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INTRODUCCIÓN 

Uno de los acontecimientos que han adquirido mayor significado a 

partir de su intensificación en un ambiente de crisis general y en el 

marco de una globalización económica integradora, es aquel que 

tiene que ver con la migración; particularmente en una sociedad como 

la mexicana donde su historia social registra recurrentemente este 

acontecimiento en distintos momentos, otorgándole con ello una 

importancia más que relevante en el estudio y entendimiento de su 

dinámica económica, política y social en general. 

En el proceso analítico de la Sociología (y de las Ciencias Sociales en 

general), el fenómeno de la migración de ninguna manera es 

novedoso, sin embargo, ha predominado la visión económico-liberal de 

que se trata de un flujo de población que atiende impulsos económicos 

con origen en una racionalidad de mercado expresada en una oferta y 

demanda de empleo, renovándose con ello visiones positivistas que 

trasladan nociones de las ciencias naturales (en este caso el concepto 

de flujo, propio de la física) a las ciencias sociales, a partir de la 

analogía de considerar a las sociedades humanas como organismos 

vivos, cancelándose con ello la naturaleza histórica, política, cultural del 

propio fenómeno. 

La migración internacional1 sea forzada o voluntaria, es un fenómeno 

socio-histórico que entraña en su multicausalidad, razones de índole 

económico, social y político.2  

                                                 
1 Se entiende por migración internacional como un fenómeno demográfico que se ha registrado 
en todos los periodos históricos, en formas y grados muy diversos. La migración es definida como 
“el cambio de residencia habitual mediante un desplazamiento de una unidad geográfica a 
otra (país, entidad federativa, municipio o delegación)” La migración internacional está 
asociada a las profundas asimetrías económicas entre países, particularmente agravadas por 
situaciones de crisis económicas en países de menor desarrollo. Si en el país de origen las 
dificultades económicas aumentan la pobreza y la marginación, las corrientes migratorias se 
orientarán a los países en donde  
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Los desplazamientos de población entre las fronteras son igualmente 

comunes en condiciones de estabilidad social (en períodos de paz y 

fuera de fenómenos naturales), y dentro de esta multicausalidad 

podemos destacar, además de la oferta y demanda de factores 

productivos, las tácticas de control fronterizo y las particularidades de 

integración económica entre los países involucrados, además de 

razones de índole cultural asociadas a cambios en el desarrollo histórico 

de las sociedades. 

Precisamente, una de las razones para abordar el estudio y 

entendimiento de la migración en México se encuentra en la necesidad 

de considerar este fenómeno a partir de su naturaleza histórica y desde 

una perspectiva integral que incorpore dimensiones políticas (reformas y 

políticas migratorias), económicas (segmentación económica entre una 

nación receptora y otra nación expulsora) y socio-culturales 

(identidades, nacionalismo, redes sociales, etc.) que superen la 

estreches de reducirlo a una sola dimensión.3 

En la lógica de la globalización económica como tendencia dominante 

reciente, el discurso de la integración replantea la reconfiguración 

histórica de los espacios nacionales a partir de una supuesta quiebra de 

los territorios llegándose a plantear una redefinición de los ámbitos 

espaciales que definían las localidades. 

 

 

                                                                                                                                               
existan mayores oportunidades de empleos e ingresos. Incluso aún habiendo crecimiento 
económico, la insuficiente generación de empleos relativamente bien remunerados motiva la 
migración de personas en búsqueda de mejores condiciones de vida. En Rionda Ramírez, J.I.: 
“Nuevos patrones en la migración" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 82, 
2007. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2007/jirr.htm  
2 Stephen Castles, “La política internacional de la migración forzada” en Migración y Desarrollo, 
núm. 1, Zacatecas: Doctorado en Estudios del Desarrollo-UAZ, Octubre 2003; p. 74-90. 
3 Rodolfo García Zamora. “Migración Internacional Y Desarrollo Local: Una Propuesta Binacional 
Para El Desarrollo Regional Del Sur De Zacatecas, México”.Red Internacional de Migración y 
Desarrollo. www.migracionydesarrollo.org 
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Cuando se estudia el espacio social y el problema migratorio, se hace 

considerando la sociedad global y su expresión de territorio específico.  

Como línea de interés4, ésta  respondería a la necesidad de estudiar los 

grandes procesos de transformación de nuestro tiempo para incidir en 

campos estratégicos de la realidad local. 

Que la frontera sea puesta en entredicho como fundamento de lo 

político, no implica que haya desaparecido, que se haya borrado o 

diluido en el momento actual de intercambios y relaciones que no se 

establecen a partir de lugares claramente definidos, más bien implican 

lo contrario, es decir, la función política de las fronteras se ha hecho más 

evidente: hay cierta transfronterización de lo político, y la delimitación 

que separa a unos de otros es un hecho social presente en muchas 

partes. 

La globalización es una de las tendencias recientes del capitalismo de 

mayor impacto en las transformaciones económicas, sociales y 

culturales del mundo contemporáneo5; el análisis del fenómeno 

migratorio y su relación con sus diversas expresiones territoriales 

constituye un desafío para las ciencias sociales pero también uno de los 

campos de mayor innovación teórica y metodológica en la actualidad. 

 El que en la actualidad exista un ángulo de existencia política a partir 

de lo que hoy se reconoce como la Reforma Migratoria, obliga a la  

 

                                                 
4 Independientemente del grado de dificultad que implica el estudio de la migración en todas 
sus formas nuestra línea de investigación,  resulta una tarea intelectual comprometedora. Existen 
algunos enfoques alternos a la relación entre nación, migración e identidad, al movilizar el 
objeto de análisis a través del tiempo y el espacio, así como abordándolo desde diversas 
perspectivas metodológicas e identificando múltiples actores sociales y posiciones ideológicas. 
Aunque aún falta mucho por hacer en el campo de los estudios transnacionales, queda claro 
que las identidades nacionales transitan y al mismo tiempo persisten a través de muchos tipos de 
bordes, tanto territoriales como simbólicos. 
5 Parafraseando a Lenin, pudiera entenderse la globalización como “la fase superior del 
capitalismo”…más reciente. Ver “Imperialismo fase superior del capitalismo”, editorial. Progreso, 
Moscú, 1979. 
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configuración mínima de un marco histórico explicativo que aporte 

elementos para el entendimiento no solamente de una “racionalidad” 

de mercado, también de una racionalidad política que se expresa en el 

carácter específico del Estado Mexicano y sus particularidades 

históricas, tanto locales (como espacio nacional) como hacia el resto 

del mundo (como unidad dentro de un universo mundial). 

Nuestra investigación se ocupa de una de las grandes tendencias de la 

globalización: Su expresión en el ámbito territorial. El foco de atención se 

centra en los actores locales, en su interacción con las redes globales 

de producción, y en su vinculación con la emergencia de expresiones 

culturales y sociales, tales como las formas urbanas segregadas y 

polarizadas de la globalización.  

Se trata de estudiar la capacidad de los sujetos pertenecientes a un 

territorio para internalizar lo global en lo local y viceversa, así como de 

identificar las diferentes opciones de intervención para los actores 

locales en el marco de los procesos globales. También se busca revelar 

las disparidades territoriales  acentuadas por el proceso globalizador, 

pues este enfoque permite visualizar la verdadera “territorialización” del 

espacio.   

Se parte del supuesto de que la migración ha representado una 

exigencia histórica de existencia de una sociedad, que como la 

mexicana, se incorporó forzadamente a las velocidades de una 

modernidad capitalista (globalización), pero en condiciones de 

dependencia económica y cultural a pesar de una declarada 

independencia política, es decir, se reconoce el alto grado de 

subordinación a necesidades impuestas desde el exterior. 
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Los esquemas económicos, políticos y socio-culturales se articulan para 

configurar la estructura en la cual se sustenta la noción de identidad 

nacional, sin embargo, la radicación espacial otorga un valor más que 

significativo a la noción de territorio como determinante de la propia 

identidad, de manera que la migración, en la cual la identidad que 

tenga o adquiera el migrante, estará íntimamente ligada a los procesos 

de desterritorialización forzada y paradigmáticamente, en el discurso 

integrador, propio de la “economía globalizada”, lo que permite 

ensayar una interpretación sociológica de la identidad asociada a los 

procesos migratorios (como extensiones de la cultura y la “identidad”). 

“…las identidades sociales se derivan de la adscripción a una de 
estas unidades socio-territoriales (local, regional o nacional) 
suponen el desarrollo de una conciencia histórica, que no se 
construye sólo a través de los mecanismos contrastivos del 
nosotros y los otros sino también mediante la construcción de una 
serie de elementos comunes (lengua, historia etc.) que se 
comparte. La conciencia histórica de una comunidad local, 
regional o nacional tiene una importancia base ritual que sintetiza 
el esquema de significados derivados de la misma experiencia 
histórica de la colectividad” 6 

La hipótesis de nuestra  investigación  se apunta a recuperar la 

centralidad del sujeto social, desde la carga subjetiva que imprime a su 

praxis social, como una forma de rescatar su acción sobre los 

significados que atribuye al mundo, a su trayectoria y a sí mismo. Las 

formas en que han construido  algún tipo de arraigo en el territorio 

donde actualmente habitan o laboran, la apropiación simbólica del 

espacio que realizan y la influencia de estos procesos en su propia 

identidad socio territorial. 

 

                                                 
6 Rosaldo Renato, “Reimaginando las comunidades nacionales”, en Manuel Valenzuela (Comp.) 
Decadencia y auge de las identidades. Cultura Nacional, identidad cultural y modernización, 
Tijuana, B.C. México. El Colegio de la Frontera Norte, Programa Cultural de las Fronteras.1992. 
Pág 30. 
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La tesis esta integrada por tres capítulos que son los siguientes: en el primer capitulo 

abordaremos los referentes teóricos y la ambigüedad conceptual que existe en torno a 

las fronteras nacionales como espacios de segmentación (identataria) y al mismo tiempo 

como un espacio de conservación cultural, esto considerando las diferentes corrientes 

teóricas ; en el segundo capítulo a partir de una dimensión histórico-espacial 

desarrollaremos una semblanza histórica que permita aclarar el fenómeno migratorio 

mexicano a partir de su relación con los procesos de territorialización como resultado 

del proceso de configuración del Estado mexicano; y como tercero y último capítulo se 

aborda la territorialidad construida por los migrantes que abandonan, temporal o 

permanentemente, sus territorios de origen para instalarse en los territorios de migración 



Marco de referencia de la migración México-Estados Unidos 10

CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA DE LA MIGRACIÓN 
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS.  

1.1 REFERENTES TEÓRICOS 

En la actualidad, domina una imagen imprecisa de las fronteras 

nacionales como espacios de segmentación y a la vez de continuidad 

cultural. Esto se entiende como un resultado normal de procesos, que si 

bien no son totalmente ajenos, si son  explicados como derivaciones 

originales de la globalización: es el caso de las migraciones, la 

internacionalización del capital y la difusión de los medios de 

comunicación; estos procesos que nuevamente ponen a discusión la 

capacidad de contención de las identidades culturales, y que en otros 

tiempos los discursos nacionalistas le atribuyen a las fronteras territoriales, 

hoy permiten rediscutir el principio de pertenencia política y espacial. 

“El principio de que todas las personas deberían pertenecer 
política y culturalmente a un solo Estado es cada vez menos 
funcional debido a la globalización y ello se refleja en los 
migrantes que son portadores de esta dualidad.”1 

De igual forma en que otros mecanismos globalizadores que están 

alterando la imagen espacial de las fronteras nacionales, las 

migraciones trasnacionales matizan por su capacidad de cimentar 

nuevas ordenaciones culturales que difícilmente pueden ser 

relacionadas a un sólo territorio nacional. Existen diversos trabajos que 

detallan cómo estos contingentes poblacionales han modificado las 

pautas de la construcción del sentido de pertenencia territorial sobre el 

que se fundamentan las identidades locales, regionales y nacionales. 

 

 

                                                 
1 Herrera, Carassou Roberto, “La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones”. Edit. Siglo 
XXI, México. 2006, Pág. 210 
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Se propone reflexionar sobre los diferentes perfiles de análisis en la 

conceptualización que existe en la relación entre cultura y territorio, 

bajo la experiencia de la migración de México a Estados Unidos. 

Considerando que las nociones de fragmentación y discontinuidad del 

espacio- temporal contenidas en las tesis posmodernas para analizar los 

procesos migratorios, sirven para ilustrar los procesos de reconstitución2 

de las identidades de los migrantes. 

Entendemos entonces como territorio, un concepto parcial susceptible 

de ser fragmentado y recompuesto a diferencia del espacio que tiene 

marcado un carácter de permanencia cultural de los migrantes; en 

pocas palabras territorio puede ser visto como un espacio de inscripción 

cultural, o área de distribución de prácticas e instituciones culturales, 

como representación de un símbolo de pertenencia socio territorial.3 

Los mecanismos a través de los cuales se construye el sentido de 

pertenencia a un territorio, pueden diferenciarse según la escala 

geográfica del territorio. 

Existen mecanismos que soportan la reconstitución del sentido de 

pertenencia comunitaria más allá del territorio original. En la búsqueda 

de tales mecanismos; se plantea la articulación del “territorio local” con 

otras unidades territoriales más amplias, haciendo más complejo el 

proceso de identidades territoriales.4  

 

 

                                                 
2 Ver el caso de Centroamérica y Chiapas, en el cuál la división política no ha sido impedimento 
para que la cultura sea la misma en uno y otro territorio político. 
3 Giménez Gilberto, “Territorio y Cultura” Revista.Culturas contemporáneas, Época II, Vol. 2, no.4. 
Diciembre de 2006, Pág. 30. 
4 Valenzuela Manuel, Decadencia y auge de las identidades. Cultura Nacional, Identidad 
Cultural y Modernización. Tijuana El Colegio de la Frontera Norte, Programa Cultural de las 
Fronteras. Pág. 202. 
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Efectivamente, existen un enorme número de procesos y mecanismos 

involucrados en la constitución de esas identidades comunitarias ligadas 

a la territorialidad; su distinción en sí misma es una tarea ardua, nuestro 

trabajo no persigue su estudio exhaustivo, sino sólo hacer una especie 

de inventario parcial que ayude a precisar las ideas que van 

emergiendo de esa labor, de recortar un proceso. 

Imaginar a la territorialidad como una forma de experiencia y 

apropiación socio-cultural del territorio a través del tiempo, permite 

diferenciar algunos mecanismos y procesos que son constitutivos de la 

historicidad de las comunidades de migrantes trasnacionales en estudio; 

tal es el caso de la configuración identataria, de manera que la 

identidad se despliegue como un ángulo de análisis junto con la 

territorialidad.  

Una primera construcción de las fronteras territoriales en sus diferentes 

escalas (regionales o nacionales), es la político-administrativa. Esta 

misma idea nos conduce a tener presente la construcción de la 

ideología comunitaria en el contexto del nacionalismo, y que tiene 

como base los mitos de origen y metáfora familiar, vinculando la 

existencia terrenal con la existencia “divina” de la comunidad territorial.  

Las comunidades territoriales locales en México tienen un principio 

cultural determinado por una fuerte ritualidad de la vida pública. Así la 

ritualidad sea insondable o simulada, actúa como elemento del 

fortalecimiento del sentido de pertenencia comunitaria. 

Estos procesos y mecanismos que esquemáticamente son presentados, 

pueden ayudar a observar la reconstitución de identidades 

comunitarias que experimentan el proceso de la migración trasnacional. 

Ellos sirven como antecedente para examinar otros mecanismos que 

emergen en el  
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curso mismo de la migración, tanto en la dispersión de los miembros de 

la comunidad como en su asentamiento en los nuevos territorios, sean 

nacionales o extranjeros. 

En esta medida se arriba a una conceptualización de identidad 

comunitaria que no sólo se caracteriza por la existencia de fronteras 

territorialmente delimitadas, por la construcción mítica de pasado y los 

ancestros y por una intensa ritualidad festiva comunitaria, sino también, 

por la capacidad de transformación y control de su propio proyecto de 

existencia. Esta capacidad no es nueva, ni el resultado de la  migración, 

pues el resultado de las movilizaciones locales y regionales de estas 

comunidades es antigua; lo que si es nuevo es que se ejerce bajo la 

experiencia en nuevos territorios que presentan nuevas necesidades, 

nuevos recursos  y nuevas relaciones conflictivas, ya que existe un nuevo 

contexto de relación interétnica y de clase, a la vez que presenta un 

nuevo escenario de actores sociales y estatales. 

Este cúmulo de transformaciones asiente enfocarse en estas 

comunidades trasnacionales, como fruto del proceso de 

desterritorialización de la misma identidad comunitaria; en esta nueva 

conformación territorial, cultural e histórica del conjunto continua siendo 

fundamental, pero bajo la forma de la práctica migratoria y los nuevos 

destinos de la migración. El tránsito entre los límites locales y 

trasnacionales  resulta una nueva resignificación del territorio de 

procedencia y de la identidad socio territorial. 

1.2 DIFERENTES CORRIENTES TEÓRICAS DEL FENÓMENO 
MIGRATORIO 

Con la intención de presentar un marco analítico de interpretación 

conceptual, se revisarán distintas aportaciones que intentan precisar 

teóricamente el fenómeno de la migración, se pretende una propuesta  
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alternativa que considere tanto los méritos como las limitaciones de las 

definiciones a revisar. 

