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Introducción 

 

La migración de oaxaqueños es un fenómeno “reciente” en comparación con otros 

estados de la república, sin embargo, en realidad no se trata de algo nuevo para los 

oaxaqueños, sino de una forma de vida, además, la intensidad y evolución del mismo 

hacen que su caso sea cuestión de análisis.  

La migración es un fenómeno complejo que se da en todo el mundo, es resultado 

de muchos factores tanto internos como externos, es decir, del país receptor y del 

emisor. Los factores de expulsión (o internos) en México son principalmente de índole 

económica y de marginación, sin embargo, no son sólo cuestiones económicas las que 

obligan a la gente a emigrar, sino que también existen razones como la educación, la 

unificación familiar y la cultura las que promueven el flujo de personas a otros países, 

teniendo como principal receptor a los Estados Unidos. 

Debido a que a partir de la década de los setenta, los estados de Veracruz, 

Puebla, Guerrero y Oaxaca comenzaron a ser expulsores de cantidades considerables de 

migrantes, fueron considerados como regiones de migración emergente1, denominación 

que se utiliza en la actualidad, debido a que el periodo que ha transcurrido desde el 

aumento de su expulsión de migrantes es corto en comparación con otros estados de la 

república con mayor tradición migratoria como Michoacán. 

Las condiciones deficientes de vida en Oaxaca han afectado y promovido el 

hecho de que sus pobladores decidan emigrar a los Estados Unidos, no obstante, ésta no 

es la única causa de que este fenómeno se esté desarrollando en el estado, asimismo, los 

efectos de la migración van más allá de la mejora económica de los grupos que se 

desplazan. 

El estudio de la migración en las Relaciones Internacionales es importante pues 

no sólo permite elaborar estudios comparativos con otras regiones, sino que también 

ayuda a entender el desarrollo de la sociedad internacional, de los retos a los que se 

enfrenta y las soluciones que encuentra a los mismos. Asimismo, el estudio de la 

migración desde el enfoque de las Relaciones Internacionales permite tener un 

panorama más completo de este fenómeno, pues la multi e interdisciplinariedad de las 

Relaciones Internacionales facilitarán la comprensión de la migración tomando en 

                                                        
1 Ana Margarita Alvarado Juárez, “Migración y pobreza en Oaxaca”, El Cotidiano, núm. 148, vol. 23, 
México, marzo-abril, 2008, p. 86.   
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cuenta todos los aspectos que la afectan, no sólo a la economía como suele hacerse en la 

mayoría de los estudios existentes acerca de la migración. De tal manera que la 

migración oaxaqueña podrá ser analizada con el menor sesgo posible. 

 Estudiar los efectos de la migración de un sector determinado de la población 

(en este caso Oaxaca) permite, entre otras cosas, que se puedan hacer posteriores 

comparaciones que ayuden a entender el fenómeno migratorio en general, además de 

conocer las nuevas variantes de la migración y de permitir la búsqueda de formas de 

atender las necesidades de los migrantes tanto en su estancia en EE.UU. como a su 

regreso a México. 

 La migración oaxaqueña será analizada a partir del sexenio de Vicente Fox 

Quesada (2000-2006) hasta el sexenio de su sucesor Felipe Calderón Hinojosa (2006-

2012), debido a que fue en esta época en que la migración mexicana se intensificó; en 

1999 la tasa de crecimiento anual de población mexicana residente en EE.UU. era de 

0.6%, para el 2000 era de 8.3%, para 2002 era de 15.3%. Sin embargo, estos porcentajes 

decrecieron en años posteriores debido al aumento de seguridad de EE.UU. tras los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, reiniciando el aumento hasta el 20072.  

 Por otra parte, también en este periodo se llevan a cabo una serie de 

conversaciones acerca de la elaboración un acuerdo migratorio favorable para los 

migrantes mexicanos, remarcando la importancia del tema para ambos países.  

 Derivadas de esta situación, las hipótesis que se tienen con respecto a la 

migración de oaxaqueños hacia Estados Unidos son:  

Hipótesis general: 

La migración ha afectado la dinámica económica y social de Oaxaca en los 

últimos años, siendo la reunificación familiar y la “cultura migratoria” factores que han 

adquirido mayor importancia para la reproducción del fenómeno. Sin embargo, los 

efectos más visibles en la población son la mejora económica y social, el aumento de 

participación política, así como el traslado de tradiciones y formas de vida al país 

receptor del grupo migrante.  

 

 

                                                        
2CONAPO,  “Cuadro III.2.1. Población nacida en México residente en Estados Unidos por año de 
captación y fuente (CPS y ACS)”, Población residente en Estados Unidos, CONAPO,  [en línea] 
Dirección URL: 
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=356, 
[Consulta: 31 de marzo de 2011].   
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Hipótesis secundaria:  

La organización de clubes de migrantes es una forma de mantener una relación 

cercana con el lugar de origen y es una opción para defender los derechos de los 

migrantes y obtener más beneficios de este fenómeno para la población que emigra y la 

región emisora.  

 Para la comprobación de dichas hipótesis se tiene por objetivos de la presente 

investigación los siguientes: 1) Identificar las principales características de la migración 

oaxaqueña a Estados Unidos en el periodo de 2000 al 2011; 2) Describir las causas y los 

efectos sociales de la migración en la población oaxaqueña que emigra, especialmente 

sus formas de organización y adaptación en el país receptor y; 3) Analizar la 

importancia de las organizaciones de migrantes en la defensa de sus derechos.  

Para este propósito este documento será dividido en tres capítulos. El primero 

hará un repaso de algunas de las teorías que han buscado analizar el fenómeno 

migratorio y que ofrecen conceptos útiles para el entendimiento de lo que sucede con el 

caso oaxaqueño, además, se brindará un resumen de lo que ha ocurrido con respecto a la 

migración de México hacia los Estados Unidos en años recientes, específicamente a 

partir de la aplicación del Programa Bracero hasta la última década, para brindar un 

panorama que permita entender al fenómeno migratorio en la actualidad. 

Posteriormente, el segundo capítulo se enfocará en la caracterización de la 

migración oaxaqueña, sus antecedentes, y su desarrollo en la actualidad. Se 

mencionarán las condiciones generales del estado de Oaxaca, los lugares de arribo de 

los oaxaqueños, su inserción ocupacional, las políticas impulsadas por el gobierno del 

estado y el federal, los cambios que han sufrido tanto las comunidades expulsoras como 

los grupos migrantes, especialmente la importancia económica del fenómeno, las 

modificaciones y adaptaciones culturales, políticas y sociales de los migrantes y su 

entorno. 

Por su parte, el tercer capítulo se enfocará en describir y analizar la organización 

de los migrantes en clubes y federaciones, mismas que han modificado la perspectiva 

acerca de lo que pueden hacer o no los migrantes, especialmente, se habla de su 

capacidad de “pertenecer” y actuar en dos países, así como de defender sus derechos y 

mantener sus tradiciones. 

Se hablará de la importancia de dichas organizaciones en el involucramiento de 

los migrantes en los procesos políticos de México y Estados Unidos, la creación de 

nuevos espacios políticos, la exigencia de derechos y el impulso de acciones que buscan 
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la mejoría de las condiciones de vida de los migrantes y de las comunidades de las que 

estos provienen. Del mismo modo, se hará  una reflexión de lo que este fenómeno 

implica y la necesidad de tener en cuenta las diferentes variables que lo afectan al 

momento de hacer un estudio sobre el mismo.  

Finalmente, el presente trabajo busca brindar una investigación actualizada de lo 

que sucede en uno de los estados más pobres del país con respecto a la migración, 

situación que se ha vuelto de gran importancia para el mismo pues representa una fuente 

de ingresos económicos pero también de cambios a los que deberá enfrentarse y 

adaptarse en algunos casos.        
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1. La migración entre México y Estados Unidos, un panorama general. 

 

La migración es uno de los vínculos más importantes en la relación México-Estados 

Unidos. Factores como la proximidad geográfica, la disparidad económica y las 

relaciones  históricas, sociales y comerciales entre ambos países han hecho de la misma 

un fenómeno cada vez más frecuente, con mayor intensidad y consecuentemente con 

mayores alcances. 

 La cantidad de emigrantes de México en Estados Unidos es tan grande que se 

calcula que en el 2010 había al menos 11.87 millones3 de mexicanos en el país vecino, 

lo que representa casi el 10% de la población en México tomando en cuenta los 

resultados del último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, en los que se muestra que en el país hay 112 

millones 336 mil 538 habitantes4.    

 La migración, al ser un fenómeno complejo, debe ser analizada con cuidado y 

sobre todo tomando en cuenta la mayor cantidad de factores posible para así lograr un 

estudio capaz de mostrar un panorama amplio de lo que la migración implica para los 

actores involucrados en la misma.  

 Para estudiar el fenómeno migratorio se han elaborado una serie de conceptos y 

teorías que pretenden simplificar su entendimiento. La utilización de algunos conceptos 

es necesaria para poder diferenciar a los actores que participan en ella, los flujos 

migratorios de los que no lo son, así como para estructurar los análisis de dicho 

fenómeno. De este modo, se hace evidente la importancia de especificar algunos 

conceptos utilizados en este trabajo.  

Por otra parte, las teorías son un esfuerzo por explicar las consecuencias y, 

principalmente, las causas de la migración. En esta investigación no se usará sólo una 

teoría para hacer el análisis de la migración oaxaqueña hacia Estados Unidos debido a 

que –por separado- no logran cubrir todos los aspectos que se busca analizar, no 

obstante, en conjunto se complementan, por lo que algunos de sus postulados serán 

considerados y utilizados como formas explicativas del fenómeno. Por lo tanto, se 

                                                        
3 BBVA Research, Situación Migración. México, [en línea], junio de 2011, p.5 Dirección URL: 
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1106_SitMigracionMexico_05_tcm346-260432.pdf? 
ts=2982011,  [consulta: 28 de agosto de 2011]. 
4 Cuéntame INEGI, Población.  Número de habitantes, [en línea], México, Dirección URL: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P, [consulta: 28 de agosto de 2011]. 
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considera conveniente hacer un repaso general de lo que estas teorías dicen acerca del 

fenómeno migratorio.  

 

1.1 Definiciones y teorías. 

 

1.1.1 Principales definiciones. 
 
 

Para estudiar el fenómeno migratorio es esencial tener en primera instancia una 

definición de migración. Existen abundantes formas de abordar la movilidad humana, 

todas hablan del traslado de personas o animales a través de espacios geográficos. Para 

efectos de este trabajo, se considerarán dos definiciones debido a los elementos que 

engloban y que viéndolos en conjunto muestran la complejidad del fenómeno estudiado. 

 Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “Desde un punto 

de vista geográfico, la “migración” es el movimiento de una persona o grupo de 

personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o 

política, con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar 

distinto a su lugar de origen.”5  

 A esta definición se agrega la de Citlalli Aguirre que menciona: “La migración 

es el desplazamiento de los habitantes de un lugar a otro dentro de un país o entre 

distintos países; actualmente es un fenómeno íntimamente ligado a la dinámica de los 

procesos productivos de mercado, y consiste en desplazamientos naturales de personas 

de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo… con el fin de encontrar trabajo… o bien, 

debido a cataclismos naturales, guerras y violentos cambios sociales.”6 

 Tenemos entonces que, migración es el desplazamiento de habitantes de una 

unidad geográfica hacia otra a través de una o varias fronteras administrativas o 

políticas, con el fin de establecerse de manera temporal o indefinida en un lugar para 

satisfacer las necesidades económicas y sociales de quienes se desplazan o salvarse de 

peligros existentes en sus lugares de origen.  

 En la actualidad existen diferentes debates acerca de los términos que deben 

usarse al hacer un análisis de la migración, entre ellos resalta el hecho de si es necesario 
                                                        
5 Organización  Internacional para las Migraciones (OIM), Tipologías de la Migración, [en línea] 
Dirección URL:http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-
foundations/terminology/migration-typologies/lang/es/cache/offonce/,  [Consulta el 27 de febrero de 
2011] 
6 Citlalli Aguirre Perez, Migracion femenina Mexico-Estados Unidos, tesis de licenciatura en Relaciones 
Internacionales, México, UNAM, 2006, p. 9.  
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diferenciar entre migración y movilidad7. Stephen Castles explica que la división que 

existe entre estos términos no es sólo una expresión de la evolución y complejidad que 

ha alcanzado el fenómeno migratorio, sino que también responde a una cuestión 

política, en la que la migración se refiere a mano de obra poco calificada y movilidad se 

refiere a mano de obra calificada, lo que implica que la movilidad sea vista como una 

cuestión positiva y de vanguardia (en este caso también se introducen los 

desplazamientos por estudios, atracción de talento, etc.) y la migración sea mal vista8 e 

incluso criminalizada. 

No obstante, lo importante para este autor no es señalar una teoría única que 

abarque todo el fenómeno, ni una sola definición, sino dejar claro que si se desea 

estudiar a la migración es necesario entender que se trata de un fenómeno natural, que 

abarca todos los aspectos que afectan a una sociedad, que cada proceso migratorio es 

único y que los que lo estudian deben tener todos los factores que lo afectan en mente, 

sin limitarse por disciplinas o niveles de estudio9.  

  Aunada a la de la migración, la definición de flujo migratorio se hace pertinente 

puesto que es uno de los términos más utilizados y que reflejan que los desplazamientos 

de personas son en cantidades grandes, es decir, no se trata de la migración de un solo 

ente. Los flujos migratorios pueden ser definidos como “corrientes de movilidad 

dinámicas y flexibles, comprenden pues distintos tipos de personas y de motivaciones, 

tienen papeles y métodos diferentes de inserción en las sociedades que los acogen, y 

actúan bajo la influencia y la dirección de distintos organismos e instituciones.”10    

A pesar de su extendida utilización, no está de más especificar que existen dos 

tipos de movimientos importantes, el primero es la inmigración que supone la entrada o 

llegada a un lugar,11 y el segundo es la emigración, ésta se define como la salida de un 

lugar12. De estas definiciones se derivan las categorías de emigrante (quien sale de su 

lugar de origen) e inmigrante (quien entra a otro territorio), estos “dos” grupos son los 

                                                        
7 En el presente trabajo se utilizarán ambos conceptos de forma indistinta.  
8 Stephen Castles, “Comprendiendo la migración global: una perspectiva desde la transformación social”, 
[en línea], Relaciones Internacionales, núm. 14, Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales 
(GERI), Universidad Autónoma de Madrid, junio 2010, p.143, Dirección URL: 
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/219/198.html, [Consulta el 22 de mayo de 
2012]   
9 Ibid, pp. 146 y 161 
10 S.E. Mons. Agostino Marchetto, Los flujos “migratorios” en el mundo. Consecuencias y expectativas, 
[en línea] Dirección URL: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_200303
5_flows_marchetto_sp.html, [Consulta el 28 de agosto de 2011] 
11 Ramón García-Pelayo y Gross, Larousse. Manual Ilustrado, México, Ediciones Larousse, 1981, p. 514 
12 Ibid, p.332  
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que conforman el núcleo del estudio de la migración, pues son quienes llevan a cabo el 

fenómeno. 

La importancia de diferenciar entre emigrante e inmigrante radica en que la 

utilización de alguna de estas palabras refleja la perspectiva desde la cual está siendo 

analizado el fenómeno, es decir, si se está viendo desde la óptica de receptor (quien 

recibe inmigrantes) o del expulsor (el que “envía” emigrantes).  

Las diferencias entre las perspectivas son fundamentales para entender las 

razones por las cuales la migración es un fenómeno tan complejo, pues desde una 

perspectiva puede tratarse de la entrada de recursos económicos, o la ocupación de 

vacantes laborales necesarias para la economía, mientras que al mismo tiempo, pueden 

representar la pérdida de mano de obra, “fuga de cerebros” o incluso amenazas a la 

seguridad nacional.   

Una vez explicadas las principales definiciones que se utilizan en los estudios 

sobre la movilidad humana, aunque no las únicas, es conveniente pasar a la revisión de 

las ideas principales de algunas de las teorías aplicadas o creadas para el estudio de la 

migración.  

Dichas teorías no son las únicas existentes, sin embargo, son de las más 

difundidas y sobre todo, son aquellas a las que se puede hacer alusión en el presente 

trabajo, asimismo, debe mencionarse que en esta investigación se considera que ninguna 

de las teorías es suficiente por separado, para entender el fenómeno migratorio, de tal 

manera que este estudio no se basa en ninguna de ellas específicamente, si bien sí se 

apoya en algunos conceptos desarrollados por las mismas.    

 

1.1.2 Teoría neoclásica  

 

La teoría neoclásica es una teoría económica muy difundida y aceptada que fue aplicada 

al fenómeno migratorio con mucho éxito en la segunda mitad del siglo XX, aunque su 

aplicación persiste hasta ahora. Basado en la elección racional y la maximización de la 

utilidad, el enfoque neoclásico supone la existencia de un individuo que toma sus 

decisiones basadas en un análisis racional costo/beneficio, tras el cual opta de manera 
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voluntaria e individual por movilizarse a otro país o región con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades económicas13.  

 A la par que el individuo decide desplazarse, existe un aspecto macroestructural 

que afecta de manera directa la necesidad de emigrar. Este aspecto es la redistribución 

espacial de los factores de producción, lo que quiere decir que la migración es una 

respuesta a la distribución desigual del trabajo y del capital, de tal manera que los que 

emigran satisfacen las necesidades de países con poca mano de obra pero con sueldos 

altos y dejan en sus lugares de origen los bajos salarios que percibían.14    

 Dentro de las principales aportaciones de esta teoría al estudio de las 

migraciones se encuentra el ser uno de los primeros intentos por estudiar este fenómeno, 

el delineamiento de dos esferas de análisis: el micro, que se refiere al estudio del 

individuo como actor de la migración, y el macro, que trata del contexto que obliga o 

impulsa a la migración.  

No obstante, se trata de un análisis limitado en el sentido social, pues sólo 

contempla las variables económicas que fomentan y son resultado de la migración, 

haciendo de este evento algo que inicia como una necesidad económica y que acaba con 

el arribo de los inmigrantes al lugar de acogida, sin mencionar los efectos sociales que 

esto conlleva y sin explicar por qué no todos los que son pobres o carecen de trabajo 

emigran o por qué algunas personas con solvencia económica lo hacen.  

Aunado a lo anterior, el enfoque neoclásico no trata de explicar la forma en que 

las personas logran emigrar, y por lo tanto, no ahonda en las cuestiones políticas y 

legales que llegan a afectar a los flujos migratorios, por lo que se pierde parte del 

análisis de la migración.     

 

1.1.3 La nueva economía de las migraciones laborales. 

 

Heredera de varios elementos de la teoría neoclásica (incluso considerada como una 

corrección de dicho enfoque), la nueva economía de las migraciones laborales, 

considera que el migrante realiza una acción racional producto de una “estrategia” 

familiar para diversificar las fuentes de ingresos,15 de tal manera que mientras algunos 

                                                        
13 Joaquín Arango, “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”, [en línea], México, 
Migración y Desarrollo, núm. 001, octubre de 2003, p. 3 Dirección URL: 
http://rimd.reduaz.mx/revista/rev1/JoaquinArango.pdf, [Consulta el 28 de agosto de 2011] 
14Ibid., pp. 3 y 4  
15 Ibid., pp. 11 y 12 
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integrantes de la familia se dedican a labores del hogar, del campo o trabajos en el lugar 

de origen, otros se van a otro lugar para conseguir ingresos que mantengan algunas de 

las actividades de su familia en el lugar de origen, es decir, esta teoría pone un gran 

énfasis en el envío de remesas.      

 La importancia de esta teoría radica en el acento que se pone en las remesas, 

además de que toma en cuenta a las familias de quienes emigran, incluyendo en el 

estudio aspectos más sociales y no sólo económicos. Sin embargo, deja de lado el hecho 

de que no todos los que emigran lo hacen de manera individual, es decir, hay familias 

completas que emigran, además no habla de las causas y efectos de la migración en los 

lugares de recepción.   

 

1.1.4 Teoría de los mercados de trabajo duales 

 

Poniendo atención a una parte de la economía, la teoría de los mercados de trabajo 

duales explica que la migración internacional es la respuesta a la demanda de trabajo de 

las sociedades industriales modernas. De tal manera, que los factores de expulsión 

(desempleo, bajos salarios, presiones sociales, etc.) no son importantes para esta teoría, 

y la causa de la migración es la atracción de los países industrializados.  

 Desde este enfoque, los países industrializados atraen mano de obra inmigrante 

debido a cuatro aspectos fundamentales: 1) La inflación estructural: sugiere que es 

difícil aumentar los salarios de los trabajos que requieren poca preparación (meseros, 

carpinteros, etc.), debido a que esto obligaría al aumento de salarios del resto de las 

capas laborales, provoca que sea más fácil contratar mano de obra extranjera, que está 

dispuesta a trabajar sin el aumento salarial que los trabajadores nativos desean;  

2) Problemas motivacionales: considera que el trabajo da status, por lo que 

muchos trabajadores nativos no están dispuestos a realizar ciertas labores que los 

inmigrantes sí, pues estos últimos buscan más una compensación económica que social;  

3) Dualismo económico: implica que existen dos sectores en la dualidad 

trabajo/capital, el primero es el sector primario en el que los trabajos son bien 

remunerados, estables, seguros y por lo tanto caros para los empleadores, mientras que 

el sector secundario es un sector con trabajos inestables, mal remunerados, 

descalificados y baratos para los empleadores, lo que los hace poco atractivos para 

trabajadores nativos, pero una “opción” para los inmigrantes que necesitan medios de 

subsistencia aunque sean temporales; 
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4) La demografía de la oferta de trabajo: este aspecto considera que los trabajos 

menos remunerados y con poca demanda son cada vez menos atractivos para la 

población nativa, aún para los sectores que eran considerados como capaces de cubrir la 

demanda de mano de obra barata (mujeres y adolescentes), pues estos sectores cada vez 

buscan trabajos mejor remunerados y de más capacitación, por lo que, siempre habrá 

demanda de mano de obra poco calificada, que será satisfecha por inmigrantes16.    

Esta teoría es una propuesta interesante en cuanto al desglose que hace acerca de 

los aspectos que influyen en la atracción de mano de obra extranjera, no obstante, no 

pone atención a muchos factores importantes en la migración internacional. 

Principalmente, no habla de las causas que provocan la migración en los países 

expulsores, además, no toma en cuenta la existencia de migración de mano de obra 

calificada, así como las cuestiones sociales por las que la gente emigra. Asimismo, 

olvida la importancia de la esfera individual en la decisión de desplazarse y los efectos 

que dicho desplazamiento tiene en los lugares de recepción y de expulsión. 

 

1.1.5 Teoría del sistema mundial. 

  

Se trata de un enfoque que retoma ideas de la Teoría de la dependencia, especialmente 

el hecho de que hay desigualdad en la sociedad internacional, aunque agrega la 

existencia de una semi-periferia, de tal forma que la Teoría del sistema mundial 

considera a las migraciones como una consecuencia de la dominación de los países 

centro sobre los de la periferia y semi-periferia17. 

Al igual que la Teoría neoclásica, esta teoría considera que existen 

desigualdades estructurales en todo el mundo, sin embargo, difiere en que encuentra a la 

migración como una forma de agravamiento del problema, desarraigando a la 

población, y manteniendo la relación de dependencia con los países centro, 

restableciendo así en gran medida la relación existente en la época del colonialismo. La 

Teoría del sistema mundo considera que todo es producto de la evolución y expansión 

                                                        
16 Douglas S. Massey, et al., “Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación”, [en 
línea], México, Trabajo, año 2, núm. 3, enero del 2000, pp. 16-21,  Dirección URL: 
http://www.ccp.ucr.ac.cr/~icamacho/problemas/teorias%20sobre%20la%20migracion.pdf, [Consulta el 
29 de agosto de 2011] 
17 Joaquín Arango, “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”, op. cit. p. 16  
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del modo de producción capitalista, y que en la época actual la dependencia se logra a 

través de la Inversión Extranjera Directa (IED)18.    

Esta teoría en realidad busca explicar toda la situación económica y social del 

mundo, siendo la migración sólo un ejemplo más de la relación de dominación y lucha 

entre diferentes grupos, por lo tanto, su explicación puede ser muy sesgada.  

A pesar de su aportación sobre la importancia de las relaciones económicas 

históricas entre los países, la Teoría del sistema mundial generaliza demasiado al pensar 

que todos los países de la periferia reaccionan de igual manera y que la migración 

responderá a las mismas causas siempre.       

 

1.1.6 Teoría de redes y cadenas migratorias. 

 

Es una teoría cuya aplicación al estudio de la migración es muy difundida en la 

actualidad, aunque su existencia inicial como Teoría de redes sociales (que abarca 

diversos temas de estudio como la economía, las matemáticas, la comunicación, la 

delincuencia, etc.) se remonta a inicios del siglo XX19.  

