales se 

fueron a EUA, y lograron su permanencia; pero en la actualidad, la creciente 

migración juvenil se enfrenta a una estancia ilegal que implica problemas de 

diversa índole. (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Gobierno del Estado de Querétaro, op cit). 

 En los últimos años se ha registrado un alto porcentaje de emigración, ya que 

aproximadamente el 40% de la población total del municipio sale a Estados 

Unidos. (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Gobierno del Estado de Querétaro, op cit). 

 La emigración ha impactado  a los habitantes de Jalpan de Serra en diversas 

formas, por ejemplo,  algunas familias han salido adelante, el reflejo de esto es 

el caso del restaurante “Karina”, el cual se ubica en el centro del municipio de 

Jalpan de Serra, es decir en la zona más favorecida del lugar.  El dueño de 

este restaurante se fue a trabajar a Estados Unidos, y gracias a eso juntó 

dinero para poner el restaurante, ahora exporta cecina a diversos lugares de la 

Unión Americana. (Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 al 16 

de octubre de 2006). 

                                                 
1
 Cadena de ayuda, “Querétaro”, S/f, Cadena de ayuda, México.  http://cadena-de-

ayuda.com/spanish/QueretaroSpan.HTML. (consulta 1 de mayo de 2008). 
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  Una persona entrevistada considera lo siguiente: 

  Hay  muchos trabajos para los hombres que se van de aquí, la 
mayoría de ellos se van al campo, y los que son un poquito más 
inteligentes se van a la ciudad. Todas las construcciones que ves 
aquí no es dinero de aquí, aquí no hay empleo, no hay industria, no 
hay nada, todo lo traen de EUA, puro dinero de remesas que 
mandan de allá. Hace poco estaba yo ahí en Jalpan, ahorita, en julio 
que fui yo a EUA, fui a comprar dólares en un ratito, el que estaba 
cambiando dólares antes de mí cambio 10 mil,  y luego se fue al 
banco, yo le compré 2000, 10 mil en media hora, yo dije, y cuanto se 
gana 10 centavos en cada peso, aquí lo que hace fuerte a la zona es 
el dólar, el hombre migrante tiene mejores ingresos.  (Trabajo de 
campo realizado en Jalpan de Serra del 12 al 16 de octubre de 
2006). 

 Aunque como veremos más adelante en la mayoría de los casos las remesas 

sólo han servido para  cubrir necesidades básicas como: la alimentación, la 

educación, el vestido, y en algunas ocasiones el mejoramiento de la vivienda. 

 El 81% de los emigrantes cambió su actividad agrícola por  actividades del 

sector secundario y terciario,  por ello, las parcelas han sido abandonadas al 

no producir lo suficiente ni para el autoconsumo. 

 En lo político ha crecido el desinterés por participar en la vida política del 

municipio, esto se explica por la falta de estudios de la población.  

 En lo social, cabe destacar que aún se conserva la participación de los 

jóvenes en las actividades comunales, principalmente las asambleas, las 

festividades y las faenas. 

 A partir de la década de 1990 la migración de  Jalpan de Serra  y otros 

municipios de la Sierra Gorda de Querétaro (Arroyo Seco, Landa de 

Matamoros, y Pinal de Amoles), ha aumentado considerablemente al grado de 

que se cierren las escuelas acreditadas para la educación básica del estado 

(Usebeq), que cuentan con menos de 20 alumnos.
2
 

                                                 
2
 Chávez, Mariana, “Cierran escuelas de la Sierra Gorda de Querétaro ante la alta migración”, 

2004 (en línea), La Jornada,  México. 
http://www.jornada.unam.mx/2004/06/07/036n1est.php?origen=estados.php&fly=1. (consulta 29 
de abril de 2007). 
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Foto 3. Vista de las localidades de Jalpan de Serra. 

 El municipio de Jalpan de Serra, en Querétaro, resume muy bien el panorama 

de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y su repercusión en la 

educación: por lo menos, 900 estudiantes de los que estaban inscritos en 

escuelas de la Sierra Gorda de Querétaro se han dado de baja para seguir los 

pasos de sus padres, quienes también dejaron el país.3 

 En Querétaro, 24 mil 682 personas emigran cada año hacia Estados Unidos, 

lo que representa 3.2 por ciento de la población estatal. Según el INEGI, de los 

migrantes -principalmente originarios de los municipios de la Sierra Gorda- 21 

mil 634 son hombres y 3 mil 48 son mujeres. (Chávez, Mariana, op. cit.). 

 La magnitud de la migración de Jalpan de Serra hacia Estados Unidos es tal, 

que ha llegado a influir en sus festividades. El 28 de diciembre de cada año se 

celebra el “Día del Paisano” o el “Día del Migrante”.  Esta festividad es una 

forma de reconocer el aporte y el esfuerzo que realizan los migrantes de la 

Sierra Gorda en Estados Unidos. (Arreola, 2005: 31). 

                                                 
3
 Ruiz, Claudia, “La educación también emigra a Estados Unidos”,  2005 (en línea), Magisterio, 

México. http://www.magisterio.com.mx/archivo/2005/octubre/htm/educacion_migra.htm. 
(consulta 18 de mayo de 2007). 
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 La fiesta consiste en varios eventos: la coronación de la reina del Paisano, la 

celebración de una misa, un desfile de camionetas que compran los “norteños” 

en Estados Unidos, mismas que adornan con diferentes motivos (de EUA 

migración, motivos serranos, etc.) y que se realiza a lo largo de la Cabecera 

Municipal sobre la carretera, finalizando en el lienzo charro “El Jalpense”. En 

este evento se califica el arreglo creativo, el sonido, el año de la camioneta y 

los rines. Por la noche se lleva a cabo un baile con grupos musicales de talla 

internacional. Incluso muchos, jalpenses nos comentaron sobre dicha 

festividad, “pues aquí llegan los norteños, con sus camionetas, adornas”. 

(Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 al 16 de octubre de 

2006). 

 El evento atrae gran cantidad de visitantes (cerca de 5 000 personas) e 

incluso ha sido difundido por Televisión Azteca. Aunque en sus orígenes fue 

organizado por iniciativa de un grupo de comerciantes jalpenses, la edición 

2003 de este evento contó con el apoyo de los municipios vecinos: Arroyo 

Seco, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles.   

 Además el evento reúne a unos 2 mil queretanos originarios de la Sierra 

Gorda, que la mayor parte del año trabajan en Estados Unidos.4 

 Dicha celebración ha tenido un impacto positivo en el municipio pues, como 

afirma uno de sus organizadores:  

         En lo comercial es bueno porque te compran y por otro lado es una 
fiesta muy sana, muy organizada por todos los comerciantes que nos 
apoyan, es una fiesta educada, respetuosa y no hemos permitido el 
descrédito. Tratamos de hacerlas cada año mejor para que ellos (los 
norteños) se vayan más satisfechos y vuelvan, ya que hoy en día  
todos los comerciantes y empresarios jalpenses hemos percibido 
que los dólares han bajado hasta un 50%. Entonces eso es parte de 
que se vaya regando la voz en Estados Unidos para atraerlos 
nuevamente a efecto de que participen porque muchos norteños se 
llevan a sus familias y se quedan allá. 5 

                                                 
4
 De los corresponsales, “Poco interés  por voto mexicano”, 2005 (en línea), El Universal, 

México. http://estadis.eluniversal.com.mx/notas/vi_321414.html. (consulta 2 de junio de 2008). 
5
 Bazán, Homero, “Cuarto festival de la Huasteca en Jalpan de Serra”, 1999 (en línea),  

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México. 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/diarias/191099/festhuas.html. (consulta 1 de mayo de 
2007). 
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 También existe un lugar en donde se encargan de llevar a la gente a EUA, 

esta es una tienda cercana al centro del municipio, una persona nos comentó 

que los llevaban al municipio de  Río Verde ubicado en San Luís Potosí, y que 

les cobraban aproximadamente 14 mil pesos por llevarlos a EUA. 

 

 

Foto 4. Vista de la tienda de donde sale la camioneta que transporta a los 
habitantes de Jalpan hacia Estados Unidos. 