Dentro de las diferentes teorías o corrientes que estudian el fenómeno 

migratorio existen distintas posturas sobre las causas y consecuencias 

que trae para la sociedad este fenómeno, con el fin de ilustrar esto 

intentaremos una presentación mínima de algunas corrientes teóricas 

significativas del fenómeno migratorio. 

Lo más evidente es la multiplicidad de los elementos implicados en el 

estudio de las migraciones, es que, continuará la cuestión central para 

tomar decisiones con respecto al  marco teórico más adecuado para 

su estudio. 

Esta dificultad parece haber sido el motivo por el cual, el ultimo decenio 

del siglo pasado, algunos especialistas decidieran agrupar y clasificar las 

principales propuestas existentes en un seleccionado número de 

modelos, resumiendo y depurando así el estado alcanzado en el 

desarrollo teórico de las migraciones desde las leyes de Ravenstein 

hasta los últimos planteamientos que se han hecho entorno a la 

importancia de la migración, cómo la válvula de escape (en cuanto a 

la contención social se refiere) .  
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1.2.1 SOCIOLOGÍA Y MIGRACIÓN 

El intento de otorgar a el estudio de las migraciones humanas de un 

estatuto científico, venía siendo una  finalidad nunca abandonada 

desde finales del siglo XIX, Ernest Ravenstein, el primer teórico de las 

migraciones en su exposición “Las Leyes de la migración”; hizo un 

intento por analizar, y detallar (más que nada pronosticar) los 

desplazamientos migratorios internos entre las distintas localidades y 

regiones de un país; así como los que van más allá de las fronteras. A 

continuación de forma resumida mencionaremos las Leyes de 

Ravenstein: 

1. La principal causa de las migraciones son las disparidades económicas, 

y el móvil económico predomina entre los motivos de las migraciones. 

2. La mayor parte de las migraciones son de corta distancia, el grueso de 

nuestros migrantes sólo recorre una distancia corta. 

3. Los migrantes se desplazan a largas distancias  generalmente va con 

preferencia a uno de los grandes centros del comercio o de la industria. 

4. Las migraciones se producen escalonadamente. 

5. El proceso de dispersión es el inverso del de absorción y exhibe 

características similares. 

6. Los nativos de las ciudades tienen menos propensión a emigrar que los 

de las zonas rurales. 

7. La mayoría de los migrantes son adultos. 

8. Entre los migrantes de corta distancia parecen predominar las mujeres, 

mientras lo contrario ocurre entre los de larga distancia  

9. Las grandes ciudades crecen más por la inmigración que por 

incremento vegetativo. 

10. Las migraciones más importantes son las que van de las áreas rurales a 

los grandes centros del comercio y la industria. 
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11. Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo económico y con 

el progreso de la tecnología y del transporte.5 

Podemos  darnos una idea a partir de las leyes de Ravenstein, de cómo 

existe el impedimento para poder construir una ley única e inapelable 

en torno a un fenómeno tan amplio como el migratorio, ya que, si bien 

la Economía y la Geografía que son Ciencias Sociales tienen sus leyes y 

teorías bien marcadas entorno a sus objetos de estudio, esto no es lo 

mismo a conceptualizar de forma unánime, los motivos ,condiciones y 

consecuencias de la migración sin tomar en cuenta el momento 

histórico, político y social en el que se desarrolla el suceso. 

 A diferencia de los economistas que estudian las migraciones humanas 

desde las líneas de la oferta y la demanda de la mano de obra, así 

como las consecuencias del salario; los sociólogos han dirigido su interés 

al estudio de las causas y contenidos sociales en una perspectiva 

cualitativa, tal y como puede deducirse del estudio de la movilidad 

social, la asimilación de los migrantes a la sociedad receptora, los 

efectos sociológicos en las sociedades expulsoras y el cambio social. 

Sin embargo, los sociólogos no sólo se han tenido que enfrentar a una  

corriente economicista del análisis migratorio, sino que a demás, 

afrontan la inexactitud de juicio sobre lo que debe entenderse como 

migración entendida como categoría analítica; y es que la falta de rigor 

en la definición del vocablo, proveniente,  esencialmente, del exceso 

de confianza de la mayoría de los investigadores, en sentido de que su 

significado ya es del dominio popular y no requiere de mayores 

explicaciones. 

 

 

                                                 
5 Ravenstein, E.G, “The law of the migration”, Journal statistical Society  No.46.New York. 1885. 
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Los problemas conceptuales en la comprensión del fenómeno 

migratorio, han dejado un gran vacío teórico, si le sumamos la relación 

con fenómenos de corte histórico, legal, económico, antropológico, 

sociológico y geográfico;  denota una confusión  intelectual que 

necesita esclarecerse antes que pueda desarrollarse una concepción 

realmente apropiada de la migración humana. 

Sin embargo, la definición terminológica, que las distintas acepciones 

pueden otorgar en el campo de estudio al que pertenece el fenómeno 

migratorio, “si la definición  se basa en el tránsito de un ámbito cultural a 

otro, o un cambio de valores, normas de vida, etc…, entonces la 

disciplina que le concierne al estudio de la migración es la Sociología”.6 

El proceso migratorio es resultado indiscutible de las transformaciones 

sociales con todo y que las relaciones de producción no tengan una 

cambio  significativo. La tendencia a plasmar generalizaciones teóricas 

de ámbito totalizador, obedece a la observación de los fenómenos 

sociales y concretamente las migraciones, bajo puntos de vista 

contradictorio del estructural-funcionalismo, también a eso histórico-

estructural o el materialismo histórico y sus variantes. 

Las corrientes coinciden en que el cambio social está presente en las 

grandes corrientes migratorias ya que para distinguir que una 

transformación social está en marcha, las masas que permanecerán en 

las áreas, regiones o países de exiguo desarrollo económico, 

principalmente en los espacios periféricos del sistema mundial, 

comienzan un proceso de movilización física hacia donde se 

benefician, consideran o tienen evidencia de acceso a un desarrollo. 

 

                                                 
6 J.J.Mangalam. “General theory in the study of migration”, The International Migration Review, 
vol.III, num. 1, 1968, Pág. 11. 
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Las dos distintas corrientes que dominan el escenario académico en los 

estudios del fenómeno migratorio son: por un lado la de corte micro 

analítico, que gira en las variables de tiempo y distancia, así como el 

cambio de ambiente socio-cultural, definen lo que debe considerarse 

como migración; y la macro analítica que penetra más  a fondo en los 

aspectos generales, históricos y estructurales presentes en el fenómeno. 

Hagerstrandt 7 y Petersen8 coinciden en la importancia de que en la 

migración  se cumple un cambio del contexto socio-cultural del sujeto 

así como la transición física del individuo o un grupo de una sociedad a 

otra.9 

Nos resulta relevante para nuestra investigación la postura sustentada 

por Hagerstrandt y Petersen en cuanto a que el término “migración” 

está exclusivamente reservado para aquellos cambios de residencia 

que impliquen un reajuste total de los acercamientos del sujeto con la 

comunidad; es decir, que si no existe un cambio cultural involucrado en 

el traslado de un lugar a otro, no se puede hablar de migración.  

Ésto rompe tajantemente con las posturas economicistas del termino 

“migración” ya que toma en cuenta no sólo la especialidad geográfica 

y económica del fenómeno, sino que, también se hace referencia al 

rompimiento y reestructuración de ambas culturas (la expulsora y la 

receptora) en torno al individuo y su entorno. 

A pesar de que la propuesta de  Hagerstrandt y Petersen parece ser 

más que relevante en el sentido estricto del análisis sociológico, Paul 

Singer en su obra “Migraciones Internas” cita a Marios Nikolanikos quien  

nos  

                                                 
7 Herrera Carassou, Roberto, “La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones”. Edit, Siglo 
XXI. Pág.23. 
8 WiIlliam Petersen, “Population”, Mac Millan. Op.Cit. Pág. 280. 
9 Ibidem. Pág.24. 
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recuerda en su propuesta de definir que la migración es “un fenómeno 

de clases que envuelven la proletarización de grandes masas 

populares”10 .En este sentido el mismo Singer sostiene “lo que importa es 

no olvidar que la determinación de quien va a migrar y de quien se 

queda es social (de clase)”. Por otro lado existen quienes difieren de las 

propuestas de enfoque teórico-crítico y dicen: “Cuando los autores 

sostienen que las personas son clases sociales  que migran, se esta 

usando una forma inadecuado el concepto de clases sociales. En la 

teoría marxista y lo mismo la weberiana, la acción de migrar nunca es 

acción de clase”.11 

El contexto actual de las migraciones, está envuelto en un ambiente 

globalizador tanto de los límites fronterizos  como de los límites culturales; 

debido a ello es que haremos hincapié en dos teorías que rescatan 

estos aspectos: 

1.2.1.1 GINO GERMANI 

La teoría de la modernización, respaldada por Gino Germani, sostiene 

que las migraciones humanas son: “una expresión de los cambios 

básicos que están transformando al mundo, convirtiendo al planeta de 

aldeas y desiertos en un planeta de ciudades y metrópolis”... es un 

proceso usual en las sociedades en desarrollo.12 

La movilización de masas es considerada por Germani, como una 

expresión del cambio social que se esta generando en el camino de 

una sociedad tradicional a una moderna y puede examinarse en 

términos de una serie de momentos, desde el punto de vista práctico, 

que pueden 

                                                 
10 Paul Singer, Migraciones Internas. Consideraciones teóricas sobre su estudio.”Las migraciones 
internas en América Latina”. Muñoz Oliveira. num.38. Pág.133. 
11 Ibidem. 
12 Gino Germani, “Estrategia para estimular la movilidad social”, La industrialización de América 
Latina. Instituto de Desarrollo Económico y Social. 1965. Pág. 281. 
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 darse sincronizada y continuamente; dichas fases son equivalentes a las 

referidas con anterioridad, con fundamentos ahora de un estudio 

sociológico. 

Germani percibió , que las “migraciones internas” en América Latina son 

la consecuencia del proceso de modernización desigual, en nuestra 

investigación nosotros ubicamos esta apreciación dentro del campo 

internacional explícitamente en nuestro caso de Zacatecas, ya que,  en 

este fenómeno se producen entre un sector tradicional y un sector 

avanzado , que corresponde a los polos dados por las zonas rurales y los 

centros urbanos (en nuestro caso entre el estado de Zacatecas y el sur 

de California en la Unión Americana). 

1.2.1.2 SPENGLER Y MYERS 

La definición expuesta por Spengler y Myers se inclina por tomar 

aspectos  relevantes de las sociedades modernas, dicen: “las 

migraciones puedan ser descritas como un proceso social de 

redistribución de la población dentro del contexto de una sociedad 

global , caracterizada por una determinada estructura productiva, 

propia de tipo y grado de desarrollo alcanzado de un proceso 

histórico”.13 Después complementarían su idea expresando lo siguiente: 

 “La migración es una variedad de movimientos que pueden ser 

descritos en su conjunto como un proceso de evolución y 

desarrollo que opera en el tiempo y el espacio, pero sobre todo, 

como un corrector de los desajustes socioeconómicos entre las 

regiones rural-urbanas e interurbanas. Precisamente por que es un 

proceso promotor del desarrollo, su historia se remota a los 

tiempos primitivos en coincidencia con lo que ocurre con el 

desarrollo socioeconómico.”14 

                                                 
13 Spengler Joseph J. y Myers George CInternal migration: a comparative perspective, Edited by 
Alan A. Brown and Egon Neuberger. Academic Press, New York, N.Y., United States, 1977. Pág.13.  
14 Ibidem. 
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1.2.1.3 DONALD J. BOGUE 

Y por último está la teoría propuesta por Donald J. Bogue, que resulta ser 

más que nada una síntesis de todas las anteriores teorías : “La migración 

, es un síntoma mayor de cambios sociales básicos; un elemento 

necesario de ajustamiento del equilibrio normal de la población; un 

proceso para preservar un sistema existente; un ordenamiento para 

hacer el máximo uso de las personas con calificaciones especiales ;un 

instrumento de difusión cultural y de integración social y la componente 

desconocida mayor de las estimaciones y previsiones de la 

población”.15 

Bogue ha propuesto como una síntesis de todas las opiniones, una visión 

conceptual  que incluye diversas definiciones generales de migración y 

plantea en forma concluyente que : “La migración es, en definitiva, es 

un síntoma mayor de cambios sociales básicos; un elemento necesario 

de ajustamiento del equilibrio normal de la población; un proceso para 

preservar un sistema existente; un ordenamiento para hacer el máximo 

uso de las personas con calificaciones especiales; un instrumento de 

difusión cultural y de integración social y la componente desconocida 

mayor de las estimaciones y previsiones de la población”16 

 

 

 

1.2.2 ECONOMÍA Y MIGRACIÓN 

 

 

                                                 
15 Donald J.Bogue, “Migración Interna”, El Estudio de la Población , México, Aguilar. 1968. , Pág. 
672 
16 Ibidem. 
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En este apartado, se ofrece una síntesis de algunas interpretaciones del 

fenómeno migratorio desde la óptica económica, advirtiendo en todo 

momento que la orientación que pretende nuestro trabajo es 

esencialmente sociológica, pero que de ninguna manera omite la 

enorme tradición explicativa que las diferentes corrientes de 

pensamiento económico han ofrecido, llegándose al punto de 

configurar una versión economicista del fenómeno que da razón de ser 

a la tesis que se ofrece. 

1.2.2.1 LA TEORÍA DEL MERCADO DE TRABAJO DUAL 

Esta corriente afirma que las migraciones obedecen a las condiciones 

estructurales del mercado de trabajo mundial. Los movimientos se 

producirán desde donde existe un exceso de mano de obra hacia 

donde se produce falta de la misma. Las migraciones constituyen 

entonces, un mecanismo equilibrador de los desajustes producidos en el 

mercado de trabajo mundial. Las  migraciones ,por lo tanto posee un 

claro beneficio funcional para el sistema económico mundial, así como 

para todos los elementos en él implicados, desde el momento en que 

benefician países emisores y receptores (equilibra los desajustes en el 

mercado de trabajo) y a los propios migrantes( que consiguen mejorar 

sus propias condiciones de vida). 

 

1.2.2.2 ODED STARK 

El trabajo propuesto por Oded Stark llamado “La Nueva Economía de la 

Migración” postula que: Los movimientos migratorios son resultado de 

una acción colectiva ubicada en un seno familiar. Dicha acción no es 

unitaria, sino se diversifica. Ante una situación económica adversa, la 

familia reacciona desarrollando diversas estrategias de supervivencia  y  
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generando diferentes tipos de migraciones. En unos casos la emigración 

puede ser colectiva; teniendo al asentamiento estable en el lugar de 

destino, otras familias, sin embargo pueden decidir enviar fuera a uno 

de sus miembros de forma transitoria.”17 

1.2.2.3 MICHAEL PIORE 

 La Teoría del Mercado Dual o Mercados Laborales Segmentados cuyo 

principal Michael Piore; aduce que los factores determinantes de los 

movimientos migratorios ni son la elección racional y libre de los sujetos 

(sean estos individuales o colectivos), ni los elementos asociados a las 

sociedades emisoras. Son, más bien, lo requerimientos estructurales de 

las economías de las sociedades receptoras. 

 A juicio de Piore los movimientos migratorios se originan 

fundamentalmente de la inevitable necesidad de mano de obra de las 

sociedades más desarrolladas , entabladas en  cuatro características 

estructurales: 1) la Inflación Estructural; que apremia a la atracción de 

gente a través de bajas rentas y de la aceptación para desarrollar 

tareas de bajo prestigio y salarios bajos; 2) problemas motivacionales, 

como la aspiración a elevar su status social; 3) dualismo económico, los 

mercados de trabajo sufren efectos del dualismo Capital- Trabajo y por 

último 4) la demografía de la fuerza de trabajo, que no es más que la 

necesidad de las economías grandes de la fuerza de trabajo migrante. 

Es decir la migración internacional es una respuesta a la demanda de 

fuerza de trabajo intrínseca a las sociedades industriales modernas. 18 

 

 

                                                 
17 Stark Oded, “The migration of labor”.Cambridge, Massachusetts/Oxford, England, Basil Blackwell, 
1991. , 406 Pags. 
18 Piore, Michel J., Birds of pasaje: “Migrant Labor and Industrial Societies”. Cambridge 
University Press, 1979. 
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1.2.2.4 STEPHEN CASTLES Y GODULA KOSACK 

En la línea del Mercado dual, estos sociólogos acentúan el carácter 

dual y lo reinterpretan bajo un prisma marxista. Las teorías de 

Orientación Marxista o de la “Crítica  a la Economía Política”; inciden en 

los beneficios que genera para las economías capitalistas una clase 

trabajadora dividida a causa de la segmentación del mercado de 

trabajo. 