 En esta teoría, las redes son un conjunto de lazos y relaciones entre individuos 

que vinculan a los migrantes o candidatos a serlo con otras personas, quienes pueden 

facilitar el proceso de la migración. En este sentido, Claudia Pedone menciona que “las 

redes conectan individuos y grupos distribuidos en diferentes lugares, lo que optimiza 

sus oportunidades económicas a través de desplazamientos múltiples”20.   

 Asimismo, las redes son estructuras extendidas, complejas y afianzadas, que 

cuentan con una dinámica propia, no son espontáneas, ni efímeras y están en una 

constante evolución21. Dentro de sus rasgos más sobresalientes se encuentra el hecho de 

que las redes adquieren más relevancia en los lugares donde la migración trata de ser 

regulada por leyes restrictivas, pues son las redes las que facilitan el paso de un lugar a 

otro.    

                                                        
18 Ibid., pp. 17-18 
19 Carlos Lozares, La Teoría de redes sociales, [en línea], Barcelona, España, 1996, p. 104, Dirección 
URL: http://ddd.uab.es/pub/papers/02102862n48p103.pdf, [consulta: 17 de septiembre de 2011] 
20 Claudia Pedone, “Tú siempre jalas a los tuyos”. Cadenas y redes migratorias de las familias 
ecuatorianas hacia España, [en línea] tesis de doctorado en Geografía Humana, España, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2003, p. 125, Dirección URL: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/4956/cp1de5.pdf?sequence=1, [consulta: 17 de 
septiembre de 2011].  
21 Ibid., pp. 125-126.  
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 Las redes a su vez están formadas por “cadenas”. Las cadenas, de acuerdo con 

Claudia Pedone, son: “la transferencia de información y apoyos materiales que 

familiares, amigos o paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para decidir, o 

eventualmente concretar su viaje… en ellas se produce un intercambio de información 

sobre los aspectos económicos, sociales y políticos de la sociedad de llegada”22; para 

esta autora las cadenas se limitan a un ámbito más “doméstico” o cercano al migrante23, 

mientras que las redes son estructuras grandes que incluyen personas o agrupaciones 

que no necesariamente son próximas al individuo que desea emigrar.  

 Las redes son importantes para el estudio de la migración, puesto que son una 

forma de perpetuar y extender el flujo migratorio, aun si las causas iniciales de 

movilización se llegan a perder. Se debe considerar que existen críticas acerca de la 

imposibilidad de que una red crezca infinitamente, situación que se puede ver como una 

de las debilidades de esta teoría24.  

Por otra parte, esta teoría cuenta con la ventaja de intentar incluir en el estudio 

de la migración tanto aspectos “macro”, económicos y sociales, como “micro”, 

culturales y simbólicos, lo que permite tener una visión más amplia del fenómeno 

migratorio. En cuanto a las cuestiones culturales, es notorio que la teoría de redes 

contempla el hecho de que existen representaciones sociales que mantienen la existencia 

de las redes, es decir que “los migrantes construyen socialmente representaciones sobre 

los diferentes lugares de destino, sobre las potencialidades… que estos lugares 

ofrecen… entendemos a la representación como una imagen (mental) que tiene un 

individuo acerca de alguna cosa, evento, acción o proceso”25.  

La Teoría de redes estudia de manera más completa el fenómeno de la 

migración, sin embargo, no ahonda lo suficiente acerca de las formas de organización 

de los migrantes en los lugares de recepción, además, es una teoría “joven” que necesita 

ser más explorada. 

   

 

 

 

                                                        
22 Ibid., p. 108 
23 Idem.  
24 Joaquín Arango, “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”, op. cit. p. 20 
25 Claudia Pedone, “Tú siempre jalas a los tuyos”. Cadenas y redes migratorias de las familias 
ecuatorianas hacia España, op. cit. p. 109  
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1.1.7 Teoría del transnacionalismo. 

 

La Teoría del transnacionalismo está relacionada con la Teoría de redes. Estudia de 

manera concreta las formas de organización de las personas migrantes en sus lugares de 

recepción y la relación que mantienen con sus lugares de origen. El trasnacionalismo, se 

lleva a cabo por Organizaciones no Gubernamentales y sociedad civil en general, no 

sólo por inmigrantes, aunque el papel que éstos juegan es notorio.  

El transnacionalismo  se puede definir como “las actividades transfronterizas de 

los actores privados provenientes de las bases, incluidos los inmigrantes”26, en esta 

definición se entiende por bases los sectores de la población que no están relacionados 

de manera directa con instituciones estatales, principalmente se refiere a la sociedad 

civil organizada. 

 Se debe mencionar que no todos los inmigrantes logran crear espacios 

transnacionales, de hecho, son pocos los espacios que pueden ser considerados como 

tal, puesto que requieren de la creación de agrupaciones que defiendan los derechos de 

los inmigrantes, así como otras que mantengan lazos y procuren el bienestar de los 

lugares de origen27.   

 La construcción del espacio transnacional es resultado de que los migrantes 

logren mantener su vida en dos ámbitos geográficos alejados, y constituye una forma de 

organización conocida como “comunidad transnacional”28.  Dicha comunidad puede 

definirse como:  

aquella que desarrolla múltiples relaciones –familiares, económicas, sociales, 

asociativas, religiosas y políticas- más allá de las distancias geográficas y de las 

fronteras… habría creado una “cultura migratoria” que es un sistema integrado de 

“normas, valores y sanciones que regulan la actividad migratoria” y que ha sido 

producto del perfeccionamiento de los mecanismos de socialización que permite a 

los nuevos migrantes integrarse con facilidad al flujo y manejarse en sus circuitos 

transnacionales29.   

De acuerdo con esta teoría, las comunidades transnacionales son importantes puesto que 

tienen efectos macro sociales, entre los que destacan el activismo de los migrantes y el 

impacto que tienen las remesas en el país receptor al llegárseles a considerar como una 
                                                        
26 Alejandro Portes, “Convergencias teóricas y evidencias empíricas en el estudio del transnacionalismo 
de los inmigrantes”, [en línea], México, Migración y Desarrollo, núm. 004, 2005, p. 4, Dirección URL: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/660/66000401.pdf, [Consulta el 17 de septiembre de 2011] 
27 Ibid.. p. 5 
28 Claudia Pedone, “Tú siempre jalas a los tuyos”. Cadenas y redes migratorias de las familias 
ecuatorianas hacia España, op. cit. p. 126 
29 Idem. 
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fuente de divisas y que incluso son puestas como garantía de préstamos internacionales, 

lo que da como resultado la preocupación de los países por mantener “buenas 

relaciones” con sus emigrantes (expatriados), creando figuras jurídicas como la doble 

nacionalidad, doble ciudadanía o el derecho a voto30.       

    Se puede decir que la teoría del transnacionalismo abarca un aspecto poco 

analizado de la migración y en tanto eso puede ser considerada como novedosa. Aporta 

una forma más completa de observar los movimientos humanos, no obstante, a pesar de 

ser muy útil, como el resto de las teorías no puede ser usada como única referencia 

teórica sobre la migración, puesto que no abarca a todo el fenómeno, sino que se debe 

complementar con otras teorías.  

 Para efectos de esta investigación se debe recordar que las teorías mencionadas 

no son las únicas existentes, sino que son las que por sus características pueden ser 

referidas en el presente trabajo, sin que se le de preponderancia a ninguna de ellas. 

De lo descrito anteriormente se utilizarán y tomarán como válidos los siguientes 

conceptos e ideas la comunidad transnacional, la cultura migratoria, la formación de 

redes, la voluntad de emigrar, la redistribución de espacial de los factores de 

producción, las dos esferas micro (individuo) y macro (entorno) de análisis, las remesas 

como parte de una estrategia económica, la demanda de trabajadores por parte de los 

países industrializados (lo que incluye los cuatro aspectos mostrados en la Teoría de la 

nueva economía de las migraciones laborales), y la relación histórica entre los países de 

expulsión y de recepción.       

Una vez que se ha hecho una pequeña síntesis de las principales teorías que 

abordan e intentan explicar a la migración de manera general y de los conceptos más 

utilizados en el estudio de la movilidad, se puede continuar con la revisión histórica de 

la relación migratoria existente entre México y Estados Unidos, relación que debido a su 

antigüedad e intensidad es una de las más representativas dentro de la migración 

internacional.  

 

1.2 Características históricas y actuales de la migración México-Estados Unidos. 

 

La relación migratoria entre México y Estados Unidos tiene antecedentes históricos 

profundos. Como suceso registrado resalta el reclutamiento de trabajadores mexicanos 

                                                        
30 Alejandro Portes, “Convergencias teóricas y evidencias empíricas en el estudio del transnacionalismo 
de los inmigrantes”, op. cit. p. 6 
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por Estados Unidos para trabajar en los ferrocarriles del suroeste y en la agricultura en 

184031. Sin embargo, el antecedente más importante para la consolidación de la relación 

migratoria entre México y Estados Unidos (EE.UU.) sería el Programa Bracero de 1942 

y sus renovaciones en el periodo que abarcó de 1942 a 1964, primer convenio 

institucionalizado que abarcaba trabajos en la agricultura y vías férreas 

principalmente32.   

 Para este trabajo se hará una breve descripción de la relación histórica migratoria 

entre México y Estados Unidos a partir de 1942 con el Programa Bracero, hasta llegar a 

la actualidad. En este sentido se harán cuatro divisiones, consideradas como cuatro fases 

migratorias que responden a elementos políticos y económicos, la primera es el 

Programa Bracero, seguida por la fase indocumentada, posteriormente la fase de la Ley 

de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) y finalmente el momento actual33. 

 

1.2.1  Programa Bracero (1942-1964) 

 

Esta fase surgió como una respuesta ante la falta de mano de obra estadounidense dada 

durante la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda de mano de obra por parte de Estados 

Unidos culminó con la firma del convenio bilateral con México conocido como 

“Programa Bracero”34.   

 Como antecedente del Programa Bracero se encuentra el llamado “primer 

Programa Bracero” de 1917, aunque en realidad no llegó a ser un acuerdo bilateral, sino 

que fueron una serie de prácticas que buscaban atraer mano de obra mexicana hacia 

Estados Unidos. Estas prácticas comenzaron a darse a partir de que el cinco de febrero 

de 1917 en EE.UU. se promulgara la ley migratoria Burnet que limitaba el acceso a 

inmigrantes menores de 16 años que no supieran leer y escribir y exigía el pago de ocho 

dólares por persona. La finalidad de la ley era restringir la entrada a inmigrantes 

analfabetas del Este de Europa, sin embargo, esta medida afectó gravemente a los 

inmigrantes mexicanos, que en su mayoría no cumplían con ninguno de los requisitos35.  

                                                        
31 Cecilia Imaz Bayona, La nación Mexicana transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la 
Emigración a Estados Unidos, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, 2006, p.44  
32 Ibid., p.193 
33 Jorge Durand, Programas de trabajadores temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano, 
México, Consejo Nacional de Población CONAPO, Secretaría de Gobernación SEGOB, Temas de 
migración, octubre 2007, Segunda Edición, p.19     
34 Idem.  
35 Ibid., pp. 32 y 33.  
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 Debido a la presión que generaba la Primera Guerra Mundial, en mayo de 1917 

se promulgó una excepción a la ley Burnet que permitía a los trabajadores temporales 

exclusivamente agrícolas entrar al país, lo que beneficiaba a los trabajadores mexicanos, 

que al mismo tiempo se veían en la necesidad de emigrar por la situación económica, 

política y social que atravesaba México, especialmente tras  la Revolución Mexicana36.    

 La guerra supuso un fuerte desplazamiento de mano de obra estadounidense a 

las fuerzas armadas. Incluso mano de obra mexicana fue atraída por reclutadores del 

ejército que promovían y exigían la naturalización de trabajadores, mismos que serían 

enviados al frente de guerra. A este respecto resalta que para 1918 había 60 mil 

mexicanos enrolados en las filas estadounidenses. Esta situación obligó a las 

autoridades mexicanas a inmiscuirse en el asunto y exigir que se firmaran contratos 

laborales que protegieran a los inmigrantes y que no se les obligara a participar en la 

guerra37.             

 El desplazamiento de mano de obra para la guerra también tuvo como 

consecuencia un incremento en la presión por parte de los empleadores estadounidenses 

hacia su gobierno para establecer programas de reclutamiento en México.  

Con respecto a lo anterior, resalta el papel que tuvieron los “enganchadores”, 

personas que se dedicaban a ir a diferentes estados de la República Mexicana 

(principalmente Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas) con la finalidad de 

obtener mano de obra. Este sistema conocido como de “enganche” consistía en “dar al 

trabajador un adelanto de su salario en efectivo para luego comprometerlo a pagar su 

deuda con trabajo. Después del pago inicial, la deuda se incrementaba con los pasajes, 

el hospedaje y la alimentación, hasta que se arribaba al lugar de destino”38.       

  El sistema de enganche fue promovido por empresas y el flujo migratorio en sí 

fue tomado de manera favorable por parte del gobierno estadounidense. No obstante, 

tras el inicio de la crisis de 1929, la mano de obra mexicana fue vista como un 

obstáculo, dando inicio a una etapa de deportaciones masivas (siendo las de 1929, 1933 

y 1939 de las más representativas39), de tal manera que para 1940 se estima que la 

población mexicana en Estados Unidos era de 377 000 personas cuando en 1929 había 

                                                        
36 Ibid., pp. 33 y35 
37 Ibid., p. 34 
38Douglas S. Massey, et al., “Nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos. Las 
consecuencias de la guerra antiinmigrante”, [en línea], México, Papeles de Población, vol. 15, Núm. 61, 
julio-septiembre de 2009, p.103, Dirección URL: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/112/11211806006.pdf, 
[consulta: 18 de septiembre de 2011]   
39 Jorge Durand, op. cit., p. 36 
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alrededor de 740 000 mexicanos, indocumentados y documentados40. Esto muestra que 

la migración de la época estaba fuertemente delimitada por la demanda que ejercía 

Estados Unidos.  

 Posteriormente, otra guerra haría necesaria la recontratación de mano de obra 

extranjera en Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial -y la consecuente falta de 

mano de obra- produjo una serie de negociaciones que dieron paso a la creación del 

convenio bilateral conocido como Programa Bracero.  

 El Programa Bracero inició  en 1942 con 4 200 braceros41. Funcionaba como un 

contrato colectivo, renegociado varias veces, que establecía los reglamentos, los salarios 

y las prestaciones. Este programa buscaba dar fin al sistema de enganche y tener mano 

de obra rural, temporal, masculina y legal42. Inicialmente, fue creado con la finalidad de 

que se aplicara solamente en el periodo de guerra, no obstante, su duración fue de 22 

años43.  

 Al mismo tiempo que se legalizaba gente a través del Programa Bracero, 

también surgió un flujo paralelo de inmigrantes indocumentados. Se considera que en 

1950 habían alrededor de 458,215 inmigrantes mexicanos indocumentados en EE.UU. y 

67,500 braceros, mientras que para 1954 la cifra de inmigrantes indocumentados 

ascendía a 1, 075, 16844.  

 La aplicación del Programa Bracero tuvo dos dinámicas diferentes durante los 

años en que fue aplicado. En la primera (a partir de 1942), se trataba de un contrato 

entre los braceros y el gobierno estadounidense, en dónde este último se encargaba del 

pago de trasporte, vivienda, gastos de repatriación, y se comprometía a no 

discriminarlos, así como a pagarles la misma tasa salarial que la que era pagada a los 

trabajadores estadounidenses45.  

 La segunda dinámica inició en 1951 con la aprobación de la Ley Pública 78. A 

partir de ese momento, los contratos comenzaron a firmarse entre los productores 

agrícolas y los braceros. Dichos contratos eran más detallados que los anteriores, sin 

                                                        
40 Ibid., pp. 103 y 104 
41 Douglas S. Massey, et al., “Nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos. Las 
consecuencias de la guerra antiinmigrante”, op. cit., p.104 
42 Ibid., p.22 
43 Kristi L. Morgan, “Evaluating Guest Worker Programs in the U.S.: A Comparison of the Bracero 
Program and President Bush's Proposed Immigration Reform Plan”, Berkeley La Raza Law Journal, núm. 
2, vol. 15, otoño 2004, p.127 
44 Ibid., p. 128. 
45 Ibid., p. 130 
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embargo, las condiciones de trabajo se vieron deterioradas a partir de la implementación 

de este sistema46.    

 Para la contratación de braceros se establecieron distintos centros de 

contratación ubicados en la Ciudad de México, Guadalajara, Zacatecas, Chihuahua, 

Tampico, Aguascalientes,47 entre otros, con la finalidad de facilitar la atracción de 

campesinos.  

 El impacto del Programa Bracero se puede observar en la cantidad de personas 

que se movilizaron durante los 22 años que duró el mismo, de 1942 a 1964, “se calcula 

que poco más de 4.5 millones de contratos laborales fueron firmados…Esta cantidad 

equivale aproximadamente a un 1.5 millones de mexicanos, los cuales eran jornaleros 

agrícolas y en menor medida trabajadores del ferrocarril en lo que respecta a los 

primeros años de dichos acuerdos”48, es importante aclarar que la diferencia entre el 

número de contratos suscritos y de trabajadores mexicanos empleados se debe al hecho 

de que un migrante podía firmar varios contratos en el marco de los acuerdos Bracero.    

 La aplicación de este programa tuvo tanto resultados negativos como positivos. 

Dentro de los positivos se encuentra el hecho de que con esta forma de contratación se 

evitó la continuación del sistema de enganche, y se reconoció la existencia de un 

mercado laboral entre México y Estados Unidos. Asimismo, fue aceptado y valorado 

por ambos países debido a su carácter temporal y dirigido a un sector económico, fue 

duradero, aumentó las condiciones económicas de vida de los braceros49 y ayudó al 

mantenimiento del mercado interno estadounidense.    

 Por otra parte, los resultados negativos fueron el movimiento paralelo de 

trabajadores indocumentados, la excesiva burocracia en ambos países que aumentaban 

los gastos y trámites de contratación, la corrupción generada a partir de ello, el cambio 

en el mercado laboral, tanto en México como en EE.UU., que provocaron quejas en 

algunas regiones ya sea por falta de mano de obra (en el caso de México) y por un 

excedente y desplazamiento de trabajadores (en Estados Unidos), las malas condiciones 

                                                        
46 Idem. 
47 Idem. 
48 Philippe Schaffhauser, “Un soplo de vida antes de despedirse: el movimiento social y transnacional de 
los ex-braceros 1942-1964 en México.”, [en línea], ponencia presentada en el IV Congreso de la Red 
Internacional de Migración y Desarrollo Crisis global y estrategias migratorias: Hacia la redefinición de 
las políticas de movilidad, Ecuador,  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Sede 
Ecuador, 18, 19 y 20 de mayo de 2011, p. 1, Dirección URL: 
http://rimd.reduaz.mx/ponencias_flacso/PonenciaPhilippeSchaffhauser.pdf, [consulta: 2 de octubre de 
2011]   
49 Jorge Durand, Programas de trabajadores temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano, op. cit., 
pp. 36, 37, 41, 46 y 47. 
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laborales en que trabajaban los mexicanos, agravadas tras la implantación del contrato 

directo entre empleador y trabajador50.       

 Otro problema surgido por la mala administración del Programa Bracero, 

persistente hasta la actualidad, es el destino de los fondos para el retiro que fueron 

producto de la aplicación del programa. Como parte del contrato laboral, los 

trabajadores cedían el 10% de su salario para un fondo de retiro51 que les sería devuelto 

al término del contrato, sin embargo, esto no se cumplió.  

 Dentro de la lucha de los ex-braceros, resalta lo sucedido durante el sexenio de 

Vicente Fox. En 2003 el Braceroproa (federación de asociaciones de braceros 

movilizadas en los dos lados de la frontera), encabezado por Ventura Gutiérrez Méndez, 

quien pidió el pago de mil millones de dólares para repartir entre 400 000 trabajadores. 

A pesar de la movilización, en ese momento sólo fueron aceptados como beneficiarios 5 

790 personas52, pues se consideraba que el resto no cumplía con la documentación 

pertinente para exigir acceso a los fondos.     

 Después de varios reclamos y negociaciones en México, el 29 de abril de 2005, 

se aprobó la ley 2106 que crea el Fideicomiso de Fondo de Apoyo para los ex-Braceros. 

Para este fideicomiso se asignó un presupuesto de 298,5 millones de pesos por ese año, 

con lo que se daría alrededor de 38 000 pesos por persona.  

La preferencia del pago se daría los emigrantes más viejos, luego a los que 

trabajaron entre 1942 y 1946 y finalmente, a los que lo hicieron hasta 1964. En este 

sentido es importante mencionar que las asociaciones de ex-braceros sostienen que hubo 

contrataciones hasta 1967, no obstante, esto no es reconocido por las entidades 

federales53.     

 Los pagos no se dieron en su totalidad e implicaban una gran dificultad debido a 

la documentación que las autoridades exigían a los trabajadores. Actualmente, mientras 

algunos consideran que deben hacerse censos y nuevas listas de beneficiarios para poder 

así cubrir el pago total de todas las personas que fueron parte del Programa Bracero, el 

gobierno federal declaró que el pago a los ex-braceros restantes, que según sus cifras 

son 102 000 680, se daría en el 2012, ya que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación de este año, bajo el título de “Fondo de Apoyo Social para 

                                                        
50 Ibid., pp. 48-53. 
51 Philippe Schaffhauser, “Un soplo de vida antes de despedirse: el movimiento social y transnacional de 
los ex-braceros 1942-1964 en México.”, op. cit., p.  1 
52 Ibid., p. 5 
53 Ibid., p. 6 
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ExTrabajadores Migratorios Mexicanos en Estados Unidos” se asignaron 3 mil 816 

millones 200 mil pesos54 con lo que se busca dar por terminado esta situación.  

 

1.2.2 Migración indocumentada (1965-1986) 

 

Al término del Programa Bracero, México pasó a ser un país más sujeto a la ley 

migratoria estadounidense, por lo que tuvo que someterse al sistema de visado y al resto 

de problemas de regularización que esto conlleva.  

En 1965 se promulgó la Ley de Inmigración y Servicios de Naturalización 

(Immigration and Nationality Act), conocida como Hart-Celler Act, que en un inicio 

consideraba al continente americano como una región que no requería de cuotas 

(número límite) para la emisión de visas, sin embargo, a partir de 1968 cambió su 

política, por lo que todos los países latinoamericanos, incluyendo México, sólo tuvieron 

acceso a 20 mil visas anuales por país55.    

Esta situación tuvo como consecuencia el inicio de una fase de migración 

indocumentada. La nueva forma de migración también sería temporal debido a que gran 

parte de la población que emigraba a Estados Unidos era deportada, manteniendo el 

statu quo, ya que la demanda de trabajadores se mantenía y era regulada sólo por las 

deportaciones del gobierno estadounidense, tal como lo muestra la siguiente cita:  

a pesar de que ingresaban varios millones de mexicanos cada año, de manera 

subrepticia, también es cierto que una cantidad semejante retornaba. De acuerdo 

con estimaciones de Massey y Singer (1995), entre 1965 y 1986 un 85 por ciento 

de los migrantes indocumentados regresaba, por ello el incremento del volumen 

general de mexicanos en Estados Unidos tuvo un crecimiento anual bastante 

modesto56.   

De esta manera durante el periodo posterior al término del Programa Bracero 

inició una etapa de incertidumbre para los migrantes, quienes comenzaron a depender 

más de coyotes o guías para emigrar. 

Sin embargo, no debe dejarse de lado el esfuerzo realizado por parte del 

gobierno mexicano, el cual, tras la finalización de los programas Bracero, desarrolló la 

                                                        
54 César Mendoza, “Incluyen pago de exbraceros en presupuesto 2012”, [en línea], Chihuahua, México, 
Aztecanoticias, 14 de septiembre de 2011, Dirección URL: 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados-y-df/71866/incluyen-pago-de-exbraceros-en-
presupuesto-2012, [consulta: 25 de noviembre de 2011]   
55 Jorge Durand, Programas de trabajadores temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano, op. cit., 
p. 25 
56 Douglas S. Massey, et al., Nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos. Las 
consecuencias de la guerra antiinmigrante, op. cit., p. 105 
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industria maquiladora con la finalidad de captar a la población que buscaba emigrar en 

la frontera norte y dar alternativas laborales a los pobladores de esa región57. En este 

mismo contexto se insertan los intentos del gobierno mexicano por tener una mayor 

relación y “control” de la migración a través de la creación del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) el 27 de marzo de 1974 y la aplicación de la primera Encuesta 

Nacional sobre Trabajadores Indocumentados con la que se comenzaba a tener un 

mayor conocimiento de la emigración mexicana58.  