 

 El propio gobierno en vez de crear las condiciones necesarias para la creación 

de  empleos en el municipio, así como de impulsar la producción agrícola que 

es uno de los sectores más descuidados del lugar, y otros sectores; se 

encarga de fomentar la emigración hacia Estados Unidos, convocando a los 

habitantes a reuniones para que se vayan a trabajar a Estados Unidos, por 

ejemplo, el domingo 15 de octubre del 2006, la presidencia municipal realizó   

una reunión en el  Centro de Desarrollo de la Comunidad Emiliano Zapata, con 

el objetivo de informarles a los habitantes de Jalpan sobre un programa para la 

pizca de naranja en Florida: 
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         El salario mínimo que se les pagaría sí son contratados en EUA, es 
de aproximadamente, 6 o 7 dólares la hora, y sí eso funciona, 
estaremos trabajando con ellos. - ¿Qué necesitan?- Ustedes 
necesitan que tengan su pasaporte vigente, para que puedan 
tramitar su visa de trabajo temporal. El trámite de pasaporte, pues 
ustedes tienen que acudir, ante la Secretaria de Relaciones 
Exteriores a una oficina de enlace, llevar original y copia del acta, 
llevar credencial original y copia, una fotografía, y una carta de 
recomendación. Muchos han ido a Río Verde a sacar su pasaporte, y 
a Querétaro. Lleven 700 pesos para los trámites, aproximadamente, 
ya que ustedes tengan su pasaporte, se va reunir la gente, se va 
enviar la lista a Monterrey, en Monterrey se va enviar la lista  a las 
personas que estén requiriendo la mano de obra, aquella persona va 
pedir una entrevista en el consulado, para poder recibirlos a ustedes, 
nosotros mandamos la lista, y el nos va regresa, la respuesta de que 
día los va recibir a ustedes exactamente en el consulado de 
Monterrey. Nosotros haríamos otra vez una junta, para decirles que 
día exactamente tiene que ir  a Monterrey. Ahí va la otra los gastos 
que genere el traslado de Jalpan a Monterrey, los días que vayan a 
estar pueden ser 1 ó 3 días, su hospedaje, su alimentación, y el 
pago para su pasaporte temporal de trabajo va correr por su cuenta, 
yo creo que más o menos van a ser como unos 6000 o 7000 pesos.  
De Monterrey a EUA van a ser financiados, a los tres meses se les 
va regresar el costo del boleto. La finalidad de esto es que ustedes 
vayan seguros, que vayan directamente a una área de trabajo, que 
no le anden buscando, que no le anden arriesgando, que un coyote 
les cobre 5 ó 6 veces más caro, aquí la finalidad es que desde que 
salgan de Jalpan, lleguen a Monterrey y ahí les autoricen el paso a 
Arcaría y lleguen a trabajar 7 meses. (Trabajo de campo realizado en 
Jalpan de Serra del 12 al 16 de octubre de 2006). 6 

   

 Esta falta de compromiso del gobierno municipal de Jalpan con los habitantes 

de Jalpan de Serra, los obliga a dejar su lugar de origen, y a arriesgar una 

fuerte cantidad de dinero, sin ni siquiera tener la seguridad de que van a ser 

contratados. 

  

 Incluso muchas de las personas entrevistadas me comentaron que el 

municipio iba a realizar una reunión para la pizca de  la naranja y que ellos 

iban a ir, ya que querían trabajar otra vez en Estados Unidos, y también era 

una manera de acercarse a sus familiares en este país.  

 

                                                 
6
 Estas palabras fueron mencionadas por el Ingeniero José Alberto Menindez Ramos (Director 

de Desarrollo Sustentable y Turismo). 
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Otra consecuencia de la migración de Jalpan de Serra a Estados Unidos ha 

sido la desintegración familiar, por ejemplo, al preguntarle a una señora de las 

que fue a la plática,  sí tenía algún familiar mujer en EUA, ella me contestó, 

que sí que tenía a su hija, pero que su hija tenía mucho tiempo de no ver a su 

nieto y ella  quería  llevarle a su nieto pero, no podía porque era muy difícil 

conseguir papeles, y por eso había ido a la plática para ver qué podía hacer. 

(Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 al 16 de octubre de 

2006). 

 

 En el municipio de Jalpan de Serra  existen  muchos casos similares a este, 

por ejemplo, una pareja de edad avanzada nos comentó lo siguiente: 

 Ninguno de nuestros hijos nos manda dinero, ni nada, no hay 
comunicación con ellos ni nada., ellos no piensan regresar, porque 
ya tiene mucho tiempo que no sabemos nada de ellos. Cabe resaltar 
que el señor al hablar de sus hijos se refiere a 8, de los cuales 4 son 
mujeres y 4 hombres, y ninguno de ellos los llaman o les escriben.  

Esta  pareja se sintió muy triste al hablar de sus hijos e incluso lloraron por su 

ausencia; además su vivienda es una de las más pobres del lugar, lo que 

demuestra que la migración de sus hijos no les ha traído beneficios de ningún 

tipo. 

  

 4. 2. Características generales de la mujer migrante de Jalpan de Serra. 

 

 La mayoría de las mujeres migrantes de Jalpan de Serra, son jóvenes, en su 

mayoría tienen entre 15 y 24 años, siendo la media de 22.5, lo que  nos indica 

que se trata de  la PEA del país que no encuentra un empleo digno en su 

comunidad de origen.
7
 

 

   En cuanto a su estado civil se encontró que en son solteras o casadas, y sólo 

una mínima parte de ellas viven en unión libre, lo que coincide con las 

estadísticas nacionales.8 

 

                                                 
7
 Véase cuadro 1, página  111. 

8
 Véase cuadro 2, página 111. 

Neevia docConverter 5.1



 88 

 Sin embargo podemos ver que su estado civil sufre modificaciones, ya que 

disminuyó el porcentaje de mujeres solteras y aumentó el porcentaje de 

mujeres que viven en unión libre; lo que significa que en EUA inician una 

familia, y por lo tanto hace menos probable su regreso a México,.9 La mayoría 

de ellas   (79.3%)  sólo han pasado una vez a Estados Unidos, y siguen allá, 

mientras que sólo 17.2%  volvió a  Jalpan de Serra, lo que  coincide con lo que 

dicen los autores acerca de que son menos móviles que los hombres, y que 

tienden a permanecer más tiempo en Estados Unidos  y a formar una familia en 

este país. 

 

 Otra razón por la que estas mujeres no han regresado a México es porque al 

migrar se fueron como indocumentadas, y no han podido modificar ese status 

legal, 10 puesto que  de las 29 mujeres, sólo 1 puedo obtener su permanencia 

legal en EUA. 

 

 El padre de una de estas mujeres nos comentó lo siguiente al respecto: Pues 

yo creo que sí se deben ir, con un contrato, pero regresar cuando se termine el 

contrato, cuánta gente está allá, y al igual que nosotros tienen años que no ven 

a su familia.   

 

 Otro señor que tiene a su hija y a su hijo en Estados Unidos, señaló, que sus 

dos hijos piensan quedarse mucho tiempo en EUA debido a que ambos 

carecen de documentos.  (Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 

12 a l 16 de octubre de 2006). 

 

 El que las mujeres de Jalpan de Serra carezcan de documentos no sólo no 

impide que ellas puedan regresar a sus lugares de origen, sino que, para el 

empleador  resulta una ventaja, ya que como se sabe al carecer de 

documentos no tienen por que darle un salario digno y prestaciones. En una 

pregunta del cuestionario, se les preguntó respecto a los problemas de las 

                                                 
9
 Véase cuadro 3, página 111. 

10
 Véase cuadro 4 y 5, página 111. 
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viviendas en EUA,  el padre de una de las chicas contesto que tenían que 

pagar renta y los salarios eran bajos.  

 

 El que sólo una mujer obtuviera su estancia legal en Estados Unidos, nos 

demuestra la falta de interés por legalizar a todos los indocumentados que 

llegan a EUA diariamente, y que son muy importantes para la economía 

estadounidense, de hecho una de las personas entrevistadas reconoció la 

importancia de esto: 

     Ya sabemos todo el mundo que los latinos somos los que 
dejamos harto billete, son los que más dejamos, son los que andan 
comprando aunque no lo necesiten, los latinos somos los que más 
dejamos billete  en EUA, para que se hacen tontos…  (Trabajo de 
campo realizado en Jalpan de Serra del 12 al 16 de octubre de 
2006). 

 Observando el grado de escolaridad de las mujeres migrantes de Jalpan de 

Serra, podemos ver, que coincide con lo descrito anteriormente, ya que la 

mayoría de las mujeres migrantes de Jalpan de Serra cuentan con estudios de 

primaria y secundaria, ninguna preparatoria y sólo una tiene estudios 

profesionales; sin embargo sí lo comparamos con el nivel nacional es bajo, esto 

nos demuestra el rezago educativo que vive el municipio de Jalpan de Serra. 11 

 

 A su falta de educación habría que agregar que sólo una mínima parte de ellas 

hablaba inglés  cuando se fue a la Unión Americana, lo que puede significar 

una desventaja para ellas,  ya que esta situación y el que sean 

indocumentadas, les impide acceder a servicios de salud, y un mejor empleo, y 

principalmente realizar las principales formas cotidianas de comunicación. 