La población migrante es una forma de la sobreexplotación relativa, la 

cual tiene una doble función en el proceso de acumulación capitalista: 

actúa como ejército industrial de reserva en su lugar de origen y como 

ejército activo al lugar donde llega.19  

Marx establece una relación entre el ejército de reserva con los ciclos 

económicos, así por ejemplo se tiene que este ejército industrial de 

reserva es absorbido en épocas de auge y repelido en períodos de 

crisis.20 

1.2.2.5 LA  TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA O DEL SISTEMA MUNDIAL 

LA TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA O DEL SISTEMA MUNDIAL, HACE UN ANÁLISIS DE LOS 

DESPLAZAMIENTOS COMO CONSECUENCIA DE LOS DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS 

MUNDIALES; PERO TALES DESEQUILIBRIOS NO SON DE ÍNDOLE DOMÉSTICO, SINO FRUTO DE LA 

DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO QUE MANTIENE UNA PARTE DEL PLANETA EN EL 

SUBDESARROLLO Y SOMETIDA FUNCIONALMENTE A LA PARTE MÁS PODEROSA QUE 

CONFORMA AL PRIMER MUNDO. LAS MIGRACIONES MÁS LEJOS DE ESTABLECER UN 

EQUILIBRIO, CONTRIBUYEN A AUMENTAR LAS DESIGUALDADES DEJANDO AL TERCER MUNDO 

AÚN MÁS INERME PARA ABORDAR SU PROPIO 

                                                 
19 Stephen Castles, “La política internacional de la migración forzada” en Migración y Desarrollo, 
núm. 1, Zacatecas: Doctorado en Estudios del Desarrollo-UAZ, Octubre 2003. 
 
20 Brunet Icart Ignasi, Alarcón Alarcón Amado, “Mercado de trabajo y familia”, Universitat Rovira i 
Virgili Departament de Getió d´Empreses, Vol. 4. Francia . 2005. Pág.129. 
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 DESARROLLO POTENCIANDO EL DE LOS MÁS PODEROSOS AL INCREMENTAR SU MANO DE 

OBRA BARATA. HAY QUE REMARCAR QUE ESTE TIPO DE TEORÍAS SE ABOCAN MÁS A LAS 

CONSECUENCIAS Y SU FUNCIONALIDAD DE LAS MIGRACIONES QUE A SUS CAUSAS. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Con el objeto de precisar nuestra investigación en una dimensión 

histórico-espacial, en este punto desarrollaremos una semblanza 

histórica que permita delimitar el fenómeno migratorio a partir de su 

relación con los procesos de territorialización como resultado del 

proceso histórico de configuración del Estado mexicano. La 

comprensión histórica de los desplazamientos poblacionales  en general 

y, sobre todo, de las migraciones en particular, tiene un significado 

especial para la comprensión del fenómeno. 

En un primer momento, resaltaremos la importancia de la revolución de 

independencia durante el siglo XIX que significo la “conquista” de la 

soberanía política y la posibilidad histórica de precisar un espacio 

territorial conforme a un modelo que sentaba los principios de un Estado 

liberal con pretensiones de fortaleza y aspiraciones de modernidad que 

terminaran sintetizadas en la Constitución de 1857. 

La historia oficial registra este periodo como la confrontación 

permanente de de los conservadores contra los liberales, siendo estos 

últimos la fracción “triunfadora”, orientando de este modo la línea de 

construcción identataria de una Nación que se incorporaba 

tardíamente a las velocidades de un capitalismo mundial, pero en 

condiciones de dependencia y subordinación. 

Esto último es más que patente, toda vez que este primer momento se 

caracterizará por una debilidad institucional derivada de la herencia de 

las instituciones coloniales que en este proceso perdieron, 

progresivamente, funcionalidad ante las nuevas condiciones de tal 

suerte que uno de los  
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problemas iniciales del nuevo Estado Mexicano Independiente fue el de 

su definición territorial y poblamiento. 

Los movimientos migratorios de nuestro país, tienen un primer 

antecedente en esta fase, pero atendiendo órdenes distintas a los que 

pudiéramos establecer en las condiciones contemporáneas. 

Si bien es cierto, el segundo momento históricamente significativo se 

dará en 1910 con el movimiento revolucionario y sus poderosas 

consecuencias, tampoco sería menos cierto que entre uno y otro 

momento se ubican los movimientos de Reforma e intervención y el 

periodo de gobierno de Porfirio Díaz que representan el camino de una 

construcción institucional que determinará el carácter y orientación del 

proceso de territorialización y movimientos de población al interior y 

exterior del Estado Nacional Mexicano en ciernes. 

2.2 EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN MÉXICO 

Desde las primeras migraciones humanas que tuvieron lugar por el 

Estrecho de Bering; las rutas que los migrantes tuvieron para ampliarse 

por el Norte de América se dirigieron hacia las costas del Pacífico o por 

el Este hacia México y Arizona. 

Investigaciones permiten afirmar que desde un territorio desconocido 

de Nevada y Utha se desplazaron algunos grupos tribales hacia la Costa 

sur de California introduciéndose en la Costa del Pacífico mexicano 

hasta llegar a las planicies de México donde los aztecas se 

establecieron. 

El fenómeno migratorio que ocurrió en el continente americano como 

consecuencia del desplazamiento forzado de diferentes grupos 

humanos buscando un mejor hábitat para su supervivencia, esta 

búsqueda permitió 
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 la formación de núcleos que se desarrollaron de manera 

independiente y particular, llegando a obtener distintos grados de 

desarrollo, desde las comunidades de cazadores y recolectores de 

frutos en el extenso territorio de árido América, hasta las grandes 

civilizaciones precolombinas asentadas principalmente en mesoamérica  

y en la parte norte de Sudamérica . 

Cada grupo tenía más o menos definido su territorio y no solían traspasar 

de él, al menos que se tratara de una gran necesidad como por 

ejemplo: el desplazamiento de los pueblos nahuas de aridoamérica 

hasta el valle de Anáhuac, donde pasaban de ser un simple pueblo 

nómada a una gran civilización con un alto desarrollo cultural. Toda 

esta condición se transformó con la conquista de los distintos pueblos 

que conformarían lo que hoy es México. 

La conquista marcó una ruptura no sólo cultural sino en el plano 

identatario ya que el desmembrar la estructura cultural fue un factor 

determinante para el sometimiento de tres siglos a manos de los 

invasores sin tener conocimiento pleno del espacio y riqueza que 

comprendía el territorio que habitaban. 

La guerra de Independencia, marcó el nacimiento de México como 

país, a pesar de haber sido un movimiento fuera de tiempo y cuyos 

motivos originales no podían ser más diversos a un movimiento de 

independencia nacional. El grito de independencia proporcionado por 

el cura Miguel Hidalgo y Costilla en el pueblo de Dolores fue una 

manifestación de apoyo a Fernando VII, que en ese entonces disputaba 

su trono al hermano de Napoleón Bonaparte. Es decir que la usurpación 

del trono de España por José Bonaparte, fue el motivo real de ese 

levantamiento que 11 años más  
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tarde habría de consolidarse, por distintos motivos, como una 

independencia.  

La independencia no instituyó un proyecto de nación, sino una 

frustración de país con un enorme territorio sin cohesión política y ni 

siquiera unión nacional. México quedó libre del yugo pero también de 

la protección de la corona española. Y así, se expuso a una volatilidad 

política interna, que fue aprovechada para desmembrar a la joven 

nación. 

Cada crisis a nivel nacional proporcionaría a los grupos sociales debajo 

de la élite dominante una apertura política para presionar por sus 

propios intereses y a veces alcanzar sus propios objetivos. En de cada 

crisis nacional brotó una serie de rebeliones populares, algunas de ellas 

con fuertes raíces locales y amplia distribución territorial. Así sucedió con 

la quiebra de la Primera República Federal y la Guerra de Texas en 1835-

1836, la caída de Santa Anna (1844), la Guerra con los Estados Unidos 

(1846-1848) 1 y la quiebra de la República Centralista (1846), el 

derrocamiento de la Segunda República Federal (1852-1853) , la 

Revolución de Ayutla (1854-1855), y la tentativa por parte del nuevo 

régimen Liberal (1855-1857) para subordinar a la Iglesia e imponer una 

política de desamortización de las propiedades corporativas . 

 

 

                                                 
1  Alessio Robles, Vito. “Coahuila y Texas” Edit. Porrua Hnos. México.1988. De acuerdo a  los 
términos en los que fue firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, (12de Febrero de 1848), 
México cedió una gran porción de su territorio a los Estados Unidos. La línea de demarcación 
que seguía el Río Grande era bastante clara, pero al Oeste de El Paso, los negociadores se 
guiaron por un mapa equivocado. Las discusiones y discrepancias posteriores, estuvieron a 
punto de causar una segunda guerra. Finalmente se envió a James Gadsden a la ciudad de 
México a negociar una nueva adquisición. La línea original de este tratado, debió haber 
seguido el curso del Río guía a a través de Arizona, por ser ésta la demarcación más razonable y 
natural, pero Gadsden consiguió comprar casi 114000 km2 adicionales. Con esta adquisición en 
1853, quedaron incluidas unas de las minas de cobre más ricas del mundo. 
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En este sentido el periodo de la Reforma (1854-1867) se centró en la 

destrucción definitiva del poder clerical; en la radical separación de los 

poderes público y privado. Durante todo este periodo revolucionario los 

liberales hacen uso de las armas para destruir el ejército conservador y 

el derecho para promulgar una nueva constitución que en su formulario 

resuma  el ideario político por el que tanto se ha luchado. 

Es entonces cuando decimos que El México moderno comienza en 1856 

cuando una vez emitida la ley Lerdo en conjunción con la ley Juárez se 

condensaron para dar como resultado Las Leyes de Reforma, en donde 

los liberales intentan destruir todo el poder material del clero y en 

congruencia con la Constitución de 1857 que la libertad de asociación, 

petición y tránsito, la supresión del monopolio de la iglesia por la 

educación. Sobre la desamortización de los bienes del clero, que se 

extendió también a los que habían pertenecido a las comunidades 

indígenas, dentro de formas de propiedad anteriores a la conquista 

española, surgió predominantemente la hacienda, definida con los 

rasgos de la propiedad privada.  

Después de la intervención francesa, no obstante que el grupo dirigente 

liberal se consolida ante la nación, el modelo teórico liberal es imposible 

de implantar: el proyecto de construir un Estado árbitro, de desarrollar la 

pequeña propiedad, de establecer el federalismo y el sistema 

representativo de gobierno, de acabar con el centralismo y de imponer 

el libre comercio, fracasa. Lo que la realidad política impone, es la 

necesidad de orden.2 

Después de haber sufrido la experiencia de la intervención, los liberales 

pierden gran parte de su fe en el concepto de libertad total que 

durante  

                                                 
2 Perry Laurens: “Modelo liberal y política practica”, en Revista Historia Mexicana, Número. 92, 
Volumen. XXII, Julio de 1973-Junio de 1974. El Colegio de México.  



Marco de referencia de la migración México-Estados Unidos 31

medio siglo han defendido. El mismo Juárez reconoce que por las 

exigencias del periodo de reconstrucción y después de las dos guerras, 

es difícil y contraproducente sostener la concepción liberal: laissez faire, 

laissez passer.  

Estas modificaciones que la realidad impone al modelo teórico liberal, 

carecen de un cuerpo filosófico que las justifique y encuentren su 

expresión teórica más lúcida en las concepciones positivas del Doctor 

Gabino Barreda. Por eso Juárez lo invita a participar en los proyectos 

liberales de reconstrucción nacional e intenta transformarlo en uno de 

sus más importantes intelectuales orgánicos...El positivismo expresado en 

México por Barrera, surge como un instrumento adecuado para 

establecer el orden liberal. A diferencia de Comte que ve en los 

sectores liberales impulsores de la Revolución Francesa a las fuerzas del 

desorden, Barrera ve en sus homólogos mexicanos, la fuerza que ha 

creado las condiciones de un nuevo positivismo garante del progreso.”3 

“Analógicamente para Barreda, el Estado no puede sostener ninguna 

ideología, no puede ser ni católico, ni jacobino, y su único ideal debe 

ser el orden. Las ideologías son propias de los individuos, no del Estado. 

El Estado como organismo social al servicio de la sociedad se debe 

abstener de adoptar una ideología, para respetar así a todas y hacer 

que sean respetadas sin excepción para garantizar el orden social. El 

Estado debe ser un arbitro cuya función no debe ser otra que la de 

guardián del orden material; y velar por la existencia de hombres de 

“orden”.”4 

 

                                                 
3 Barreda Gabino, “Oración Cívica”, en Josefina Vásquez,”Nacionalismo y Educación en 
México”, El colegio de México. México, 1979. Pág. 54. 
4 Leopoldo Zea, en Cosío Villegas Daniel (coordinador), “Historia General de México”, el Colegio 
de México 1998. Pág.105. 
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Para 1876, el joven militar Porfirio Díaz asumió la presidencia, poniéndole 

fin a 50 años de inestabilidad política e iniciando una nueva etapa 

crecimiento económico conocido como la Paz Porfiriana.  

Excepto en un corto periodo, Díaz  gobernó México de manera 

autocrática hasta 1911; durante su gobierno, los intereses de la 

burguesía  mexicana quedaron integrados por primera vez desde la 

Independencia y con el respaldo del ejército, clero, terratenientes y 

comerciantes, asumió todos los poderes...5 

El objetivo de Díaz al centralizar el poder en su persona era el de 

mantener la estabilidad política a cualquier precio, a través de “poca 

política y mucha administración” o como afirma Luis González en la 

Historia General de México, “poca pugna por el poder y mucho poder 

disciplinados.” 6Fue una paz impuesta a las élites y un orden impuesto a 

la población. En contra de las tentativas de levantamientos políticos no 

se retrocedió ante una represión muy dura y los “mato en caliente7. La 

política de conciliación seguida por Díaz reforzó considerablemente su 

posición, al incorporar a la administración a sus posibles rivales los 

convirtió en defensores del régimen, creando, por el hecho de no ser 

constitucional esta política, un nuevo estado de cosas cuya continuidad 

sólo Díaz podía garantizar. 

En las áreas rurales, el crecimiento de la economía porfirista fue 

exclusivamente la hacienda; anteriormente a Díaz, las tierras comunales 

pertenecían a los campesinos, durante  el periodo porfiriano este 

antiguo sistema de tenencia de la tierra fue destruido y prácticamente 

toda la  

                                                 
5 Rosendo Bolívar Meza. “La Presidencia Interina de Huerta”. Publicaciones IPN. Pág. 31. 
Consultado en la pagina www.publicacionesipn.mx/PDF/0968.pdf 
6 Luis González. “La Historia General de México”Cap. El periodo formativo. Pág.108. 
7 “Fue así como Díaz contesto con un telegrama a Mier y Terán cuando unos ciudadanos 
distinguidos estaban conspirando contra el en Veracruz”. 
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tierra pasó a ser del sector privado; el despojo fue tan amplio que el 97% 

de las familias del campo no poseían tierras. Las haciendas trabajaban 

bajo la premisa del endeudamiento; el sistema de renta de tierras y de 

pagó con la mitad de la cosecha endeudaba a los trabajadores cada 

año. 

La política industrial porfiriana fue igualmente severa; no estaba 

orientada al desarrollo interno, ni generara empleo, sino a la extracción 

y exportación. Las inversiones extranjeras eran alentadas y controladas 

por intereses extranjeros. Las huelgas eran ilegales y las actividades de 

protesta pública se vieron suprimidas por la fuerza. 

En lo político-social no cambiaba mucho la situación ya que en 1883, 

Porfirio Díaz promulgó un decreto “colonizador” de las tierras baldías del 

norte, que en realidad eran tierras comunales indígenas, en dicha ley se 

le autorizaba al presidente crear compañías para el deslinde y 

colonización de tierras. En ellas las compañías recibieron gratuitamente 

la tercera parte de las tierras y el resto podían pagarlo en facilidades 

con el beneficio de exención de impuestos, con derechos para importar 

maquinaria, etc.  

El peonaje por endeudamiento no es un proceso homogéneo en las 

haciendas del país. No obstante tener el mismo origen (enajenación de 

tierras comunales como caída del salario real), en condiciones sociales 

distintas produce efectos distintos. En el sur, la inclusión de fuertes 

montos de inversión extranjera y la creciente demanda urbana de 

productos agrícolas genera un peonaje bajo fórmulas de 

endeudamiento en las haciendas. John Kenneth Turner en su conocido 

libro “México bárbaro” presenta y describe muy bien esta situación en 

las haciendas del henequén en Yucatán. Situación que según este autor 

se asimilaba no 
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 tanto a relaciones serviles como en el resto del país, sino que con gran 

similitud a la esclavitud de indígenas yaquis y lugareños despojados de 

sus tierras. 

Como era de esperarse para llevar a cabo aquel plan era de imperiosa 

necesidad deshacerse de todo tipo de obstáculos como los eran los 

miles de yaquis que se revelaron ante la confiscación de sus tierras, de 

los métodos de exterminio usados por el ejercito…ante la radical orden 

emitida por el Presidente Porfirio Díaz para que los yaquis fueran 

deportados.8 

En medio de todos los atropellos cometidos en nombre del orden, el 

desarrollo económico del porfiriato fue un factor importante al generar 

condiciones favorables para la migración. Su punto cumbre llegó 

durante la primera década del siglo XX con el deslinde de las tierras 

comunales, la caída del salario agrícola, el alza del precio en los 

alimentos, el cambio de sistemas y las pocas oportunidades de empleo 

urbano. Estos factores, operando de manera conjunta, crearon grandes 

masas de campesinos sin tierra y pocas perspectivas económicas y 

cada vez más desapego por la tierra. 