A pesar de las políticas estadounidenses de esta época, la situación de muchos de 

estos migrantes indocumentados cambiaría positivamente a partir de 1986.    

 

1.2.3 La Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) y sus repercusiones 

(1986-2000). 

 

El 6 de noviembre de 1986 fue aprobada la Ley Pública 99-603, conocida como La Ley 

de Reforma y Control de la Inmigración, IRCA por sus siglas en inglés (Immigration 

Reform and Control Act)59 o Ley Simpson-Rodino (Por el congresista Peter Rodino y el 

senador Simpson, quienes “revivieron” la propuesta de Ley migratoria Simpson 

Mazzoli y lograron su aprobación60).  

Dicha ley buscaba controlar y detener la inmigración indocumentada a los 

Estados Unidos, estipulaba la legalización de algunos trabajadores agrícolas (a través de 

las visas H-2A61), y de indocumentados que llevaran viviendo dentro de EE.UU. desde 

1982 de manera ininterrumpida; sancionaba a los empleadores que contrataran a gente 

indocumentada; y aumentaba el gasto y el endurecimiento de la protección en la 

                                                        
57 Cecilia Imaz Bayona, La nación Mexicana transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la 
Emigración a Estados Unidos, op. cit., p. 193  
58 Ibid., p.221 
59 U.S. Citizenship and Immigration Services, Immigration Reform and Control Act of 1986 (IRCA), [en 
línea], Estados Unidos, Dirección URL: 
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextchannel=b
328194d3e88d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextoid=04a295c4f635f010VgnVCM1000000ec
d190aRCRD, [consulta: 2 de octubre de 2011]   
60 Gerardo López, “Cinco años en el Congreso taró legalización de 1986”, [en línea], Filadelfia, 
PontealDía.com, 2 de noviembre de 2010, Dirección URL:  http://www.pontealdia.com/nacion/la-
reforma-migratoria-no-se-da-se-gana.html, [consulta: 25 de octubre de 2011]   
61 Pia M. Orrenius, Illegal Immigration and Enforcement Along the U.S.-Mexico Border: An Overview,  
[en línea], Federal Reserve Bank of Dallas, Primer cuarto  2001,  p.6 Dirección URL: 
http://www.dallasfed.org/research/efr/index.html, [consulta: 2 de octubre de 2011]   
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frontera con México62, principalmente a través del Servicio de Inmigración y 

Naturalización63.     

Con esta ley se lograron legalizar tres millones de inmigrantes, de los cuales 2.3 

millones eran mexicanos64, mismos que se ubicaban básicamente en tres estados: 

California, Texas e Illinois65. Con esto se dio paso a que una gran cantidad de 

inmigrantes pasaran incluso de residentes a ciudadanos estadounidenses.  

A consecuencia de esta ley el control fronterizo aumentó, pero no fue suficiente 

para eliminar los flujos migratorios crecientes (en gran parte como consecuencia de la 

crisis económica que estaba pasando México en esa década), además, las sanciones a los 

empleadores de trabajadores ilegales tampoco fue puesta en práctica en su totalidad 

tanto por falta de voluntad, como  recursos para su aplicación66.  

 La importancia de la IRCA también residió en el papel que jugó con respecto a 

la reunificación familiar, pues con la regularización y naturalización de muchos 

inmigrantes, estos tenían la posibilidad llevar consigo a su familia directa (padres, 

esposas e hijos) de manera legal y sin restricción numérica67, lo que tuvo como efecto 

que más mujeres emigraran a los Estados Unidos. Por consiguiente, para 2004 la 

población inmigrante mexicana en Estados Unidos eran 56% hombres y 44%  mujeres, 

mientras que en 1960 se estimaba que el 92% de los migrantes eran hombres y 62% 

llegaban sin ningún familiar68.  

 Por otra parte, en esta época el Estado mexicano impulsó la creación de 

programas que fortalecieran la relación que tenía con sus connacionales, aceptando de 

facto la importancia de la emigración para la economía mexicana.  De estas acciones 

destacan la creación en 1989 del Programa Paisano, para garantizar la seguridad de los 

migrantes en su regreso o salida por el país, y para brindarles información acerca de sus 

derechos y obligaciones; en 1990 la de los Grupos Beta de Protección a Migrantes, con 

                                                        
62 U.S. Citizenship and Immigration Services, op. cit. 
63  Jorge Durand, Programas de trabajadores temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano, op. cit., 
p. 28 
64 Idem. 
65 Juan Manuel San Martín Reyna, Migración ilegal México-Estados Unidos: Un enfoque de series de 
tiempo, [en línea],Tesis de Maestría en Economía, México, Universidad de las Américas Puebla, 2004, p. 
4,  Dirección URL: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mec/san_m_jm/capitulo2.pdf, 
[consulta: 2 de octubre de 2011]   
66 Jorge Durand, Programas de trabajadores temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano, op. cit., 
p. 28 
67 Douglas S. Massey, et al., Nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos. Las 
consecuencias de la guerra antiinmigrante, op. cit., p. 106 
68 Cecilia Imaz Bayona, La nación Mexicana transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la 
Emigración a Estados Unidos, op. cit., p. 7 
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la finalidad de proteger la integridad de los migrantes en la frontera norte; la 

consolidación del Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares y del 

Programa Solidaridad Internacional en el mismo año; y en 1993 la creación del Instituto 

Nacional de Migración (INM)69.    

 Posterior a la IRCA, en 1996 se aprobó la Ley de Reforma de la Inmigración 

Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRAIRA, por sus siglas en inglés: Illegal 

Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act). Esta ley afectaba tanto a los 

migrantes indocumentados como a los residentes legales, pues, a estos últimos, les 

limitaba el acceso a servicios y prestaciones en sectores como el de salud y de 

educación70. En cuanto a los migrantes indocumentados, esta ley no es menos severa, 

pues:  

castiga con restricciones para entrar al país a los que han estado indocumentados 

más de un año y prohíbe la entrada permanente a los que se presentan falsamente 

como ciudadanos. Incluye nuevas bases de deportación, como la violencia 

doméstica, descuido de infantes y violación de una restricción civil. Prohíbe el 

asilo político a quien no lo solicita a más tardar a un año después de ingresar al 

país. Se abolió la suspensión de la deportación por daño extremo al 

indocumentado. Esta ley redefine los delitos graves,… y aumenta la cantidad de 

dinero necesaria para la carta de sostenimiento que apoya una solicitud de 

migración de parientes71. 

 Los efectos no esperados que tuvieron las reformas de 1986 y 1996 del 

Inmigrante fueron el aumento de nuevos flujos migratorios (a pesar del riesgo), la 

intensificación de la reunificación familiar, una nueva distribución geográfica de los 

migrantes, y mayor convivencia de la población mexicana con otros grupos raciales72. 

 De especial mención es el papel que jugó la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), con la cual se consideraba que la cuestión 

migratoria se iría solucionando como parte de los resultados de la aplicación del tratado 

en México. Esta visión de vincular a la migración con el comercio se gestó desde la 

planeación de la IRCA, pues dicha ley establecía la necesidad de crear programas de 

                                                        
69 Ibid., 221 y 222. 
70 Douglas S. Massey, et al., Nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos. Las 
consecuencias de la guerra antiinmigrante, op. cit., p. 106 
71 Samuel Schmit, “Los mexicanos de allá”, [en línea], España, Universidad de Sevilla, Araucaria,  vol. 2, 
núm. 003, primer semestre 2000, p. 7 Dirección URL: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/282/28220305.pdf, 
[consulta: 3 de octubre de 2011]   
72

 Jorge Durand, Programas de trabajadores temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano, op. cit., 
p. 29 
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inversión y comercio recíproco que eliminaran las causas de la migración a los Estados 

Unidos (tanto de México como de otros países)73.  

Del mismo modo, con la firma del TLCAN se buscó desestimular la migración 

con las mejoras económicas que producirían sus reformas económicas, sin embargo, y a 

pesar de que si liberalizó el flujo de capitales, no contempló el libre paso de  mano de 

obra, dejando un hueco legal importante en la relación México-Estados Unidos74.   

Desde el gobierno mexicano, las acciones efectuadas en los últimos años han ido 

encaminadas al reconocimiento de los migrantes. En este sentido, resalta la aprobación 

de la Ley de la No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana en 1997, con lo que los 

mexicanos por nacimiento pueden mantener su nacionalidad o recuperarla en caso de 

haber obtenido otra75. Con esta acción el gobierno mexicano no cambió la situación de 

sus connacionales en Estados Unidos, pero si logró modificar su situación en México y 

reconocer su papel como parte fundamental de la ciudadanía mexicana.      

 Independientemente de las políticas migratorias que ha llevado a cabo Estados 

Unidos, la población inmigrante en ese país sigue en aumento, e incluso, “entre 1990 y 

2000 la población extranjera pasó de 19.8 a 31.1 millones, lo que significa que hubo un 

crecimiento de 57 por ciento en la última década…la mayoría de la población… 

proviene de Latinoamérica (51.7%)”76.  

 La actitud de Estados Unidos frente a la migración se vería modificada a partir 

del año 2000 y más aún después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, haciendo 

de la migración un tema muy importante y controvertido al vincularse con la agenda de 

seguridad nacional y sobre todo afectando los flujos migratorios provenientes de todo el 

mundo, y especialmente, los mexicanos.  

 

1.2.4 Migración actual (2000-2010). 

 

El año 2000 fue un año de cambio presidencial tanto en Estados Unidos como en 

México. Esto impactó las políticas migratorias llevadas a cabo hasta ese momento, pues 

                                                        
73

 Juan Manuel Sandoval Palacios, “La Migración Laboral Mexicana Frente al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte”, [en línea], Venezuela, Gaceta Laboral, año/vol. 6, núm. 001, abril del 
2000, pp., 51-53, Dirección URL: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/336/33660103.pdf, [Consulta el 4 de 
octubre de 2011] 
74 Ibid., p. 64 
75 Cecilia Imaz Bayona, La nación Mexicana transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la 
Emigración a Estados Unidos, op. cit., p. 224 
76 Jorge Durand, Programas de trabajadores temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano, op. cit., 
p. 29 
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tanto el gobierno estadounidense, representado por George. W. Bush, como el 

mexicano, encabezado por Vicente Fox, mostraron disposición para llevar a cabo un 

acuerdo migratorio que beneficiara a los migrantes y que, contrario a políticas 

anteriores, no criminalizara la migración.  

 El presidente de Vicente Fox en ese momento buscaba modificar la imagen de 

México a nivel internacional por lo que promovió un “cambio” en la relación México-

Estados Unidos, esto implicaría principalmente un acercamiento más “amistoso” con el 

país vecino, dejando de lado las diferencias y continuos reclamos hacia él. Dicho 

acercamiento quiso hacerse a través de un acuerdo migratorio (lo que además le 

garantizaría popularidad a Fox dentro de México y situaría en un papel más relevante a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores) y una unión comercial más fuerte77.    

 La primera reunión entre Vicente Fox y George W. Bush fue en febrero de 2001. 

En ella, Fox y el canciller mexicano Jorge G. Castañeda buscaron la profundización del 

TLCAN y sobre todo “hablaron sobre avanzar hacia la libre movilidad de mano de obra 

en América del Norte Bush se comprometió, formalmente, a analizar la propuesta y a 

consultarla con el Primer Ministro Chrétien”78.  

 Sin embargo, a pesar de la existencia de un ambiente propicio para generar un 

acuerdo migratorio favorable para México, éste no se logró. Entre las razones que se 

dan para explicar esta situación se menciona que las propuestas hechas por México eran 

demasiado ambiciosas. Lo que se conocería como la “enchilada completa” era el 

conjunto de propuestas realizadas por México y que para Estados Unidos serían 

excesivas79.     

 Los cinco elementos que abarcaba la “enchilada” a partir de abril de 2001 eran: 

1. Un programa de trabajadores temporales: …que los trabajadores tuvieran los 

mismos derechos que los estadounidenses…debía garantizarse la portación de la 

visa para que hubiera movilidad laboral… en los sectores industrial y de 

servicios…  

                                                        
77

 Jesús Velasco, “Acuerdo migratorio: la debilidad de la esperanza”, [en línea], México, D.F.,  Foro 
Internacional, El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, vol. 48, no. 1-2, ene-jun., 2008, 
pp. 155 y 156, Dirección 
URL:http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/SMECC5XH3I1G89CQIMSC29
LQGIP4P6.pdf, [Consulta el 19 de enero de 2012]  
78 Rafael Velásquez Flores y Jorge A. Schiavon, “El 11 septiembre y la relación México Estados Unidos: 
¿Hacia la securitización de la agenda?”, [en línea], Chile, Revista Enfoques, año/vol. VI, núm. 008, 
primer semestre 2008,  p.66, Dirección URL: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/960/96060805.pdf, [Consulta 
el 5 de octubre de 2011] 
79 Federico Novelo Urdanivia, “Situación actual y perspectivas de la migración de México a Estados 
Unidos”, Configuraciones, núm. 15, México, otoño-invierno 2004, p. 77.   
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2. Regularización de la situación migratoria de los connacionales 

indocumentados… 

3. Programas de impulso al desarrollo regional de México…  

4. Promover programas que fortalezcan la seguridad de la frontera… 

5. Revisión de los programas de visas… sacar a México y Canadá de las cuotas 

nacionales que otorga Washington y crear un programa específico para los socios 

del TLCAN80.   

Aunque los puntos más importantes para México eran los primeros dos, la 

posición mexicana fue rígida (incluso inflexible) esperando que se aceptara el proyecto 

completo, sin embargo, esta posición resultó incómoda para Estados Unidos, quien 

rechazó la propuesta81.   

A esto puede sumarse  que a pesar de existir cierta disposición por parte del 

gobierno estadounidense, la posibilidad de que se diera amnistía a los indocumentados 

mexicanos en Estados Unidos era remota, pues esto representaba un alto costo político 

para el gobierno republicano e implicaba una serie de negociaciones dentro de EE.UU. 

que pocas esperanzas tenían de ser favorables para México. Por lo tanto, el cambio ante 

el fenómeno migratorio sólo era contemplado por el gobierno estadounidense en el caso 

de los permisos temporales82.      

A lo anterior se sumaron los sucesos ocurridos el 11 de septiembre del 2001. 

Tras los atentados, la política estadounidense dio un giro, el cual afectó las 

negociaciones sobre una nueva política migratoria pasándola, junto con otros temas de 

la agenda bilateral, a segundo término83 y modificando la perspectiva que se tenía sobre 

la migración en esos momentos, convirtiéndola en un tema de seguridad nacional84 y 

equiparándolo a problemas como el narcotráfico o el terrorismo85.   

Relacionado con lo antes descrito, resulta importante mencionar la construcción 

de un muro entre México y Estados Unidos, con la finalidad de eliminar la inmigración 

ilegal al país, del norte. El muro, que empezó a construirse en el 2006, fue producto de 

la ley HR4437 (Ley para la Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la 

                                                        
80 Ibid., pp. 77 y 78 
81 Ibid., pp. 78 y 79 
82

 Jesús Velasco, Acuerdo migratorio: la debilidad de la esperanza, op. cit., p. 161 
83 Rafael Velásquez Flores y Jorge A. Schiavon, El 11 septiembre y la relación México Estados Unidos: 
¿Hacia la securitización de la agenda?, op. cit. p. 67 
84 Silvia E. Giorguli Saucedo, y Paula Leite, ”La inserción laboral de los mexicanos en Estados Unidos 
como objeto de políticas públicas”, [en línea], Foro Nacional “Las políticas de población en México. 
Debates y propuestas para el Programa Nacional de Población, 2008-2012”, México, CONAPO, p. 28, 
Dirección URL: http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/foronacional/mesa1.pdf, [Consulta el 5 de 
octubre de 2011] 
85 Douglas S. Massey, et al., “Nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos. Las 
consecuencias de la guerra antiinmigrante”, op. cit., p. 108 
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Inmigración Indocumentada), también conocida como Ley Sensenbrenner (por el 

congresista James Sensenbrenner que la impulsó), aprobada el 16 de diciembre de 

200586, la cual no sólo criminalizaba a los indocumentados, sino a quienes no los 

denunciaban o los ayudaran en su tránsito o estancia en EE.UU.  

A pesar de que no toda la ley fue aplicada en su propuesta original, si se logró la 

construcción del muro, mismo que no sólo limita la posibilidad de inmigrar hacia 

EE.UU., sino que pone de manifiesto la percepción y la postura que tiene dicho país 

ante los migrantes latinoamericanos87. Cabe resaltar que el muro que se construyó no 

abarca toda la frontera entre México y EE.UU., hasta el momento se han construido 

1038 kilómetros, no obstante, se han hecho nuevas propuestas para ampliar su 

cobertura88. 

La importancia de la migración mexicana a su vecino del norte, radica 

principalmente en cuestiones económicas, que se ven materializadas normalmente en las 

remesas, aunque no por eso se debe dejar de lado el hecho de que la migración resulta 

una forma de “escape” de fuerza laboral que encuentra trabajo en otro lugar y por lo 

tanto, desahoga la presión de búsqueda de empleo y mejores salarios, siendo así el 

principal corredor migratorio del mundo durante el 2010 el de México con Estados 

Unidos (con alrededor de 11.6 millones de migrantes)89.   

 Las remesas, envíos de dinero que hacen las personas de un país a otro90, son 

importantes para México, pues representan una entrada importante de divisas al país, 

actualmente las remesas representan el 2% del PIB mexicano91. De esta manera las 

remesas representan una estrategia económica, no sólo familiar (como lo expresa la 

teoría de la nueva economía de las migraciones laborales) sino federal.  

                                                        
86

 Arturo Santamaría Gómez, “El movimiento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”, 
[en línea], México, Política y cultura,  núm. 27, 2007, p.100, Dirección URL: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n27/n27a6.pdf, [Consulta el 19 de enero de 2012]       
87 Jesús Velasco, “Acuerdo migratorio: la debilidad de la esperanza”, op. cit., pp.171-172 
88

 Notimex, “Planea EU construir muro fronterizo con México de 1.6 kilómetros”, Zócalo Saltillo, 
México, 30 de diciembre de 2011, Dirección URL: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/planea-
eu-construir-muro-fronterizo-con-mexico-de-1.6-kilometros, [Consulta el 28 de marzo de 2012]       
89 Banco Mundial,  Datos sobre migración y remesas 2011,  [en línea], p. 18, Dirección URL: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1110315015165/Factbook2011Spanish.pdf, [Consulta el 2 de noviembre de 2011]       
90Instituto de los mexicanos en el exterior, Remesas, [en línea], México, Dirección URL: 
http://www.ime.gob.mx/agenda_migratoria/remesas.htm,  [Consulta el 2 de noviembre de 2011]       
91

 Fabiola Naranjo M., “Remesas se estabilizarán en 2,000 mdd mensuales”, [en línea], El economista.mx, 
“Valores. Mercados y estadísticas”,  México,  5 de agosto de 2011, Dirección URL: 
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2011/08/05/remesas-se-estabilizaran-2000-mdd-
mensuales, [Consulta el 2 de noviembre de 2011]       
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 Para poder ilustrar este punto se puede señalar que, de acuerdo con el Banco 

Mundial, en el 2010 México ocupaba el tercer lugar en países receptores de remesas, 

recibiendo alrededor de 22.6 mil millones de dólares en ese año, solamente después de 

India y China92. Cabe destacar que México ocupa ese lugar a nivel mundial por la 

cantidad de dólares que recibe (el volumen económico), en el rubro de proporción que 

este volumen guarda con su Producto Interno Bruto (PIB), México no se encuentra en 

los primeros 30 lugares.      

Es por esta razón que las políticas que criminalizan y restringen la inmigración 

en los Estados Unidos afectan de manera significativa a México. A partir del 2001, la 

política de EE.UU. hacia la migración se ha caracterizado por una gran divergencia 

entre las políticas adoptadas por cada estado de dicha federación, siendo en su gran 

mayoría políticas anti-migrantes, “justificadas” por los problemas económicos y de 

seguridad nacional que atraviesan tanto los Estados Unidos como el sistema económico 

mundial.  

A partir del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos comenzó la guerra 

contra el terrorismo, la cual, en poco tiempo, se convirtió en una guerra antiinmigrante, 

caracterizada por un fuerte control fronterizo, un alza en las deportaciones (al grado que 

en 2008 el número de mexicanos deportados fue de 349 000, un aumento significativo 

comparado con los 51 000 deportados de 199693) y la persecución a los migrantes 

dentro del país94. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso que promovía la 

visión de México y los mexicanos (su cultura y estilos de vida) como una amenaza que 

afectaba a la clase media estadounidense95. 

Entre el 2006 y el 2008 aumentaron las iniciativas de ley en materia migratoria 

propuestas por congresos estatales (a pesar de que históricamente se trataba de un 

asunto federal96), pasando de 570 a 1 305 y para mediados de 2009 se contabilizaban al 

menos 1 400 iniciativas propuestas en 41 estados, las cuales abarcan cada vez más 

variables (salud, empleo, educación, etc.) que afectan a los inmigrantes 

indocumentados97. Aunque la mayoría de dichas iniciativas fueron rechazadas, se debe 

                                                        
92 Banco Mundial,  Datos sobre migración y remesas 2011,  op. cit., p.26 
93 Douglas S. Massey, et al., “Nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos. Las 
consecuencias de la guerra antiinmigrante”, op. cit., p. 126 
94 Ibid., p. 108 
95 Ibid., pp. 109 y 111. 
96 Ibid., p. 111 
97 SEGOB, “Estudio de CONAPO muestra que 41 de los 50 estados de la Unión Americana promulgaron 
leyes relativas a la migración en 2008”, [en línea], Boletín Núm. 27/09, México,  21 de octubre de 2009, 
Dirección URL: http://paisano.gob.mx/pdfs/4.pdf, [Consulta el 2 de noviembre de 2011]    
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resaltar que siete de cada diez leyes promulgadas fueron de carácter restrictivo98, es 

decir, se buscó limitar el acceso a diferentes servicios a los migrantes.      

En este sentido de especial mención se encuentran la Ley Arizona SB1070 

(también conocida como Ley Apoye nuestras fuerzas de orden público y los vecindarios 

seguros, firmada por la gobernadora Jan Brewer el 23 de abril del 201099) y la Ley 

Alabama HB56.  

La Ley Arizona proponía que cualquier persona sospechosa de ser 

indocumentada podía ser detenida e interrogada. A esta iniciativa se sumó la creación 

del Programa de Reforzamiento de Seguridad Fronteriza (anunciado un día antes que la 

ley SB1070) con el que se aumentaría la vigilancia en la frontera con México, así como 

los recursos destinados a la policía del estado100. La ley Arizona fue suspendida en 

varios de sus segmentos por la jueza Susan Bolton, por lo que sus principales postulados 

no pudieron llevarse a cabo101. Su suspensión definitiva fue ratificada en el 2011 por la 

Corte Federal de Apelaciones de San Francisco102. 

La ley Alabama HB56, promulgada el 2 de junio de 2011 por el gobernador 

Robert Bently, también proponía que cualquier persona sospechosa podía ser detenida e 

interrogada, además de convertir en delito estatal no llevar consigo documentos de 

identificación, y la contratación de personas indocumentadas103.  

Sin embargo, al igual que la Ley Arizona, la Ley Alabama fue acotada en las 

secciones que más afectaban a los inmigrantes104. Los efectos que la ley ha tenido en la 

                                                        
98 Idem. 
99CNN.mx, “La gobernadora de Arizona promulga la polémica ley antiinmigrante”, [en línea], CNN 
México, “Nacional”, México, viernes, 23 de abril de 2010,  Dirección URL: 
http://www.cnn.mx/nacional/2010/04/23/la-gobernadora-de-arizona-promulga-la-polemica-ley-
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100 Idem. 
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arizona, [Consulta el 2 de noviembre de 2011]    
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 Jorge Cancino, “Gobernador de Alabama promulgó ley migratoria contra indocumentados” [en línea], 
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población inmigrante han repercutido en sectores económicos como la agricultura que 

se vio afectada por la partida de los inmigrantes a otros estados105.  

A pesar de las políticas restrictivas impuestas por los gobiernos estatales 

estadounidenses, la migración mexicana continúa. Además, se ha dado:  

una  ampliación de las regiones de origen y de destino —y las correspondientes 

rutas migratorias—, con una tendencia a la configuración de un patrón migratorio 

de carácter nacional y no meramente regional; un desgaste de los mecanismos de 

circularidad migratoria, con sus consecuentes efectos sobre la propensión a una 

migración de carácter más permanente; una mayor heterogeneidad del perfil de los 

migrantes; una considerable diversificación ocupacional y sectorial; una migración 

de carácter más familiar106. 