 

 Esta misma necesidad de comunicarse puede explicar el porque la mayoría de 

ellas ha aprendido inglés, a su vez   esto puede significar su mayor facilidad de 

inserción al mercado laboral estadounidense. Por ejemplo, un familiar  de una 

de las  mujeres migrantes de Jalpan de Serra, nos comentó que no consiguió 

trabajo, por que no sabía inglés.12 

 

                                                 
11

  Véase cuadro 6, página 111. 
12

 Véase cuadro 7 y 8, página 111 y 112 respectivamente. 
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 En cuanto al número de hijos de las mujeres migrantes un 65.5% tiene hijos, 

mientras que el 34.5% no. El número de hijos de estas mujeres oscila entre los 

2 y 3 hijos.13 

 

 Respecto  a su religión coinciden con los datos del municipio, en que la 

mayoría de ellas son católicas y sólo una mínima proporción de ellas profesan 

otra religión.14 

 

 4. 3. Proceso migratorio. 

 

 Como se sabe diariamente cruzan miles de hombres y mujeres, por distintos 

lugares: el Río Bravo, el desierto de Sonora, Tijuana, Tamaulipas, Agua Prieta, 

etc.  

 

 En el caso de las mujeres de Jalpan de Serra la mayoría no especificó  el 

lugar, sólo mencionaron  que lo hacía o por el río o por el desierto, de cualquier 

manera, el hacerlo en estos sitios las y los migrantes   se enfrentan  peligros 

como morir ahogados o de deshidratación.  En cuanto a los que si 

especificaron el lugar de cruce, nos dijeron que lo hicieron por Tamaulipas, y el 

Río Bravo.  A pesar de esto, para algunas de estas mujeres fue fácil pasar, por 

ejemplo, una de las mujeres migrantes entrevistadas, me dijo: bendito sea Dios 

me fue muy bien en la pasada, haga de cuenta que iba yo caminando, tranquila 

no hubo ningún sobresalto; y otra me comentó que ella pasó por el puente 

embarazada y con su hija pequeña de la mano, y no tuvo ningún problema al 

pasar. (Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 al 16 de octubre 

de 2006). Esta chica también se mostraba molesta porque su esposo se 

regresó  a México, para ella todo es mejor en Estados Unidos.  

  

 Algunos autores mencionan que el patrón migratorio ha cambiado, ya que 

cada vez hay más mujeres que migran de manera autónoma e independiente;  

sin embargo se puede observar que todavía un alto porcentaje de las mujeres 

migrantes de Jalpan de Serra se fueron a EUA, para seguir a sus familiares, a 

                                                 
13

 Véase cuadro 9, página 112. 
14

 Véase cuadro 10, página 112. 
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su esposo o irse con su novio (37.9%), por lo que aun prevalece la migración 

femenina tradicional. 

 

Uno de los padres de las chicas más jóvenes me dijo con tristeza que: Ella se 

fue a Estados Unidos porque, se la llevó  el muchacho, el novio pues.  (Trabajo 

de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 2006) 

  

 Sin embargo muchas de las mujeres migrantes que se encontraban en Jalpan 

nos comentaron que se fueron a  EUA  porque querían  trabajar y salir 

adelante, ya que en Jalpan no hay trabajo (48.3%): Ella se fue  por necesidad, 

para trabajar y criar a sus hijos, porque aquí no hay trabajo; pero desde que se 

fue sus hijos se desorientaron mucho. (Trabajo de campo realizado en Jalpan 

de Serra del 12 a l 16 de octubre de 2006). 15 

  

 Como vimos en el capítulo anterior Jalpan de Serra es un lugar con graves 

problemas económicos, y desigualdades, lo que también explica esta 

necesidad de las mujeres migrantes de dejar su lugar de origen, para buscar un 

futuro mejor para ellas, y las que tienen hijos o tuvieron hijos antes de irse a 

Estados Unidos para buscar una vida mejor para sus hijos: Yo me fui a Estados 

Unidos, para darle escuela a una de mis hijas. (Trabajo de campo realizado en 

Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 2006)  

 

Otra de estas mujeres era madre soltera y se fue con su hija para sacarla 

adelante, ya que en Jalpan ella no podría haberlo hecho. 

  

 Sin embargo el que las mujeres de Jalpan de Serra se vayan a EUA porque 

quieren trabajar, y salir adelante, no significa que lo hagan de manera 

autónoma, porque a pesar de que   el  48.3% cruzó al “otro lado”, con la ayuda 

del coyote, hubo otro porcentaje alto de mujeres que cruzó con algún pariente 

(24.1%), mientras que las que cruzaron solas son un (13.8%)  y únicamente el 

6.9% lo hizo con una amiga.  Además el coyote es contactado muchas veces 

por un familiar, por ejemplo, en el caso de la chica que fue deportada, su 

                                                 
15

 Véase cuadro 11, página 112. 
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hermano le iba a pagar al coyote en el momento en que ella llegara a su lugar 

de destino. 

 

 El que las mujeres realicen su cruce a Estados Unidos con la ayuda de un 

coyote puede significar  un riesgo para ellas, ya que como se sabe muchos de 

ellos abandonan a las personas a su suerte en lugares poco seguros, o incluso 

ellos las dañan física o psicológicamente, o simplemente se les  engaña y les 

roba su dinero.  Sin embargo estas chicas tuvieron la suerte de no sufrir con 

estas penalidades, durante su paso a Estados Unidos, a pesar de que un 

coyote las pasó. 

 

 La mayoría de estas mujeres llegaron a lugares tradicionales de migración 

(Florida, Texas,  California y Illinois), sin embargo también llegan a los nuevos  

lugares de destino migratorio (Washington, Carolina del Norte, Pensylvania, y 

Georgia), por lo que se están extendiendo a lo largo y ancho del territorio  

estadounidense.16 

 

 Es importante mencionar que la mayoría de ellas eligió ese lugar por la 

influencia de un pariente, ya que al preguntarles porque decidieron llegar a ese 

lugar un 79.3%,17 dijo  que por que se lo había dicho un pariente, esto nos 

remite a la importancia de las   redes sociales,  pues podemos ver  que la 

mayoría de ellas contaba con algún familiar en Estados Unidos.18Lo que 

demuestra su  necesidad de protección y que muchas de ellas no son capaces 

todavía de tomar decisiones por si solas.  

 

 La existencia de estas redes sociales también les ha facilitado su existencia en 

EUA, ya que a pesar de su falta de documentos, la mayoría de  ellas 19 no han 

tenido dificultades, pero las que las han tenido  ha sido principalmente por el 

desconocimiento del idioma (20.7%), o la falta de papeles (17.2%), otras 

dificultades a las que se tuvieron que enfrentar son la migra (6.9%), y 

adaptarse a la ciudad. Una de las mujeres nos contestó lo siguiente cuando le 

                                                 
16

 Véase cuadro 12, página 112. 
17

 Véase cuadro 13, página 112. 
18

 Véase cuadro14, página  113. 
19

 Véase cuadro 15, página 113. 
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preguntamos cuales habían sido las dificultades a las que se tuvo que enfrentar 

en Estados Unidos: 

         
   Allá  tenía de todo y en otras situaciones cuando vas al hospital y 
todo eso, me gustaba más como te atienden allá, como te tratan y 
todo, y pues aquí se me hace más difícil, aquí los tratos en los 
hospitales son malos y pues allá estamos en otro país , o sea como 
que si te trataban como un ser humano y aquí no, aquí te tratan 
como sí fueras un animal, aquí no les importamos, a pesar de que no 
teníamos documentos era para que fueran racistas, siempre te 
atendían bien padre, sí no hablabas bien inglés ahí te ponían otra 
personas que te interpretaran, que hablaran español  e inglés , sí 
tenías alguna enfermedad o algo así te llamaban, se preocupaban, 
imagínate  aquí  cada cuando voy al hospital me hago dos, me 
ponen mala cara, que espérate, que esto, que el otro…(Trabajo de 
campo realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 
2006). 