Del otro lado de la frontera, el periodo de 1880 a 1910 se daba el rápido 

desarrollo económico del suroeste de los Estados Unidos; la minería y la 

agricultura entraron en auge por las nuevas vías férreas que le 

comunicaban con la industria del este, estos trabajos demandaban 

mano de obra que no podía ser satisfecha por la población de los 

estados del suroeste, por lo general poco habitados. La migración era 

inevitable y las vías férreas aceleraron el proceso. Deacuerdo con  

Cardoso: “fueron los 

 

                                                 
8 John Kenneth Turner. “México bárbaro”. Editores Mexicanos Unidos, México ,D.F.1995.Pág.13. 
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 ferrocarriles los que impulsaron a los trabajadores mexicanos a cruzar la 

frontera y distribuirse en el suroeste y más allá como una fuerza de 

trabajo disponible y barata para todos los tipos de trabajo no 

especializados”.9 

Cuando estalló la Revolución de 1910, la migración mexicana hacia 

Estados Unidos aumentó de forma considerable; se calcula que era 

cerca de 18000 personas al año; para la siguiente década la cifra se 

elevó durante los períodos de violencia y dio un cambio brusco después 

de que Estados Unidos incursionó en la Primera Guerra mundial; y para 

1919 la cantidad total de migrantes llegó a ser de 29000. 

En la visión económica, existe la visión convencional de que la 

migración representa un ajuste a las desigualdades en la distribución de 

la tierra, trabajo y capital que surgen del desarrollo económico. El 

proceso de privatización y mecanización desplaza trabajadores rurales 

de la agricultura, mientras que la capitalización desplaza a grupos de 

trabajadores urbanos en las fábricas, generando subempleo y 

desempleo, y orillándolos hacia la migración internacional. 

Cuando la migración europea se cerró debido a una legislación 

restrictiva 10en 1921, los patrones de la región septentrional y del suroeste  

empezaron a contratar trabajadores mexicanos para llenar este vació. 

Durante la década de 1920, el promedio anual fue de 49000 migrantes 

mexicanos que ingresaron a Estados Unidos, estableciéndose en todas 

las ciudades  

                                                 
9 Cardoso Lawrence.”Migración mexicana de México a Estados Unidos”1897-1931. Diversidad de 
Tucson.1980. Pág. 26. 
10 En 1921, preocupados los Estados Unidos por la cantidad de extranjeros que llegaban a ellos, y 
pensándose que el temor de la guerra provocara una gran migración de europeos, se aprobó 
la primera ley que limitó cuantitativamente la inmigración, denominada "Ley de Cuotas"; se 
instituyó un sistema, mediante el cual cada año el número de inmigrantes a admitir, de un país 
dado, no excedería 3% del total de los residentes que hubieran nacido en ese país, tomando 
como base el censo de 1910. México quedó exento de esta medida. Esquivel Leyva, Manuel de 
Jesús .“ HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN MIGRATORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS”, Ponencia 
presentada en la XXXII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, 
Tijuana, B. C., abril de 1993 
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del suroeste y en el área industrial de la región septentrional, 

particularmente en Los Ángeles, San Antonio y Chicago. 

Mientras tanto la economía estadounidense experimentó un gran 

desarrollo, fueron los años de la prosperidad, que se caracterizaron por 

la implantación de nuevos métodos de trabajo (el Taylorismo/ Fordismo), 

fundamentados en la racionalización de la producción con las cadenas 

de montaje, la generalización de la nuevas fuentes de energía como el 

petróleo y la electricidad, el fortalecimiento de las medidas 

proteccionistas, la defensa de los trusts 11 y los monopolios, etc. 

El 24 de Octubre de 1929, llamado “Jueves Negro”, se produjo la brutal 

caída de la Bolsa de Nueva York, Wall Street. Ninguna medida fue 

capaz de frenar el crack financiero, el pánico y el caos se apoderaron 

de la vida económica estadounidense y también europea, porque la 

reacción se extendió a todo el mundo. 

La crisis de 1929, originada por la superproducción, que habían saturado 

el mercado, y por la especulación de capitales, que hizo subir 

artificialmente las cotizaciones en la Bolsa, tuvo repercusiones 

mundiales. Los países americanos con una economía dependiente a 

Estados Unidos, al que suministraban materias primas, sufrieron las 

consecuencias de la caída de los precios y de las importaciones 

norteamericanas. 

 

 

                                                 
11 El término Trust (voz inglesa: «confianza») El control legal de las sociedades constituyentes se 
confería a la junta de administradores, cambiándose las acciones de las compañías por los 
certificados del trust. Es la unión de empresas distintas bajo una misma dirección central con la 
finalidad de ejercer un control de las ventas y la comercialización de los productos. El trust 
tiende a controlar un sector económico y ejercer en lo posible el poder del monopolio; podía ser 
horizontal, cuando las empresas producían los mismos bienes o prestaban los mismos servicios, o 
vertical, cuando las empresas del grupo efectuaban actividades complementarias. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Trust  
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Hasta 1932, la crisis económica se agravó en Estados Unidos: las 

quiebras se multiplicaron, el índice de desempleados aumentó 

espectacularmente, de 1.5 millones en 1929 a 15 millones en 1933, la 

producción en la industria y en el campo se redujo hasta alcanzar las 

cuotas más bajas (las industrias Ford adoptaron en 1930 la semana 

laboral de 3 días), los precios descendieron hasta un 37% en Estados 

Unidos y un 50% en algunos países europeos.  

En este mismo periodo las condiciones migratorias de la población de 

origen mexicano en Estados Unidos, se tornaban de otro estilo, ya que 

durante la Gran Depresión estadounidense se instrumenta otro control 

de los trabajadores migrantes mexicanos: se les niega la visa a todos 

aquellos que no probaron tener un empleo seguro en los Estados Unidos, 

so pretexto de que no fueran una carga pública. Se les advirtió, que a 

los que habían sido expulsados del país por no tener documentos, se les 

consideraría como a criminales si intentaban introducirse de nuevo al 

país. 

El Gobierno de los Estados Unidos pensó que la mejor manera de ayudar 

a los desocupados mexicanos, era deshaciéndose de ellos, se inicia 

entonces la famosa "Operación Deportación" de 1929 a 1932. Los 

migrantes legales e ilegales, trabajadores temporales, residentes 

permanentes y ciudadanos norteamericanos de origen mexicano, 

fueron expulsados del país como delincuentes. A muchos se les aplicó 

un nuevo método para forzar la salida voluntaria: Se les suspendían los 

pagos de ayuda gubernamental y obligados por el hambre, salían 

hacia México. 

Poco a poco, y con varias alternativas, entre ellas nuevas intromisiones o 

intentos de intromisión del extranjero, estos designios fueron cobrando 

cuerpo en la realidad del país. En especial la expropiación petrolera, en 

1938, episodio final de la lucha entre las compañías extranjeras y el 
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gobierno mexicano, en torno a si aquéllas lograban eludir o no la 

autoridad de éste, y cumplían o no con las leyes del país.  

Favorecido por estas reformas y conquistas, el desarrollo económico del 

país pudo, por fin, reanudarse a partir de fines de la década de los años 

treinta. El gobierno contribuyó decisivamente a ello con su programa de 

grandes obras infraestructurales en materia de transportes.  

Al ingresar los norteamericanos a la segunda guerra mundial, se requirió 

de mano de obra que pudiera sustituir y producir lo necesario para el 

frente de guerra. El programa Bracero12 firmado con México en 1942, 

solucionó este problema contratándose aproximadamente 5 millones 

de trabajadores mexicanos.13  

La política migratoria mexicana durante las primeras cuatro décadas 
del siglo XX fue persuasiva al intentar de tranquilizar la migración 
comunicando a la población acerca de  los peligros y dificultades del 
fenómeno migratorio y fue reavivada en la medida en la que 
reaccionaba frente a las situaciones de hecho como las deportaciones 
masivas de las décadas de los veinte y treinta. Algunos autores 
consideran que durante la Primera Guerra Mundial se dio un primer 
programa bracero; pero estas negociaciones no trascendieron del 
intercambio de misivas y arreglos consulares “para la protección y 
salvaguardo de los trabajadores”.14 

 “El Programa Bracero fue una negociación, iniciada en el contexto de 

la Segunda Guerra Mundial y prolongada, con contínuas negociaciones 

en un periodo de 22 años .Fue también un acuerdo en tiempos de la 

economía mexicana y fortalecimiento de la política interna de corte 

popular y nacionalista. Es más, México negociaba el Programa Bracero, 

después de haber expropiado los ferrocarriles en 1937 y la industria 

                                                 
12 http://www.programabracero.org.mx  
13  Durand, Jorge. "De traidores: Cien años de política migratoria mexicana a héroes". Masiosare. 
domingo 23 de noviembre de 2003. http://www.jornada.unam.mx/2003/nov03/031123/mas-
durand.html 
14 Alanís Fernando, “El primer programa bracero y el gobierno de México 1917-1918, México, 
1999, El Colegio de San Luís. 
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petrolera, en 1939, que estaban en manos de empresas 

estadounidenses y europeas.”15 

El programa se extendió a petición de Estados Unidos, hasta 1964. 

Posteriormente, volvió a resurgir el problema de el exceso de mano de 

obra, una de las propuestas fue la Ley Carter el cual otorgaba permisos 

temporales de trabajo a las personas que hubieran ingresado a Estados 

Unidos antes de 01 de enero de 1977, sin embargo, esta ley nunca logró 

implementarse. 

Los movimientos poblacionales contemporáneos entre el norte y el sur 

son expresión de esa crisis de relaciones y se han potenciado por “… la 

erosión de la soberanía del estado-nación en la era de la 

globalización”.16 Las reformas económicas que hicieron posible los 

movimientos de capitales (flujos de inversión en todas sus formas: 

productivas, financieras, comerciales y/o especulativas) por más que se 

oponen tajantemente a la libre circulación de mano de obra, no han 

podido controlarla. Es más, estos flujos poblacionales han coadyuvado 

a reestructuraciones económicas y a cambios culturales, tanto en las 

sociedades de origen como de acogida. 

En 1986 surge la Ley Simpson-Rodino, que en su esencia no pretendía 

evitar la entrada de trabajadores indocumentados mexicanos, sino que 

llevaba la intención de ejercer un mayor control sobre los 

indocumentados de todas las nacionalidades. 

Los procesos de integración llevados a cabo con especial énfasis a 

partir de los años 80 y profundizados en la década siguiente, se 

planteaban: “Contribuir al desarrollo y la expansión armoniosa del 

comercio mundial y  

                                                 
15 González, Luís, “Los días del presidente Cárdenas”. México 1981. El Colegio de México. 
16 Op.Cit. Pág. 89. 
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servir de catalizador para una cooperación internacional más amplia”, 

valgan como ejemplo los designios explícitos del TLCAN de 1992. 17 Aun 

cuando todos estos procesos buscaban la creación y fortalecimiento de 

sus respectivos bloques económicos, la modalidad de integración de 

América del Norte es muy diferente de aquélla que tiene lugar en 

Europa. 

 En la primera, más allá de sus objetivos económicos explícitos, el control 

fronterizo y la seguridad nacional de los EU es una prioridad indiscutible. 

Por su parte, el anhelo de la segunda, es formar una comunidad que 

permita el libre tránsito de factores, incluyendo personas, que cobren la 

categoría de ciudadanos europeos por encima de su nacionalidad.18  

La experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

que a su vez, pretende servir de molde para lograr un acuerdo 

ampliado de libre comercio para la totalidad de las Américas Área de 

Libre Comercio para las Américas, constituye un espejo de la modalidad 

de integración prefigurada por Estados Unidos. El mismo Clinton se 

vanagloriaba del impacto de la integración para México: “ha 

contribuido a la prosperidad y estabilidad de nuestros vecinos más 

cercanos, y a la de dos de nuestros socios comerciales más importantes. 

El TLCAN contribuyó a la rápida recuperación de México de una grave 

depresión económica, cuando este país adelantaba una 

transformación democrática de proyecciones históricas”.19  

 

 

                                                 
17 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Texto Oficial TLCAN, México: Miguel Ángel 
Porrúa, 1994. 
18 Francisco Alba y Paula Leite, “Políticas migratorias después del 11 de septiembre. Los casos del 
TLC y la UE”, en presentación en el Primer Coloquio Internacional sobre Migración y Desarrollo, 
Zacatecas, 2003. Disponible en: http://www.migracionydesarrollo.org   
19 William Clinton, “Carta al Congreso de los Estados Unidos”, julio 1997; Citado por Maurice Schiff 
y L. Alan Winters, Integración Regional y Desarrollo, Colombia: Banco Mundial/Alfaomega 
Colombiana S.A., p.8. También disponible en: http://www.WorldBank.orgbv  
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Los cambios compuestos por los sucesos del 11 de septiembre de 2001, 

han impactado la política bilateral entre México y Estados Unidos en 

materia migratoria de tal forma que las políticas migratorias también 

experimentaron cambios durante y después de este suceso, así mismo el 

flujo migratorio ilegal y legal se ha visto afectado. 

2.3 TENDENCIAS GENERALES RECIENTES DEL FENÓMENO 
MIGRATORIO EN MÉXICO 

Desde el punto de vista demográfico es posible ensayar algunos 

elementos que orienten una posible interpretación de las condiciones 

que definan sus comportamientos recientes,  dentro de los cuales 

podemos ubicar los dramáticos desplazamientos de contingentes de 

población ubicados como “flujos migratorios recientes”. 

 

Existe una estimación de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL)20, del crecimiento poblacional promedio para todo el 

quinquenio 2000-05 que sería del orden de 1.5%, y que podemos oponer 

a la estimación de 1.1% que el Banco de México21 supone para el 

mismo periodo. La tasa de crecimiento demográfico es una variable 

que en condiciones normales observa comportamientos lentos, por lo 

que, en el caso mexicano hasta hace poco venía siendo del orden del 

2% anual aunque mostraba tendencias hacia el descenso, sin embargo 

una “caída” hasta el 1.1% además de abrupto, resulta poco creíble. 

 

Si forzamos la lógica, pudiera encontrarse una explicación 

argumentando que las políticas de control poblacional en el medio rural 

han sido “despiadadamente” exitosas, generando en todo caso, un 

descenso que 

                                                 
20 Statical Yearbook for Latin American and the Caribbean, 2004. Santiago de Chile, 2005. 
21 Banco de México (BANXICO). Informe Económico Anual, 2005. 
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 a primera vista pudiera resultar inexplicable, sin embargo no existe 

información que soporte un descenso tan significativo. 

 

El proceso migratorio se despliega como una tentativa esencial de 

explicación a partir de sus tendencias cuantitativas recientes; la 

migración anual a los Estados Unidos, en las estimaciones existentes es 

del orden de 400 mil (o más) personas, lo que permitiría un cálculo de 

casi medio punto porcentual (0.5%) sobre la población total, es decir, al 

crecimiento demográfico “natural” del 2005 se pueden sustraer unos 

0.4%. 

 

En la perspectiva de la Consejo Nacional de Población, la diferencia 

entre inmigración y emigración (Flujo Neto Anual) se ha multiplicado en 

los últimos 35 años más de trece veces en términos absolutos pasando 

de un promedio anual de 26 mil a 29 mil personas en la década de los 

sesentas a más de 300 mil por año en la década de los 90, y cerca de 

400 mil en los primeros 4 años del presente siglo.22 

 

Atendiendo los datos de CONAPO, la tasa natural de crecimiento 

demográfico, fue de 1.5% entre 2000  y 2005, por lo que la “tasa de 

crecimiento social”, es decir, el efecto de la migración neta sería de 

casi un 0.4%; con lo que se llega a una tasa efectiva o total, ligeramente 

por arriba del 1.1% anual para el periodo.  

 

Entre los años extremos la población crece un 5.85%, las dimensiones 

que alcanza el desplazamiento demográfico que genera la migración 

se convierte en algo más que significativo, no solamente por su 

magnitud 

 

                                                 
22 CONAPO. “Migración mexicana hacia Estados Unidos”, pagina Web  
http://www.conapo.gob.mx  Diciembre 2005. 
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 cuantitativa, sino por su evidente tendencia ascendente. En la línea de 

significación del Producto Interno Bruto por habitante, podemos obtener 

su tasa de crecimiento si a la tasa de crecimiento del PIB global le 

restamos la tasa de incremento demográfico, de esta manera, el 

crecimiento del PIB per cápita, para todo el periodo sería 

extremadamente bajo; es decir, obtendríamos un registro de 

crecimiento del orden de 2.4% entre 2000 y 2005 equivalente a menos 

del 0.5% anual. 

 

Una primera conclusión sería que de no existir el fenómeno de 

migración, desde la perspectiva económica, estaríamos ante un 

estancamiento casi absoluto en los niveles del PIB per cápita. 