El aumento de la migración de México hacia Estados Unidos se ve reflejado en 

las cifras. Para 1990  se calculaba que 4.4 millones de mexicanos residían en EE.UU., 

mientras que para el año 2000 eran 9.3 millones y en 2007 llegaron a ser cerca de 11.9 

(lo que equivalía el 4% de la población total de ese país y el 30% de la población 

migrante107), de este modo para el 2009 la población mexicana que residía en EE.UU. 

representaba el 11% de la población de México, mientras que en 1970 este porcentaje 

era del 1.8%108. A esto se suma el hecho de que estos migrantes posterguen su regreso a 

México debido al alto costo que le representa viajar entre ambos países, especialmente, 

si se trata de personas indocumentadas.    

Asimismo, se ha dado un incremento en la migración indocumentada, debido, en 

gran medida, a las desigualdades económicas existentes entre ambos países. En el año 

2000 se estimaba que en EE.UU. vivían 4.8 millones de indocumentados mexicanos, 

para el 2007 esta cifra aumentó a 7 millones109 aproximadamente.  

Los flujos migratorios actuales se caracterizan por una mayor participación 

femenina –el 44% de la población inmigrante mexicana en Estados Unidos en el 2007 

eran mujeres110- y consecuentemente han adquirido un perfil más familiar. Esto incluye 

                                                        
105 Milenio, “Vive Alabama su día sin mexicanos por la ley antiinmigrante”, [en línea], Milenio online, 
“Ediciones impresas”, 27 de octubre de 2011, Dirección URL: http://impreso.milenio.com/node/9051482, 
[Consulta el 3 de noviembre de 2011]    
106 Paula Leite, et. al., “Emigración mexicana a Estados Unidos: balance de las últimas décadas”, [en 
línea], México, La situación demográfica de México 2009, paisano.gob.mx, pp. 103 y 104 Dirección 
URL: http://paisano.gob.mx/pdfs/articulo_1.pdf, [Consulta el 2 de noviembre de 2011]    
107 CONAPO, Capítulo I. Características de la migración mexicana a Estados Unidos, [en línea], 
México, p. 3, Dirección URL: 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/MigracionySalud/cap1.pdf, [Consulta el 14 de abril 
de 2011]   
108 Paula Leite, et. al., op. cit. p.107 
109 Ibid., p. 109 
110 Ibid., p. 115 
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un aumento en los nacimientos de mexicanos en el extranjero –y por tanto, ciudadanos 

estadounidenses-, logrando de este modo que “casi cuatro de cada diez (37.0%) 

mexicanos en los Estados Unidos son personas nacidas en el extranjero”111 y que dos de 

cada diez inmigrantes mexicanos (lo que equivale a un 22.%) sean ciudadanos 

estadounidenses112.    

El perfil del migrante mexicano también ha cambiado. Ahora no sólo emigran 

hombres en edad productiva y con baja escolaridad, sino que este patrón se ha 

diversificado. El primer indicio, como ya  se ha mencionado, es la feminización de la 

corriente migratoria, que si bien no ha desplazado a la migración masculina, si ha 

logrado estar a la par de ésta.  

Por otra parte, la escolaridad de las personas que emigran a los Estados Unidos 

ha aumentado. De 1990 al 2005 la población migrante mexicana con escolaridad 

profesional y posgrado pasó de poco más de 114 mil a casi 443 mil personas113. Este 

dato es interesante, tomando en cuenta que, de acuerdo con el Consejo Nacional de 

Población, “por cada 19 mexicanos con licenciatura y postgrado en el país hay uno más 

que vive en Estados Unidos”114.   

De este sector de la población migrante se puede mencionar que sus principales 

características son: el 47% son mujeres, el 59% se concentra en los estados de 

California y Texas (lo que demuestra la importancia de las redes migratorias), y su tasa 

de ocupación en el 2005 fue del 95%, aunque menos de la mitad se desempeñó en 

actividades referentes a su escolaridad115.   

Del mismo modo, la población inmigrante mexicana con escolaridad profesional 

o con posgrado en EE.UU. representaba para el 2005 tan sólo el 10.3% del total de la 

inmigración de este tipo, por debajo de India (21.9%), Filipinas (16.5%) y China 

(11.6%)116.   

No obstante, la migración con bajos niveles educativos sigue siendo mayoritaria. 

Para el 2009 alrededor del 60% de los inmigrantes mexicanos mayores de 24 años 

                                                        
111 Pew Hispanic Center, Hispanos de origen mexicano en los Estados Unidos, 2008, [en línea], 18 de 
mayo de 2010, p.1,  Dirección URL: http://paisano.gob.mx/pdfs/Hispanos_de_origen_mexicano.pdf, 
[Consulta el 2 de noviembre de 2011]    
112 Idem. 
113CONAPO, “La migración calificada de mexicanos a Estados Unidos”, Migración internacional, 
Boletín editado por el Consejo Nacional de Población, SEGOB, año X, núm. 22, México, 2007, p. 2 
114 Idem.  
115 Ibid., pp. 4, 6 y 9. 
116 CONAPO, “La migración calificada de mexicanos a Estados Unidos”, p. 3 
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contaba con  menos de 9 años de escolaridad y el 85% no superaba el nivel medio 

superior117.  

Debido en gran medida a las crisis económicas y financieras de los últimos años, 

la migración de México hacia Estados Unidos se ha caracterizado por una tasa de 

desempleo mayor a la anteriormente registrada y una disminución en los ingresos, 

fenómeno que se puede observar en la siguiente cita:  

 

entre 2007 y 2008 la fuerza laboral mexicana ocupada en el vecino país registró 

una disminución de 3.2%, a la vez que la tasa de desempleo aumentó 47%, al pasar 

de 5.5 a 8.2%. Asimismo, el ingreso promedio anual de los trabajadores mexicanos 

disminuyó 7.3% en los últimos dos años, lo que significó contar con 1 800 dólares 

menos al año. Los mexicanos que se desempeñan en la construcción han sido los 

más afectados por la pérdida de empleo. Entre 2007 y 2008 se observa una 

disminución de 13% en el número de mexicanos ocupados en la construcción…118 

 

 Para adaptarse los inmigrantes mexicanos han optado por aceptar bajos salarios, 

emigrar a otras zonas (dentro del mismo país), e incluso regresar a México, de tal 

manera que en agosto del 2011 la Secretaría de Gobernación declaró que la tasa de 

migración entre México y Estados Unidos era cercana al 0%, considerando como las 

principales causas: la contracción económica estadounidense y el ambiente hostil hacia 

los inmigrantes119.   

 Sin embargo, la migración hacia los Estados Unidos no ha cesado, y la 

diversificación del modo migratorio mexicano va en aumento, por lo que se han 

ampliado las regiones emisoras de migrantes por parte de México y los lugares de su 

destino. A pesar de que los estados de Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 

Zacatecas y Michoacán son considerados como aquellos con mayor tradición 

migratoria, a partir de la década de los setenta, entidades como Veracruz, Puebla, 

Guerrero y Oaxaca comenzaron a ser expulsores de cantidades cada vez mayores de 

migrantes, siendo por esta razón denominados como regiones de migración 

emergente120, lo que los convierte en nuevos objetos de estudio para entender la 

movilidad internacional.   

                                                        
117 Paula Leite, et. al., “Emigración mexicana a Estados Unidos: balance de las últimas décadas”,  p. 116 
118 Ibid., p. 118 
119 El Universal, “SEGOB niega que más mexicanos quieran emigrar a EU”, [en línea], EL 
UNIVERSAL.mx, 2011, “Nación”, México, 23 de agosto de 2011, Dirección URL: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/788013.html, [Consulta el 2 de noviembre de 2011]       
120
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 Una vez que se ha hecho un recuento histórico breve sobre la migración entre 

México y Estados Unidos, se puede proceder al estudio específico de Oaxaca. En el 

presente trabajo se hará una investigación detallada del estado de Oaxaca como emisor 

de migrantes y las formas de organización y participación de los oaxaqueños que 

residen en ese país. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2. Oaxaca y la migración 

 

Oaxaca es un estado de migración emergente, debido a la reciente magnitud en aumento 

de los flujos que emite, sin embargo, debido a su desigualdad económica, Oaxaca es un 

estado con una historia migratoria antigua, caracterizada por tener como destinos a otras 

entidades federativas dentro del país como Sinaloa o Baja California121.     

 Las causas de la migración oaxaqueña con destino a los Estados Unidos, son en 

su mayoría económicas y de rezago social, sin embargo, cada vez son más relevantes las 

cuestiones de unidad familiar y cultura migratoria en el fomento a la migración, 

impulsadas también por la organización de grupos que se encargan de facilitar el 

traslado y acogimiento de los migrantes, así como la obtención de empleos y defensa de 

derechos en el país receptor.  

 La migración oaxaqueña no sólo cambia la situación económica de quienes 

emigran, aunque éste sea el efecto más evidente, sino que también modifica las 

relaciones entre los que emigran y los que se quedan. Del mismo modo, las formas de 

organización y de adaptación  en el lugar de recepción son diferentes a las que se dan en 

el país de origen, además de que algunas tradiciones y formas de vida son trasladadas 

por lo migrantes al país huésped, aumentando así la complejidad del fenómeno.   

Para entender el flujo migratorio existente de Oaxaca hacia Estados Unidos, es 

necesario hacer una breve descripción de la situación de actual de dicho estado, de tal 

forma que se pueda contextualizar el fenómeno y comprender algunas de las causas que 

le dieron paso.  

 

2.1 Características de Oaxaca. 
 
 
Oaxaca es un estado diverso. Cuenta con 93, 757 kilómetros cuadrados que equivalen al 

4.8% de la superficie del país122. Está formado por 570 municipios, 30 distritos y 8 

regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles 

                                                        
121 Fernando Lozano Ascencio, Interrelación entre la migración internacional y la migración interna en 
México, [en línea], p.77, México, Dirección URL: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/62/pr/pr21.pdf, [Consulta el 3 de 
noviembre de 2011]       
122INEGI, “Panorama sociodemográfico”, [en línea], Censo de Población y Vivienda 2010, 
“Divulgación”,  p.40, Dirección URL: http://www.censo2010.org.mx/, [Consulta el 3 de noviembre de 
2011] 
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Centrales123. Tiene una población total de 3 801 962 habitantes -lo que representa el 

3.4% del total del país-, de los cuales el 47.8% son hombres y el 52.2% son mujeres124.       

 Por otra parte, Oaxaca se caracteriza por tener una gran diversidad biológica y 

cultural, con más de 12 500 especies de flora y fauna, así como el hecho de que “la 

tercera parte de su población pertenece a alguno de los 16 grupos culturales, hablantes 

de 157 variantes lingüísticas; y 69% de su territorio está cubierto por bosques y 

selvas”125, el suelo es accidentado debido a que en el estado convergen la Sierra Madre 

del Sur, la Sierra Madre de Oaxaca, La Sierra Madre de Chiapas y la Sierra 

Atravesada126.   

 La aportación del estado al PIB nacional en 2010 fue del 1.5%127, un porcentaje 

menor que la aportación que hacen las remesas al país. Los sectores que más aportaron 

al PIB estatal, con el 80.1%,  para el 2009 fueron las industrias manufactureras 

(especialmente de productos alimenticios), servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles, el comercio, los servicios educativos, las actividades 

gubernamentales, la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, pesca y caza, 

transportes, correos y almacenamiento128.   

Las deficientes condiciones de vida en Oaxaca se ven reflejadas en el Índice de 

Desarrollo Humano (índice que contempla diversas variables como la esperanza de vida 

al nacer, el índice de alfabetización, la matriculación y nivel de escolaridad así como el 

ingreso per cápita) que para el año 2004 ubicaba a este estado en el lugar 31 de 32 a 

nivel federal129.   
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http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/GOBVERSFP/SFPPDIFUSION/SFPIDH_MEXICO/
INDICEDEDESARROLLOHUMANO2006-2007.PDF, [Consulta el 20 de noviembre de 2011]        
127 Cuéntame INEGI, Información por entidad. Oaxaca. Aportación al Producto interno Bruto (PIB) 
nacional, [en línea], México, Dirección URL: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/economia/pib.aspx?tema=me&e=20, 
[Consulta el 4 de noviembre de 2011]       
128

 INEGI, Producto Interno Bruto de Oaxaca, 2005-2009, [en línea], Comunicado Núm. 140/11, 13 de 
abril de 2011,  México, p.1 Dirección URL: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/201
1/Abril/comunica20.pdf, [Consulta el 4 de noviembre de 2011]       
129 CONAPO, Cuadro 1. Índice de desarrollo humano por entidad federativa, 2000.,  [en línea], México,  
Dirección URL: 
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=195, 
[Consulta el 14 de abril de 2011] 



40 

 

Del mismo modo, este estado fue considerado por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO) en septiembre del 2010 como el menos competitivo del país (se 

trata de un estudio que analiza la deuda estatal, la autonomía fiscal, el PIB, etc. de cada 

estado), lo que lo “marca” como una zona poco atractiva para la inversión y el 

desarrollo económico130, cuestiones fundamentales en el actual sistema económico para 

el desarrollo de los estados.  

De acuerdo con la Comisión Nacional de Población (CONAPO) Oaxaca es el 

tercer lugar a nivel federal en marginación, sólo superado por Guerrero y Chiapas131. La 

marginación social también se muestra en el índice de escolaridad del estado, para el 

2010 la población mayor de 15 años tenía un grado de escolaridad promedio de 6.9, 

mientras que la media nacional es de 8.6, situando a Oaxaca en el penúltimo lugar en 

situación escolar, sucedido por Chiapas132.  

Asimismo, en el mismo año, alrededor del 16.9% de la población oaxaqueña 

mayor de 15 años era analfabeta, mientras que la media poblacional del país era de 

aproximadamente del 7.6%, situando a este estado en el tercer lugar de analfabetismo, 

detrás de Chiapas y Guerrero, primer (con un 18.4%) y segundo (con 17.5%) lugar 

respectivamente133.     

La situación del estado, puede ser desalentadora en muchos sentidos, sin 

embargo, lo más importante es que refleja el poco interés que ha habido por parte de la 

administración estatal para mejorarla y brindar mayores oportunidades de vida a sus 

pobladores.   

Como se ha mencionado, Oaxaca es un estado de diversidad cultural. El 81% de 

la población es católica (el porcentaje nacional es de 83). El 34% de la población mayor 

de cinco años habla alguna lengua indígena, muy por encima del promedio nacional que 

                                                        
130Isabel Mayoral Jiménez, “Oaxaca, el menos competitivo”, [en línea],  CNNExpansión, “Economía”, 
México, miércoles 08 de septiembre de 2010, Dirección URL: 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/09/08/competitivo-estados-mexico-ied-ingresos,  
[Consulta el 4 de noviembre de 2011]          
131 CONAPO, Cuadro A.1. Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación 
y lugar que ocupa en el contexto nacional por entidad federativa, 2005., [en línea], México,  Dirección 
URL: http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=194, 
[Consulta el 14 de abril de 2011] 
132Cuéntame INEGI, Educación, [en línea], México, Dirección URL: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=20, 
[Consulta el 3 de noviembre de 2011]       
133 Idem. 
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es del 6.7%, lo que lo convierte en el estado con mayor población que habla una lengua 

indígena134.  

Entre las lenguas más habladas en Oaxaca se encuentran las lenguas (por la 

cantidad de variantes) zapotecas, mixtecas, el mazateco y el mixe135. Si bien esta 

situación muestra la riqueza cultural con que cuenta el estado, debido a la falta de 

recursos, el poco o nulo conocimiento del español de la población indígena, y a la falta 

de traductores en oficinas públicas, algunos sectores del estado de Oaxaca no tienen 

acceso a algunos servicios o no pueden ejercer sus derechos, lo que los margina y sume 

en una mayor pobreza.  

 A lo anterior se suma la situación política por la que ha pasado Oaxaca en los 

últimos años. Dicha situación se caracteriza por la presencia histórica del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en el poder gubernamental, misma que se mantuvo 

aún después de la alternancia política federal del 2000, con la que, además, el control 

federal sobre los gobierno estatales se relajó permitiendo así la consolidación de lo que 

se llamó como “gobernadorismo autoritario”. 

El goberrnadorismo “favoreció” a los gobiernos de José Murat y Ulises Ruiz136, 

creando una situación de poco desarrollo en el estado y de inconformidad, entre otras 

cosas por la controvertida elección de Ulises Ruiz, y las medidas represivas en contra de 

medios de comunicación y grupos sociales.    

En este contexto destaca la crisis política y económica que pasó el estado en el 

2006 tras las movilizaciones de la policía, el 14 de junio, para desalojar a los profesores 

que se habían establecido en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña137 para 

manifestarse en contra del gobierno estatal.  

Posteriormente, y como consecuencia de lo anterior, se creó la Asamblea 

Popular de los Pueblos de Oaxaca, la cual llevó a cabo una protesta que desencadenó 

una serie de daños principalmente económicos para el estado, siendo los sectores más 

afectados aquellos que se relacionaban con el turismo y el comercio, el caso más 

notable fueron los daños que se tuvieron tras la suspensión de la principal festividad 

                                                        
134Cuéntame INEGI, Diversidad, [en línea], México, Dirección URL: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=20, 
[Consulta el 3 de noviembre de 2011]       
135 Idem. 
136Carlos Sorroza Polo, “La crisis política de Oaxaca: componentes, alcances y propuesta de salida”,  [en 
línea], México,  El Cotidiano, año/vol. 23, núm. 148, marzo-abril, UAM-Azcapotzalco, 2008, Dirección 
URL: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/325/32514803.pdf, [Consulta el 4 de noviembre de 2011]   
137 Ibid., p.21      
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oaxaqueña; la Guelaguetza138. Aún después de finalizadas las movilizaciones e iniciadas 

las “negociaciones” con el gobierno del estado encabezado en ese momento por Ulises 

Ruiz en noviembre de 2010139.   

Esta situación, junto con las continuas huelgas magisteriales -que afectan de 

manera directa al nivel educativo del estado- que afectan al estado hasta la actualidad140, 

así como la situación de rezago económico y social son las principales razones por las 

que los oaxaqueños se plantean como una opción de desarrollo personal, familiar y 

regional el desplazamiento de su lugar de origen, con diferentes destinos, tanto 

nacionales como a nivel internacional.    

 

2.2 Características de la migración de oaxaqueños en Estados Unidos. 

 

La migración es para Oaxaca una forma de vida. En un inicio se puede hablar de que la 

migración de los oaxaqueños ha estado dirigida hacia diferentes destinos. En el plano 

nacional, los principales receptores de emigrantes oaxaqueños para el año 2005 fueron 

el Estado de México (17% del total), el Distrito Federal (14%), Veracruz (11%), entre 

otros, siendo un total de 80 810 oaxaqueños los que optaron por radicar en otra 

entidad141.    

 De mayor impacto ha sido la migración llevada a cabo de Oaxaca hacia los 

Estados Unidos. Sus repercusiones en los ámbitos económico, social e incluso el 

político son de mayor alcance que la migración interna. Esta situación en gran medida 

se debe a la “reciente” agregación de Oaxaca como estado expulsor de migrantes en 

                                                        
138

 Para agosto del 2006 se calculaba que se habían perdido al menos mil cien millones de pesos en el 
sector turísitico y 110 millones de pesos en comercio en el área que abarca el primer cuadro de la ciudad, 
(véase: El siglo de Torreón.com.mx, “Crisis magisterial deja pérdidas millonarias”, [en línea], El siglo de 
Torreón.com.mx, “Nacional”, domingo 27 de agosto de 2006, Dirección URL:   
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/232773.crisis-magisterial-deja-perdidas-millonarias.html, 
[Consulta el 20 de noviembre de 2011]), el papel del turismo para esta entidad sigue vigente pues en julio 
de 2011 este sector generó ingresos de alrededor de 313 millones de pesos, de los cuales 191 millones 
(61%) fueron producidos por la Guelaguetza, (véase: Silvia Chavela Rivas, “Genera Guelaguetza 61% de 
ingresos por turismo en julio”, [en línea], noticiasnet.mx, “Turismo”, 5 de agosto de 2011, Dirección 
URL:  http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/58019-genera-guelaguetza-61-ingresos-turismo-julio, 
[Consulta el 20 de noviembre de 2011])  
139 Carlos Sorroza Polo, “La crisis política de Oaxaca: componentes, alcances y propuesta de salida”,  Op. 
Cit., p.31  
140 Olga Rosario Avedaño, “Más paros y marchas acuerda el SNTE en Oaxaca”, [en línea], EL 
UNIVERSAL.mx, 2011, “Estados”, México, domingo 20 de febrero de 2011, Dirección URL: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/746355.html, [Consulta el 4 de noviembre de 2011]        
141Cuéntame INEGI, Movimientos migratorios, [en línea], México, Dirección URL: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/m_migratorios.aspx?tema=me&e=
20, [Consulta el 4 de noviembre de 2011]        
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cantidades considerables, sin que esto signifique que se hayan remplazado los estados 

con tradición histórica migratoria, en el último dato registrado por la CONAPO, en 

2000 Oaxaca se consideraba como un estado con un grado de intensidad migratoria 

medio (en una escala que contempla escalas de bajo, muy bajo, medio, alto y muy alto 

índice de intensidad migratoria hacia los Estados Unidos) 142.  

 A pesar del problema que representa la recolección de datos fidedignos acerca 

de la migración y su historia por entidad federativa, lo cierto, es que en fechas recientes 

se ha hecho un esfuerzo por parte de las instituciones gubernamentales y los 

investigadores por estudiar caso por caso, de tal manera que se puedan hacer estudios y 

programas de apoyo a migrantes más eficientes y sobre todo se logre tener un 

conocimiento más profundo de la migración.  

 En el caso de Oaxaca, se torna necesario, hacer una breve señalización histórica 

de la forma en que ha vivido el fenómeno migratorio. Se debe aclarar que algunos datos 

históricos no son específicos acerca del origen de los migrantes y de su desarrollo en 

Estados Unidos, por lo que sólo se puede dar un esbozo de lo que fueron los 

antecedentes de dicho fenómeno que, aunque en un inicio era limitado, no deja de ser 

fundamental para el análisis.  

 

2.2.1 Antecedentes, lugares de arribo e inserción de oaxaqueños en el ámbito 

laboral 

 

Oaxaca puede ser considerado como un estado con tradición migratoria. En los inicios 

del fenómeno se puede ubicar a los estados de Chiapas y Veracruz como los principales 

receptores de trabajadores oaxaqueños. Esta migración se dio en parte, gracias a la 

inversión y el desarrollo de la época (principios del siglo XX) en cuestiones de 

infraestructura, principalmente carreteras, lo que facilitó los desplazamientos, como lo 

muestra la siguiente cita:  

Las carreteras intensificaron la migración interna. La construcción misma de las 

carreteras fue reclutando la mano de obra de los pueblos cercanos por donde ésta 

iba cruzando. Los campesinos pasaron a ser peones y algunos aprendieron nuevos 

oficios como albañiles, carpinteros y choferes. Muchos pasaron de las carreteras a 

                                                        
142 CONAPO, Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos, 2000. Anexo A. Resultados 
principales del índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa, [en línea], 
México, Dirección URL:  
http://conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=317&Itemid=15, [Consulta el 4 
de noviembre de 2011]          
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la construcción de presas en la región del Papaloapan y en el estado de Chiapas. 

Otros utilizaron las carreteras para emigrar temporalmente como jornaleros a las 

plantaciones de caña de azúcar del Papaloapan y del estado de Veracruz, a las 

nuevas colonias de Chiapas y para emigrar en forma permanente a la capital del 

país y al Estado de México143.   

En este sentido es interesante señalar que los oaxaqueños migrantes que fueron 

parte importante del crecimiento tanto de ciertas zonas del Estado de México, como del 

D.F. y ciudad Nezahualcóyotl, eran indígenas mixtecos144. 

Los orígenes de la migración oaxaqueña con destino a los Estados Unidos son 

difíciles de ubicar, no obstante, se sabe que hubo algunos emigrantes de los valles 

centrales que fueron a trabajar en la construcción de ferrocarriles en EE.UU., en la 

década de los años veinte145, por otra parte, durante la aplicación del Programa Bracero 

hubo varios oaxaqueños dentro de los grupos de trabajadores, aunque no fueron tan 

representativos como los migrantes de otras entidades federativas. Después de la 

conclusión del Programa el número de emigrantes indocumentados hacia Estados 

Unidos no fue significativo146.  

 Tras la finalización del Programa en 1964 se dio paso a la contratación de 

oaxaqueños por parte de empresas agrícolas situadas al noroeste de México, de tal 

manera que los trabajadores oaxaqueños fueron contratados para laborar principalmente 

en los campos de jitomate ubicados en Culiacán, Sinaloa y posteriormente (a inicios de 

la década de los setenta) en Baja California, siendo las principales regiones a las que 

llegaron las de San Quintín, Ensenada y Tijuana147. 