 

 Los datos obtenidos en el estudio de campo coinciden con la llamada época 

de la feminización de las migraciones, y la entrada de México al mercado 

global, ya que algunas de ellas salieron de Jalpan a Estados Unidos a 

principios de la década de los 80s, pero un gran porcentaje salió de 1991 al 

2000, y la mayoría de ellas salió en los últimos años (2001 – 2006).20 

 
4.4. Situación Laboral. 

 
 La situación laborar de la mujer migrante de Jalpan de Serra en México es 

precaria. Un 51.7% no trabajaba en México, y el 48.3% sí, pero la mayoría de 

sus empleos eran por temporada y de mala calidad, o trabajos en el sector de 

servicios, es decir como domésticas, o meseras de un restaurante. Solo una de 

estas mujeres trabajaba como recepcionistas y una era maestra de kinder. 21 

 
 Esto nos demuestra una vez más la falta de oportunidades que tienen estas 

mujeres para desarrollarse en su lugar de origen, y la necesidad del gobierno 

de crear empleos estables, de calidad y bien remunerados, por ejemplo, una 

mujer migrante mencionó: Mi esposo gana menos en México, que en EUA, lo 

que  ganaba en EUA tanto él, como yo, no solamente nos servía para nosotros, 

sino también para mi familia y ahorrar 200 dólares por semana. (Trabajo de 

campo realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 2006). 

                                                 
20

 Véase cuadro 16, página 113.  
21

 Véase cuadro 17, página 113. 
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  La tendencia de ocuparse en servicios personales continúa en Estados 

Unidos, ya que la mayoría de las que trabajan en Estados Unidos son 

domésticas, y cuidadoras, estos datos coinciden con lo que las estadísticas 

nacionales nos revelan. Otras actividades que realizan las mujeres migrantes 

de Jalpan de Serra en Estados Unidos también tienen que ver con el sector de 

servicios como es el de recepcionista, y el trabajar en la limpieza de edificios. 

Otros sectores en los que se emplean en menor medida son el campo y la 

industria.22
   

  

Estos datos nos demuestran que  las mujeres de Jalpan de Serra se ocupan en 

empleos propios del género femenino, y que sufren una segregación por su 

condición de género, ya que ninguna de estas mujeres ocupa cargos 

ejecutivos, aun la que cuenta con estudios profesionales. 

 

 A pesar de no ser empleos de buena calidad es importante mencionar que 

para muchas de estas mujeres el irse a EUA significó trabajar por primera vez, 

ya que de 48.3% que trabajaban en México, esta cifra pasó a 72.4 % de las 

mujeres que reportaron trabajar en EUA.  

 

Las  mujeres que no trabajan en EUA, no lo hacen porque  sus esposos  las 

mantienen, por lo que en estos casos continúa la tradición de que el hombre es 

el que debe de aportar el dinero para la casa, y la mujer es la encargada del 

cuidado del hogar y los hijos. 

 

También es importante ver que a diferencia de los datos a nivel nacional, las 

mujeres de Jalpan de Serra todavía siguen prestando su mano de obra al 

campo en EUA.  

 

Por otro lado  se les preguntó  si les había resultado difícil conseguir trabajo en 

Estados Unidos,  la mayoría (51.7%), contestó que no, mientras que un 24.1% 

que sí  y el resto 24.1% no trabaja. 

 

                                                 
22

 Véase cuadro 18, página 113. 
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 Específicamente hay dos motivos por los que no fue difícil conseguir el empleo 

en Estados Unidos: Porque la ayudaron a conseguirlo, o lo encontró fácil y 

rápido. En cuanto a las que les fue difícil conseguir empleo explican que por 

que no tenían papeles, o por el idioma, o porque nadie tiene trabajo seguro; 

aunque una de ellas nos comentó lo siguiente: No porque todas las veces que 

he trabajado allá he encontrado trabajo fácil y yo conozco a otros amigos míos 

que tardan meses, como 6 meses en encontrar trabajo.  

 

 Una señora nos platicó que una viejita que la veía pasar por los lugares donde 

ella transitaba la ayudó a conseguir el empleo:  

 
Diario pasaba a ver a mi hermano porque se accidentó  y yo lo 
cuidaba, entonces esa viejita me veía que pasaba y me dice oyes mi 
hija ¿Quieres trabajar?, mira dice, una viejita de aquí ocupa 6 horas 
diarias y a lo mejor después encuentras otras 2 o tres horas diarias, 
¿tienes papeles?, pues no más los que dan. Bueno entonces yo fui y 
me aceptaron,  entonces llegó el día que yo tenía 10 – 12 horas 
diarias de trabajo ahí con ellas, y ya en la noche salía 7 o 8 de la 
noche, y ya como a las 11 me iba lejos a Ponoma, a limpiar las 
oficinas, por eso pues trabajé  muy duro en Estados Unidos.  
(Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 de 
octubre de 2006). 

  
 

 En cuanto  a las que las ayudaron a conseguir empleo  el 34.5% fue un 

pariente, el 17.2 una mujer, el 3.4% un amigo, y el 17.2% alguna mujer,  y sólo 

el 20.7% lo buscó, lo que nos lleva a comprobar la seguridad que tiene el que 

una persona cuente con familiares o conocidos de su misma comunidad en 

Estados Unidos; ya que muchas veces trabajan en el mismo lugar  donde 

trabajan sus familiares o sus amigos, el padre de una de las chicas nos 

mencionó : Pues su hermano, la ayudó  a conseguir el empleo, ella trabaja 

donde él trabaja, en la pizca del pepino.  

 

 La mayoría considera que el  trabajo que realizan en EUA respecto a otras 

mujeres mexicanas y las mujeres norteamericanas no es inferior, las razones 

de esto son varias: no porque casi no hay posibilidades para las mujeres 

campesinas; no porque todos somos iguales y tenemos las mismas 

posibilidades; no porque trabajo es trabajo, etc.  
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 Sin embargo sería valido cuestionar estas respuestas, ya que una mujer 

mexicana, no tiene las mismas oportunidades, que una estadounidense,  

porque son extranjeras, desconocen el idioma, tiene una escolaridad baja y 

carecen de documentos; esto se refleja en los sectores en los que laboran. A 

pesar de  esas respuestas el 55.2% considera que el salario de las mujeres de 

Jalpan es inferior respecto al de las nativas, una de las mujeres entrevistadas 

mencionó, que el salario que ella recibía sí era inferior, pero que, a las gringas 

les quitaban muchos dinero por los impuestos. (Trabajo de campo realizado en 

Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 2006). 

 

 Por otro lado  si se observa la percepción que se tiene del trabajo que realizan 

las mujeres de Jalpan de Serra en relación al que realiza los hombres, 

podemos ver que un 48.2% considera que sí es inferior, mientras que 

únicamente el 27.6% considera que no. Las explicaciones de estos resultados 

claramente tienen que ver con la diferencia entre géneros: Sí, porque es más 

pesado para ellas por su condición de mujer. Si, porque, además de trabajar 

tiene que cuidar a los niños. Sí, porque no tienen papeles. (Trabajo de campo 

realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 2006). 

 

 Estas respuestas indican que aunque hombres y mujeres participan en el 

proceso migratorio y en el mercado laboral estadounidense no ha existido un 

cambio entre las responsabilidades entre los hombres y mujeres. No hay un 

cambio significativo en los roles, ni en las demandas que las mujeres deben de 

cubrir según el rol que les corresponde desde el momento en que nacen. 

 

 De igual manera se considera que los hombres migrantes reciben mayores 

ingresos que las mujeres, tal y como, sucede a nivel nacional, esto también se 

relaciona con la percepción del género, ya que, una de las respuestas 

principales fue que los hombres ganan más que las mujeres migrantes, porque, 

ellos están acostumbrados a todo tipo de trabajo y ellas no. (Trabajo de campo 

realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 2006). 

 

 Otro aspecto que se estudió en el trabajo de campo es su participación en 

asociaciones en Estados Unidos, en este sentido se puede ver  la poca 
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participación que tienen las mujeres migrantes, ya que un 58.6% no pertenecen 

a ninguna asociación, mientras que sólo el 17.2%, sí lo hacen, y un 24.1% 

mencionó no saber.    De estas asociaciones algunas son en la iglesia23, otras 

son en algún grupo de mujeres, y una es un grupo escolar, una de las mujeres 

migrantes nos comentó lo siguiente:  

  

 Si era religiosa, en la iglesia te dan despensa, y existen 
asociaciones para ayudar a las mujeres. A la mujer maltratada le dan 
asilo político, casi tipo asilo político,  y más sí tu esposo es de allá 
pues mejor , te arreglan los papeles en menos de un año, y si  me 
hubieran maltratado a mi me hubieran ayudado y más porque mi 
niña nació allá, me ayudan bastante, y más porque mi niña es de 
allá, y como hubiera estado en peligro, y es lo que ellos no quieren , 
me arreglan los papeles y me ayudan bastante, y a la niña más 
grandecita también,  la asociación se llama crisis familiar, y esa la 
pasan en la tele, y hasta en Cristina y Laura en América ahí la 
pasan. (Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 
de octubre de 2006). 