 

Con el objeto de ofrecer una evidencia empírica de la magnitud 

alcanzada por el fenómeno de la migración en México que ilustre el 

impacto social dentro de nuestra investigación, los siguientes datos 

resultan más que elocuentes: 

 

• Siendo EU el país que cuenta con los niveles más elevados de 

receptores de migrantes en el mundo, el contingente de 

migrantes mexicanos constituye un núcleo constantemente 

mayoritario (28.7%).23 

• La población de origen mexicano que reside en el vecino del 

norte es de 25.5 millones de personas, entre migrantes —

documentados o  

 

                                                 
23 Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores de la Migración México-EU, en base 
al Boureau of Census, Currrent Population Survey 2002, Disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx  
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no— nacidos en México (9.5 millones) y ciudadanos 

norteamericanos de ascendencia mexicana.24  

• De acuerdo con estimaciones de Rodolfo Corona, en el último 

quinquenio un promedio anual de 370,000 mexicanos 

establecieron su residencia en EU. Esta cifra equipara 

prácticamente a México con China como los principales emisores 

de migrantes  del orbe (nótese la diferencia poblacional de 1 a 13 

entre uno y otro país).25 

• El número de migrantes mexicanos temporales26 se estima entre 

500 mil y un millón por año.27  

• De acuerdo a cifras del Banco Mundial, México prácticamente 

se equipara con la India como principales receptores de remesas 

del mundo, con un monto total de envíos de casi 240 millones de 

dólares en 2007.28 

• Un tipo de desplazamiento poco visible y que se sale de los 

estereotipos convencionales de la migración laboral, es el 

correspondiente a los mexicanos residentes en EU que cuentan 

con un nivel de escolaridad equivalente a licenciatura o 

posgrado. En  

                                                 
24 Ibidem. 
25 Fondo de Población de Naciones Unidas, International Migration Report , Washington: ONU, 
2002. 
26 Una modalidad específica de la migración a Estados Unidos es la migración laboral de 
carácter temporal que, con frecuencia, antecede a la llamada migración permanente. No 
obstante que a mediados del siglo pasado los trabajadores temporales se consideraban como 
el flujo migratorio mayoritario hacia Estados Unidos, desde los años setenta se produjo un 
aumento sistemático de la migración permanente, sin embargo, actualmente continúa siendo 
una modalidad relevante cuyo monto anual promedio se estima en alrededor de 437 mil 
mexicanos que trabajaron un tiempo en Estados Unidos y más tarde regresan a sus 
comunidades de origen en México. Tomado de: http://www.conapo.gob.mx/mig_int/0301.htm  
27 Rodolfo Tuirán, “Desarrollo, comercio y migración: el caso de México,” presentado al 
Seminario: Los Acuerdos de Libre Comercio y sus Impactos en la Migración, Noviembre 15-16, 
Guatemala, 2000. 
28 Banco Mundial, Global Development Finance, Washington: World Bank; 2007, Pág 2. 
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este caso, el monto asciende a poco más de 250,000 personas y 

responde a lo que se denomina “fuga de cerebros”29. 

• El porcentaje de ocupación de la población económicamente 

activa de mexicanos, establecidos en EU supera en 15 % 

(guardando la proporción) al registrado por la población que vive 

en el país. 

• La cantidad de migrantes nacidos en México que cuenta con 

ocupación formal en el vecino del norte es de aproximadamente 

5 millones; monto equivalente a una cuarta parte de la población 

empleada en el sector formal del país. 

• 36.2 % de los migrantes mexicanos laboran en el sector 

secundario, mientras que, si comparamos (guardando toda 

proporción) el No. de ocupados en México en el mismo sector, 

sólo el 27.8% lo hace. Esta situación contrasta con la visión 

estereotipada del migrante como trabajador agrícola sólo 13.3% 

de los migrantes de origen mexicano laboran en el sector 

primario, mostrándonos un cambio fundamental en el mercado 

laboral transfronterizo, es decir, se está gestando un contingente 

significativo de “nueva servidumbre” 30mexicana en el sector 

secundario norteamericano.31 

 

                                                 
29 La fuga de cerebros es la emigración de individuos ya formados y de talento (y generalmente 
para no regresar) a otras naciones más desarrolladas, impulsados principalmente por la falta de 
oportunidades de desarrollo, por motivos económicos o por conflictos políticos. A veces este 
fenómeno se da también entre naciones desarrolladas, debido a diferencias salariales o 
impositivas. De forma análoga se habla de fuga de capitales para la des-inversión de capital 
financiero en un país. La fuga de cerebros hace que el país de origen pierda la inversión en 
educación superior de esa persona, y de la misma forma el capital social del que formaba parte 
el individuo se reduce por su partida. http://es.wikipedia.org/wiki/Fuga_de_cerebros  
30 La socióloga norteamericana Saskia Sassen explica, a resultas de la globalización económica, 
el retorno de las llamadas ‘clases de servidumbre’ compuestas en su mayoría por inmigrantes y 
mujeres migrantes. SASSEN, SASKIA, Op. Cit.; Pág. 80. 
31 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Censo General de Población 
y Vivienda, México, INEGI, 2000. 
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Desde la perspectiva económica y a la par de estas características, se 

aprecia un significativo incremento en el flujo de remesas enviadas a 

México, las cuales se quintuplicaron en el curso de la última década 

para alcanzar en 2007 un máximo histórico de 26 mil millones de dólares.  

México no sólo consolida su posición como principal receptor de 

remesas o “migradólares” en el mundo junto con la India, sino que sitúa 

a la exportación de fuerza de trabajo como la tercera fuente de divisas 

del país, con una contribución a la balanza de pagos que supera la 

correspondiente al turismo y a las exportaciones agropecuarias.  

La frontera entre los dos países -cuya extensión es de poco más de 3 mil 

kilómetros— es la más transitada del planeta, con alrededor de un 

millón de cruces diarios.32 

Aún cuando la migración México-EU es un fenómeno que cuenta con 

una larga historia, y que en su fase actual se caracteriza por exhibir un 

dinamismo sin precedentes, aparentemente incrementado a partir del 

TLCAN (1994), el flujo migratorio internacional anual neto 

correspondiente a la última década es 10 veces superior al registrado 

dos décadas atrás.33 Tal dinámica conlleva también transformaciones 

cualitativas de primer orden en la geografía migratoria (diversificación 

de las regiones de origen y destino así como una mayor presencia de las 

zonas urbanas), el espectro ocupacional de los trabajadores 

transfronterizos (nuevos ámbitos de inserción en el mercado laboral 

estadounidense), los patrones migratorios (edad, sexo, escolaridad, 

posición en el hogar, tiempo de estancia, estatus  

 

                                                 
32 Datos de la Embajada de Estados Unidos en México. Disponible en: 
http://www.usembassymexico.gob  
 
33 Rodolfo Tuirán, Carlos Fuentes y Luis F. Ramos. “Dinámica Reciente de la Migración México-
EU,” p.6 en El Mercado de Valores, vol. LXI, no. 8, 2001, Pág.26. 
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legal, etc.) y las remesas (monto, mecanismos de envío/recepción, usos 

e impactos). 

De acuerdo a cifras  de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

34, tenían una fuente laboral en México entre 7 y 8 de cada 10 

mexicanos que emigraron al vecino país del norte en 2007. En el año 

2000, casi la mitad de los mexicanos que se fueron estaban 

desempleados. 

En el análisis “Evolución del perfil laboral de los migrantes temporales en 

México y Estados Unidos” la (STPS) indica que un 38.5 % de los mexicanos 

empleados, previo a emprender el viaje  al vecino país del norte, 

laboraba en la agricultura; 16.2 % en la construcción; 5.6 % en la 

manufactura, y 5.6 % en el comercio.                                   

CONAPO señala que antes de irse a la Unión Americana, el 80.7 % de los 

mexicanos migrantes empleados tenían un sueldo fijo, y que 27.9 % 

ganaba entre dos y tres salarios mínimos; cabe resaltar que la STPS 

sostiene que los mexicano tienen un ingreso siete veces mayor 

trabajando en Estados Unidos que en México. “No es falta de empleo ( 

la causante de la migración), pero si esta vinculado al empleo en 

términos de que no son empleos remunerados que permitan, ni por un 

lado, satisfacer las necesidades de lo que seria formar una familia, ni 

tampoco con posibilidades de movilidad social.35 

Según la STPS, no sólo es más común que el migrante mexicano cuenta con un 

trabajo antes de partir sino que es un migrante joven; mientras que en 2000 

únicamente el 25.9 % de los migrantes tenían entre 20 y 29 años, en  

                                                 
34 Entrevista hecha  a Rocío Barajas, Investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
Articulo retomado del periódico REFORMA  con fecha 20 de Julio de 2008. Sección Nacional 
Pág. 2. 
35 Entrevista hecha  a Rocío Barajas, Investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
Articulo retomado del periódico REFORMA  con fecha 20 de Julio de 2008. Sección Nacional 
.Pág. 2. 



Marco de referencia de la migración México-Estados Unidos 48

2007 el 43.3 % se hallaba en este rango de edad el 10.3 % tenían entre 

15 y 19 años. 36  

2.4 ALGUNAS PARTICULARIDADES 

Los datos derivados del Census Bureau de 2006 de EU37 descubren 

importantes cambios cualitativos experimentados recientemente por el 

fenómeno: 

Si bien la intensidad de la migración internacional varía territorialmente, 

en el caso mexicano, el 96.2 % de los municipios del país registra algún 

tipo de vínculo con la migración internacional. Algo similar ocurre en EU, 

donde la población residente de origen mexicano —no obstante estar 

concentrada en un puñado de estados— tiene presencia en 

prácticamente todo el país, incluyendo Alaska y Hawai, donde radican 

poco más de 100 mil mexicanos. 

En la actualidad se estima que alrededor de unos 10 millones de 

mexicanos, viven en los Estados Unidos, es decir, personas que nacieron 

aquí, y están allá, incluyendo documentados e indocumentados. Esa 

cifra se acerca al 9 % de la población total de México, que es el 

equivalente a la población del Distrito Federal.38 

El crecimiento de la población hispana ha sido sorprendente y se estima 

que llegará a representar un cuarto de la población norteamericana 

total para mediados del presente siglo. Nuevas estimaciones de la 

Oficina del Censo de los EE.UU. de 2006 de Encuesta sobre la 

Comunidad indican que  

                                                 
36 Ibidem. 
37 Boureau of Census, Currrent Population Survey, Washington, 2006. 
38 Según cifras del El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C. 
Zacatecas es el principal expulsor de inmigrantes hacia Estados Unidos. En 2005, 65 mil 631 
habitantes salieron del país. A la fecha se estima que hay en Estados Unidos poco más de 350mil 
zacatecanos . www.ceidas.org 
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el número de nacidos en el extranjero de personas en los Estados Unidos 

ha alcanzado un máximo histórico de más de 37 millones.39 

De acuerdo a cifras de CONAPO, se estima que en la actualidad 

residen en Estados Unidos poco más de 8.2 millones de personas 

nacidas en México, principalmente jóvenes y adultos de entre 15 y 44 

años de edad que se concentran en unos cuantos estados y condados 

de la Unión Americana, a la fecha se estima que hay en Estados Unidos 

poco más de 350 mil zacatecanos.40  

Si a la población total de residentes nacidos en México se suman los 

estadounidenses de origen mexicano, es posible afirmar que en Estados 

Unidos se encuentran establecidos casi 22 millones de personas con 

estrechos vínculos consanguíneos con nuestro país, quienes representan 

8 % de la población total del vecino país del norte y 22 % de a 

población de México.41  

 

El 55 % de la población de 15 años y más, nacida en México que reside 

en EU, cuenta con una escolaridad de secundaria completa o más. Esta 

cifra baja a 40.7 % en el núcleo de migrantes temporales o circulares, y 

se eleva a 71.8 % al considerar todo el espectro de la población de 

origen mexicano establecida en aquel país. La media nacional 

correspondiente es de 51.8 %, lo que significa que —en términos 

generales y contrario a lo que comúnmente se supone— se está yendo 

más fuerza de trabajo  

 

                                                 
39 Ibidem. 
40 Ver nota 41 
41 Rodolfo García Zamora. “Migración Internacional y Desarrollo Local: Una propuesta para los 
estados de larga tradición migratoria.”. Taller Internacional: “Migración, Desarrollo Regional y 
Potencial Productivo de las Remesas”. Guadalajara, Jal., 14 y 15 de febrero de 2002. 
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calificada de la que tiende a quedarse en el país. Ello pone de relieve el 

carácter selectivo inherente a la migración internacional. 42 

La Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior 43 ha señalado 

que, de acuerdo con la norma estadounidense, 24 % de la población 

mexicana y de origen mexicano se ubica por debajo de la línea de 

pobreza. Esta condición se acentúa entre la población inmigrante 

25.7%, y la nacida en Estados Unidos de padres mexicanos 27% %, 

quienes conforman unidades domésticas donde los generadores de 

ingresos cuentan con una baja escolaridad y, a menudo, su condición 

de indocumentados no les permite acceder a trabajos mejor 

remunerados. Más de dos de cada tres inmigrantes se ubica entre los 15 

y 44 años de edad. 

En cuanto a su ubicación, el 90 % de la población de origen mexicano 

se concentra en no más de doce estados, aun cuando cada año el 

flujo se extiende con particular dinamismo hacia otras localidades: 

California  41%, Texas 25 %, Illinois 6 %, Arizona 5 %, Colorado 2 %, Florida 

2 %, Nuevo México 2 %, Washington 2 %, Nevada 1%, Georgia 1%, Nueva 

York 1% y Carolina del Norte 1%. 44 

Para una semblanza de la distribución espacial de población mexicana  

concentrada en los términos del párrafo anterior, se presenta el 

siguiente mapa elaborado con las cifras presentadas: 

                                                 
42 Los “migrantes temporales o circulares” en los países de destino se consideran como un medio 
para satisfacer, con flexibilidad, las demandas laborales sectoriales, de temporada y en 
periodos crítico; y en los países de origen, se consideran que las repercusiones de los 
movimientos temporales o circulares son más beneficiosas para el desarrollo gracias a las 
remesas, la transferencia de conocimientos y la promoción redes empresariales y comerciales. 
Citado en: Nota sobre “Determinantes de las remesas: el caso de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos”, ponencia presentada por J. Ulyses Balderas*.Telésforo Ramírez García**Pág. 1. 
43 www.presidencia.gob.mx/  
44 http://www.conapo.gob.mx  
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Mapa 1.Principales estados de EE.UU. con población mexicana (%) 
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Fuente .Elaboración propia con datos de la Oficina presidencial para mexicanos en el exterior. 

Bernardo Méndez Lugo, funcionario del Consulado mexicano en 

Atlanta, Georgia, resalta45, al comentar sobre los nuevos destinos 

laborales del migrante mexicano, que actualmente sólo el 34.5% labora 

en los campos agrícolas y crece la vinculación con sectores más 

urbanos como la industria de la construcción (27,1%), el servicio 

doméstico (15%), el turismo y los servicios diversos como hoteles y 

restaurantes (12,9 %), la industria de transformación (5,6 %) y el resto en 

sectores no identificados (4,9 %). 

“Los estudios sobre la migración, especialmente aquellos con 
pretensiones de algún grado de globalidad han avanzado en el 
difícil conocimiento de las causas y orígenes de las migraciones 
en la  

 

                                                 
45 Bernardo Méndez Lugo. Consulado de México en Atlanta Internet “El migrante mexicano en 
EE.UU: De actor local a actor global”. Internet. 
http://www.enespanol.com/atlanta/guests/education/bernard9.97.html 
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región. Sin embargo, persisten y probablemente persistirán 
dificultades para desarrollar diagnósticos actualizados de un 
fenómeno con expresiones cambiantes en el tiempo, debido a 
una dinámica vinculada a las modificaciones en los factores que 
se relacionan con él. Los procesos de integración y globalización 
económicas, la constitución de amplias redes sociales, la 
extensión de los problemas derivados de estructuras 
socioeconómicas desiguales en los países de origen de migrantes, 
la diversificación y ampliación de nichos de mercado, son sólo 
algunos de los determinantes que seguramente contribuirán a 
transformar los procesos migratorios en direcciones inciertas.” 46 

 

                                                 
46 Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración. “VI. Causas de la migración al 
norte” en Informe del Estudio Binacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de México – Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, México 1997, 
Págs. 31-40; Manuel Ángel Castillo y Silvia Irene Palma C. La Emigración Internacional en 
Centroamérica: una revisión de tendencias e impactos, Serie: Debate (35), Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Programa Guatemala, Guatemala, 1996, 155 
págs. 
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CAPITULO 3. DETERMINANTES EN LA RECOMPOSICIÓN DE 
LA IDENTIDAD DENTRO DEL FENOMENO MIGRATORIO (EL 

CASO DE ZACATECAS)1 

El territorio muchas veces no constituye una unidad geográfica 

permanente y/o continua en el tiempo, sino que presenta 

discontinuidades. Pero la discontinuidad empírica, muchas veces 

resultante de procesos de fragmentación y expropiación, y no implica 

forzosamente que existan fracturas en el nivel simbólico, donde el 

territorio es concebido como una unidad significativa.  

En relación con este aspecto, nuestra línea de investigación aborda la 

territorialidad construida por los migrantes que abandonan, temporal o 

permanentemente, sus territorios de origen para instalarse en los 

territorios de migración. Entre ambos extremos territorios de origen y de 

migración se eslabonan los "territorios de itinerancia”2, es decir, se 

entiende la posibilidad itinerante de la territorialidad cultural, lo cual 

confirma la ruptura del concepto convencional de territorio (como 

referente del espacio únicamente).  