 La cercanía de estas regiones con los Estados Unidos, así como las necesidades 

económicas fomentaron la emigración hacia ese país vecino, tanto de manera legal 

como ilegal. Por lo tanto, se puede afirmar que el trabajo en el noroeste del país sirvió 

de plataforma para los oaxaqueños que buscaban emigrar al vecino país del norte (la 

mayoría de los migrantes se traslado a actividades agrícolas en EE.UU.).  

                                                        
143

 Rafael Reyes Morales, et. al., “Características de la migración internacional en Oaxaca y sus impactos 
en el desarrollo regional”, [en línea],  Nuevas tendencias y desafíos de la migración internacional 
México-Estados Unidos, Raúl Delgado Wise, Margarita Favela (Coord.), Colección América Latina y el 
Nuevo Orden Mundial, México, Miguel Ángel Porrúa/UAZ/Cámara de Diputados LIX Legislatura/ 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, p.200 Dirección URL:  
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/libro_nuevas_tendencias_de_la_migracion/11.pdf, 
[Consulta el 20 de noviembre de 2011]          
144 Ibid., p. 201 
145

 Idem. 
146

 Carol Zabin, coord., Migración Oaxaqueña a los Campos Agrícolas de California. Un Diálogo, San 
Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, 1992, p. 8 
147

 Ibid., pp. 8-9 
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Este proceso fue fomentado principalmente por la situación económica del país, 

que en esa ápoca se caracterizó por las devaluaciones económicas que hacían perder 

poder adquisitivo a las personas y hacían más atractivos los salarios brindados en 

Estados Unidos.  A esto se sumó al debilitamiento del United Farm Workers148 y otros 

movimientos en California sobre cuestiones agrícolas149, que dieron paso a la 

contratación de mano de obra barata y no organizada, que no exigía la protección de sus 

derechos, en este caso mano de obra oaxaqueña.   

 Aunque la emigración de oaxaqueños al interior de México se mantuvo, lo cierto 

es que los flujos de personas hacia los Estados Unidos aumentaron exponencialmente 

durante la segunda mitad del siglo XX. Cabe mencionar que durante la década de los 

ochenta y noventa la situación económica del país fue “atacada” con políticas que 

agravaron la distribución del ingreso en el país, lo que provocó el aumento de la 

emigración rural, tal como se explica a continuación: 

Los flujos migratorios que se dirigieron a los Estados Unidos fueron creciendo 

rápidamente a partir de los años cincuenta y en forma exponencial en los ochenta y 

noventa (OECD,1999: 175-178). Este fue el caso del estado de Oaxaca, en donde 

en la segunda mitad del siglo XX la emigración se fue incrementando de acuerdo 

con las crisis económicas nacionales de cada sexenio. Considerando el total de los 

flujos migratorios captados por la encuesta desde antes de los sesenta y hasta los 

primeros meses de 2002, dichos flujos se hicieron más visibles a partir de los años 

setenta (6.8 por ciento); en los ochenta tuvieron un crecimiento acelerado (17.3 por 

ciento) y alcanzaron su máximo en la década pasada (61.2 por ciento)150.    

 A pesar de que a inicios de la primera década del 2000 la emigración a Estados 

Unidos disminuyó (por razones principalmente de seguridad que ya han sido expuestas), 

con lo anterior se muestra que la migración sigue siendo para la población oaxaqueña 

una fuente importante de dinero y de desarrollo, tanto personal como regional.    

 Como en la mayoría de los flujos migratorios, hay una gran dispersión de los 

emigrantes oaxaqueños que trabajan o residen en Estados Unidos, sin embargo, existen 

                                                        
148

 Sindicato de trabajadores agrícolas creado por César E. Chavez, ciudadano estadounidense de origen 
chicano, fue el primer sindicato “de trabajadores del campo que se organizó con éxito por todo el estado 
de California. Aunque probablemente no más de un 15 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola estuvo 
bajo control sindical a fines de los años setenta, la influencia del United Farm Workers se extendió 
mucho más allá de este número, ya que los rancheros se apresuraron a mejorar las condiciones de sus 
trabajadores para conjurar la amenaza de la sindicalización”, además, logró (junto con otras 
organizaciones) la aprobación de la California Agricultural Labor Relation Act, que protegía la 
organización sindical y contratos colectivos, así como otras leyes de protección al desempleo, 
prestaciones y programas sociales. Ibid., pp. 11-12   
149 Ibid., p.9  
150 Rafael Reyes Morales, et. al., “Características de la migración internacional en Oaxaca y sus impactos 
en el desarrollo regional”, op. cit., p. 207 
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algunos lugares donde la concentración de estos grupos migratorios es representativa. 

Tal es el caso de los estados con mayor concentración de residentes (personas que han 

establecido su residencia/vivienda en los EE.UU.) oaxaqueños que son: California, 

Texas, Ilinois y Arizona, especialmente en los condados y ciudades de: Los Ángeles, 

Houston, Dallas, Chicago, San Antonio, San Francisco, Phoenix, Fresno, Sacramento y 

Tucson151.   

 Por otra parte, la migración temporal legal152 es para Oaxaca uno de los 

movimientos migratorios más generalizados, además de que involucran a familias 

enteras y representan una forma atractiva de obtención de remesas. En este rubro entran 

tanto las migraciones temporales a Canadá como a los Estados Unidos.  

 Para ser más específicos a continuación se hará una breve descripción de la 

migración oaxaqueña por regiones, por lo que inicialmente es necesario observar el 

siguiente mapa, que ayuda a situar los lugares de lo que se hablará. 

1. Mapa de las regiones del Estado de Oaxaca153  

 
                                                        
151 Jacobo Arellano Amaya, Los movimientos migratorios en Oaxaca, [en línea], p.26, Dirección URL:  
http://www.migracion.oaxaca.gob.mx/Libros/La_migracion_oax/movimientosmigratoriosenOaxaca.pdf, 
[Consulta el 21 de noviembre de 2011]          
152“Alude a aquellos sectores que se movilizan periódicamente y que se desempeñan en una tarea 
específica, por un periodo de tiempo determinado, en un lugar diferente al lugar de origen. Esta migración 
puede ser de tránsito, -periódica, circular o cíclica- y pendular. Esta última, es una modalidad de la 
migración temporal, porque no hay cambio definitivo del lugar de residencia, sin embargo los 
desplazamientos son diarios o semanales y a corta distancia” Ibid., p.26  
153

 Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, A. C., Mapa 1: ubicación de lo órganos en las regiones del 
Estado de Oaxaca, [en línea], Dirección URL:  http://www.iohio.org.mx/esp/mapa.htm,   [Consulta el 05 
de diciembre de 2011]          
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De las regiones emisoras de migrantes154, se tiene que para 2009 la región 

Mixteca (que abarca los distritos de Coixtlahuaca, Huajuapan, Juxtlahuaca, Nochixtlán, 

Silacayoapan, Teposcolula y Tlaxiaco) era la zona con mayor expulsión de personas (y 

con una tradición migratoria más antigua). En esta región se asientan tres grupos étnicos 

aparte del mestizo; el mixteco, el triqui y el chocholteco155.  

La población de esta región representaba el 12.17% de la total del estado, 

mientras que abarcaba el 26.28% del total de la población migrante, especialmente 

proveniente de Tlaxiaco (con el 23%), seguido de Silacayoapam (20%), Huajuapan 

(19%), Juxtlahuaca (14%), Teposcolula (11%), Coixtlahuaca (7%) y de Nochixtlán 

(6%)156.  

Dentro de las características más importantes de la migración de la Mixteca se 

puede encontrar que el 65% de los migrantes eran hombres y 35% mujeres, así como el 

94% de ellos era población alfabeta, sólo el 35% se dedica al sector servicios y el resto a 

la industria y agricultura en el lugar de destino (en el origen el 45% se dedicaba a 

cuestiones agrícolas), entre los estados a los que arriban se encuentran California, 

Oregon y Florida fuera del país, y dentro el Distrito Federal157. 

 Por su parte, la región de los Valles Centrales (que comprenden los distritos de 

Centro, Etla, Zaachila, Ejutla, Ocotlán, Tlacolula y Zimatlán) representa el 17.69% de la 

población emigrante. La región que más expulsiones tiene es Tlacolula (con el 40% de 

la región), posteriormente se encuentran: Ejutla (con el 13%), Centro (12%), Zimatlán 

(12%), Ocotlán (12%), Zaachila con 6% y Etla (5%). Las características de la 

emigración de esta zona son que el 66% de los emigrantes son hombres y 34% mujeres, 

el 94% de dicha población era alfabeta, la mayoría (el 64%) se dedica al sector de 

servicios, su principal destino en el extranjero es California y al interior del país el 

Distrito Federal y Sinaloa158.    

 Por otra parte, la región de la Sierra Sur (constituida por los distritos de 

Miahuatlán, Putla, Sola de Vega y Yautepec), se ha distinguido por la reciente 

                                                        
154

 En este apartado se describirán porcentajes de la migración oaxaqueña que abarcan tanto migración 
nacional como internacional.  
155Lucía Cruz Vásquez, Abimael López Hernández (Comp.), Estadísticas de la población migrante 
oaxaqueña, [en línea], Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Sistema estatal de información, 
Primera Edición, 2009,  p. 13, Dirección URL:  
http://www.cednna.oaxaca.gob.mx/pdf/biblioteca/migracion/mig5.pdf, [Consulta el 21 de noviembre de 
2011]          
156 Ibid., p.13 
157 Ibid., pp. 13 y 14 
158 Ibid., pp. 16 y 17 
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intensificación de sus movimientos migratorios, representando para el 2009 el 17.61% 

de la población total migrante, siendo Miahuatlán (41.97%) el distrito con mayor índice 

de expulsión, seguido por Putla (25.25%), Sola de Vega (22.33%) y finalmente de 

Yautepec con un 10.43%. De este grupo el 67% de los migrantes eran varones y 33% 

mujeres, de ellos el 91% sabe leer y escribir. El sector en el que normalmente se 

insertan es el de servicios con un 44% del total, y la mayor parte de dicha población 

emigra a EE.UU. y en menor grado lo hacen a la ciudad de Oaxaca159.  

 En lo que respecta a la Sierra Norte (conformada por Ixtlán, Villa Alta y Mixe), 

se puede observar que es una región organizada, misma que ha permitido la creación de 

redes migratorias que facilitan el proceso de movilidad. Esta zona tiene asentamientos 

de grupos zapotecos, mixes y chinantecos160.  

El 11.20% de la población migrante de Oaxaca surge de esta región, con 60% 

proveniente del distrito Mixe con un 60%, seguido de Villa Alta con un 24% y 

finalmente por Ixtlán que representa el 16%. La población masculina ocupa el 64% total 

de la migración, mientras que el 36% de la migrantes son mujeres, el 85% de la 

población migrante es alfabeta, el 87% de la población se dedica a los servicios y los 

principales lugares de destino son California y el Distrito Federal161.      

 En el caso de la región costeña (que comprende los distritos de Jamiltepec, 

Juquila y Pochutla), se reporta que representaba el 11.41% de la migración total estatal, 

del cuál el distrito con mayor índice de migración es el de Juquila con el 48%, después 

siguen Pochutla y Jamiltepec con el 36% y el 16% respectivamente. Del sector en 

cuestión 69% eran hombres y 31% mujeres, el 97% sabía leer y escribir y el 59% se 

dedica a los servicios, teniendo como lugares de acogimiento a los Estados Unidos y la 

Ciudad de Oaxaca162.      

 Por su parte la región del Papaloapan (constituida por los distritos de Tuxtepec y 

Choapan) representaba el 9.4% del total estatal, del cual el 64% eran hombres y 36% 

mujeres, el 99% de los cuales sabían leer y escribir, el 56% se dedica al sector servicios 

y los lugares de arribo son el D.F. y EE.UU163.     

 En cuanto a la región de la Cañada (que abarca los distritos de Cuicatlán y 

Teotitlán), se tiene que para el 2009 representaba el 4.5% de la población oaxaqueña 

                                                        
159 Ibid., pp. 18 y 19 
160 Ibid., p. 21 
161 Ibid., pp. 20-22 
162 Ibid., pp. 23-26 
163 Ibid., pp. 27 y 28 
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migrante (Teotitlán con el 54% y Cuicatlán con el 46% de dicho grupo), del cual 60% 

eran varones y 40% mujeres, el 91% sabía leer y escribir, el 64% se dedica a los 

servicios y sus lugares de recepción están tanto en EE.UU como en el Distrito 

Federal164.    

 En lo se refiera a la región del Itsmo (conformada por los distritos de 

Tehuantepec y Juchitán), se encuentra que ésta representa tan sólo el 1.7% del total de 

la población migrante que emigra de Oaxaca (por lo tanto es la región con menos 

incidencia migratoria en el estado), de este grupo de personas el 73% eran hombres y el 

27% mujeres, el 98% sabía leer y escribir, el 94% se dedica a los servicios165.        

 De manera general se tiene que la población migrante de Oaxaca representaba en 

el 2009 el 34% del total de la población estatal, en promedio el 65% de la población que 

emigra del estado eran hombres y 45% mujeres, alrededor del 86% sabía leer y escribir, 

lo que muestra que no necesariamente las personas más pobres o las analfabetas son las 

que deciden emigrar, sino que incluso muchos de ellos buscan tener conocimientos 

básicos al salir de su lugar de origen. El promedio de edad migratoria era entre los 18 y 

28 años. Los sectores productivos en los que se ubicaban los migrantes eran: servicios 

con un 55%, 26% en el sector agrícola y el resto en actividades industriales166.           

 Finalmente, con lo anterior se puede tener un panorama general de la situación 

migratoria del estado de Oaxaca, sin que esto necesariamente represente un trabajo 

profundo y que sea capaz de explicar la situación de cada distrito y municipio en sus 

especificidades, cabe recordar que Oaxaca es el estado con mayor cantidad de 

municipios a nivel federal y con población indígena.  

 En términos generales, los últimos datos del INEGI, muestran que en el 2005, 80 

810 personas salieron de Oaxaca para vivir en otra entidad federativa y en el 2000, 55 

839 habitantes del estado salieron de la entidad para vivir en EE.UU., lo que representa 

alrededor de 16 personas por cada mil (igual que el promedio federal)167.   

 Otros datos revelan que en 2008 alrededor de 50 927 personas salieron de 

Oaxaca con destino a los Estados Unidos, esto representa una intensificación de la 

migración comparada con datos que muestran que en 1995, 19 496 los migrantes que 

                                                        
164 Ibid., pp. 29 y 30 
165

 Ibid., pp. 31 y 32  
166 Ibid., p. 34 
167Cuéntame INEGI,  Movimientos migratorios, op. cit. 
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cambiaban de país168. Finalmente, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante 

(IOAM) estima que durante el 2011 hubo una expulsión de entre 30 mil y 40 mil 

personas (no todas ellas logran llegar y/o permanecer en EE.UU), lo que colocaría al 

estado oaxaqueño como uno de los principales emisores de migrantes en la 

actualidad169.    

 Hasta el momento se han descrito en gran medida las causas que impulsan a la 

migración oaxaqueña, basta con recordar la situación de pobreza y marginación que 

sufre el estado, así como la poca oferta de empleo con salarios capaces de satisfacer las 

necesidades de los oaxaqueños. A continuación se busca describir la respuesta que ha 

dado el gobierno oaxaqueño a este fenómeno, principalmente en los últimos años y 

explicar las principales  consecuencias del mismo, así como las “nuevas” causas de 

emigración, que se refieren principalmente a cuestiones como la reunificación familiar y 

la tradición migratoria. 

 

2.2.2 El gobierno oaxaqueño frente a la migración 

 

Al ser un fenómeno que surge y abarca diferentes aspectos de la sociedad, la migración 

de oaxaqueños a Estados Unidos ha obligado al gobierno federal y especialmente al 

gobierno estatal a tomar medidas encaminadas a fomentar el análisis del fenómeno, 

proteger a los migrantes, aprovechar los recursos que envían los mismos y en medida de 

lo posible evitar su aumento.   

 La investigación del fenómeno migratorio es necesaria si se busca encontrar 

nuevas formas de tratarla, es por esto que se ha buscado la creación de talleres y cursos 

acerca de las implicaciones de la migración, y que permitan encontrar nuevas soluciones 

a lo que sucede con los migrantes. Un ejemplo es la creación del Diplomado en 

Migración y Gobernanza (llevado a cabo en 2011) de la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental de Oaxaca junto con universidades e instituciones de 

                                                        
168

 s/a, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, 2008. Serie anualizada 1995, 2000 a 2008, [en 
línea], Coedición:  Secretaría de Gobernación/Consejo Nacional de Población/Instituto Nacional de 
Migración/Secretaría de Relaciones Exteriores/Secretaría del Trabajo y Previsión Social/El Colegio de la 
Frontera Norte, México, Edición 2010,  p.153, Dirección URL:  
http://conapo.gob.mx/EMIF_NORTE/PUBLICACIONES/EMIF_NORTE_2008.PDF, [Consulta el 21 de 
noviembre de 2011]          
169

 Octavio Vélez Ascencio, “’Ya no es momento de migrar a EU’ recomienda IOAM” [en línea], 
noticiasnet.mx, “Principal”, 15 de octubre de 2011, Dirección URL: 
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/68174-ya-no-es-momento-migrar-eu-recomienda-ioam, 
[Consulta el 25 de enero de 2012]             
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otros gobiernos estatales que buscaba dar un panorama general de la migración 

internacional y explicar la necesidad de mejores políticas públicas para atenderla170.    

En cuanto a la protección de migrantes se refiere, se observa que en los últimos 

meses el gobierno oaxaqueño, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante 

(IOAM), ha impulsado campañas que buscan informar a la población de los peligros 

que implica el emigrar, al mismo tiempo que se han invertido tres millones 321 mil 615 

pesos en proyectos de desarrollo tales como talleres y acciones en vivienda, con lo que 

se pretende disminuir la migración171.  

Sin embargo, es cuestionable la eficiencia de las campañas “informativas” 

puesto que la población oaxaqueña necesita mejorar sus condiciones de vida, y esto sólo 

lo logrará a través de empleos mejor remunerados y por tanto, su decisión de emigrar no 

necesariamente será afectada por las campañas informativas, entonces se dice que “El 

ingreso indocumentado sólo disminuirá cuando la mayoría de los migrantes potenciales 

concluyan que los costos y riesgos de un ingreso ilegal son mayores que los potenciales 

beneficios que les esperan al otro lado de la frontera”172.     

Del mismo modo, se han realizado convenios para el mejoramiento de las 

políticas públicas que se encargan de la protección de migrantes (tal es el caso de 

intercambio de información entre el IOAM y la Dirección General de Población, 

DIGEPO173), dichas políticas abarcan en la actualidad el asesoramiento de la población 

en cuanto a trámites de diferentes documentos como actas de nacimiento o que 

acrediten la doble nacionalidad (actualmente se está revisando el caso de 450 niños 

oaxaqueños que fueron deportados recientemente y que nacieron en Estados Unidos, 

esta situación, además, puso de manifiesto el poco conocimiento que se tiene de la 
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 CIDE, Diplomado Migración y Gobernanza, [en línea], Dirección URL: 
http://diplomadoenmigracionygobernanza.cide.edu/index.php, Consulta el 03 de febrero de 2012]             
171 s/a, “Con campaña, IOAM alerta riesgos de migrar hacia Estados Unidos”, [en línea], Ciudadanía 
Express, “Migración”, 14 de septiembre de 2011, Dirección URL: http://ciudadania-
express.com/2011/09/14/con-campana-ioam-alerta-riesgos-de-migrar-hacia-estados-unidos/, [Consulta el 
03 de febrero de 2012]             
172

 Kristen Parks, Gabriel Lozada, Miguel Mendoza y Lizbeth García, “Estrategias para el éxito: el cruce 
fronterizo en una era de seguridad aumentada”, Migración desde la Mixteca: Una comunidad 
transnacional en Oaxaca y California, Wayne A. Cornelius, et al., coord., Coedición: University of 
California, San Diego, Center for Comparative Immigration Studies, Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, Miguel Ángel Porrúa, Colección: Desarrollo y Migración, abril 2011, p. 84 
173s/a, “Consolida Oaxaca acciones de protección a migrantes”, [en línea], Ciudadanía Express, 
“Migración”, 19 de septiembre de 2011, Dirección URL: http://ciudadania-
express.com/2011/09/19/consolidan-oaxaca-acciones-de-proteccion-a-migrantes/, [Consulta el 03 de 
febrero de 2012]              
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situación de muchos oaxaqueños que radican en EE.UU.174), etc. así mismo, se busca 

promocionar la participación en proyectos tales como los programas 3x1, 1x1175, y el 

Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM)176. 

En el caso del FAM, resalta el reciente aumento de presupuesto que se le ha 

dado, que pasó de tres millones 300 mil pesos en 2011 a nueve millones de pesos para 

el 2012, se pretende que dichos recursos sean utilizados en la protección de los derechos 

humanos de las personas en tránsito, tanto en Oaxaca como en la frontera con Estados 

Unidos, la generación de empleos y proyectos que alienten el “derecho a no migrar”177. 

De ser utilizados correctamente, dichos recursos podrían representar un verdadero 

apoyo para los migrantes y los no migrantes oaxaqueños, sin embargo, será necesario 

esperar los resultados que dichos planes para poder apreciar su valor.         

Por otra parte existen propuestas para mejorar la educación en las zonas 

emisoras, así como para dar más atención a los migrantes, en este sentido, destaca la 

aplicación del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM)178, al que 

Oaxaca se incorporó a partir de 1998 y que ha representado la movilización de más de 

100 profesores en el intercambio académico entre Oaxaca y EE.UU., lo que evita los 

rezagos educativos en los niños migrantes que cambian de residencia dentro del ciclo 
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 Óscar Rodríguez, “En espera de registro de doble nacionalidad 450 niños migrantes en Oaxaca”, [en 
línea], Milenio, “Estados”, 1 de febrero de 2012, Dirección URL: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/294b17236398d639f14d749da9ded23c, [Consulta el 03 de 
febrero de 2012]              
175

 Ambos programas buscan la participación de migrantes que viven en el extranjero en obras de 
desarrollo en sus comunidades de origen con apoyo de financiamiento gubernamental, el Programa 1x1 
(utiliza recursos de los migrantes y de SEDESOL) se derivó del 3x1 que se explica posteriormente.  
176

 s/a, “Llevará IOAM servicios a comunidades de alta expulsión de migrantes”, [en línea], Ciudadanía 
Express, “Migración”, 25 de enero de 2012,  Dirección URL: http://ciudadania-
express.com/2012/01/25/llevara-ioam-servicios-a-comunidades-de-alta-expulsion-de-migrantes/, 
[Consulta el 03 de febrero de 2012]             
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 Guadalupe Thomas, “En Oaxaca aumentará en 2012 fondo de Apoyo al Migrante: IOAM”, [en línea], 
Grupo Fórmula, 18 de diciembre de 2011, Dirección URL:    
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=214909, [Consulta el 03 de febrero de 2012]             
178 Se trata de un programa cuyos antecedentes se encuentran en 1976 con el estudio de campo realizado 
por la profesora Arlene Dorn sobre la educación de los migrantes michoacanos, lo que trajo consigo que 
en 1982 se dieran los primeros acuerdos entre los gobiernos de Michoacán  y California, mismos que 
desembocaron en 1986 en la primera conferencia Binacional de Educación Migrante realizada en San 
Diego California. Fue hasta 1995 cuando la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores impulsaron el programa para lograr una mayor cooperación entre México y EE.UU., y poder 
incorporar a más estados de la República en el mismo. El PROBEM busca garantizar la continuidad 
escolar de los niños por lo que contempla la revalidación de estudios y el intercambio de profesores que 
fomente promoción intercultural y el mejor entendimiento de la realidad migrante. Secretaría de 
Educación, Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) [en línea], michoacan.gob.mx, 
Dirección URL:      
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=410, 
[Consulta el 03 de febrero de 2012]               
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escolar179. Sin embargo, esto no es suficiente al considerar que aún gran parte de la 

población que radica en el estado no cuenta con una educación escolar apropiada y 

sobre todo que aún hay gente analfabeta.   

 Finalmente, en cuanto al aprovechamiento de recursos, se puede destacar la 

aplicación del Programa 3x1 que tras 10 años de ser utilizado en Oaxaca180 ha podido 

fomentar el desarrollo de ciertas comunidades con población emigrante.  

El Programa 3x1181 “apoya las iniciativas de los mexicanos que viven en el 

exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto 

social que benefician directamente a sus comunidades de origen. Funciona con las 

aportaciones del Gobierno Federal (a través de SEDESOL), el Gobierno Estatal 

(Secretaría de Finanzas), y Gobierno Municipal; así como, con la aportación de clubes o 

federaciones de migrantes radicados en el extranjero”182, el Programa se puede aplicar 

en cualquiera de las entidades federativas del país y en el caso de Oaxaca ha sido muy 

utilizado. 