 

 Esta escasa participación de las mujeres migrantes de Jalpan de Serra en 

asociaciones y las respuestas respecto a su trabajo nos lleva a ver que el que 

una mujer se vaya  a otro país, y dejé  su estilo de vida tradicional, no es 

suficiente para que desaparezcan los papeles que les ha asignado su sociedad 

de origen, y que contrario a lo que se cree ellas no han adquirido 

independencia económica, ni personal. 

 

 4.5. Remesas. 

 
La mayoría de las mujeres de Jalpan de Serra manda dinero a sus familiares 

(62.1%), frente a un (37.9%) que no lo hace, de las que mandan dinero a sus 

familiares en Jalpan de Serra, se puede ver que un 37.9% mencionó mandar 

poco dinero  (100 dólares aproximadamente, 1 ó 2 veces al mes),   y 

únicamente un 10.3% contesto que mucho (aproximadamente de 200 a 500 

dólares, 1 0 2 veces al mes). 

 

  Aunque no es mucho el dinero y la frecuencia con que estas mujeres envían 

dinero a sus familiares; las remesas que ellas envían a Jalpan de Serra han 

                                                 
23

 Véase cuadro 19, página 114. 
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servido para solventar las cosas básicas de la familia: alimentación, medicina, 

vestido o  la manutención de los hijos que dejaron en México. 

 

 Además de mandar dinero a sus familias, un 55.2% de estas mujeres gasta el 

dinero que obtiene en cosas básicas (alimento, la casa, ropa, etc.), un 24.1% 

en su familia, sólo el 3.4% lo ahorra y el 10.3% no tiene dinero. 

 

  Sin embargo sus viviendas en México presentan serios problemas, ya que 

carecen de servicios básicos o son viviendas de mala calidad, un 79.3% 

mencionó no tener drenaje, que el agua estaba muy sucia, que tenían que 

traerla de un manantial, o que su techo era de lamina; mientras que sólo el 

20.7% contestó que su vivienda no tenía ningún problema; sin embargo hay 

que recordar que únicamente en una de las casas cuya migración ya se ha 

vuelto una tradición, a pesar de la falta de servicios, tenían un coche de buena 

marca, según nos comentaron, este pudieron comprarlo con el dinero de las 

remesas. 

 

 También debemos tomar en cuenta que la falta de servicios básicos como el 

agua, el pavimento y el drenaje, no es responsabilidad de la gente, sino del 

gobierno. 

 

 4.6. Cambios y planes futuros. 

 

 Antes de dejar México  la mayoría de las mujeres vivían en una casa  con sus 

padres, 24
  lo que significa que aunque la situación económica de estas mujeres 

no era buena, sí podían contar con la protección, la cercanía y la ayuda de sus 

padres, algo que muchas de ellas perdieron al irse a Estados Unidos, a esto 

habría que agregar que casi  ninguna de ellas  tenía que pagar renta, ya que el 

86.2% dijo que su vivienda era propia, y sólo el 13.8% era rentada. 

 

 Las mujeres de Jalpan  de Serra viven en EUA en distintos tipos de viviendas: 

32% vive en una casa, el 27.6% en un trailer, el 13.8% en casas provisionales, 

otro 13.8% en departamentos, 6.9% en un cuarto, 3.4% en un departamento.  

                                                 
24

 Véase cuadro 20, página 114. 
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 Pero el 82.8% tiene que pagar renta, sólo 10.3% tiene vivienda propia en EUA, 

y un  3.4% tiene que vivir en casa de los patrones, lo que significa que una 

parte del dinero que  obtienen al trabajar en el país del norte es para pagar 

renta. Según los datos obtenidos la renta oscila entre los  250 dólares y los 600 

dólares.  

 

 A pesar de esto, la mayoría de ellas reportó no tener problemas en su 

vivienda, entre los problemas sobresale el tener que pagar renta   (17.2%),  y 

que es un trailer (10.3%).  

  

 Las mujeres de Jalpan de Serra dejaron de vivir con sus padres, para vivir en 

EUA principalmente con su esposo e hijos, en segundo lugar sólo con su 

esposo, en tercer lugar con amigas, y en cuarto lugar con algún otro familiar; 

únicamente una de todas las mujeres vive en EUA sólo con sus hijos, esto 

porque se peleó con su esposo y se llevó a sus hijos con ella.25 Por otro lado 

únicamente 3 de las 29 mujeres dejaron a sus hijos cuando se fueron a EUA, y 

ellas fueron cuestionadas por este acto: 

 

 Pues no les pareció nada porque dejé  a mis hijos, dejé  un niño de 
11 años, y pues no les pareció que dejara a mis hijos para irme a 
trabajar allá, ellos nunca comprendieron que yo necesitaba darle 
escuela a esa muchacha que ella quería estudiar, y yo no quería que 
estuviera como yo ahí pegada a un puesto, a un tabla de día y de 
noche, yo no quería eso para mis hijos, y bendito sea dios, mire 
ahora es enfermera. (Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra 
del 12 a l 16 de octubre de 2006). 26 

 

 Además del cambio que tuvieron en su vivienda  se tiene que la mayoría de 

ellas consideró había tenido algún beneficio económico al irse a EUA (44.8%), 

en segundo lugar tenemos el alejamiento familiar y la falta de comunicación 

(20.7%), en tercer lugar nos dijeron que no hubo ningún cambio (17.2%), en 

cuarto lugar sentimientos de nostalgia y añoranza (10.3%), en quinto lugar su 

vida es rutinaria (3.4%) y por último que  tuvo una mayor socialización (3.4%).27 

                                                 
25

 Véase cuadro 21, página 114. 
26

 Véase cuadro 22, página 114. 
27

 Véase cuadro 23, página 115. 
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 Como consecuencia de la migración de las mujeres de Jalpan de Serra, 

tenemos distintos sentimientos, por un lado, aquellas personas que están 

tristes por la separación de un familiar, pero a la vez contentos porque la 

situación de algunas de las mujeres de su familia mejoró. 

 

  El papá de una de las chicas comentó: 

   Creo que estuvo bien que se fuera porque iba hacer su vida allá e 
iba a ganar algo, uno cuando sale es porque tiene necesidad, y ella 
me mandó una carta diciendo que estaba bien y todo era muy 
diferente a EUA; además ella sigue comunicándose y tiene una 
mejor educación. (Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra 
del 12 a l 16 de octubre de 2006). 

  

 A pesar de que nos dijo eso se ve que la extraña, pero cree que es mejor que 

ella esté en Estados Unidos. 

  

 Otro padre casi llorando nos comentó: Estuvo bien que se fuera a EUA porque 

aquí andaba con un hombre casado, y pues tenían problemillas, y después 

conoció a otro muchacho, y se  casó  con él y se fue, y dicen que están bien.  

  

 Pero También nos encontramos con aquellas personas que sólo siente tristeza 

y/o enojo (41.4%), por ejemplo, el padre de una de las chicas comentó: 

Nosotros creemos que no está  bien, que se hayan ido para allá, ¿usted cree 

que esa es la manera de pasarla?, todo el mexicano que está allá es gente 

pobre, y quien sabe como estén ellos allá.  

 

De todas las personas sólo un familiar contestó que no sabía, pero que le 

gustaría irse para Estados Unidos. 

 

 La hermana de una de las mujeres que están en Estados Unidos expresó: No 

estuvo bien, porque es más duro, y no me gusta la idea de que ella esté 

trabajando en el campo  
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 A pesar de que los familiares de estas mujeres reconocen que hubo alguna 

mejora en la vida de su familiar, también piensan que hubo una ruptura: Pues 

hubo una mejora en su economía, pero también separación y desintegración 

familiar. (Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 de 

octubre de 2006). 

 
 La tía de una de las mujeres que dejó a sus hijos para irse a trabajar a Estados 

Unidos lo siguiente: Pues ella les da una buena alimentación a sus hijos y los 

trae bien vestidos. (Trabajo de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 

16 de octubre de 2006). 

 

 Una de las mujeres migrantes comentó que lo mejor para ella fue irse para 

Estados Unidos, ya que no hubiera podido sacar adelante a su hija: El irme 

para EUA me benefició, sí me hubiera quedado aquí realmente no tuviera 

nada, como se dice nada de nada y pues mi hija está bien, no tendría  todo lo 

que quiero.  

 

 Los cambios que tuvieron las mujeres migrantes de Jalpan de Serra por su 

incorporación  al mercado laboral estadounidense  fueron en primer lugar 

mejora económica y en segundo lugar nostalgia y falta de comunicación.28 

  

 Es importante mencionar  que para muchas de estas mujeres el irse a Estados 

Unidos significó su incorporación por primera vez al mundo laboral, ya que 16 

de las 29 mujeres nunca habían trabajado antes de irse a EUA, y cuando se 

fueron a EUA fueron 22 de las 29 las que si trabajan, y esto crea 

independencia económica, a pesar de que estén casadas, pero no familiar, 

porque muchas de ellas trabajan en el mismo lugar, que el hermano, el esposo, 

etc. 