La cuestión que orienta nuestra investigación, es cómo se construye  la 

territorialidad simbólica que caracteriza a la migración y cuáles son los 

recursos simbólicos y materiales que los migrantes poseen y utilizan para 

obtener  “derechos” territoriales fuera del espacio de origen. En esos 

contextos la "memoria del hogar-lugar" es básica para la construcción 

del  

                                                 
1 En la elaboración de este apartado se consideró el artículo: Zacatecas, migración y 
marginación, publicado en la columna: La cuestión social en México, EXCELCIOR, 24 de julio de 
2007 
2 Tomado del Artículo. “La Territorialidad Simbólica y los derechos territoriales indígenas: 
Reflexiones para el Estado Pluriétnico” de Alicia M. Barabas. Alteridades, Enero- Julio, año/vol, 14, 
num.27. Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa. México, DF.2004. Pág.219. 
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nuevo hogar y para la unificación y movilización de los grupos móviles o 

desplazados. 3 

Como se planteó previamente, imaginar la territorialidad como forma 

de experiencia y apropiación socio-cultural del territorio a través del 

tiempo, permite diferenciar algunos mecanismos y procesos que son 

constitutivos de la historicidad de de las comunidades de migrantes 

trasnacionales en estudio; de este modo, para el caso del estado de 

Zacatecas se aborda  la evolución de la migración de Zacatecas hacia 

fuera de su territorio, incluyendo el componente interno y el externo.  

De acuerdo a lo planteado previamente, las migraciones trasnacionales 

matizan por su capacidad de cimentar nuevas ordenaciones culturales 

que difícilmente pueden ser relacionadas a un sólo territorio nacional.  

En este punto, se documentarán evidencias de cómo estos 

contingentes poblacionales han modificado las pautas de la 

construcción del sentido de pertenencia territorial sobre el que se 

fundamentan las identidades locales, regionales y nacionales, es decir 

como se esta alterando la imagen espacial de las fronteras nacionales; 

es el caso de la población del Estado de Zacatecas. 

Como primer paso, haremos una descripción general que permita una 

cuantificación general de las tendencias, no solo en la movilidad 

poblacional, sino también algunas variables asociadas a la demografía 

y condiciones económico-políticas de esta entidad. Es decir, el caso de 

Zacatecas, nos permite operacionalizar la conceptualización de 

identidad  

 

                                                 
3 Citado en: http://www.etnografia.inah.gob.mx/pdf/Linea2.pdf. Barabas, Alicia M. “La 
Territorialidad Simbólica y los derechos territoriales indígenas: Reflexiones para el Estado 
Pluriétnico” Alteridades, Enero- Julio, año/vol, 14, num.27. Universidad Autónoma Metropolitana- 
Iztapalapa. México, DF.2004. 
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comunitaria que, como previamente expusimos: “se caracteriza por la 

existencia de fronteras territorialmente delimitadas y por la construcción 

mítica de pasado y los ancestros, y por una intensa ritualidad festiva 

comunitaria...” 4 

3.1 DETERMINANTES DE LA PRÁCTICA MIGRATORIA Y LOS NUEVOS 
DESTINOS DE LA MIGRACIÓN EN ZACATECAS 

El estado de Zacatecas tiene una población de un millón 367 mil 629 

personas. Su territorio es de una extensión de 75 mil 539 kilómetros 

cuadrados, equivalente a 3.9% del territorio nacional. Su población es 57 

% urbana y 43 % rural (a nivel nacional esta proporción es de 76 % y 24 

%, respectivamente).5 

El 33.48% de sus habitantes se encuentra en los municipios de Fresnillo, 

Zacatecas y Guadalupe. De acuerdo con las mediciones del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) 6, avanzó dos posiciones, pasando del lugar 27 al 

lugar 25, situándose por debajo de Tlaxcala. Su aportación al Producto 

                                                 
4 Cita tomada de “Identidad Cultural y Territorio: Una reflexión en torno a las comunidades 
trasnacionales entre México y Estados Unidos” de M. Laura Velasco Ortiz. México. 1998.Pág. 22. 
5 Datos tomados de Nuevas Perspectivas de Integración, Red Internacional de Migración y 
Desarrollo, Asociación Mexicana de Estudios Migratorios, CRIM-UNAM, UAZ y CIESAS-Occidente, 
Zacatecas, Zac., 2003, en http://www.migracion y desarrollo.org  
6 El IDH surge, quizás, como una iniciativa para clasificar los países a partir de otras variables que 
no fueran las usadas tradicionalmente en economía (PIB, balanza comercial, consumo 
energético, desempleo, etc.), en educación (tasa de alfabetización, número de matriculados 
según nivel educacional, etc.), en salud (tasa de natalidad, esperanza de vida, etc.) o en otras 
áreas (gasto militar). El IDH busca medir dichas variables a través de un índice compuesto, por 
medio de indicadores que se relacionan en los tres aspectos mencionados en forma sinóptica. 
Para calcular el IDH es necesario crear antes un índice para cada una de las variables 
consideradas (esperanza de vida, educación y PIB), para ello se escogen valores mínimos y 
máximos (valores límite) para cada uno de estos indicadores. Cada uno de los componentes se 
expresa con un valor entre 0 y 1, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula general total. El IDH se 
calcula promediando sus tres componentes principales. Los valores límite de estos (máximo y 
mínimo) que se utilizan para el cálculo del IDH son de 85 y 25 años para la esperanza de vida al 
nacer, del 100por ciento y 0por ciento para los dos componentes de educación y de 40.000 y 
100 $US para el PBI PPA per cápita. El siguiente es un ejemplo de su cálculo tomando como 
referencia los valores de España en el informe 2007 (esperanza de vida al nacer de 80,5 años; 
tasa de alfabetización adulta del 99por ciento;[1] tasa bruta de matriculación del 98por ciento; 
PBI PPA per cápita de 27.169 $US) 
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 Interno Bruto (PIB) es de 0.8 %, lo que lo coloca en el sitio 28 en cuanto a 

generación de riqueza.7 

De acuerdo con el mapa de la pobreza 2007 elaborado por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 

esta entidad se encuentra entre las diez entidades con mayor 

porcentaje de pobreza alimentaria, pues 20.9 % de la población estatal 

(equivalente a 285 mil 847 personas) no puede cubrir sus necesidades 

de alimentación. El porcentaje de pobreza de capacidades y de 

patrimonio también está por encima de la media nacional, ya que 29.3 

% vive pobreza de  capacidades8 y 53.6 % sufre pobreza de patrimonio9; 

y nueve de los 58 municipios (15.51%) presentan un alto grado de 

marginación.10 

La entidad tiene la tercera cobertura más baja de drenaje y servicios 

sanitarios a nivel nacional, ya que 10.53 % de los zacatecanos no 

cuentan con este servicio (esta cifra es superior a la media nacional de 

5.34%). De acuerdo con el Segundo Conteo de Población y Vivienda 

2005, 6.7 2% de la población ocupa viviendas que no cuentan con 

servicio de agua entubada. El caso más crítico se encuentra en el 

municipio de Mazapil donde 37.10 % de sus habitantes no tiene agua en 

sus casas. En cuanto a la distribución de la población ocupada, 15.3 % 

no recibe ingreso(a nivel  

                                                 
7 http://www.undp.org.mx  
8 Se considera población en pobreza de capacidades a aquellos hogares cuyo ingreso es 
insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación, educación y salud ?equivalentes a 
$18.9 y $24.7 diarios -$ del 2000-, por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente. Hace 
dos años, 25.3por ciento de los hogares (31.9 por ciento del total de la población) sufría esta 
situación. 
9 Viven en pobreza de patrimonio los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las 
necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público 
equivalentes a 28.1 y 41.8 pesos diarios, del año 2000, por persona en áreas rurales y urbanas, 
respectivamente. En el año de referencia, 45.9 por ciento de los hogares (53.7 por ciento de la 
población total) pertenecía a este grupo. 
10 http://www.coneval.gob.mx/coneval  
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 nacional este porcentaje es de 8.5 %) y de ésta, 54.25 % no recibe más 

de dos salarios mínimos (el porcentaje nacional es de 34.5 %). 11 

Mientras la capital del estado tiene calidad de vida similar a la de 

Croacia, el del municipio de El Salvador se compara con el de Guinea 

Ecuatorial (país en el que 57 % de la población no tiene agua y sólo 53 

% tiene acceso a servicios sanitarios). La entidad se enfrenta al reto que 

impone la dispersión poblacional, pues tiene tres mil 428 localidades con 

menos de 100 habitantes, en las que radica 4.9 % de la población, 

porcentaje que  duplica al promedio nacional que es de 2.4 %.12 

De la población mayor a 15 años, 7.20 % es analfabeta (situando a la 

entidad en el lugar número 15 en ese rubro a nivel nacional), y 30.83 % 

no cuenta con la primaria completa. El caso más grave de población se 

presenta en el municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, donde 61.28 

% de sus habitantes no finalizó este nivel escolar. Por otro lado, 18 % de 

los alumnos de primero de primaria y 20.6 % de los de sexto presenta  

desnutrición.  

Asimismo, alrededor de 15 mil 157 niños entre seis y 14 años no asisten a 

la escuela (14.1% de los niños de la entidad) y otros 56 mil 213 entre siete 

y 14 años lo hacen con rezago respecto al grado que deberían cursar 

de acuerdo con su edad. Ocupa el último lugar en cuanto a transición 

de secundaria a media superior; a nivel nacional de cada 100 alumnos 

inscritos en tercero de secundaria, 87.2 se inscriben al primer año de 

media  superior, en tanto aquí sólo lo hace 70.6 de cada 100.  

 

 

                                                 
11 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Conteo de Población y 
Vivienda, México, INEGI, 2005 
12 Datos tomados del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. El 
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C.. 
http://www.ceidas.org.com    



 Determinantes en la recomposición de la identidad 58

Es una de las  ocho entidades con mayor tasa de mortalidad infantil 

masculina (22.57 por cada mil niños menores de un año frente al 21.05 

nacional). Además,  ocupa el noveno sitio por mortandad en niñas 

menores de un año (17.85 por cada mil niñas en ese rango de edad, 

frente a 16.53 en el resto del país).  

Otro factor de riesgo son las muertes por cáncer cérvico-uterino en 

mujeres de 25 años y más. En 2005, de acuerdo con el CONAPO, el 

índice de fallecimientos por esa causa fue de 15.80 por cada 100 mil 

mujeres en ese rango de edad, tasa superior a la media nacional que es 

de 15.38 . De acuerdo con la Secretaría de Salud, la mortalidad 

femenina por enfermedades isquémicas del corazón se incrementó 

pasando de 36.98 a 49.75 por cada 100 mil habitantes. Estas cifras sitúan 

al estado en el lugar número 26 por esta causa. Por otra parte, aunque 

el número de muertes por enfermedades cerebro-vasculares se redujo, 

cambiando la posición del estado del número 30 al 28, 31% de los 

decesos femeninos son resultado de estos padecimientos.13 

En 2004, las principales causas de muerte fueron las enfermedades del 

corazón (mil 127 casos), los tumores malignos (887) y los accidentes 

automovilísticos. 

Zacatecas, es el principal expulsor de migrantes hacia Estados Unidos. 

En 2005, 65 mil 631 de sus habitantes salieron del país. A la fecha se 

estima que hay en Estados Unidos poco más de 350 mil zacatecanos. 

Otros riesgos sociales que enfrenta el estado son los homicidios y 

suicidios. La mortalidad masculina por suicidios en 2005 superó la media 

nacional; se dieron 7.11  

 

                                                 
13 Tomado de México en cifras del Consejo Nacional de Población véase :      
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00saludest.htm   
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suicidios por  cada 100 mil habitantes, en contraste con los 6.95 del 

promedio nacional.  

Mapa 1. Niveles de Marginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Municipal SNIM. 

De acuerdo con el Informe Nacional de Violencia y Salud 200614, la tasa 

de mortandad por asesinatos en hombres de 60 años o más fue superior 

al  promedio nacional, lo que sitúa a la entidad en el lugar número seis 

por homicidios en este grupo de población. Finalmente, de acuerdo 

con el Informe de la Gestión Ambiental 2006 de Secretaría  de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sólo se cuenta con 19 

plantas de 

                                                 
14 http://sinais.salud.gob.mx/violenciaysalud/InformeNalsobreViolenciaySalud.pdf  
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 tratamiento de aguas residuales municipales, lo que lo ubica en el lugar 

23 en el país en la materia.15 

Se muestra, en principio, que el aumento de la migración está 

respondiendo –según las variables y los datos presentados- al 

crecimiento demográfico total, natural y social, y al saldo neto 

migratorio anual promedio por municipio para los años 1990 y 200016. 

Al examinar la intervención de los hogares en la migración internacional 

mexicana, se observa con claridad la importancia socioeconómica del 

fenómeno en la vida de los países y entidades de origen. Como puede 

corroborarse en el cuadro1, Zacatecas ostenta el numero más alto de 

hogares con al menos un migrante en Estados Unidos, toda vez que, 

mientras el primer lustro de la década de los 90s 21.6 % de hogares se 

encontraba en esta situación y en el segundo aumentó a 23.3%; en esa 

línea, le prosiguen Michoacán, con 19.8 y 13.4 %, y Guanajuato, con 

18.1 y 12.3 %, en el primer y segundo lustro, respectivamente. 

Conforme a apreciaciones de Conapo, la población de origen 

mexicano habitante en Estados Unidos es cercano a 25.5 millones, 9.5 

de los cuales son originarios de México, se estima que alrededor de 2.1 

millones de residentes en Estados Unidos son de familias zacatecana,  si 

consideramos que Zacatecas cuenta con una población actual 

cercana a los 1.4 millones, entonces podemos deducir que existen más 

zacatecanos viviendo en Estados Unidos que en Zacatecas17. De aquí 

que se trate de una entidad con fuerte arraigo transnacional, en vista 

de los estrechos vínculos económicos, sociales, políticos y culturales. 

                                                 
15 http://www.semarnat.gob.mx   
16 Padilla Juan Manuel. “Empleo, Desigualdad Social Y Migración Internacional En Zacatecas”. 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.México. 2005.  
17 Consejo Nacional de Población (Conapo), 2002, 
http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/principal 
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Cuadro 1 

Migrantes a
Estados Unidos

1990-1995 1995-2000 1990-1995 1995-2000 1990-2000
Zacatecas 21.6 23.3 66,207     93,348     159,555           17,728     
Michoacán 19.8 13.4 205,036   166,080   371,116           41,235     
Guanajuato 18.1 12.3 209,208   165,910   375,118           41,680     
Durango 12.7 9.1 55,408     42,728     98,136             10,904     
San Luís Potosí 11.2 8.7 67,517     61,533     129,050           14,339     
Jalisco 12.1 8.5 203,825   172,310   376,135           41,793     
Aguascalientes 10.4 8.2 25,802     22,353     48,155             5,351       
Colima 10.7 7.2 16,446     13,028     29,474             3,275       
Región histórica 14.1 11.1 885,392 762,873 1,648,265      183,141   
Fuente: Cálculos propios con base en datos del INEGI. 1995 y 2000

Región Histórica de la Migración Internacional a Estados Unidos: Estados ordenados de 
mayor a menor importancia relativa, 1990-2000.

Hogares con al 
menos

un migrante (%)

Migrantes hacia
Estados Unidos Promedio

AnualEstado

 

 En el cuadro 1 podemos observar que en el estado de Zacatecas en 

términos relativos es más que representativo la migración hacia los 

Estados Unidos, pues en el periodo 1990-1995 representaba el 21.6 % de 

hogares con al menos un migrante en la Unión Americana; para el 

siguiente periodo (1995-2000) se ve un aumento de dos puntos 

porcentual, que representa 23.3 % del total de los hogares de la 

entidad. 

De este modo, se puede apreciar una configuración y reconfiguración 

(a partir de los desplazamientos poblacionales migratorios) de las 

comunidades territoriales locales en México18. Recordemos, únicamente 

que Zacatecas se ha distinguido por la intensidad de su emigración 

hacia los Estados Unidos y al interior del país. 

 

 

                                                 
18 Las comunidades territoriales locales en México tienen un principio cultural determinado por 
una fuerte ritualidad de la vida pública; si la ritualidad es insondable o simulada, actúa 
esencialmente, como elemento del fortalecimiento del sentido de pertenencia comunitaria. 
Ávila Sánchez ,Héctor, “Cambios Y Recomposiciones Territoriales. Las Regiones De México En La 
Globalización”, Universidad de Barcelona. Vol. XII, núm. 270 (17), 1 de agosto de 2008. 
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En relación con esto último y más allá de los rasgos de homogeneidad 

que distinguen a Zacatecas, al interior de esta demarcación geográfica  

hay ámbitos territoriales claramente diferenciados en donde los 

procesos de despoblamiento derivados de los mayores grados de 

intensidad migratoria tienden a concentrarse espacialmente como se 

puede apreciar en los mapas. Los linderos de la zona contienen 31 

municipios 55% del total del estados históricamente volcados a la 

migración internacional y que abarcan una superficie de 34 148.42 km2, 

equivalente a 46 % de la superficie total del estado. En esta extensa 

zona geográfica acontece la imbricación de dos fenómenos de suyo 

indisolublemente ligados: la migración internacional y el 

despoblamiento. 