En los diez años que ha sido aplicado este Programa, el entonces delegado de 

SEDESOL en Oaxaca, Huberto Aldaz Hernández, declaró que se han invertido 350 

millones 163 mil 226 pesos en dicho estado, con este dinero se ha invertido en 370 

obras de infraestructura comunitaria y 37 proyectos productivos familiares y 

comunitarios183.  
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 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, “Para atender a la población infantil migrante se 
mantiene permanente el intercambio de maestros entre México y Estados Unidos”, [en línea],  IEEPO, 06 
de diciembre de 2011, Dirección URL:    http://www.ieepo.oaxaca.gob.mx/Noticia107.html, [Consulta el 
03 de febrero de 2012]             
180Silvia Chavela Rivas, “Celebrarán paisanos 10 años de programa ‘3x1 para Migrantes’” [en línea], 
noticiasnet.mx, “Principal”, 2 de diciembre de 2011, Dirección URL:   
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/74510-celebraran-paisanos-10-anos-programa-3x1-para-
migrantes, [Consulta el 05 de diciembre de 2011]          
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 El Programa 3x1 ha sido exitoso, tanto por sus objetivos como sus logros, y ha resultado ser un 
ejemplo a seguir en otros países latinoamericanos. A partir del 2011 la Secretaría de Desarrollo Social 
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Colombia y Filipinas. s/a “Exporta México programa 3x1 para migrantes a Centroamérica”, [en línea] 
Ciudadanía express.com, ”Migración”, 24 de octubre de 2011, Dirección URL: http://ciudadania-
express.com/2011/10/24/exporta-mexico-programa-3x1-para-migrantes-a-centroamerica/ [Consulta el 25 
de enero de 2012]          
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 Secretaría de Finanzas, Oaxaca, Información del Programa 3x1 para migrantes, [en línea], Gobierno 
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Para ejemplificar la magnitud de los recursos que se llegan a utilizar en este 

programa se puede mencionar que tan sólo en la región de la Mixteca se contempla que 

se hará una inversión de 21 millones de pesos para la construcción de un anexo 

comunitario en el municipio de San Miguel el Grande, la terminación del parque 

municipal del municipio Miguel Hidalgo, pavimentación con concreto hidráulico en 

otras localidades, así como la construcción del sistema de agua potable, entre otros 

proyectos184.     

Asimismo, se debe mencionar el papel que ha desempeñado el gobierno estatal 

con los ex-braceros oaxaqueños. En 2011 se inició el pago a los ex-trabajadores 

agrícolas, la meta en ese año era pagar a mil de las cuatro mil 470185 personas que 

habían sido registradas hasta ese momento. Para el 2012, la Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano (SEDESOH) declaró en su plan de trabajo la utilización de 36 

millones de pesos con la finalidad de pagar a tres mil 600 ex-braceros ya registrados y 

llevar a cabo otro periodo de registro de trabajadores, y poder dar así por finalizada esta 

situación186.    

Del mismo modo existe una colaboración continua entre el gobierno estatal y el 

gobierno federal a través de las reuniones del Consejo Consultivo del Instituto de 

Mexicanos en el Exterior (del que se hablará posteriormente), y de los programas del 

IME, tales como “IME becas, ventanillas de salud, la semana de educación financiera, 

de los derechos laborales y binacional  de salud y el reconocimiento periodístico 

‘Ricardo Guerra’”187.   

La migración ha traído como consecuencia un mayor interés por parte de los 

gobiernos federales y estatales en cuestiones económicas y sociales. Sin embargo, éste 

no es el único efecto que tiene la migración en la población oaxaqueña, existen más 
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 s/a, “Destina más de 21 mdp en Programa 3x1”, [en línea], e-consulta.com, 27 de septiembre de 2011, 
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consecuencias por la movilidad humana, mismas que son explicadas en el siguiente 

apartado, así como las causas que actualmente fomentan la migración en diversas 

regiones del estado, aun en aquellas en que no se considera que existe pobreza extrema.       

 

2.2.3 Efectos y “nuevas” causas de la migración en los migrantes oaxaqueños: 
La mejora económica, la organización y la cultura migratoria 

 

El efecto más evidente de la migración es el incremento de los ingresos económicos, 

con lo que los patrones de consumo de las personas se ven modificados tanto de las 

personas que se quedan en el lugar de origen como de quienes emigran, lo que afecta la 

economía regional y federal en diferentes niveles. Sin embargo, existen otros efectos 

que a la larga pueden convertirse en causa de nuevas migraciones, mostrando que la 

migración es un fenómeno que se reproduce a sí mismo, es decir, una vez que comienza, 

los actores que participan en ella se encargan de fomentar más migración, en gran 

medida gracias a las redes y a la conformación de comunidades transnacionales capaces 

de hacer de este fenómeno un proceso más sencillo y asequible.   

La mejora económica es el resultado más visible que tiene la migración en 

cualquier comunidad en la que se de, tal como lo muestran algunos estudios, la 

migración no es provocada sólo por la falta de empleo, puesto muchas de las personas 

que emigran tienen una ocupación en su país de origen, sino que implica la búsqueda de 

mejores salarios188 y por tanto, acceso a mayores oportunidades de vida.  

La contabilidad de la recepción de remesas y la utilización de las mismas es la 

forma más fiable de entender la importancia de la migración en la mejora económica y 

social de las zonas migrantes. En este apartado se pretende mostrar los principales 

indicadores oficiales disponibles acerca de la recepción y utilización de las remesas 

provenientes de Estados Unidos a Oaxaca.  

 Las remesas recibidas por cada estado anualmente pueden fluctuar a tal grado 

que, en poco tiempo, la lista de principales receptores de remesas debe revisarse. Una 

muestra de las fluctuaciones en cuanto a la recepción de remesas se puede observar en 

que para el 2005 los principales receptores de remesas del país eran Michoacán (que 

recibía el 13% del total de las remesas), le seguían: Guanajuato (con el 8.5%), Jalisco 

(con un 8.5%), Estado de México (8.4%), el D.F. (7.3%), Veracruz (5.8%), Puebla 
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(5.8%), Oaxaca (5%), Guerrero (4.8%), Hidalgo y Chiapas con 3.6% y 3.3% 

respectivamente189.  

Esta situación cambió para el 2009, en que Oaxaca dejó de ser el octavo lugar en 

recepción de remesas y se convirtió en el sexto lugar tras recibir 1 291 millones de 

dólares, situándose después de los estados de Michoacán; Guanajuato, Edo. de México, 

Jalisco y Puebla y seguido por Veracruz, Guerrero y el D.F.190, en este sentido se puede 

marcar que las variaciones no representan cambios que impliquen modificaciones 

abruptas entre los estados que reciben dinero de EE.UU. Estos datos pueden ser 

observados de manera más detallada en la siguiente tabla191:  

 

                                                        
189Ana María Aragonés, et. al., ¿A quién benefician las remesas?, [en línea],  p.45, Dirección URL: 
http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam14/ECU001400502.pdf, [Consulta el 21 de noviembre de 
2011]          
190

 CONAPO, Caleidoscopio de las remesas en México y en el Mundo, [en línea],  México, Secretaría de 
Gobernación, Consejo Nacional de Población,  Edición 2010, p.30, Dirección URL: 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion_2011/completocaleidoscopio.pdf, [Consulta el 21 de 
noviembre de 2011]          
191

 Idem.  
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 En la tabla se hace visible la variación en la recepción de remesas, sin embargo,  

se deja claro también que los principales estados con tradición migratoria no han dejado 

de serlo, así como que el incremento en la recepción de remesas se generalizó de tal 

manera que incluso Baja California Sur (estado con menor índice de recepción de 

dinero) pasó de recibir alrededor de 19 millones de dólares en el 2003 a percibir 32 

millones en 2009.  

 También es necesario mencionar que en el 2006 (época entre otras cosas de 

cambio de gobierno) hubo una desaceleración en los flujos de remesas a México, con lo 

cual las principales entidades receptoras de estos flujos vieron disminuidos sus ingresos, 

no obstante, hubo casos de estados de “reciente” integración a los estados receptores de 

remesas (lo que anteriormente fue categorizado como regiones de migración 

emergente), cuyas recepciones crecieron marginalmente, tales fueron los casos de 

Oaxaca, con un aumento por 156.8 millones de dólares del 2006 al 2007; Puebla, con un 

crecimiento de 134.4 millones de dólares; e Hidalgo, con un aumento de alrededor de 

109 millones192.        

 El periodo de mayor crecimiento de las remesas fue entre el 2003 y el 2006, 

especialmente en los estados de tradición migratoria Michoacán, Guanajuato y Jalisco, 

que en conjunto lograron captar el 30% de las remesas recibidas en ese periodo. 

Asimismo, los estados de migración emergente lograron en este periodo posicionarse 

como los nuevos estados de recepción masiva de remesas. En ese momento incluso “se 

ubicaron muy por encima de la media nacional, establecida en poco más de 798 

millones de dólares”193.   

 Otra caída significativa en el envío de remesas se dio durante la crisis económica 

sufrida durante el 2008 y el 2009 (si bien sus efectos no terminaron en ese año, es en 

                                                        
192

 Ibid., p. 34 
193 Ibid., p. 32 
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este periodo en el que registran los principales cambios en el rubro de las remesas), en 

la que estados como Guanajuato y el Edo. de México se redujo el envío de recursos en 

por lo menos 383.4 millones de dólares y 375 millones respectivamente, mientras que 

Oaxaca no recibió 230.8 millones de dólares, situándose en el séptimo lugar en pérdidas 

a nivel entidad federativa194.   

 No obstante la disminución antes explicada, las remesas percibidas por el estado 

de Oaxaca han aumentado considerablemente en el largo plazo, esto se puede notar 

tomando en cuenta que, de acuerdo con CONAPO, mientras que en 1995 se recibían 

195 millones de de dólares en remesas, para el 2008 se enviaron al estado 1 522 

millones de dólares195.    

 En el periodo más reciente, el Banco de México (BANXICO) reporta que 

Oaxaca recibió 1, 423 millones de pesos, lo que significa un aumento considerable en 

comparación con la tabla anterior que reportaba la obtención 1,291 millones de pesos en 

2009, aún comparándolo con el ingreso de 2010, que fue de 1,294.6 millones de pesos 

se trata de un incremento importante (de alrededor de 128 millones de pesos) en la 

recepción de remesas. Para un análisis mayor a nivel federal puede observarse la 

siguiente tabla elaborada por BANXICO: 

Ingresos por Remesas Familiares  

Distribución por Entidad Federativa196  

Estados  

Millones de Dólares  Estructura Porcentual  

2010  

Ene-Dic  

2010  

Ene-Dic  

2010  2011  2010  2011  

Aguascalientes  293.5 293.5 305.3 1.4 1.4 1.3 

Baja California  347.4 347.4 395.5 1.6 1.6 1.7 

Baja California Sur  33.7 33.7 36.5 0.2 0.2 0.2 

Campeche  55.0 55.0 57.6 0.3 0.3 0.3 

Coahuila  233.7 233.7 246.2 1.1 1.1 1.1 

Colima  171.3 171.3 183.3 0.8 0.8 0.8 

Chiapas  573.6 573.6 593.0 2.7 2.7 2.6 

Chihuahua  397.2 397.2 418.0 1.9 1.9 1.8 

                                                        
194 Ibid., p. 35 
195 Ibid., p. 105 
196

 BANXICO, Ingresos por remesas familiares. Distribución por Entidad Federativa,  [en línea],  
Dirección URL: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAn
alitico&idCuadro=CA79&sector=1&locale=es [Consulta el 03 de febrero de 2012]               
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Distrito Federal  997.7 997.7 1,148.3 4.7 4.7 5.1 

Durango  378.5 378.5 415.3 1.8 1.8 1.8 

Estado de México  1,635.1 1,635.1 1,653.3 7.7 7.7 7.3 

Guanajuato  1,978.3 1,978.3 2,147.7 9.3 9.3 9.4 

Guerrero  1,199.6 1,199.6 1,258.5 5.6 5.6 5.5 

Hidalgo  714.4 714.4 760.3 3.4 3.4 3.3 

Jalisco  1,752.8 1,752.8 1,889.8 8.2 8.2 8.3 

Michoacán  2,141.2 2,141.2 2,238.1 10.1 10.1 9.8 

Morelos  554.0 554.0 585.0 2.6 2.6 2.6 

Nayarit  336.9 336.9 355.3 1.6 1.6 1.6 

Nuevo León  283.6 283.6 308.0 1.3 1.3 1.4 

Oaxaca  1,294.6 1,294.6 1,423.0 6.1 6.1 6.3 

Puebla  1,369.1 1,369.1 1,465.1 6.4 6.4 6.4 

Querétaro  354.0 354.0 382.1 1.7 1.7 1.7 

Quintana Roo  86.7 86.7 91.8 0.4 0.4 0.4 

San Luis Potosí  628.5 628.5 698.6 3.0 3.0 3.1 

Sinaloa  469.5 469.5 510.2 2.2 2.2 2.2 

Sonora  291.6 291.6 326.0 1.4 1.4 1.4 

Tabasco  111.2 111.2 111.4 0.5 0.5 0.5 

Tamaulipas  401.7 401.7 443.9 1.9 1.9 2.0 

Tlaxcala  258.1 258.1 273.7 1.2 1.2 1.2 

Veracruz  1,235.6 1,235.6 1,269.2 5.8 5.8 5.6 

Yucatán  112.5 112.5 117.4 0.5 0.5 0.5 

Zacatecas  580.8 580.8 623.5 2.7 2.7 2.7 

Total  21,271.2 21,271.2 22,730.9 100.0 100.0 100.0 

Nota:  

Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones 
posteriores.  
 

Con esta información se muestra que Oaxaca continúa siendo el sexto lugar en 

recepción de remesas, aún cuando la magnitud de los flujos ha aumentado.  

Todo lo anterior adquiere mayor importancia al explicar que las remesas 

representan para el estado de Oaxaca alrededor del 10% de su PIB, e incluso, en agosto 

del 2010, aumentó al 12% del PIB estatal, debido al incremento de 74.6 millones de 
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dólares (dando un total de 332.1 millones) en el segundo trimestre de ese año197. A 

inicios del 2012 este porcentaje bajó, y las remesas representaron el 8.6% de PIB 

estatal, no obstante a pesar de la disminución se trata de un porcentaje considerable, 

considerando que en lugares como Nuevo León y el D.F., su aportación al PIB local es 

menor al 1%198.   

Así mismo, la no recepción de remesas implica el aumento de la pobreza en los 

estados que dejan de percibirlas, de este modo, en 2010, cuando fue anunciada la 

disminución de la emigración a los EE.UU., de acuerdo con el reporte sobre medición 

de pobreza 2010 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), se registró el aumento del porcentaje de pobreza en 

diferentes estados, en el caso de Oaxaca este aumento fue del 5.4%199.    

 Aun cuando la recepción de remesas representa una entrada de dinero 

considerable, también es importante mencionar que la mayor parte de dichos ingresos 

son utilizados en gasto corriente, es decir, se usan para la manutención de familias en el 

corto plazo, otra cantidad considerable se designa a la educación y muy poco se destina 

a inversión y el ahorro, por lo que muchas veces se identifica a las remesas como un 

paliativo a la situación que vive tanto el país, como el estado de Oaxaca200, no obstante, 

esto no le resta importancia a las remesas en la mejora de la población oaxaqueña, 

además, cada vez es más difundida la administración de remesas en proyectos 

regionales con fines de desarrollo.      

 Lo anterior lo ilustra detalladamente la siguiente cita:  
 

…la emigración oaxaqueña juega los siguientes roles en el desarrollo local y 
regional e incluso nacional e internacional: 
1. Asigna parte de las remesas para el desarrollo local a través de la contratación de 
la mano de obra, el consumo y la inversión. 
2. Asigna la mayor parte de las remesas para el desarrollo regional a través de: 

                                                        
197Silvia Chavela Rivas, “Capta Oaxaca 332.1 mdd en remesas, de abril a junio”,  [en línea], 
noticiasnet.mx, “Economía”, 22 de agosto de 2010, Dirección URL: 
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/capta-oaxaca-3321-mdd-remesas-abril-junio, [Consulta el 21 
de noviembre de 2011]          
198 Rubén Aguilar Valenzuela, “Remesas y migración”, [en línea], El Economista.mx, “Columna especial 
política”, 1 de mayo de 2012, Dirección URL: http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-
politica/2012/05/01/remesas-migracion, [Consulta el 2 de mayo de 2012]           
199

 Agencia Reforma, “Cae migración; alertan por pobreza”, [en línea], El Siglo de Torreón.com.mx, 
“Nacional”, 17 de octubre de 2011, Dirección URL: 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/669366.cae-migracion-alertan-por-pobreza.html, [Consulta 
el 25 de enero de 2012]           
200

 Ana María Aragonés, et al., ¿A quién benefician las remesas?, op. cit., pp. 48 y 49. También véase la 
descripción descrita en: Rafael Reyes Morales, et. al., “Características de la migración internacional en 
Oaxaca y sus impactos en el desarrollo regional”, op. cit., p. 209 



61 

 

a) el consumo en los centros regionales de mercado, 
b) la contratación de mano de obra y la compra de insumos rurales, y 
c) del ahorro en las cajas de ahorro y bancos. 
3. Contribuye al financiamiento del desarrollo nacional a través del ahorro en los 
bancos. 
4. Distribuye otra parte de las remesas entre las empresas de envío de dinero 
nacionales e internacionales. 
5. Subsidia la economía norteamericana, principalmente mediante el suministro de 
mano de obra barata y abundante201. 
 

 Por lo anterior, se puede asegurar que la emigración ha adquirido gran 

importancia en Oaxaca, a tal grado que llega a constituir parte de una estrategia de 

desarrollo tanto familiar como estatal. Se trata además, de una acción cuidadosamente 

deliberada que va más allá de la falta de recursos en una primera instancia, sino que se 

trata de maximizar las oportunidades, en este aspecto se puede resaltar la participación 

del Programa 3x1 mencionado en el apartado anterior.  

Las consecuencias de la migración no sólo se limitan a la cuestión económica, 

sino que también se relaciona con procesos sociales, como se explica en la siguiente 

cita:  

El impacto esperado se centra en las condiciones económicas; pero al mismo 
tiempo que las remesas han sostenido a miles de familias oaxaqueñas, la migración 
también está impactando en las comunidades, ya sea contribuyendo a mantener 
formas de organización… o modificándolas (VanWey et al., 2005; Cohen, 2000)… 
así como se abandonan las tareas agrícolas surgen nuevas actividades y el consumo 
se uniforma; en el ámbito sociocultural: las formas de organización comunitaria se 
reinventan, la identidad local, étnica, lingüística adquiere nuevos significados y 
contenidos, las costumbres y la cultura se transforman en banderas de lucha; en lo 
político: se imprimen singularidades en la dinámica y la estructura del sistema de 
cargos y la representación política de los municipios, en especial las normas 
consuetudinarias; en las relaciones de género y el papel de las mujeres: sus 
responsabilidades comunitarias crecen y se diversifican, entre otros202.   
 

Se puede decir que la migración  afecta diferentes aspectos al mismo tiempo. Tal 

es el caso del llamado “consumo de la nostalgia”, el cual consiste en “un mercado 

creado por millones de hispanos –principalmente mexicanos y sus descendientes- para 

quienes consumir cierto tipo de productos como tortillas, tequila, mole, chile, cerveza, o 

                                                        
201 Rafael G. Reyes Morales; Alicia Sylvia Gijón Cruz; Antonio Yúnez Naude, Raúl Hinojosa Ojeda,   
“Características de la migración internacional en Oaxaca y sus impactos en el desarrollo regional”, op. 
cit., p. 211 
202

 Jorge Hernández-Díaz, “La migración en Oaxaca, una mirada a vuelo de pájaro”, Migración desde la 
Mixteca: Una comunidad transnacional en Oaxaca y California, Wayne A. Cornelius, et al., coord., 
Coedición: University of California, San Diego, Center for Comparative Immigration Studies, 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Miguel Ángel Porrúa, Colección: Desarrollo y 
Migración, abril 2011, p. 14   
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escuchar música norteña o grupera, representa un acto de identificación y ratificación 

cultural”203, esta forma de consumo, es más que la distorsión de un mercado y se trata 

del intento de los migrantes por trasladar sus formas de vida al país huésped, es por 

tanto, “el deseo de reproducir en un espacio ajeno, costumbres propias… este 

mecanismo psicológico ha sido el principal resorte para crear un mercado de 

importación de los productos más deseados”204, aunque este nicho de mercado no ha 

sido lo suficientemente explotado debido a la falta de estudios que hay al respecto, se 

trata de una de las consecuencias más visibles de la migración.  

 Por su parte, la reunificación familiar es otra de las consecuencias que ha traído 

la migración, se da tras la separación de las familias por las primeras migraciones 

(inicialmente emigraba sólo un integrante de la familia), esta reunificación forma parte 

de la creación de redes migratorias, en las que “se encuentran presentes elementos como 

la reciprocidad, la ayuda mutua y la confianza, que hacen de la migración un fenómeno 

permanente.  

Así una práctica extendida es el alojamiento de parientes o paisanos que viajan 

por primera vez e Estados Unidos”205. Además, se debe destacar el hecho de que 

muchas de las mujeres que llegan a EE.UU. tienen hijos en ese país, por lo que se ven 

más “unidas” a su nuevo entorno206. Por otra parte se debe agregar que la circularidad 

de la migración ha disminuido como consecuencia del aumento de seguridad en la 

frontera207, lo que fomenta la unión familiar en el país vecino, pues es más difícil para 

los emigrantes regresar de visita a su país.   

En la cuestión familiar, también es importante señalar los cambios que se dan 

entre las familias, pues muchas veces están separadas por la migración y otras, tras 

haberse unido en el país receptor, sus patrones de conducta se ven modificados como 

parte de su inserción a un nuevo sistema, de tal manera que se puede ubicar en algunos 

casos (en otros las formas de vida se trasladan sin cambios significativos al país 

receptor) el empoderamiento de las mujeres al obtener un empleo remunerado, lo que 

cambia los roles de trabajo, o incluso la separación de las familias ante el 

                                                        
203Abigail Hernández G., “El consumo de la nostalgia”, [en línea], paisano.gob.mx, p.1 Dirección URL: 
http://www.paisano.gob.mx/pdfs/El_consumo_de_la_nostalgia.pdf, [Consulta el 13 de febrero de 2012]           
204

 Idem. 
205 Ana Margarita Alvarado Juárez, “Migración y pobreza en Oaxaca”, op. cit., p.92 
206

 Jorge Hernández-Díaz, “La migración en Oaxaca, una mirada a vuelo de pájaro”, op. cit., p. 31 
207 Tan sólo en cuanto a agentes de la patrulla fronteriza se dio un aumento de 5, 878 agentes en 1996 a 
14, 923 en el 2007, Kristen Parks, Gabriel Lozada, Miguel Mendoza y Lizbeth García, “Estrategias para 
el éxito: el cruce fronterizo en una era de seguridad aumentada”, pp. 77 y 81 



63 

 

“descubrimiento” y la protección de derechos que se llega a dar en EE.UU., con 

respecto a la violencia familiar y maltrato infantil208. 

Algunas de las consecuencias de la migración antes mencionadas forman parte 

de lo que se conoce como “cultura migratoria”. La cultura migratoria, es algo que el 

antropólogo Jeffrey H. Cohen encuentra como una característica de la migración 

oaxaqueña, para él:  

 

la elección [de emigrar] proviene de la interacción de los individuos, sus hogares, y 
sus comunidades, así como de fuerzas socioeconómicas nacionales e 
internacionales. Llamar a la migración en Oaxaca “cultural” no quiere decir que 
sea algún tipo de respuesta arraigada -o una reacción automática para un conjunto 
específico de resultados. En cambio, la migración es sólo una respuesta entre 
muchas a los patrones y procesos que unen a los hogares y a las comunidades 
rurales con los mercados laborales globales, y con los flujos de demanda de bienes 
y personas. En otras palabras, la migración en Oaxaca está “profundamente 
arraigada dentro del repertorio del comportamiento de la gente, y los valores 
asociados con la migración se convirtieron en parte de los valores comunitarios”209.       
 

Esta “cultura” supone que para la gente oaxaqueña la decisión de emigrar representa 

una más de sus opciones y en tanto eso no significa una traición a la comunidad, ni un abandono 

a su vida cotidiana. Se puede decir que la cultura migratoria, cumple con tres puntos 

específicos: 1) la migración es muy difundida (geográfica e históricamente), 2) la 

decisión de emigrar es una decisión tomada como algo cotidiano, y 3) dicha medida es 

aceptada por la población como una forma de alcanzar el bienestar económico210.  