 

   Así mismo un  75.5% considera que la vida en EUA es mejor, debido a que 

hubo una mejora económica o hay más posibilidades de salir adelante29
: 

 
          Ella esta mejor allá por que gana  su sueldo trabajando y allá uno 

compra lo que uno quiere, por ejemplo, un albañil, gana 200 pesos y 

                                                 
28

 Véase cuadro 24, página 115. 
29

 Véase cuadro 25, página 115. 
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tiene para comer, allá uno gana 25 dólares la hora en Carolina han 
de ganar como a 10 dólares la hora. (Trabajo de campo realizado en 
Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 2006). 

  

 El 13.8%  considera que la vida no es mejor en Estados Unidos, debido a que 

no tienen tiempo libre y extrañan a su familia, una de las mujeres que se fue a 

Estados Unidos, comentó que a pesar de que ella ganaba más dinero, y ayudó 

a mejorar la economía de su familia, ella estaba triste, porque extrañaba a sus 

hijos, por lo que no quiere regresar a EUA. 

 

 La mayoría de las respuestas nos conducen a darnos cuenta de la 

desintegración, 30 que sufrió la familia debido a la partida de estas mujeres a 

Estados Unidos. Si bien aceptan  que  la familia recibe más ingresos, pero 

ahora sólo se pueden comunicar por cartas o teléfonos; no obstante  el trato 

por teléfono no es el mismo que el trato en persona, además muchas de las 

personas  nos comentaron que aunque sus ingresos familiares mejoraron se 

siente tristeza,  y  les dolía la separación.  

 

 Otras personas nos expresan cosas similares:  

 

           Pues hay más tristeza y casi no hablamos con ella, sólo nos 
hablamos, ya que no nos vemos, cada 8 días nos hablamos, ya no 
convivimos igual. Están mejor económicamente, pero  ella no esta 
bien emocionalmente, porque quisiera estar con sus hijos, hay más 
tristeza en su familia, ella casi no se comunica, y a parte dejó a uno 
de sus hijos aquí.  

 
 A pesar de que muchas personas nos dicen que no hay cambios de 

importancia, o de que no hay ningún cambio, se puede  ver el sentimiento de 

añoranza, y necesidad de tenerlas cerca: 

 
           Hay mucha tristeza desde que se fue;  Sus hijos están muy 

desorientados, desde que su mamá se fue a EUA, y la necesitan; 
hubo desintegración familiar, porque tiene 1 año que no ve a su hijo, 
y tiene muchas ganas de verlo, pero es difícil por los documentos, si 
nos comunicamos con mi hermana, pero la extraño mucho. (Trabajo 
de campo realizado en Jalpan de Serra del 12 a l 16 de octubre de 
2006). 

                                                 
30

  Véase cuadro 26, página 115. 
 

Neevia docConverter 5.1



 103 

 

 En cuanto a los planes futuros de estas mujeres tenemos al 62% de las 

mujeres que están en EUA, les gustaría regresar a Jalpan, el motivo principal, 

es porque quieren ver a su familia, a su gente y a su país (44.8%); mientras 

que el motivo del otro 17.2% es porque no les gusta el ritmo de vida de EUA.  

Pero también existen personas que no les gustaría regresar a Jalpan ya que la 

vida en EUA es mejor (6.9%), y sólo  Algunas  de  las mujeres migrantes que 

estaban en Jalpan  señalaron que les gustaría regresar a Estados Unidos  

porque la vida en este país es mejor. 

 

 También hay  personas que  a ellos les gustaría que su hija(s)  o su hermana 

regresaran a Jalpan porque las extrañan mucho, esto nos demuestra una vez 

más la tristeza que siente la familia al tener a algún familiar en EUA, con lo que 

se rompe el tejido familiar. 

 
 Todo lo descrito hasta el momento es  sólo uno de los tantos ejemplos de 

desigualdad, de  falta de oportunidades, de segregación política y social que 

viven los municipios de nuestro país. Estas situaciones obliga a su población 

tanto femenina como masculina a abandonar su lugar de origen, a su familia, 

para buscar nuevas oportunidades en EUA, al irse a este país, tal vez 

comienzan a tener ingresos, pero su vida no es mejor, ya que se enfrentan a  la 

inseguridad de que pueden ser deportadas (os), a la nostalgia de que su familia 

está lejos y no los tienen cerca para pedirles ayuda, a el desconocimiento del 

idioma, las leyes y la cultura estadounidense; por lo que el gobierno tiene la 

obligación de hacer algo para impedir la salida de mano de obra hacia EUA. 
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CONCLUSIONES. 

 

 Desde el comienzo del fenómeno migratorio entre México a Estados Unidos 

han existido mujeres mexicanas que han  cruzado la línea, a pesar del papel de 

subordinación o de menores de edad que les fue impuesto en algún momento 

pero que prevalece, aun en EUA; a pesar de su incorporación al mercado 

laboral. Esto se muestra claramente, con los puestos que ocupan, ya que, la 

mayoría de ellas se emplea en “trabajos puramente femeninos”. 

 

 Los factores que promueven la migración entre México y Estados Unidos son 

la necesidad de mano de obra barata por parte de EUA,  la incapacidad del 

gobierno mexicano de crear fuentes de empleo de buena calidad y bien 

remuneradas para su población, y las redes sociales que se han ido 

consolidando con el tiempo. 

 

 No fue sino hasta la década de los 80´s del siglo XX que la mujer mexicana se 

incorporó de manera activa al mercado laboral estadounidense esto responde a 

factores como: la crisis económica por la que atravesaba el país, las altas tasas 

de desempleo, la feminización del empleo, y la aplicación de la Ley de Reforma 

Migratoria IRCA; con esta ley se legalizaron a 43% de mujeres, y se les dio la 

oportunidad a las mujeres de migrar con documentos a la Unión Americana. 

 

 A pesar de todas las políticas antimigrantes impuestas por EUA, y los riesgos 

que presentan los migrantes mexicanos, se puede observar que el fenómeno 

se ha intensificado, una de las consecuencias de esto son los efectos que ha 

ocasionado la globalización, ya que ha acrecentado los niveles de desigualdad, 

afectando principalmente a las mujeres de los países periféricos.   

 

 Esto se puede ver con las mujeres de América Latina, ya que en el 2002. los 

los ingresos que percibían las mujeres en el mercado laboral eran equivalentes 

al 68% de los ingresos masculinos;  es decir, si un hombre ganaba US $100 

mensuales, las mujeres sólo recibían US $68.  
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 El México las mujeres son las más afectadas, la muestra de ello es que en 

1990, el 51% de las mujeres en México vivían en situación de pobreza; y desde 

final del siglo pasado y a principios del 2000 la migración femenina se disparó.  

          

  Uno de los municipios con mayor rezago económico, político y social del país 

es Jalpan de Serra,  lo que origina que sus pobladores se vean en la necesidad 

de dejar su comunidad de origen en busca de una vida mejor en Estados 

Unidos. 

 

 Este rezago se muestra en  la poca importancia que tienen sus actividades 

económicas comparadas con las del  estado. Por ejemplo, mientras que a lo 

largo de la carretera México – Querétaro se encuentra uno de los más 

importantes corredores industriales del país  la zona serrana, en la cual se 

encuentra el municipio de Jalpan de Serra se han mantenido marginadas de la 

dinámica industrial y comercial, ya que la producción industrial del municipio se 

ha limitado a pequeños talleres familiares o negocios como carpinterías, 

materiales para la construcción, huaracherías y fabricación de petates.     

 

 La marginación y la desigualdad de Jalpan de Serra se puede observar en la 

falta de oportunidades que tienen los habitantes de la región, entre ellas la 

educación.                     

 

 Las mujeres son las que presentan un mayor rezago económico y social del 

municipio, ya que  como vimos en el trabajo de campo y en los datos del 

INEGI, ellas tienen una   participación laboral más baja que los hombres y sus 

niveles educativos también son más bajos, además se tienen que enfrentar a la 

carga ideológica que su sociedad les ha impuesto, como por ejemplo, el que 

ellas se tengan que dedicar a las labores del hogar. 