Mapa 2. Región Histórica de la Migración Internacional a Estados Unidos, 1990-2000 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Municipal SNIM. 

En consonancia con su fuerte tendencia expulsora, absorbe apenas 

39.1 % de la población estatal. Esta última característica guarda, a su 

vez, una 
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 estrecha relación con la elevada ruralidad que la distingue: 57 % de la 

población habita en comunidades menores de 2 500 habitantes, 

mientras que en el estado ese mismo dato es de 46.7 % y en el país, de 

25.4 %, adicionalmente, 12 de los 31 municipios de la zona son 

totalmente rurales. 

                      Cuadro 2 

Municipio

Porcentaje de 
hogares con al 

menos un 
migrante hacia 
los E.U. entre 
1995 y 2000

Migrantes hacia 
los E.U. entre 
1995 y 2000

Tasa de 
emigración 

internacional
(por 1000 hab.)

Apozol 48.9 1,375               187
Gral. Fco. Murguía 48.1 3,835               166
Villa Hidalgo 44.0 2,031               129
Río Grande 43.5 8,838               140
Chalchihuites 42.0 1,961               165
Gral. Pánfilo Natera 41.0 2,593               120
Plateado de Joaquín 38.8 360                  179
Villa Gonzáles Ortega 37.2 1,452               123
Nochistlán de Mejìa 36.2 1,330               148
Mezquital del Oro 35.3 377                  146
Noria de Ángeles 35.1 1,452               106
Tepechitlán 34.1 1,334               149
Ojocaliente 32.0 3,193               84
Luís Moya 31.4 1,159               102
Tepetongo 31.3 1,028               122
Atolinga 31.3 475                  148
Jerez 30.3 4,619               89
Juan Aldama 28.2 2,124               110
Téul de González 27.9 1,154             127
Fuente: Cálculos propios con base en datos del INEGI .1995 y 2000

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MIGRACIÓN 
INTERNCIONAL EN ZACATECAS, 1995 y 2000
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En síntesis, la reciente intensidad migratoria de la entidad sigue en 

aumento, especialmente en las regiones del norte y el sur, y la externa 

sigue concentrándose en el occidente de la entidad.19 (Ver mapa 4). 

Mapa 3. Municipios de Zacatecas: Hogares con al menos un migrante en EE.UU. 1990-
2000 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Municipal SNIM. 

Indiscutiblemente, la situación económica tan desfavorable en  

Zacatecas, representa, sin lugar a dudas, una de las causas 

fundamentales de la dinámica migratoria presente; de manera 

particular, la precaria condición por la que atraviesa el campo 

zacatecano; la desaparición de la pequeña  

 

                                                 
19 Ver Lozano F. y Tamayo J. (1992) quienes con base en el Censo de 1980 ilustraron la región 
occidental como la de mayor emigración hacia los Estados Unidos. Padilla J. M. (1993) llegó a 
conclusión similar con base en la distribución municipal de las remesas giradas por los migrantes 
desde los EUA. Aseveración compartida por Verduzco Gustavo y Unger Kurt (2000) con base en 
el Censo de 1990. 
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minería; la insuficiente dinámica de la economía estatal para ofrecer un 

trabajo digno y bien remunerado, aunado todo esto a la persistente 

demanda de mano de obra mexicana en los sectores agrícola, 

industrial y de servicios en la Unión Americana, el considerable 

diferencial salarial entre ambas economías y, en gran medida, a la 

tradición migratoria (redes de migración) hacia el vecino país del norte, 

que data desde el siglo XIX, son factores que están incidiendo de 

manera directa en la intensificación de la migración de zacatecanos 

hacia los Estados Unidos. 

3.2 MIGRACIÓN ZACATECANA Y LAS NUEVAS ORDENACIONES 
CULTURALES 

En este  punto se plantea que la migración del Estado de Zacatecas 

hacia la Unión Americana, manifiesta de manera representativa una 

capacidad de configurar nuevas ordenaciones culturales que hoy en 

día, difícilmente pueden ser relacionadas a su territorio de origen, si 

consideramos la noción de “territorio de origen” como referente 

espacial únicamente, la configuración de nuevas ordenaciones 

culturales manifiesta una nueva versión de territorio como un imaginario 

itinerante que no pierde su identidad. 

Para ejemplificar, esta afirmación cobra sentido si la asociamos a la 

capacidad de gestión que manifiestan algunas agrupaciones 

organizadas de migrantes Zacatecanos en la Unión Americana; estas 

agrupaciones rebasan un carácter gremial y/laboral y se despliegan 

como asociaciones que incluyen reivindicaciones derivadas de la 

condición de legalidad o ilegalidad en la estancia, pero sobre todo 

permiten la configuración de un espacio cultural común que permite 

continuidad en la construcción simbólica de la identidad, de manera 

que  la ritualidad del colectivo se preserva, se continúa y sobre todo, se 

enriquece dentro de las líneas 
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 identatarias del ser Zacatecano. Las agrupaciones que estamos 

refiriendo se sustantivan en diferentes “clubes”, que a varios años de 

existencia (por lo menos desde la década de los 70) proyectan la 

capacidad de transformación y control de su propio proyecto de 

existencia. 

No es de extrañar la capacidad organizativa, pero también operativa 

de estos clubes para celebrar, desde la fiesta del “santo niño de 

plateros” (presente en “territorio” ajeno), hasta jornadas de apoyo a 

procesos electorales que tienen lugar en Zacatecas pero que 

proyectan presencia en la Unión Americana. 

Evidentemente, que identificamos en nuestro trabajo a los clubes 

utilizando las precisiones conceptuales derivadas del pensamiento de 

Germani cuando lo vinculamos con la Capacidad de Agencia:  

“...esta capacidad de agencia, no es nueva, ni el resultado de la  

migración, pues el resultado de las movilizaciones locales y 

regionales de estas comunidades... lo que si es nuevo es que se 

ejerce bajo la experiencia de nuevos territorios que presentan 

nuevas necesidades, nuevos recursos  y nuevas relaciones 

conflictivas, ya que existe un nuevo contexto de relación 

interétnica y de clase, a la vez que presenta un nuevo escenario 

de actores sociales y estatales.”20 

 

                                                 
20 En Velasco Ortiz Laura, “Identidad Cultural y Territorio: una reflexión en torno a las 
comunidades trasnacionales en México y Estados Unidos, relacionado a lo mencionado por 
Gino Germani en cuanto a la transformación al planeta en aldeas y desiertos en un planeta de 
ciudades y metrópolis como un proceso usual en las sociedades en desarrollo, “Estrategia para 
estimular la movilidad social”, La industrialización de América Latina. 1965. Pág. 281. 
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3.3 CLUBES DE MIGRANTES: UNA FORMA DE EXPRESIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE AGENCIA 

Los migrantes mexicanos en general, y los zacatecanos en particular, 

tienen una larga tradición organizativa en Estados Unidos. Y si bien 

existen diversos tipos de organizaciones entre los connacionales que 

varían de acuerdo a su grado de formalidad y a sus objetivos, los 

llamados clubes sociales  que se organizan sobre la base de la 

población  y estado de origen en México, los Zacatecanos han sido una 

de de estas organizaciones consideradas como modelo dentro de la 

comunidad migrante en Los Estados Unidos. 

Este cúmulo de transformaciones asiente enfocarse en estas 

comunidades trasnacionales, entre otras cosas, como fruto del proceso 

de desterritorialización de la misma identidad comunitaria; esta nueva 

conformación territorial, cultural e histórica del conjunto continua siendo 

fundamental, pero bajo la forma de la práctica migratoria y los nuevos 

destinos de la migración (capacidad de agencia). El transito entre los 

límites locales y trasnacionales  resulta una nueva resignificación del 

territorio de procedencia y de la identidad socio territorial. 

En algunos casos especiales, varias comunidades de procedencia  se 

unen y forman un club social, en otros, hay clubes con autonomía 

propia, donde cada miembro reconoce un origen distinto, pero donde 

juntos deciden unificar objetivos. Aunque los clubes de migrantes 

derivan de las comunidades filiales, para ellos es importante delimitar su 

diferencia.  

Las comunidades de procedencia son las estructuras de organización 

más simples cuya finalidad consiste en la difusión cultural de la 

comunidad de origen así como sus lazos sociales. Los clubes, se 

distinguen de las comunidades de origen en las siguientes 

particularidades: a) la edificación  



 Determinantes en la recomposición de la identidad 68

de organizaciones formales en incipiente crecimiento; b) la producción 

conjunta de funciones sociales y políticas; c) el establecimiento de ligas  

con estructuras de migrantes de otros estados o municipios; y, d) ir más 

allá de los problemas meramente locales y enfrentarlos de manera 

conjunta con los demás clubes. Aplicando estas características los 

clubes abren un parámetro amplio para la negociación con los 

gobiernos asumiendo compromisos asumiendo compromisos con sus 

localidades. 

Estas características tienen un fuerte rasgo  distintivo muy reciente, que 

no tenían los primeros clubes sociales de los migrantes mexicanos los 

cuales anteponían las acciones cívicas y benefactoras a partir de 

relaciones de fraternidad. 

Los clubes existentes vienen a simbolizar un tipo de estructura más 

amplio  al de las comunidades origen, puntualizando la figura del 

migrante, como agente colectivo21; el cual busca apartar esa imagen 

de exclusión que dejaron sus antecesores, esto le permite abrir nuevas 

opciones de interacción y colaboración social. La característica más 

apremiante del migrante colectivo es que entre sus nuevas retribuciones 

cuenta con un amplio capital social,22 el cual ha logrado manifestarse 

en  las relaciones de las comunidades de origen, colocándose como 

ente clave en el  desarrollo regional, el migrante toma una presencia 

                                                 
21 Moctezuma Longoria, Miguel, Redes sociales, comunidades filiales, familias y clubes de 
migrantes. El circuito migrante Sain Alto, Zac. Oakland, Ca.” Tesis de Doctorado, El Colegio de la 
Frontera Norte, 
Diciembre de 1999. 
22 El capital social es un concepto de la sociología cultural que se refiere a la diversidad de 
relaciones que se poseen producto de la historia individual, familiar y social, el cual, llegado el 
momento, se está en condiciones de acudir ellas. Este “capital” es social porque no se le puede 
apropiar; por el contrario, está a disposición de cualquier miembro de la comunidad. Se trata 
por tanto de un recurso a disposición de sus miembros. Por el contenido que aquí se adopta de 
este concepto, con rigurosidad, el “capital” social refiere directamente a las redes de relación 
social. 
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significativa en ambas naciones y entra como el salvaguarda donde los 

gobiernos no proveen servicios sociales a las comunidades.23 

Se estima que existen alrededor de 250 de estos clubes de Zacatecanos 

en la Unión Americana, y que alrededor de la mitad de ellos se 

encuentran localizados en el sur de California.24 

Varios clubes de migrantes debidamente formados  con una mesa 

directiva y un padrón de miembros, se articularon para formar una 

Federación; es por ello que La Federación de Clubes Zacatecanos del 

Sur de California (mejor conocida como "Federación Zacatecana") es 

una de las organizaciones de migrantes mexicanos más arraigada en el 

extranjero, y cuenta con una larga historia de apoyo a las comunidades 

zacatecanas, tanto en sus comunidades de origen como en los puntos 

donde habitan en California. 

Actualmente, la Federación de clubes Zacatecanos es de las que 

cuenta con más antigüedad y solidez  de entre muchas  asociaciones 

de migrantes,  su influencia  procede del grupo de aproximadamente 

65 clubes que apoyan al Estado Mexicano con proyectos que se 

realizan bajo el Programa 3 x 1 y las Remesas 25 

 

                                                 
23 El 11 de diciembre de 2002, el Frente Cívico Zacatecano, formado con parte de la membresía 
de la Federación de Clubes de Zacatecanos Unidos del Sur de California, promovió ante los 
medios de comunicación californianos. En la declaración de principios de la mencionada 
iniciativa, lo que destaca es la necesidad de que en la ley suprema de Zacatecas se reconozca 
la identidad, membresía, ciudadanía y participación política binacional y a partir de ello se les 
otorguen sus derechos políticos y así puedan ser votados y ocupar cargos de elección popular 
en Zacatecas. En este caso, no hay duda de que se miran asimismo encabezando 
binacionalmente un proyecto, que para tomar forma, como actores han tenido que transitar de 
las acciones comunitarias que son propias de los clubes a la política propiamente dicha 
24 Ver pagina. http://www.zacatecanos.com.mx  
25Susana Cano, Isabel Menchero, Mabel Moreno.”Las Remesas Y El Desarrollo Como Realidad 
Transnacional” Master en Acción Solidaria Internacional de Europa Madrid, 30 de Enero de 2006 
http://www.codesarrollo-cideal.org/revista/04/articulo.pdf   
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3.4 BREVE SEMBLANZA DE LOS CLUBES MIGRANTES ZACATECANOS. 

 A partir de sus primeras conformaciones sólidas duran la década de los 

sesenta, siguiendo la historia, vemos que en 1972, cuatro clubes de 

zacatecanos decidieron comenzar a participar en la entonces 

Federación de Clubes Mexicanos o Comité de Beneficencia Mexicana; 

los migrantes se agruparon y actuaron apegados a sus relaciones de 

identidad inmediata, pero las primeras acciones que llevaron a cabo en 

sus comunidades fueron esporádicas, poco formales e invisibles para la 

sociedad y el Estado. 

Pero a medida que se han desarrollado, los clubes de migrantes se han 

posicionado como tema obligado de los diferentes niveles de gobierno 

de México, debido a que sus acciones ya tienen efectos directos, 

inmediatos y diferenciados en sus comunidades de origen, pero 

también en aquellas donde radican en Estados Unidos. 

Debido a las actividades extraterritoriales de los migrantes y no por una 

necesidad viva del Estado mexicano de impulsar el desarrollo de 

organizaciones sociales en el exterior, los clubes han propiciado la 

creación de políticas públicas encaminadas a incidir en las acciones 

colectivas de los migrantes. 

Posteriormente, en 1986, los zacatecanos se desligaron de la 

organización de clubes mexicanos y tomaron su propia dirección y su 

propio nombre: Federación de clubes Zacatecanos Unidos de Los 

Ángeles. 

Así comenzaron 17 clubes de distintas comunidades de la entidad, y 

con todo el apoyo del entonces gobernador de Zacatecas, el 

Licenciado Genaro Borrego Estrada comenzaron a desarrollar proyectos 

al uno por  
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uno, es decir, el club le proponía directamente al gobernador cierto 

proyecto y la mitad del costo, el estado ponía la otra y se hacía la obra.  

Más tarde, en 1993, y en virtud de la creciente participación de clubes 

zacatecanos de diferentes condados aledaños a Los Ángeles, bajo el 

liderazgo de Manuel de la Cruz, se dio la apertura y se cambió de 

nombre a Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California y en 

Noviembre de 1998, con Rafael Hurtado a la cabeza, se adquirió el 

edificio sede de la Casa del Zacatecano en Los Ángeles. 

3.5 MODIFICACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO DE 
PERTENENCIA TERRITORIAL 

En el ámbito de la praxis, el migrante organizado ha venido transitando 

del ámbito familiar y/o individual al de las colectividades. La experiencia 

que se desprende de los migrantes zacatecanos organizados en Estados 

Unidos donde, el migrante colectivo está formado %s de clubes de 

migrantes, mismos que inicialmente son constituidos por los  miembros 

de una misma comunidad de procedencia; como ejemplo 

presentamos el caso de el “Club Jomulquillo” el cual es el modelo para 

demostrar como los migrantes son capaces de formar parte de una 

misma cultura matriarcal 26y que al migrar logran reconstruir en los 

Estados Unidos una o varias comunidades  de origen  27 . 

 

                                                 
26 Para el caso de los migrantes zacatecanos, el concepto de comunidad matria refiere a las 
relaciones la migración en poblaciones pequeñas o de tamaño medio, en donde es factible 
que sus migrantes desarrollen y fortalezcan  sus relaciones con base en la comunidad de origen; 
es una afirmación social y simbólica más allá del territorio. 
27 La comunidad filial o comunidad hija es la expresión más simple de los asentamientos 
humanos que en Estados Unidos forman los migrantes que provienen de uno mismo origen. En 
realidad, ellos forman varias comunidades filiales que se mantienen articuladas entre sí en una 
misma unidad que se conoce como un circuito poblacional migratorio. Esta formulación teórica 
supone que los migrantes viven en diferentes espacios que involucran por lo menos a dos países, 
mismos que les sirven para ir y volver, combinando distintas experiencias sociales y culturales; 
esto es, en las comunidades de los migrantes se desarrolla una serie de fenómenos que indican 
el vínculo multifocal que ellas tienen con el exterior (Ver entre otros a: Durand, Jorge, “Circuitos 
migratorios”, en Calva, Tomás y López Castro, Gustavo (Coord.) Movimientos de población en 
México, El Colegio de Michoacán, Zamora 1988 
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La identidad individual, individual y de grupo, en tanto concepto 

cultural, hace referencia esencialmente al sentimiento de 

pertenencia28.El sentimiento de pertenencia expresa la impresión sobre 

sí mismo, es la forma en la que se toma conciencia de formar parte de 

un determinado grupo social , asintiendo tomar distancia respecto al 

otro.  