Para Cohen, la importancia de la cultura migratoria radica, en que con ella, “los 

oaxaqueños son capaces de darle sentido a la migración”211, es decir, que ellos tienen 

una capacidad de adaptación e ingenio que les hace aptos para lidiar con los cambios 

que implica la migración e integrarla dentro de los procesos que definen su entorno212.   

                                                        
208

 Cruz Velázquez Galindo, “La repercusión de la migración en los usos y costumbres de las mujeres 
indígenas del estado de Oaxaca”, [en línea], Revista Alegatos, vol./núm., 78., mayo-agosto, año 2011,  pp. 
539, 540 y 541 Dirección URL: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/inicio.php, [Consulta el 
27 de febrero de 2012]            
209

 Jeffrey H. Cohen, The culture of migration in Southern Mexico, Austin Texas, University of Texas 
Press, 2004, 1ra. Edición, pp. 5 y 6. Traducción propia: “The choice comes from the interplay of 
individuals, their households, and their communities, as well as national and international socioeconomic 
forces. To call migration in Oaxaca “cultural” is not to say it is some kind of hard-wired response –or an 
automatic reaction to a set of specific outcomes. Instead, migration is one response among many to 
patterns and processes that link households and rural communities to global labor markets, flows of 
goods, and personal demands. In other words, migration in Oaxaca is “deeply ingrained into the repertoire 
of people’s behavior, and values associated with migration become part of the community’s values”.          
210

 Ibid, p. 5 

211
 Ibid, p. 148 

212 Idem 
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Es importante señalar que la migración oaxaqueña es un ejemplo claro de que no 

toda la gente emigra por ser pobre, sino también por razones culturales que envuelven 

una organización diferente (unos se quedan y otros se van, pero en conjunto siguen 

siendo parte de una misma comunidad)213.  

En cuanto a teorías migratorias, especialmente visto desde la antropología, la 

migración oaxaqueña es considerada como “esencialmente transnacional”214, esto se 

debe a las fuertes redes que se crean entre los emigrantes y su lugar de origen, se dice 

que:  

Por la particularidad de la conformación social de Oaxaca en donde la comunidad, 
-entendida, de manera amplia, como una colectividad cuyos integrantes gozan de 
derechos y responsabilidades de participación en la toma de decisiones políticas 
internas-, tiene un arraigo fundamental, se puede decir que las personas migran con 
al comunidad a cuestas. Pero en el tránsito las personas forjan nuevas concepciones 
de la comunidad, en las que sus relaciones sociales que van más allá de las 
fronteras geográficas, adquieren un carácter transnacionalizado (Basch, Glick y 
Szanton, 1994:7)215.     
 

Esta situación permite que la migración tenga  como lo detalla en la siguiente 

cita: “…los lazos sociales entre EE.UU. y Oaxaca crean y recrean creencias culturales, 

fomentan discusiones políticas, apoyan la independencia política y en los costos locales 

de desarrollo como a que las comunidades mejoren las redes eléctricas, el sistema de 

drenaje y tener acceso al agua potable”216.    

Esto se ve favorecido en la actualidad debido a la existencia de teléfonos 

celulares, internet (con los que la gente puede mantenerse comunicado), transferencias 

de dinero “rápidas” y otros medios que facilitan la creación de redes, al mismo tiempo 

que las fortalecen217.  

Un ejemplo del traslado de tradiciones, creación y recreación de creencias es la 

celebración de las fiestas de los santos patrones de los pueblos de origen de los 

                                                        
213

 Jeffrey H. Cohen, “Oaxacan Migration and Remittances as they Relate to Mexican Migration 
Patterns” [en línea], Reino Unido, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 36, núm. 1, enero 2010, 
p.156, Dirección URL: 
http://osu.academia.edu/JeffreyCohen/Papers/310566/Oaxacan_Migration_and_Remittances_as_they_Rel
ate_to_Mexican_Migration_Patterns, [Consulta el 24 de febrero de 2012]           
214

 Jeffrey H. Cohen, Bernardo Ríos, Lisa Byars, “The value, costs, and meaning of transnational 
migration in rural Oaxaca, México”, [en línea], Migration Letters, vol. 6, núm., 1, abril 2009  p.15, 
Dirección URL: http://www.metapress.com/content/10u70443g2101pw6/fulltext.pdf, [Consulta el 24 de 
febrero de 2012]           
215

 Jorge Hernández-Díaz, “La migración en Oaxaca, una mirada a vuelo de pájaro”, op. cit., p. 13 
216 Ibid, p.22, Traducción propia: “…the social bonds between US and Oaxaca create and recreate 
cultural beliefs, foster political discussions, support political independence and the local costs of 
development as communities improve electrical grids, sewer systems and gain access to potable water.”  
217 Ibid, pp. 21-22 
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migrantes en las ciudades estadounidenses en donde residen, tal es el caso de indígenas 

zapotecas que tras el endurecimiento de la seguridad fronteriza y por los costos que 

implica el traslado a sus comunidades de origen, decidieron realizar la celebración de su 

santo patrono San Juan Evangelista en el poblado de Madera, California218.  

La necesidad de celebrar y reunirse en este tipo de eventos se resume en lo que 

uno de los pobladores dijo al respecto: “’Es importante para nosotros no perder nuestra 

cultura. Y en vista de que no podemos volver, hacemos esto aquí’”219. La celebración 

incluye la preparación de platillos típicos oaxaqueños, la construcción de un altar, 

muñecos y música de banda que interpretó música tradicional220. 

Con esto, se puede asegurar que además del traslado de tradiciones está de por 

medio la movilización de recursos humanos y económicos que hacen posible la 

obtención de los alimentos y objetos originarios de sus pueblos en México, lo que 

reafirma la existencia del consumo de la nostalgia antes mencionada y muestra la 

importancia de la misma. Esto no es un evento único, sino que por el contrario se trata 

de una práctica que se repite cada vez más.         

El efecto más sobresaliente y que envuelve todo lo anteriormente descrito es la 

creación de redes sociales constituidas específicamente por migrantes, mismas que se 

encargan de facilitar el contacto entre los migrantes y sus comunidades de origen, la 

protección de los derechos de los mismos, la canalización de las remesas en proyectos 

de desarrollo, etc. Dichas organizaciones se encargan de la realización de protestas o de 

organizar celebraciones patronales, pero sus actividades van más allá de eso, promueven 

la existencia de sindicatos y el desarrollo de las comunidades. De este tipo de 

organizaciones se escribirá en el capítulo siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
218 The Associated Press, “Indígenas zapotecas recrean fiesta de su comunidad en EEUU”, [en línea], 
Univision noticias.com, “USA”, 30 de diciembre de 2011, Dirección URL: 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-12-30/indigenas-zapotecas-recrean-fiesta-
de?refPath=/noticias/estados-unidos/noticias/,  [Consulta el 27 de febrero de 2012]           
219

 Idem 
220

 Idem 
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3. Organización social de los migrantes 

 

La creación de grupos organizados de migrantes radicados en Estados Unidos, consiste 

en la coordinación de personas y la administración de los medios necesarios para poder 

cumplir uno o varios fines, principalmente el envío y utilización de dinero en proyectos 

colectivos, la protección de derechos laborales y brindar ayuda en el tránsito y 

asimilación de los migrantes nuevos en EE.UU. 

 Estos grupos organizados son una de las respuestas que dan los migrantes ante la 

situación normalmente adversa que los rodea en el país de destino. Como se ha 

mencionado antes, la migración tiene diversos efectos en la sociedad que vive este 

fenómeno, de tal modo que: 

La convivencia de grupos sociales provenientes de diversas culturas, en un mismo 
espacio físico, propicia la reproducción y el surgimiento de un mayor número de 
identidades, lo que lleva implícito un proceso de adaptación…que no sólo se 
reflejan en los protagonistas de los desplazamientos humanos, sino que estos 
repercuten frecuentemente en sus familiares y por tanto en sus comunidades221.     
   

La forma en que las personas que se desplazan encuentran mayor seguridad y 

aumentan sus capacidades en un país “extraño” es mediante la organización y la 

exigencia de mayores derechos políticos y sociales. En cuanto a la política, se debe 

hablar de los espacios políticos que los migrantes ocupan en la actualidad, ya que su 

participación no se limita a uno sólo de los países entre los que se movilizan. Por esta 

razón, a continuación se hablará de dichos espacios para poder adentrar la investigación 

en el papel que juegan las organizaciones de migrantes, especialmente las oaxaqueñas 

en la participación política de los mismos y en los aspectos sociales y culturales que la 

migración representa.    

 

3.1 Nuevos espacios políticos 

 

La participación política de los migrantes ha estado presente desde hace varios años en 

diferentes niveles, la creación de sindicatos (como el dirigido por César Chávez 

mencionado anteriormente) son ejemplo de ello, y con el paso del tiempo ha ido en 

aumento y se ha ido modificando.  

                                                        
221

 Lucía Cruz Vasquez, “Impactos psicológicos de la migración internacional: una mirada desde el 
Institución Oaxaqueño de Atención al Migrante”, ¿Invisibles? Migrantes internacionales en la escena 
política, Cecilia Imaz Bayona, Coord., México, UNAM-FCPyS, SITESA editores, 2007, p. 107  
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 En el caso mexicano, uno de los aspectos que ejemplifica la participación 

política de los migrantes, al mismo tiempo que la refuerza, es la existencia de la doble 

nacionalidad. Este derecho fue consecuencia, entre otras cosas, “del ataque a los 

derechos de los inmigrantes en Estados Unidos”222, como lo menciona Cristina Escobar 

de la Universidad de Princeton quien agrega que “una segunda consecuencia del recorte 

de derechos a inmigrantes ha sido el desarrollo, por parte de los países emisores, y de 

México en particular, de programas que buscan extender los derechos sociales a los 

migrantes fuera del territorio nacional”223, entre ellos destacan el Programa Paisano la 

creación del grupo Beta, etc.    

 La obtención de la doble nacionalidad en México en 1997, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de enero de 1998 y que entró en vigor el 20 

de marzo del mismo año224, se debió a la fuerte presión por parte de los líderes de 

organizaciones migrantes y a que a diferencia de otros derechos exigidos por los 

migrantes no hubo una fuerte oposición a esta ley por parte de los diferentes partidos 

políticos en México, por el contrario tuvo una gran aceptación, especialmente debido a 

que “lo que estaba en cuestión era fundamentalmente el acceso de los migrantes a los 

derechos ciudadanos en los Estados Unidos”225.  

La doble nacionalidad es ejemplo de la participación política y social de los 

migrantes, mas no el único. La aceptación del voto en el extranjero en 1996 y la 

aprobación de la modalidad técnica en 2005 que le permitió a este derecho el ser 

utilizado226, es sin duda el ejemplo más tangible de la existencia de participación 

política migrante.  

Además, como lo describe la Dra. Leticia Calderón, con esto la percepción de la 

ciudadanía se ve modificada, y muestra que la misma se extiende a través de las 

fronteras, así como que las personas que radican en otros países, en este caso EE.UU., 

                                                        
222

 Cristina Escobar, “Migración y derechos ciudadanos: el caso mexicano”, El país transnacional. 
Migración mexicana y cambio social a través de la frontera, Marina Ariza y Alejando Portes, coord., 
UNAM-IIS, México, 2007, p. 239 
223

 Idem. 
224 Consulado Honorario de México en Aragón, No pérdida de nacionalidad mexicana, [en línea], 
“Servicios”,  Dirección URL: 
http://www.consulmexaragon.es/Servicios%20No%20perdida%20de%20la%20nacionalidad%20mexican
a.html, [Consulta el 15 de mayo de 2012] 
225

 Cristina Escobar, “Migración y derechos ciudadanos: el caso mexicano”, op. cit., p. 241 
226Leticia Calderón Chelius, “En busca del voto perdido: Análisis del resultado del voto en el exterior en 
la elección presidencial mexicana de 2006”, ¿Invisibles? Migrantes internacionales en la escena política, 
Cecilia Imaz Bayona, Coord., México, UNAM-FCPyS, SITESA editores, 2007, p. 199    
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“demandan derechos de diferente alcance –social, económico, político-, al mismo 

tiempo que desarrollan pertenencias múltiples y mantienen lealtades ampliadas”227.   

Se habla entonces, de que “los espacios entre los Estados se han 

multiplicado”228, es decir, las fronteras no necesariamente marcan un límite para la 

participación de las personas, de tal forma que “las vidas de los migrantes no 

necesariamente se caracterizan por un establecimiento único y un solo compromiso con 

una sociedad o un conjunto de asociaciones o de grupos sociales”229, sino que van más 

allá, creando una nueva manera de vida, volviendo a los migrantes y sus organizaciones 

un nuevo actor que influye en más de un Estado en diferentes niveles, y por tanto en las 

relaciones internacionales en conjunto.   

Así, Xóchitl Bada, Dra. en sociología por la Universidad de Notre Dame, explica 

que las comunidades transnacionales surgen cuando el espacio local y el global se 

intersectan, invalidando la imagen que existe de comunidades que se circunscriben a 

territorios delimitados y cerrados230.  

El ejercicio de la ciudadanía se ve reflejado más fácilmente en el voto, es en este 

aspecto en el que se puede observar el nivel de participación de la gente, las 

posibilidades que tiene para hacerlo y aún más importante el interés que tiene en ello. Es 

por esto que se hace necesario, mencionar el desempeño de los migrantes en este rubro.  

 El voto en el extranjero fue puesto en práctica durante las elecciones del 2006, 

contó con 1% de participación de votantes en el exterior (lo que representa a 32 mil 632 

personas que si votaron, a pesar de que habían sido registrados 40 876 posibles 

votantes231), es decir, de las personas que cumplían con los requisitos para emitir su 

voto, cifra que de acuerdo con la autora “no se aleja demasiado de la norma 

                                                        
227 Idem 
228 Thomas Faist, “Espacio social transnacional y desarrollo: una exploración de la relación entre 
comunidad, Estado y mercado”, [en línea], Migración y desarrollo, vol. 5, segundo semestre, 2005, p.27, 
Dirección URL: http://rimd.reduaz.mx/revista/rev5/1.pdf, [Consulta el 23 de mayo de 2012]          
229 Idem 
230 Xochitl Bada, “Reconstrucción de identidades regionales a través de proyectos de remesas colectivas: 
la participación ciudadana extraterritorial de comunidades migrantes michoacanas en el área 
metropolitana de Chicago”, Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos: la política 
transnacional de la nueva sociedad civil migrante, Guillaume Lanly y M. Basilia Valenzuela V., comps., 
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, México, 
2004, p.181 
231 Carlos Navarro Fierro y Manuel Carrillo, “Mexico: safeguarding the integrity of electoral process”, [en 
línea], Voting from Abroad. The International IDEA Handbook, International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA), Instituto Federal Electoral (IFE), Suecia, 2007, p.192, Dirección URL: 
http://www.idea.int/publications/voting_from_abroad/upload/Voting_from_abroad.pdf, [Consulta el 15 
de mayo de 2012]              
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internacional de sufragio internacional que es relativamente baja en la mayoría de los 

países”232.  

Entre las entidades cuya participación fue más representativa se encuentran el 

D.F. (6,279 votos) en el primer lugar, seguido por Jalisco (5,046), el Edo. de México 

(4,148), Michoacán (3,368), y Guanajuato (2,791), mientras que la participación del 

estado de Oaxaca se ubicó en el lugar número 16 con 889 votos emitidos233.        

 La participación política por entidad federativa a través del voto en el extranjero, 

a pesar de lo esperado, no coincidió totalmente con los grupos de migrantes que más 

presionan al gobierno mexicano. Ninguno de los estados de Zacatecas, Michoacán, 

Oaxaca y Guanajuato se posicionó entre los primeros tres lugares en las votaciones a 

pesar de contar con los grupos de migrantes más organizados y demandantes234.      

 En el caso oaxaqueño, se puede decir que algunas de las razones por las que su 

participación en las elecciones fue limitada fueron la falta de documentación (credencial 

de elector del IFE), escasa información del proceso, poco acceso o conocimiento de 

tecnologías (internet) que permitían la realización del voto, así como  poca voluntad de 

ejercer este derecho, misma que se da dentro y fuera del país.  

A esto debe sumarse, como lo menciona Leticia Calderón, la posibilidad de que 

las entidades federativas del Edo. de México y el D.F. pudieran haber tenido mayor 

participación debido a que su “reciente” inserción en el flujo migratorio les permitió 

contar tanto con la documentación requerida, como con mayor conocimiento e interés 

por la política mexicana235.  

El voto en el exterior, es un ejemplo del cambio en las instituciones mexicanas 

como consecuencia de la realidad internacional que se vive, los resultados de este 

cambio “han sido la implementación de nuevas reglas del juego que regulan la 

                                                        
232 Leticia Calderón Chelius, “En busca del voto perdido: Análisis del resultado del voto en el exterior en 
la elección presidencial mexicana de 2006”, op. cit., p. 203. En el caso de México debe de considerarse el 
hecho de que solo las personas mayors de edad con credencial de elector (lo que limita la cantidad de 
electores posibles) y que se inscriban en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero. IFE, “Preguntas 
frecuentes, el voto”, [en línea], Voto Extranjero, Dirección URL: http://www.votoextranjero.mx/el-voto, 
[Consulta el 21 de marzo de 2012]              
233 Leticia Calderón Chelius, “En busca del voto perdido: Análisis del resultado del voto en el exterior en 
la elección presidencial mexicana de 2006”, op. cit., p.206 
234 Ibid, p. 207 
235 Idem 
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competencia política y el aumento en la participación electoral de segmentos de la 

sociedad antes inactivos”236, en este caso los migrantes mexicanos. 

 Es importante señalar que no sólo la cantidad de votos en las pasadas elecciones 

del 2006 son muestra de la participación política de los migrantes, pues más allá de las 

cifras se encuentra la concientización del derecho a participar en la política mexicana, 

así como el “activismo y promoción de medidas para influir, aun sin votar, en el proceso 

electoral”237 a través de opiniones y comunicados, lo que muestra el interés que existe 

por parte de los migrantes mexicanos en participar en la política de su país de origen.    

 Asimismo, esta nueva visión de la ciudadanía (que va más allá de las fronteras 

estatales) demuestra la evolución que ha sufrido el Estado, ajustándose a la realidad 

internacional. El Estado obtiene con esto el papel de mediador y articulador de las 

causas de sus ciudadanos en otros países, pues en la actualidad se reconoce “que los 

derechos y las identidades de las personas están más allá de los límites que impone la 

nación”238.       

 En este sentido es oportuno decir que, como se menciona en el libro La 

dimensión política de la migración mexicana, no sólo la participación de migrantes en 

movimientos políticos específicos conforma la dimensión política del fenómeno 

migratorio, sino también las formas en que éstos perciben el poder y la autoridad239 en 

otro país y el de su país de origen.   

 Igualmente, se señala que en el “proceso migratorio se desarrolla una 

experiencia de socialización política única que es el resultado de confrontar visiones, 

percepciones costumbres y hábitos cívicos”240, así como las ideas sobre la justicia, la 

democracia, las instituciones, etc., mismas que son movilizadas (o exportadas) por los 

migrantes a sus comunidades de origen como otras formas de capital tales como 

inversiones, remesas, conocimiento e ideas políticas241. Por lo que la relación de los 

migrantes no sólo se limita a la interacción con su comunidad de origen (como puede 

                                                        
236 José Francisco Parrá, “El voto extraterritorial y la Cámara de Diputados de México (1994-2005)”, [en 
línea], Migración y desarrollo, vol. 5, segundo semestre, 2005, p. 87, Dirección URL: 
http://rimd.reduaz.mx/revista/rev5/4.pdf, [Consulta: 23 de mayo de 2012] 
237 Leticia Calderón Chelius, “En busca del voto perdido: Análisis del resultado del voto en el exterior en 
la elección presidencial mexicana de 2006”, op. cit., p. 210 
238 Leticia Calderón Chelius; Jesús Martínez Saldaña, La dimensión política de la migración mexicana, 
México, Instituto Mora, Colección contemporánea. Serie sociología, 2002, p. 19 
239 Ibid, p. 11  
240 Ibid, p. 22 
241Thomas Faist, “Espacio social transnacional y desarrollo: una exploración de la relación entre 
comunidad, Estado y mercado”, op. cit., pp. 5 y 6 
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parecer que expresa la teoría transnacionalista) sino a su trato con el Estado y su sistema 

político.  

 Lo anterior no puede ser considerado como una forma de invalidar al 

transnacionalismo, por el contrario se trata de una forma de complementar su análisis, 

pues la relación entre las comunidades de origen y los migrantes en el extranjero es 

innegable, pero al mismo tiempo se agrega la participación política de los migrantes 

tanto en el país que los acoge, como en el país del que emigraron, se trata de una forma 

de vinculación política a diferentes niveles (a nivel estatal, comunitario y federal), es 

decir, se da la creación de una “política transnacional”242.   

En este sentido se debe mencionar que el voto latino en Estados Unidos 

representa un poder cada vez más importante, aunque aún no tiene la dimensión 

necesaria para ser la base de la participación latina. Tal como se menciona a 

continuación, a pesar de que hay un aumento de la población latina considerable, este no 

se ve igualmente reflejado en la cantidad de electores latinos:  

En el período comprendido entre 2000 y 2004, aunque 50% del crecimiento de la 
población estadounidense corrió por cuenta de los latinos, dentro de la población 
de nuevos electores, los latinos figuraron sólo con 24%. De hecho, en 2004 sólo 
59% de los adultos latinos en los Estados Unidos podían votar, en comparación con 
97% de los adultos blancos y 94% de los adultos negros. Las tasas de 
empadronamiento y de votación entre latinos también van a la zaga con relación a 
las de los estadounidenses que no son latinos. Así, mientras la población total de 
latinos se elevó en 2004 a 41.3 millones, había sólo 7.6 millones de electores 
latinos en las elecciones de ese año243.   
 

 A esto hay que agregar que sólo el 18% de los electores posibles votó, es decir, 

existe una cantidad considerable de abstencionismo, mismo que afecta el poder de 

decisión de los latinos. Para las elecciones del 2008, esta cantidad de electores aumentó 

a 9.2 millones de personas, representando con esto al 8.9% del electorado 

estadounidense (a pesar de que la población latina fuera el 15.5% de la población total), 

lo que significa que aunque el poder del voto latino va en aumento y se trata de un 

mecanismo importante para la población latina en el vecino país, no es lo 

                                                        
242 Leticia Calderón Chelius; Jesús Martínez Saldaña, La dimensión política de la migración mexicana, 
op. cit., p. 24 
243 David R. Ayón, “Capítulo 3: Los migrantes mexicanos y mexicano-estadounidenses/latinos: ¿una o 
dos agendas?”, [en línea], Al fin visibles. La presencia cívica de los migrantes mexicanos en los Estados 
Unidos, Xóchitl Bada, Jonathan Fox y Andrew Selee, coord., Woodrow Wilson International Center of 
Scholars, 2006,   p.12, Dirección URL: 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Al%20Fin%20Visibles.pdf, [Consulta el 25 de abril de 
2012]           
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suficientemente representativo como para considerar que los latinos son definitivos244 

en las elecciones.  

 A pesar de que en el 2010 disminuyó la cantidad de latinos registrados como 

posibles electores en al menos 700 mil personas (tomando en cuenta como fecha 

anterior el 2008), para el presente año se espera que haya un participación latina de 12.2 

millones de personas245 en las elecciones presidenciales de noviembre, puesto que el 

descenso se atribuye a la crisis económica y sobre todo a que durante elecciones 

intermedias la participación suele disminuir. Los estados en que sobresale el posible 

voto latino podrían ser Florida con un 34%, California (32%) y Arizona (23%)246. 

 En el 2012, se considera que sólo el 42% de la población estadounidense de 

origen hispano podrá votar, mientras que el 77% de los “blancos no hispanos” y el 66% 

de los afroestadounidenses lo podrán hacer puesto que cumplen con las condiciones 

necesarias para ello (edad, ser ciudadano, etc.), en total se espera que un 28% de los 

electores totales pertenezcan a alguna de las minorías radicadas en EE.UU., lo que 

incluye a las personas de origen hispano247. 

 Es interesante saber que los migrantes (especialmente los mexicanos) se han ido 

involucrando cada vez más en la situación política de su país receptor, haciendo 

campañas para fomentar el voto, a pesar de que aún hay reticencia a la naturalización 

(siendo los mexicanos, la minoría residente más grande y con mayor capacidad de 

volverse ciudadanos estadounidenses, debido a que cumple con los requisitos necesarios 

para adquirir esta la ciudadanía, tales como tener la residencia permanente y contar con 

algún familiar ciudadano) y participación en un país ajeno248.   