  

 También se pudo observar en el trabajo de campo que la mayoría de las 

mujeres migrantes de Jalpan de Serra al igual que las mexicanas, son mujeres 

jóvenes, es decir que se encuentran en edad de trabajar, y que al seguir a su 

esposo o  su pareja, se les facilita quedarse en Estados Unidos para establecer 

ahí su vida, lo que las hace menos móviles. Esto se refleja en  que muchas de 

Neevia docConverter 5.1



 106 

estas mujeres cambiaron su estado civil y además sus hijos están con ellas en 

Estados Unidos, o se los llevaron cuando se fueron para allá. 

 

 Otra razón por la que estas mujeres no han regresado a México es porque al 

migrar se fueron como indocumentadas, y no han podido modificar ese status 

legal, ya que de todas sólo una, pudo obtener su estancia legal en EUA.  

 

 Es importante mencionar que casi el 50% de estas mujeres cruzaron a EUA 

con ayuda de un coyote, esto podría haber sido un riesgo, para ellas, como ser 

abandonas en el desierto, o sufrir de algún daño físico o psicológico, sin 

embargo ninguna de ellas sufrió de estas penalidades.  

 

 El que las mujeres de Jalpan de Serra carezcan de documentos no sólo les 

impide regresar a sus lugares de origen, sino que, para el empleador  resulta 

una ventaja, ya que como se sabe al carecer de documentos no tienen por que 

darle un salario digno y prestaciones  

 

  A diferencia de la escolaridad de las mexicanas que cuentan con estudios 

profesionales, la escolaridad de las mujeres migrantes de Jalpan de Serra, es 

baja, ya que sus estudios son en su mayoría de primaria y secundaria, esto no 

es sorprendente sí observamos el gran rezago del municipio. 

 

 A su falta de educación habría que agregar que sólo una mínima parte de ellas 

hablaba inglés cuando se fue a la Unión Americana, lo que puede significar una 

desventaja para ellas,  ya que está situación y el que sean indocumentados, les 

impide acceder a servicios de salud, y un mejor empleo, y principalmente 

realizar las principales formas cotidianas de comunicación. Esta misma 

necesidad de comunicarse puede explicar el porque la mayoría de ellas ha 

aprendido inglés, incluso al preguntarles ¿Cuál había sido el principal problema 

qué tuvieron en EUA?, la respuesta principal fue el desconocimiento del idioma. 

 

 Existen a nivel nacional y local muchas mujeres cuyo principal motivo para 

dejar México, es irse a trabajar a Estados Unidos. Sin embargo en el caso 

específico de Jalpan de Serra también existe una fuerte cantidad de mujeres 
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que se fueron siguiendo a su esposo o algún otro familiar, lo que nos indica que 

a pesar de que muchas de estas mujeres trabajan en Estados Unidos, todavía 

existe una migración pasiva por parte de las mujeres mexicanas. 

 

 La gran influencia de las redes sociales en la migración femenina no sólo se 

refleja a nivel nacional, sino a nivel local, ya que la mayoría de ellas contaba  

con un familiar en EUA, antes de irse a dicho país, y además consiguieron 

trabajo en EUA, gracias a la ayuda de un pariente; incluso algunas trabajan en 

el mismo lugar donde trabaja alguno de sus familiares. 

 

 Los familiares de las mujeres de Jalpan de Serra ejercieron influencia en sus 

lugares de destino, ya que la mayoría eligió ese lugar, porque algún familiar se 

los dijo.  

 

 También encontramos que  las mujeres mexicanas se están extendiendo a lo 

largo y ancho del territorio estadounidense, debido a que siguen llegando a 

lugares tradicionales de atracción migratoria, pero también a los nuevos 

destinos migratorios.  

 

 Todo esto nos demuestra que aunque las mujeres de Jalpan de Serra trabajen 

en EUA, y este haya sido su principal motivo para irse a dicho país, no quiere 

decir que sean autónomas e independientes, ya que sus familiares siguen 

ejerciendo influencia en ellas; de esa misma manera ellas no son capaces de 

agruparse para ejercer sus derechos; lo cual se demuestra con su casi nula 

actividad social o política, ya que casi ninguna de ellas pertenece a alguna 

asociación o grupo. 

 

 Además se puede ver que las mujeres migrantes de Jalpan de Serra no han 

podido superar el rol que su sociedad tradicional les ha impuesto, esto porque 

aunque muchas de ellas trabajan al igual que su esposo o su pareja, aun ellas 

solas se siguen encargando de otras responsabilidades, como por ejemplo, el 

cuidado de los hijos. 
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 Debido a los trabajos que las mujeres mexicanas, y las mujeres de Jalpan de 

Serra ocupan en Estados Unidos, su situación laboral es menos favorable a la 

de los hombres, por ejemplo, reciben un menor salario, y trabajan en empleos 

donde son más vulnerables, es decir en  el sector de servicios sociales y 

personales, estos últimos son considerados empleos “puramente femeninos”, 

ya que se encargan del cuidado de los ancianos o los niños, o trabajan como 

domésticas, esta situación origina que no tengan ni seguro, ni un salario con 

respecto a la ley.  

 

 A pesar de que las mujeres de Jalpan de Serra se emplean en trabajos de 

mala calidad en EUA, parece que están conformes con su trabajo, ya que son 

pocos los entrevistados que contestaron que el trabajo que realizaban estas 

mujeres respeto con las otras mujeres mexicanas es inferior; de igual manera 

esto sucedió con la percepción que se tiene respecto a las mujeres nativas. 

 

 En cambio la percepción que se tiene respecto del varón migrante cambió 

mucho, ya que la mayoría considera que el trabajo que ellas  realizan, respecto 

al varón migrante, si es inferior, esto tiene que ver con la percepción que se 

tiene respecto del género. 

 

 Aunque las mujeres mexicanas ya casi no se emplean en el campo, en el caso 

de las mujeres de Jalpan de Serra algunas de ellas todavía se emplean en este 

sector.  

 

 En el caso de Jalpan de Serra todavía existen mujeres que no sólo dejaron su 

lugar de origen por seguir a su marido, sino que no trabajan en Estados 

Unidos, porque, su esposo es el que las mantiene, mientras que ellas se 

dedican únicamente al cuidado de los hijos y a las labores del hogar. 

 

  A pesar de no existir muchos datos sobre la cantidad de remesas que envían 

las mujeres mexicanas a sus lugares de origen, se dice que el dinero que ellas 

envían sirve para cubrir necesidades básicas, esta tendencia continúa en 

Jalpan de Serra, ya que la mayoría del dinero, únicamente sirven para cubrir 
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necesidades básicas: alimentación, medicina, vestido, pero no ha servido para 

poner un negocio o darle algún otro uso. 

 

 Lo que nos permite afirmar que las familias receptoras de las remesas no 

tienen una participación económicamente activa, o no cuentan con un empleo 

de buena calidad y bien remunerado. Lo cual nos lleva a ver que las remesas 

sólo permiten reproducir el mismo estado de las cosas. 

 

 Además la vivienda de estas  familias presenta serios problemas. Por ejemplo, 

falta de servicios básicos como: el agua, el teléfono y sus techos son de 

lámina, y las colonias no están pavimentadas. 

 

 El gobierno de Jalpan de Serra no es capaz de mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes, impulsando las actividades económicas de la región, ni de 

crear las condiciones necesarias para la creación de empleos de buena calidad 

y bien remunerados, en lugar de esto, impulsa la migración de sus habitantes 

hacia Estados Unidos. 

 

 En cuanto a los cambios que tuvieron las mujeres de Jalpan de Serra 

podemos ver que para muchas de ellas y sus familias significaron una ruptura 

familiar, ya que  la mayoría de ellas dejó  a sus padres en México, lo que 

también significó  dejar de tener la protección y el apoyo de sus padres. La 

mayoría de estas mujeres quieren regresar a Jalpan de Serra porque extrañan 

a su familia y a su país, son pocas las mujeres que les gustaría quedarse en  

EUA, la razón principal de quedarse en EUA, es porque la vida es mejor ahí.   

 

En cuanto a las personas que ya regresaron a Jalpan se puede ver que a la 

mayoría no  le gustaría regresar a trabajar a EUA. 

 

Para muchos de los familiares de estas mujeres es muy difícil tenerlas lejos y 

no tener casi comunicación con ellas, y no verlas, por lo que les gustaría que 

sus hijos regresaran pronto a Jalpan, aunque no todos nos dijeron esto, 

muchas personas nos lo demostraron con su llanto o la forma de expresarse 

cuando nos platicaban de sus familiares en EUA, todas estas reacciones nos 
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lleva a ver la evidente destrucción que existe en el tejido familiar, después de 

que algún familiar se va a EUA.  