La identidad, al mismo tiempo de su condición subjetiva, se internaliza 

de una realidad que implica la existencia de elementos objetivos y de 

diferenciación social29, lo cual apunta a la existencia de 

contradicciones de clase, grupo, etnia, etc.  

Realizando una abstracción de las contradicciones culturales, la 

identidad nacional surge como una construcción que tiene como 

referente simbólico del territorio de una nación. A Esto  no  se trata de 

una identidad sobre el territorio; sino sobre las relaciones culturales que 

sus miembros construyen subjetivamente en torno a él30. 

El territorio sirve especialmente como referente de las relaciones que 

simbólicamente representa, por ello la practica de las identidades de 

los miembros de un país sobrevive más allá de su territorio.  

Los migrantes y sus descendientes construyen desde el extranjero la 

identidad y la pertenencia, de forma simbólica y cultural de vinculación 

respecto al Estado- Nación.  

 

 

 

                                                 
28 Geertz, C. “La interpretación de las culturas”, ensayos selectos, New York .1973. 
29 Giménez Montiel Gilberto y Gendrau Mónica. “La migración Internacional desde la 
perspectiva sociocultural”, Migraciones Internacionales, Vol.1. El Colegio de México. 
30 Ibidem. 
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Esta auto-percepción no sólo se conserva en el plano del sentimiento 

individual, sino como una segunda manifestación, se expresa en el 

contexto de la vida familiar y más claramente en la s comunidades 

filiales mediante normas de conducta, costumbres, rituales, etc.; en esa 

medida se puede afirmar que la cultura perméa la vida entera que se 

comparte, o sea, En la practica de la identidad tiende a evolucionar 

más allá de su expresión puramente simbólica.  

Este espacio de acción y reafirmación de las identidades es el mismo 

que en Estados Unidos lleva a los migrantes a formar comunidades 

filiales, que luego se trasforman a merced de la organización colectiva 

en clubes sociales; en instancias más avanzadas que asumen 

compromisos de membresía extraterritorial de las identidades. En el caso 

de este tipo de migrantes, su membresía es practica y se refriere a las 

relaciones que se construyen binacionalmente con la comunidad, 

entidad o nación; en cambio la identidad tiende a ser más simbólica, 

aunque tiende a irse más lejos. 

 Antes de partir  hacia Estados Unidos, el migrante ya estableció 

relaciones con otros migrantes, ya sea en la distancia o en el retorno; 

ellos le han proporcionado información estratégica, generalmente en 

los propios espacios de sociabilidad comunitaria. Culturalmente resalta 

que los migrantes procedentes de Zacatecas, antes de emigrar a 

Estados Unidos, conviven con familiares y amigos; los barrios son el 

espacio inmediato para la socialización de estas convivencias. Cada 

barrio tiene sus espacios de  

 

 



 Determinantes en la recomposición de la identidad 74

socialización, así son reconocidos y permiten la convivencia 

generacional mediante la presencia física31. 

“La migración a Estados Unidos se ha convertido en una tradición 
y en un modo de vida que obliga a emigrar sobre todo a los 
jóvenes. Ir al norte ha venido a ser en los últimos años un rito de 
paso”.32 

En el Sain Alto, Zacatecas, a través de de la elaboración simbólica se 

verifican los ritos y mitos que se producen en el terreno de los migrantes; 

los gastos dispendiosos que hacen durante la Navidad y la fiesta 

patronal; celebración de la fiesta religiosa para orar a los ausentes; la 

acumulación de ahorros, la compra de vehículos y bienes 

electrodomésticos ; la construcción y arreglo de fachadas ; las 

ostentosas nupcias de los migrantes, la instalación de agencias de viajes 

, el uso de anglicismos. 

 

Fachada de casa Zacatecana de estilo norteamericano. Fuente: Federación 
Zacatecana. 

                                                 
31 Cohen Ira J. “Teoría de la Estructuración: Anthony Giddens y la Constitución de la Vida Social”. 
Mc Millan Editores. 1989. 
32 Alarcón, Rafael. “El proceso de norteñizacion: Impacto de la migración internacional en 
Cabinda, Michoacán. En Calvo, Thomás y López Gustavo (coord.). Movimientos de población 
en el Occidente de México .El Colegio de Michoacán. México. Págs. 349-350. 
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Actualmente en la comunidad de Contitlán, comienzan a proliferar 

construcciones habitacionales al estilo Norteamericano, de madera 

rodeada de palmeras y con leyendas de vialidades en ingles. 

Existen otros procesos similares que indican que el migrante imaginario, 

imperceptiblemente, se ha generalizado por toda la entidad hasta 

alcanzar los circuitos de destino a Estados Unidos.  

En el caso de “La hora del Zacatecano”, un programa de “Radio 

Sistema  Zacatecas”, que los fines de semana trasmite desde Chicago, 

Los Ángeles y Las Vegas  Hacia Zacatecas y de ésta hacia aquellas 

ciudades, sobre el desempeño de los clubes de migrantes. 

La publicación Binacional. Revista de los mexicanos en el Extranjero 

trata temas culturales y comunitarios y políticos que circulan en 

Aguascalientes, Zacatecas, California, Chicago y Texas. De igual forma 

se encuentra el periódico Imagen que en su sección “Saludos Paisanos” 

, los jóvenes tienen la oportunidad de escribir por medio de Internet 

desde cualquier parte de la Unión Americana, así como otra sección 

denominada “ Municipio 58” , tratando de conectar a los 57 municipios 

zacatecanos con sus familiares residente en Estados Unidos.   

Un nuevo aspecto de este fenómeno lo constituyen los espacios Web  

elaboradas en Zacatecas y Estados Unidos , como una alternativa de 

comunicación en un tiempo virtual; abordando los distintos 

acontecimientos de la vida comunitaria, pero también como 

instrumento  
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para difundir las actividades sociales de las organizaciones migrantes y 

la divulgación de sus iniciativas políticas.33 

 

Una practica muy común en los migrantes zacatecanos que retornan a 

los municipios de la parte norte de Zacatecas, es la de visitar 

primeramente el santuario de niño de plateros, las ofrendas al Santo 

Niño de plateros muestran las etapas históricas por las que ha venido 

pasando la migración, ya que lo mismos se encuentran retablos de la 

Segunda Guerra Mundial, La Guerra de Corea, La Guerra de Vietnam, 

el recrudecimiento de la persecución de los migrantes por la patrulla 

fronteriza y la invasión a Irak; durante 2003 y 2004, la sociedad 

zacatecana ha tenido varios decesos de militares zacatecanos que 

perdieron la vida en Irak.  

El caso del programa 3x1, más allá de los montos de inversión, 

sociológicamente pueden ser interpretados como un medio que sirve 

para que los migrantes conservan sus raíces e identidades, además de 

abrir la posibilidad para el desarrollo de una variedad de practicas 

extraterritoriales sobre la membresía comunitaria y nacional. Los 

migrantes actúan  claramente apegados a sus relaciones de identidad 

comunitaria; sus acciones eran esporádicas, escasas y poco formales e 

invisibles para el Estado y la sociedad.  

Basándonos en el estudio exhaustivo hecho por: Miguel Moctezuma 

Longoria, “la percepción que los migrantes coordinados alcanzan a 

obtener, radica en salvar las imágenes fabricadas por ellos con la 

                                                 
33 Para mayor información consultar: http://www.las-animas.com, http://www.atolinga.com, 
http://www.clubregionalvalparaiso.homestead.com.main.html, 
http://www.fderacionzacatecana.com, http://www.ilzacatecanos.com, 
http://www.jalpense.org, http://www.jerez.com.mx, http://www.juchipila.com, 
http://www.sanjuandelcentro.homestead.com, http://www.tlatenango.com, 
http://www.tepechitlan.com, http://www.zacatecanos.com.  
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intención  de descubrir su identidad en tanto a la expresión intrínseca de 

su vínculo local y nacional”.34  

Como en el estudio de Miguel Moctezuma, analizando pictóricamente 

el diseño del broquel  que identifica al Club Jomulquillo de  Jerez, 

Zacatecas, y descubrimos que: es la expresión de una totalidad que 

abarca sus elementos estableciéndose como una unidad; al fondo de 

la imagen se muestra un par de banderas que representan la figura 

paralela de Estados Unidos y México;  al fondo de estos símbolos se sitúa 

la entidad de Jomulquillo, Jerez , donde componentes perceptibles son: 

la iglesia, la escuela, la noria  de  agua potable, el águila volando sobre 

el poblado y el Cerro de los Cardos. 

 

Social y simbólicamente los migrantes se observan simultáneamente en 

los dos países; esta es una percepción en donde existe un adecuado 

acoplamiento de la cultura de los dos países. 

 

 

                                                 
34 Moctezuma Longoria, Miguel., “La cultura y el Simbolismo de la migración y las remesas. 
Reflexiones a partir de la experiencia de Zacatecas”. Articulo de la Red  Internacional de 
migración y desarrollo. http://www.migracionydesarrollo.org   
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En resumen los migrantes de origen zacatecano ejemplifican que la 

comunidad de migrantes es binacional y coexistente y está presente en 

ambos lados de la frontera, lo cual no significa que este apartada la 

territorialidad; como ejemplo está el escudo del Club Jomulquillo que 

expresa a través de geosímbolos35 que el migrante reconoce como 

parte de su ambiente. 

En general el tradicional perfil migratorio de Jerez, Zacatecas se ha 

destacado por ser un municipio donde el proceso de articulación de la 

cultura de la migración con costumbres y tradiciones locales, que 

finalmente ha construido una cultura binacional. 

Los clubes zacatecanos, son más antiguos, ya pasaron de una etapa de 

una moral cristiana muy arraigada; a una aspiración por gobernar los 

municipios de donde proceden, puesto que consideran que solo con el 

ejercicio del poder pueden vigilar que las aportaciones económicas 

que hacen a sus pueblos sean empleadas de manera adecuada. La 

importancia económica de los migrantes zacatecanos y su deseo de 

participar en la política de sus pueblos ha incidido en los cambios a la 

legislación de dicho estado en torno a la concepción de residencia. 

La legislación zacatecana ahora considera el concepto de residencia 

simultánea, es decir, que alguien puede vivir en Estados Unidos y en 

Zacatecas. Para demostrarla basta presentar documentos como la 

CURP o la tarjeta del IFE, en caso de pretender participar como 

candidatos a un puesto de elección popular.36 

 

 

                                                 
35 Según Joel Bonnemaison un geosímbolo es :”Un lugar, un itinerarario un accidente geográfico 
que por razones políticas, religiosas o culturales reviste una dimensión simbólica a los ojos de 
algunos pobladores o grupos sociales, y por eso mismo alimenta y refuerza la identidad” 
36 Consultar en :http://www.zacatecas.gob.mx  
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 “Los migrantes al estar vinculados por la idea de mejoramiento 
de sus pueblos, se dan cuenta que no es difícil ser presidente 
municipal. La gente los reconoce, los saluda, les da la bienvenida 
y les agradece sus aportaciones. De hecho, hay un presidente de 
club de migrantes de Tecalitán que ha manifestado su deseo de 
ser mandatario municipal”.37 

                                                 
37 Es el caso de Salvador García –originario de Jamay–, presidente de la Federación de Clubes 
de Los Ángeles, que cuando fue presidente del Club de jamaitecos se ganó el respeto de sus 
paisanos por su participación activa en la realización de obras en beneficio de ese pueblo. 
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CONCLUSIONES 

A través de nuestra exposición, hemos visto que nacer o residir en un 

territorio establecido, no provoca automáticamente la construcción de 

arraigo simbólicos en el individuo, y menos en la conformación de una 

identidad socioterritorial, ya que ésta involucra el desarrollo de un 

sentido de pertenencia, auto percibido, a partir de compartir el universo 

simbólico que le es propio, incluyendo  caracteres y formas de vida, la 

construcción cultural del territorio, el empleo del espacio, las tradiciones 

y las relaciones sociales 

Para la población migrante, la construcción de la identidad socio 

territorial muestra ciertos contextos particulares, debido a que el 

desarrollo del sentido de pertenencia inicia en etapas tempranas de la 

vida y habitualmente en el seno familiar, donde recoge el universo 

simbólico cultural que posteriormente será complementado en las 

relaciones que entable con comunidades socio territoriales con las que 

entabla contacto en el transcurso de su vida.  

La migración impone al individuo, la necesidad de aprender, disentir y 

valorar otros mundos, que pueden estar cercanos o lejanos a su universo 

cultural natal y familiar, pero que por diversas circunstancias tiene que 

interactuar en ellos y con ellos. Hemos visto a través de nuestra 

investigación que en estas circunstancias, el migrante recibe algún tipo 

de impacto en el entendido y acepción de su identidad socio territorial, 

que puede tomar diferentes direcciones, con toda una gama 

intermedia en cada una de ellas: el reforzamiento y radicalización de su 

identidad natal, o la reconstrucción identitaria al sentirse plenamente 

asimilado a un nuevo ambiente socio territorial. 

Concluimos entonces, que en el primer caso, para que ocurra el 

reforzamiento o incluso radicalización de la identidad natal en los 

migrantes, el actor requiere de algún conexo, interno o externo, que le 
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recuerde y actualice el sentido de pertenencia a la comunidad socio 

territorial de origen. 

Los migrantes mexicanos que radican en la Unión Americana de 

manera permanente o circular son con los que conserva una relación 

constante, ya sea porque son del mismo estado o municipio de origen y 

se encuentran o reúnen en el nuevo territorio, o porque mantienen 

algún tipo de vínculo o comunicación frecuente con el lugar de origen 

por cualquier medio, inclusive si éste solamente se realiza de manera 

simbólica a través de los recuerdos; este tipo de relación permite 

mantener vivo el recuerdo de los orígenes, actualizando aquellos rasgos 

que se perciben como distintivos identatarios, en contra del olvido y la 

plena asimilación a una nueva comunidad socio territorial que 

reconfigure la identidad. 

La formación de grupos de migrantes mexicanos (sobre todo 

zacatecanos) que se reúnen con diferentes objetivos (asistencia mutua, 

la celebración de las fiestas patronales, compartir costumbres, etc.), o 

las visitas, frecuentes o esporádicas, a su lugar de origen. 

La reestructuración identitaria entre migrantes ocurre a partir de un 

rompimiento con la entidad socio territorial de pertenencia, ya sea ésta 

de manera efectiva o simbólica ;las condiciones de diferir, confrontar y 

elegir simbólicamente las estructuras y conexos de su propia 

pertenencia, a partir de conjugar los diferentes elementos que le ofrece 

cada comunidad socio territorial, lo que conjuga una serie de 

selecciones, composiciones y estimaciones que realiza de manera 

original y subjetiva, ya sea que éstas las realice en forma reflexiva y 

conciente, o como ocurre frecuentemente, sin tomar conciencia de 

ellas. 

Con la estructuración de redes que cumplen la función de fomentar la 

identidad cultural de los migrantes en los países receptores y manifiestan 
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un espacio para el intercambio de ideas, contactos y otros recursos, así 

como para conservar vínculos con sus comunidades y países de origen. 

Un resultado concreto de este tipo de relación en el exterior es la 

formación de un cúmulo de asociaciones de migrantes que 

gradualmente comienzan a adoptar la forma de clubes o asociaciones 

con el propósito inicial de estimular el contacto en la Unión Americana 

entre personas originarias del mismo lugar, pero vinculados estrecha y 

permanentemente con sus pueblos natales. 

Estas asociaciones nacen, por lo general, desde abajo y con propósitos 

muy precisos, totalmente de carácter altruista; la vocación organizativa 

de estos clubes o asociaciones se inclina a la actuación de obras 

públicas (agua potable, alcantarillado, calles, caminos, puentes, 

escuelas y clínicas de salud, entre otras) y a planes económicos o 

socioculturales orientados a sus comunidades.  

El resultado de dichas actividades ha sido la instauración de redes 

sostenidas por la migración y el contacto indisoluble con las 

comunidades de origen. Las aportaciones de los emigrantes por esta 

vía, aunque todavía no alcanzan su pleno potencial, son considerables 

si se les compara con los presupuestos de obras públicas de los 

municipios y tienen el potencial para desempeñar un papel importante 

en el desarrollo local. Por ejemplo, se estima que tan solo en el estado 

de Zacatecas, en México, los clubes y asociaciones financiaron más de 

1,500 proyectos sociales en sus comunidades de origen de 1993  a  2004. 

Las redes transnacionales que se están desarrollando son extensas y 

cada vez mejor acertadas. En Estados Unidos existen miles de 

asociaciones de migrantes provenientes de diferentes países como 

México, que cuentan con una figura como lo es el “club”migrante que 

es una estructura organizacional que, ha logrado un indudable nivel de 

influencia en el desarrollo social, político y económico de sus lugares de 

origen. Se requieren de acciones que concuerden con el 
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establecimiento de determinadas políticas de incidencia nacional, para 

que se transforme a los clubes migrantes como un verdadero sujeto del 

desarrollo, una de las condiciones mínimas es que, los clubes migrantes 

lleguen a extenderse más allá del localismo, lo cual se logra mediante el 

establecimiento de relaciones entre varias federaciones de migrantes 

de un mismo estado, y de éstas, con las de otros estados, de un mismo 

país o de varios países.  
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