 

  Para muchas de estas mujeres el irse a EUA significó el tener su primer 

empleo, y el tener dinero para subsistir, pero las relaciones familiares 

empeoraron, ya que casi no hay comunicación con la sus familiares en Jalpan; 

y tienen mucho tiempo de no verse.  

 

 La presente tesis muestra el panorama que vive uno de los municipios con 

mayores rezagos educativos, políticos y sociales del país, y cuales son las 

consecuencias de esto, una de ellas es la migración, la cual a su vez ha 

ocasionado como ya vimos muchos cambios en las familias de estas mujeres y 

en ellas mismas, por lo que considero necesario dejar abiertas las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Por qué el gobierno de Jalpan de Serra en vez de impulsar la salida de sus 

habitantes hacia EUA, no aprovecha los recursos económicos de la región y su 

gente, para impedir la migración e impulsar el desarrollo económico, político y 

social  del municipio? 

 

 ¿Por qué la gente tiene que dejar todo, para irse a EUA en busca de una vida 

más digna, si esto se podría evitar, si  el gobierno federal, realizara acciones 

para el desarrollo económico de la población, ya que como vimos, el hecho de 

que una persona abandone su lugar de origen implica una destrucción en el 

tejido familiar? 
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ANEXOS DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN JALPAN DE SERRA. 

 

           Cuadro 1. Edad de las mujeres migrantes  
edad Porcentaje % 
5 - 14 7 

15 - 24 62 

25 - 34 24 

35- 44 7 

Total 100 

 

Cuadro 2.  Estado civil al migrar. 
Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Casada 12 41.4 

Soltera 12 41.4 

Unión libre 5 17.2 

total 29 100 

 

Cuadro 3.  Estado civil actual. 
Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Casada 12 41.4 

Soltera 10 34.5 

Unión libre 6 20.7 

Separada 1 3.4 

Total 29 100 

 

Cuadro 4. Documentos al migrar. 
Documentos frecuencia porcentaje 
Indocumentada 28 96.6 

Documentada 1 3.4 

Total 29 100 

 

Cuadro 5. Documentos actuales. 
Documentos frecuencia porcentaje 
Indocumentada 27 93.1 

Documentada 2 6.9 

Total 29 100 

 

Cuadro 6.  Escolaridad. 
Escolaridad Frecuencia  Porcentaje 
No sabe leer, ni escribir. 1 3.4 

Primaria  13 44.8 

Secundaria 14 48.3 

Universidad 1 1 

Total 29 29 

 

Cuadro 7. Conocimiento del idioma cuando se fue a EUA. 
Sabía inglés cuando se fue Frecuencia Porcentaje 
No 25 86.2 

Sí 3 10.3 

No sabe o no contesta 1 3.4 

Total 28 100 

 

 

Neevia docConverter 5.1



 112 

Cuadro 8. Aprendió inglés en EUA. 
Aprendió inglés Frecuencia Porcentaje 
No 8 27.6 

Sí 18 62.1 

No contesta 3 10.3 

Total 29 100 

 

Cuadro 9. Número de hijos. 
Número frecuencia Porcentaje 
1 2 10.5 

2 - 3 12 63.1 

4 - 5 4 21 

6 1 5.3 

Total 19 100 

 

Cuadro 10. Religión. 
Religión  Porcentaje 
Católico 86.2 

Mormón 3.4 

Protestante 10.3 

Total 100 

 

Cuadro 11. Motivos por los que se fue a Estados Unidos. 
Motivos  Porcentaje 
Trabajar y salir adelante 48.3 

Seguir a su esposo o pareja, o algún otro 
familiar. 

37.9 

Curiosidad 10.3 

Se peleó con el marido 3.4 

Total 100 

 

Cuadro 12. Lugar de llegada en EUA. 
Lugar  Porcentaje 
Lugares tradicionales: Florida, Texas,  
California y Illinois. 

65. 6 

Nuevos lugares de destino migratorio: 
Washington, Carolina del Norte, Pensylvania, 
Georgia,  

31% 

Ninguno. 3.4% 

Total. 100% 

 

Cuadro 13. Motivos por los que llegó a ese lugar. 
Motivos  Porcentaje 
No llegó  3.4 

Se los dijo alguna mujer 6.9 

Se los dijo algún pariente 79.3 

Se los dijo un amigo 6.9 

Se los dijo el coyote 3.4 

Total 100 
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Cuadro 14. Número de familiares en Estados Unidos. 
Número  de familiares  % 
ninguno 17.2 

1 - 3 55.1 

4 - 6 13.8 

Más de 6 6.9 

N/E 6.9 

Total  100 

 

Cuadro 15.  Dificultades en EUA. 
Dificultad Frecuencia Porcentaje 
Ninguna 15 51.7 

Idioma 6 20.7 

Falta de papeles 5 17.2 

Migra o patrulla fronteriza 2 6.9 

Adaptarse a la ciudad 1 3.4 

Total 29 100. 

 
Cuadro 16.  Última fecha en la que se fue a EUA. 
Año en pasar Porcentaje 
1981 -90 10.3 

91 - 2000 41.3 

2001 - 2006 48.3 

Total 100 

 

Cuadro 17. Sector  de trabajo en México. 
Sector Frecuencia Porcentaje 
Nunca había trabajado 13 44.8 

Comercio 1 3.4 

Servicios personales 6 20.7 

Industria 1 3.4 

Servicios sociales 1 3.4 

Empleos por temporada de 
baja calidad 

4 13.8 

Campo 1 3.4 

Desempleada 1 3.4 

No especifica 1 3.4 

Total 29 100.0 

 

Cuadro 18. Sector de actividad en EUA. 

Sector Frecuencia Porcentaje 
No trabaja 7 24.1 

Servicios 
personales 

12 41.4 

Campo 6 20.7 

Industria 3 10.3 

No sabe 1 3.4 

Total 29 100.0 
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Cuadro 19. Tipo de asociación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 17 58.6 

Iglesia 2 6.9 

Grupo de mujeres 2 6.9 

Grupo escolar 1 3.4 

No sabe 7 24.1 

Total 29 100.0 

 

Cuadro 20.   Con quién vivía en México. 

 Frecuencia Porcentaje 

Esposo e  
hijos 

3 10.3 

Padres 15 51.7 

Familia 5 17.2 

Suegros 1 3.4 

Sola 1 3.4 

Esposo 
 
 

2 6.9 

hijos 1 3.4 

Mamá 1 3.4 

Total 29 100.0 

 

 Cuadro 21. Con quién vive o viva en EUA. 

 Frecuencia Porcentaje 

.- 1 3.4 

Sólo con 
el esposo 

7 24.1 

Esposo e 
hijos 

15 51.7 

Algún otro 
familiar 

2 6.9 

Amigas  3 10.3 

Sólo hijos 1 3.4 

Total 29 100.0 

 

Cuadro 22. Situación de los hijos.  
Situación Frecuencia Porcentaje 

No tiene 10 34.5 

Los dejó 3 10.3 

Están con ella en EUA 15 51.7 

Embarazada y la regresaron 1 3.4 

Total 29 100.0 
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 Cuadro 23. Cambios en ella cuando se fue a EUA 

Cambios Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 5 17.2 

Añoranza y nostalgia 3 10.3 

Mejoró su situación económica y la de su 
familia. 

13 44.8 

 Se alejó de la familia y falta de 
comunicación 

6 20.7 

Su vida es rutinaria 1 3.4 

Socialización 1 3.4 

Total 29 100.0 

 

Cuadro 24. Cambios por su incorporación al mercado de trabajo estadounidense.  

Cambios Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 7 24.1 

Mejora económica 15 51.7 

Nostalgia y falta de comunicación 5 17.2 

Más independiente 1 3.4 

Trabajo por primera vez, ya que nunca había trabajado. 1 3.4 

Total 29 100.0 

 

Cuadro 25.  . Razones por las que se vive mejor en EUA. 
Razones Frecuencia Porcentaje 

No vivió en EUA. 1 3.4 

Sí,  se tienen  más 
posibilidades de salir 
adelante. 

5 17.2 

Sí, se está mejor 
económicamente. 

12 41.4 

Sí, es más autosuficiente y 
tiene mejores ideas. 

3 10.3 

Sí,  porque está con su 
familia. 

2 6.9 

No, porque no tiene tiempo 
libre. 

2 6.9 

No, porque extraña a su 
familia. 

2 6.9 

No sabe. 2 6.9 

Total. 29 100.0 

 

Cuadro 26. Cambios en la familia. 

Cambios Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 4 13.8 

Desintegración familiar 17 58.6 

Nos seguimos comunicando, aunque la 
comunicación es por teléfono o cartas 

4 13.8 

La familia recibe más ingresos 4 13.8 

Total 29 100.0 
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