                                                        
244 Alma Arábula Reyes, “Anexo 10: EU: importa el voto latino, mas no define elección presidencial. La 
comunidad hispana que tiene derecho a votar corresponde al 8.9% del padrón. 10 de agosto de 2008”, [en 
línea], Minorías latinas en la elección presidencial de EU, 2008, Cámara de Diputados, Subdirección de 
Política Exterior, octubre 2008, p.21, Dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-
ISS-17-08_Anexo.pdf, [Consulta el 25 de abril de 2012]           
245 ImpreMedia Digital, LLC, “Menor el registro de votantes latinos en Estados Unidos”, [en línea],  
univisiónnoticias.com, “Destino 2012”, 30 de marzo de 2012, Dirección URL: 
http://noticias.univision.com/destino-2012/politica-al-dia/article/2012-03-30/menor-registro-votantes-
latinos#axzz1t7RLjwNE, [Consulta el 26 de abril de 2012]           
246 The Associated Press, “Unos 12 millones de latinos votarán en noviembre”,  [en línea],  
univisiónnoticias.com, “Destino 2012”, 11 de abril de 2012, Dirección URL: 
http://noticias.univision.com/destino-2012/ya-es-hora/article/2012-04-11/doce-millones-latinos-votaran-
en-noviembre#axzz1t7RLjwNE, [Consulta el 26 de abril de 2012]           
247 Bridget Hunter, “El electorado estadounidense tiene un nuevo rostro en las elecciones 2012”, [en 
línea], IIP Digital, Departamento de Estado de Estados Unidos,  25 de enero de 2012,  Dirección URL: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/01/20120125155411x0.5777813.html#axzz1t7arL3
Jb, [Consulta el 26 de abril de 2012]           
248 David R. Ayón, “Capítulo 3: Los migrantes mexicanos y mexicano-estadounidenses/latinos: ¿una o 
dos agendas?”, op. cit. p. 14 
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Por lo tanto, la “política transnacional”, de la que se ha hablado anteriormente, 

implica principalmente que los migrantes se encuentran interesados en los sucesos 

políticos del país en el que residen, así como en los de su país de origen y en ser parte 

activa de los mismos. Esto se logra no sólo a través del voto, sino también gracias a la 

conformación de organizaciones de grupos migrantes mismos que serán abordados en el 

subcapítulo siguiente. 

 Aunado a este derecho ciudadano, se han tratado de cubrir derechos sociales de 

los migrantes por parte del gobierno mexicano. La extensión de los derechos sociales, 

que en gran medida se deben a la participación política de los migrantes, se ha visto 

reflejada, entre otros, por “el Programa para las Comunidades en el Exterior [que] 

incluyó la transnacionalización de los seguros sociales mexicanos para cubrir a 

trabajadores mexicanos, así como programas de educación, salud y cultura”249. 

Además a partir del 2002 se llevaron a cabo Jornadas Binacionales de Salud 

como parte del programa “Vete Sano, Regresa Sano” y que busca dar acceso a los 

migrantes a servicios médicos que les son negados en EE.UU., lo que fue posible con la 

apertura de Ventanillas de Salud en diferentes consulados250.  

A continuación se describirá una de las formas más importantes de la 

participación política de los migrantes mexicanos a través de las organizaciones que 

ellos conforman en defensa de sus derechos, ya que “un elemento central de la 

experiencia política transnacional es la conformación de organizaciones 

comunitarias”251, mismas que también funcionan como una forma de preservar y crear 

su identidad.   

 

3.2 Formas de organización (clubes de migrantes y federaciones) 

 

La formación de grupos organizados, por parte de los migrantes mexicanos en los 

Estados Unidos, surge, principalmente, como respuesta a la necesidad que tienen las 

personas que emigran de defenderse de un ambiente que por lo general les resulta 

adverso, de mantener un vínculo con sus comunidades de origen o de trasladar 

tradiciones a las zonas de acogida.  

                                                        
249 Cristina Escobar, “Migración y derechos ciudadanos: el caso mexicano”, op. cit. p. 250 
250 Ibid., pp. 250 y 251 
251 Leticia Calderón Chelius; Jesús Martínez Saldaña, La dimensión política de la migración mexicana, 
op. cit., p. 59 
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 Para Leticia Calderón, es necesario señalar que “la organización de migrantes no 

es una novedad sino una experiencia histórica que en cada época y circunstancia ha 

adquirido un nuevo sentido y proyección”252, por lo que, se puede decir que la 

organización de los migrantes es parte del proceso de la movilidad humana, se trata de 

una característica de la sociedad en general.  

 Por lo tanto, es importante señalar que la organización de migrantes, no se da 

solamente en el caso mexicano, sino en migrantes de diferentes países, etnias, etc., 

como las asociaciones de retorno en Jamaica, fundaciones caritativas en Egipto253, así es 

como se explica también la organización de judíos, cubanos y de otros países en Estados 

Unidos.    

 De acuerdo con la Dra. Cecilia Imaz, las organizaciones o comunidades de 

migrantes, conocidas como comunidades transnacionales son “una forma simultánea de 

comunidad política, y son producto de una de las formas que adopta la migración 

internacional”254, así mismo, éstas son posibles al contar con diferentes elementos, entre 

los que destacan: 

*Una identidad compartida entre un grupo de migrantes. 
*Un número suficiente de emigrados que integren una comunidad en el país de 
establecimiento.  
*El deseo y compromiso de mantener ligas en la comunidad de origen y de 
participa en la toma de decisiones255.            
   

Al inicio, las comunidades de migrantes mexicanos “eran informales, sin vida 

estatutaria y estaban canalizadas sobre todo a actividades de convivencia social”256. Su 

evolución se ve reflejada principalmente en el aumento de la cantidad de asociaciones 

migrantes. 

Fue en la década de los noventa, cuando se empezaron a crear clubes, 

asociaciones locales, y federaciones (unión de las anteriores) de migrantes más 
                                                        
252 Leticia Calderón Chelius, “Cómo se organizan los migrantes mexicanos: de la lucha histórica a la 
reivindicación cotidiana”, [en línea], El estado de la migración. Las políticas públicas ante los retos de la 
migración mexicana a los Estados Unidos, Paula Leite y Silvia E. Giorguli coord.., México, 2009, p.439, 
Dirección URL: http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/politicaspublicas/COMPLETO.pdf,  
[Consulta el 15 de mayo de 2012]          
253 Thomas Faist, “Espacio social transnacional y desarrollo: una exploración de la relación entre 
comunidad, Estado y mercado”, op. cit., p.15,  
254 Cecilia Imaz Bayona, La nación Mexicana transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la 
Emigración a Estados Unidos, op. cit., p.65 
255

 Ibid., p. 66 
256 Sedesol, La participación de los migrantes en el desarrollo de sus comunidades de origen. 
Diagnóstico de la situación social atendida por el Programa 3x1 para migrantes, [en línea], México, 
p.23, Dirección URL: 
http://www.sedesol2009.sedesol.gob.mx/archivos/802567/file/Diagnostico_3x1.pdf,  [Consulta el 30 de 
marzo de 2012]          
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formales, mismas que debido a su desarrollo permiten “reconocer al migrante colectivo 

como un nuevo sujeto, social y político, de carácter transfronterizo”257 cuya principal 

característica es “el capital social que genera y, como consecuencia su carácter 

productico”258.  

 El carácter productivo se refiere a los resultados que las 

organizaciones/comunidades de migrantes han obtenido tras su instauración. Existen 

diferentes tipos de organizaciones creadas por las comunidades migrantes en Estados 

Unidos, sin embargo, lo que caracteriza a la mayoría de ellas es que en sus inicios se 

basan en vínculos de parentesco, paisanaje y amistad, así que: 

los lazos de unión con “la patria chica”, lejos de atenuarse o desaparecer, se 
fortalecen y transforman en redes de paisanaje que eventualmente conducen como 
modo privilegiado de pertenencia “translocal” a la construcción de estas 
asociaciones, cuyas tareas como grupo organizado permiten a su vez la promoción 
y consolidación de un sentido de identidad cultural259.     
 

Para la Dra. Imaz, hay dos tipos de organizaciones, principalmente, que 

mantienen una unión con la comunidad natal, éstas son las organizaciones deportivas y 

los clubes y comités sociales por lugar de origen, aunque no son las únicas, pues cada 

vez adquieren mayor importancia asociaciones tales como las comerciales, civiles y 

empresariales260.  

 En cuanto a las asociaciones deportivas se puede decir que incluyen cualquier 

tipo de deporte, pero principalmente el futbol, pueden o no pertenecer a los Clubes y 

Comités Sociales por Lugar de Origen (CLPO), su función, entre otras, es de conservar 

tradiciones, dar un sentido de pertenencia, socializar, etc261. 

 Por su parte, los Clubes y Comités Sociales por Lugar de Origen son: 

grupos y asociaciones de emigrados que representan a la comunidad de un 
determinado pueblo o municipio con fines asistenciales hacia la comunidad 
establecida en Estados Unidos, pero sobretodo a la comunidad original…Estos 
clubes y comités son dirigidos por líderes comunitarios y sus actividades son 
básicamente de tipo asistencial. Algunos orientan su acción a la comunidad 
radicada en Estados Unidos, otros a la de México, y otros a ambas. Además de 

                                                        
257

 Ibid., p. 24 
258 Idem. 
259 Gaspar Rivera-Salgado y Luis Escala Rabadán, “Identidad colectiva y estrategias organizativas entre 
migrantes indígenas y mexicanos”, Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos, Jonathan Fox 
y Gaspar Rivera-Salgado, coord., Serie Conocer para decidir, Cámara de Diputados. LIX Legislatura; 
Universidad de California, Santa Cruz; Universidad Autónoma de Zacatecas; Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2004,  pp.169 y 170 
260

 Cecilia Imaz Bayona, La nación Mexicana transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la 
Emigración a Estados Unidos, op. cit., p. 74 
261

 Ibid., p. 83 
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ayudarse en casos de necesidad, tienen como prioridad realizar el festejo de sus 
tradiciones religioso-populares, entre las que sobresale la peregrinación al pueblo 
natal en honor del santo patrón262. 
 

  En cuanto al aspecto religioso, éste debe ser resaltado puesto que, de acuerdo 

con el Dr. Miguel Moctezuma, las primeras expresiones organizacionales de los 

migrantes fueron a través de la Iglesia católica, aunque, considera, “la religiosidad de 

los migrantes se separa de la administración ritual que impone el clero, a la vez que 

adquiere un sentido y una forma cultural de religiosidad popular, misma que ahora la 

Iglesia reconoce y aprovecha”263.  

 Moctezuma ubica la existencia de dos formas de organización con base en su 

grado de desarrollo, por lo tanto, de acuerdo con este autor hay organizaciones de 

primer y de segundo nivel. Las de primer nivel se refieren a los comités de migrantes u 

organizaciones que derivan de las primeras redes y comunidades filiales264 y las de 

segundo nivel son aquellas que “mantienen relaciones y prácticas permanentes que 

llegan a institucionalizarse, por una parte, entre los migrantes y sus organizaciones 

sociales y, por otra, entre las instituciones políticas de un país”265.  

 Las organizaciones de segundo nivel son normalmente la unión de varias 

asociaciones, dicho de otra forma, “cuando estos grupos y asociaciones de oriundos 

empiezan a proliferar, se agrupan en Fraternidades o Federaciones de un determinado 

estado. Las fraternidades cuentan con mayor organización, más recursos, mayor peso 

político y acceso a las esferas más altas de la administración de su estado natal para 

concertar acuerdos e inversiones”266. 

 Por lo tanto, se puede decir que la diferencia entre las organizaciones de primer 

y segundo nivel son los alcances que tienen y el grado de unión y armonía al que han 

llegado. Ubicar el momento en que iniciaron las organizaciones de migrantes es difícil, 

sin embargo, se considera que no son nuevas y por el contrario su historia se remonta 

varios años atrás:  

En el siglo pasado existieron grupos primarios de auto-ayuda, organizados en 
sociedades mutualistas en defensa ante la discriminación laboral y social. Con el 

                                                        
262 Ibid., p. 92 
263 Miguel Moctezuma Longoria, “Morfología y desarrollo de las asociaciones de migrantes mexicanos en 
Estados Unidos. Un sujeto social y político extraterritorial”, [en línea], Migración y Desarrollo, Segundo 
semestre, núm. 005, 2005, México, p. 65, Dirección URL: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/660/66000503.pdf, [Consulta el 02 de abril de 2012]             
264 Ibid., p. 67 
265 Ibid., p. 69 
266 Cecilia Imaz Bayona, La nación Mexicana transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la 
Emigración a Estados Unidos, op. cit., p.99 
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tiempo algunas de estas organizaciones se convirtieron en sindicatos de 
trabajadores y otras quedaron como asociaciones de beneficencia o clubes sociales.  
Durante la crisis de 1929, la labor asistencial de estas organizaciones hacia los 
connacionales quedó ampliamente demostrada. En esta crisis fueron expulsados 
alrededor de 400 mil trabajadores mexicanos y como el gobierno mexicano no 
pudo sufragar el costo de las repatriaciones, diversas asociaciones mutualistas y de 
beneficencia intervinieron (entre 1929 y 1933) para ayudar a cubrir los gastos.  
Entre las sociedades mutualistas de esos años destacaron en Los Ángeles, 
California, la Cooperativa Mexicana de Producción, Consumo y Repatriación y el 
Comité de Beneficencia Mexicana de Los Ángeles, que sigue activo actualmente. 
En Texas: la Sociedad Mutualista Benevolencia Mexicana; en San Antonio, la 
Sociedad Mutualista Benito Juárez… De las organizaciones mutualistas de 
mexicanos, algunas se derivaron hacia otras actividades, entre ellas los sindicatos 
agrícolas formados en la década de 1960. 
A diferencia de las antiguas sociedades mutualistas, las actuales organizaciones de 
mexicanos por lugar de origen no sólo tienen como objetivo ayudar mutuamente a 
establecerse, a conseguir trabajo y a socorrerse en casos de emergencia, sino a 
ayudar a mejorar el pueblo natal267. 
 

Posteriormente, se fueron creando los clubes y asociaciones de migrantes con la 

organización y funciones que se conocen en la actualidad. Entre las funciones que 

comúnmente tienen las asociaciones de migrantes se encuentran el apoyo a los recién 

llegados a EE.UU., y en sus comunidades de origen: 

[el] embellecimiento de la localidad (remoción y/o construcción de iglesias, 
plazuelas públicas, etc.); inversión en infraestructura pública (construcción y 
equipamiento de escuelas, pavimentación y construcción de calles, caminos y 
carreteras, electrificación y drenaje); apoyo a actividades ligadas a la recreación 
(construcción de áreas deportivas y lienzos charros, financiamiento de equipos 
deportivos); financiamiento enfocado a servicios de salud o de asistencia social 
(por ejemplo, donación de ambulancias y equipo médico o construcción de clínicas 
pequeñas, asilos de ancianos, estancias infantiles)268. 
 

De acuerdo con Sedesol, la concentración de las organizaciones de migrantes en 

2010 se ubicaba de la siguiente forma: California con el 24%, Texas (22%), Carolina 

del Norte (3%), Florida (2%), Colorado, Arizona, Georgia, y 37% distribuidos en otros 

estados de los EE.UU.; mientras que por lugar de origen, sobresalían en 2007 los 

estados de Jalisco con el 19%, Zacatecas (14%), Guanajuato y Michoacán (12% cada 

                                                        
267 Ibid., pp. 93 y 96 
268Claudia Leal Jiménez, Gobernanza, clubes de migrantes y Programa 3x1: La transparencia y 
rendición de cuentas en el manejo de remesas colectivas, [en línea], tesis de maestría en Desarrollo 
Regional, México, El Colegio de la Frontera Norte, 2008,  p.67, Dirección URL: 
http://docencia.colef.mx/system/files/Tesis%20MDR_Claudia%20Leal%20Jim%C3%A9nez.pdf, 
[Consulta el 15 de mayo de 2012]             
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uno), San Luis Potosí (6%), y Oaxaca (4%)269, aunque no son los únicos estados cuyos 

emigrantes han creado alguna organización.   

El impacto de las asociaciones de migrantes puede notarse en la cantidad de 

grupos que hay en la actualidad. Para el 30 de enero de 2012 había registradas 2,233 

Organizaciones y Clubes de Oriundos en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

(IME), lo que muestra el éxito que han tenido a nivel internacional, pues se encuentran 

situadas en diferentes lugares del mundo, desde Alemania hasta Suiza, sin embargo, el 

país en que hay más organizaciones de este tipo es sin duda Estados Unidos donde se 

ubican 2092 de estas asociaciones, de las cuales 74 denominan como su estado de 

origen a Oaxaca270 (véase Anexo), aunque esta cifra puede cambiar, tomando en cuenta 

que diferentes organizaciones no establecen un estado de origen en la lista271 que 

presenta el IME y muchas otras no son registradas en ella.  

 

3.3 Importancia de la organización de migrantes 

 

La organización de los migrantes en Estados Unidos, tanto en asociaciones civiles como 

comunidades de origen también conocidos como HTAS (por sus siglas en inglés Home 

Town Associations)272, representa una forma de protección a través de la unión de 

personas que al crear una serie de relaciones, conocimientos, recursos, etc. (capital 

social) son capaces de cumplir con objetivos que les son útiles a toda la comunidad 

migrante, e incluso a la región de la que provienen.  

   El campo de acción de las asociaciones de migrantes es amplio y como se ha 

mencionado anteriormente, también es diverso. Dichas asociaciones pueden trabajar 

tanto en EE.UU. como en México o en ambos países al mismo tiempo, lo que significa 

que:   

                                                        
269 Miguel Moctezuma Longoria, “Morfología y desarrollo de las asociaciones de migrantes mexicanos en 
Estados Unidos. Un sujeto social y político extraterritorial”, op. cit., p. 29 
270 Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Directorio de Organizaciones y Clubes de Oriundos, [en 
línea], México, Dirección URL:  http://www.ime.gob.mx/DirectorioOrganizaciones/, [Consulta el 02 de 
abril de 2012]          
271 Tal es el caso del Frente de Organizaciones Binacionales del que se hablará posteriormente. 
272 La diferencia principal entre las comunidades de origen y las asociaciones civiles radica, según Zulia 
Orozco, en que las acciones realizadas por las primeras están encaminadas a beneficiar sólo a las regiones 
de origen, mientras que las segundas buscan participar más en el país receptor. Zulia Orozco Reynoso, 
“Organización y participación social de migrantes mexicanos en la ciudad de Nueva York (2000-2006)”, 
¿Invisibles? Migrantes internacionales en la escena política, Cecilia Imaz Bayona, Coord., México, 
UNAM-FCPyS, SITESA editores, 2007, p. 293. Aunque debe mencionarse que muchas de las 
organizaciones de migrantes en la actualidad llevan a acabo ambas actividades, teniendo así dos campos 
(geográficamente hablando) de acción.  
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la organización de los migrantes mexicanos…se está convirtiendo en un ejercicio 
político en dos universos políticos. Uno, el estadounidense, ante el cual tratan de 
mantenerse cohesionados para defenderse como minoría, y otro, el mexicano, en el 
que actúan de manera cada vez más directa y ya no sólo con el propósito de ayudar 
a su comunidad, sino para alcanzar una representación efectiva que los incorpore 
en la vida política mexicana273. 
 

En cuanto a la política, el papel que juegan las organizaciones de migrantes es 

importante, pues gracias a ellas sus miembros han obtenido mayor “poder político”, es 

decir, gracias a ellas, los migrantes ahora son tomados en cuenta en el país receptor. 

Incluso en el país de origen obtienen una mayor participación política, misma que no 

tenían al residir en él y con la que son capaces de influir en la dinámica política de dos 

países, como se menciona en la siguiente cita:   

‘Los transmigrantes mexicanos… son gente quienes disfrutan de los derechos 
formales de ciudadanía pero que se encontraban fuera del centro de poder y toma 
de decisiones de sus sociedades de origen. Irónicamente, ellos han empezado a 
adquirir derechos substanciales de ciudadanía en México… mientras viven fuera de 
su territorio nacional’ (1996: B). Además, entre mayor sea el nivel de organización 
dentro de la comunidad inmigrante, mayor es la influencia política en la región 
expulsora. Los líderes de federaciones fuertes son bien conocidos en sus estados de 
origen, y reciben cobertura mediática regular274.    
 

 Se puede decir, por tanto, que las organizaciones de los migrantes y las 

actividades que las mismas llevan a cabo, tienen un efecto democratizador275, ya que 

aún dentro de cada asociación infunden valores, reglas y “procedimientos que 

promueven la convivencia y la tolerancia”276.  

 De este modo, más allá del apoyo a comunidades de origen y asistencialismo, las 

organizaciones de migrantes han creado una nueva percepción que los mexicanos en el 

extranjero tienen de sí mismos y su papel para México, dando pie a una forma de 

sociedad civil organizada nueva, de tal manera que:  

                                                        
273 Leticia Calderón Chelius; Jesús Martínez Saldaña, La dimensión política de la migración mexicana, 
op. cit.  p. 62 
274 Carol Zabin y Luis Escala, “From Civic Association to Political Participation: Hometown Associations 
and Mexican Immigrant Political Empowerment in Los Angeles”, [en línea], Frontera Norte, enero-junio 
2002, vol. 14, núm. 027, Colegio de la Frontera Norte, México, p. 12, Dirección URL: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13602701, [Consulta el 09 de abril de 
2012], Traducción propia: “‘Mexican…transmigrants are people who enjoyed formal citizenship rights 
but were outside the center of power and decision-making in their societies of origin. Ironically, they have 
started acquiring substantial citizenship rights in Mexico… while living outside their own national 
territory’ (1996: B). Moreover, the greater the level of organization within immigrant community, the 
greater the political influence at home. The leaders of the strong federations are well known in their states 
of origin, and they receive regular media coverage.”  
275 Cecilia Imaz Bayona, La nación Mexicana transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la 
Emigración a Estados Unidos, op. cit., p. 183 
276

 Ibid., p. 182 
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La aparición de los clubes y las numerosas iniciativas orientadas hacia la 
comunidad de origen basadas en la elaboración y el financiamiento de proyectos de 
infraestructura comunitaria han originado la aparición de una sociedad civil 
transnacional que ha aprovechado los cambios políticos recientes en México 
(democratización política, descentralización, reconocimiento de un México 
“desterritorializado”) para jugar –en ciertos estados- un papel cada vez más 
importante a nivel local pero también a nivel regional277.  
 

Sin embargo, el “poder” político de las organizaciones no fue siempre el mismo. 

En un inicio, se trataba de organizaciones que sólo eran conocidas por sus miembros y 

no tenían conexión con otros grupos, posteriormente, las organizaciones no sólo 

tuvieron estructuras más complejas, sino que comenzaron a tener acercamientos 

informales con los diferentes grados gubernamentales, mismos que se vieron 

formalizados y fueron extendiéndose en la década de los noventa, tanto por las acciones 

sociales llevadas a cabo por las organizaciones como por la creación de programas por 

parte de los gobiernos estatales que facilitaban el campo de acción de los migrantes278.  

Se trató de un proceso de evolución recíproca, en el que el trabajo de los 

migrantes fomentó la flexibilidad del gobierno mexicano (en sus diferentes niveles) y 

dicha flexibilidad fomentó la creación de más organizaciones migrantes e impulsó su 

trabajo: 

la creciente presencia de estas asociaciones al interior de las comunidades 
migrantes mexicanas en California, así como la campaña de acercamiento 
emprendida por el gobierno mexicano (cuya pieza más visible fue el Programa para 
las Comunidades Mexicanas en el Exterior, o PCME279), impulsó la organización 

                                                        
277 Guillaume Lanly y Volker Hamann, “Solidaridades transfronterizas y la emergencia de una sociedad 
civil transnacional: la participación de dos clubes de migrantes en el desarrollo local del Occidente de 
México”, Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos: la política transnacional de la 
nueva sociedad civil migrante, Guillaume Lanly y M. Basilia Valenzuela V., comps., Universidad de 
Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, México, 2004, p.127 
278 Gaspar Rivera-Salgado; Xóchitl Bada; Luis Escala Rabadán, “Participación cívica y política de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos: las asociaciones de paisanos en los Ángeles y Chicago”, [en 
línea], documento preparado para conferencia: Mexican Migrant Social and Civic Participation in the 
United States, Washington D.C., Woodrow Wilson International Center for Scholars, 4 y 5 de noviembre 
de 2005, p.7, Dirección URL: 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Rivera%20Bada%20Escala%20-%20Hometown%20Assn 
%20in%20LA%20&%20Chicago%20%28Esp%29.pdf,  [Consulta el 11 de abril de 2012]   
279

 En 1990 la SRE creó el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, que trataba de 
apoyar y vincular a los migrantes con temas relacionados con la salud, la cultura, el deporte, etc., 
posteriormente, dicho programa dio paso a la creación de la Oficina de Representación para los 
Mexicanos en el Exterior y México-Americanos y finalmente, en el establecimiento del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) cuyo decreto de creación fue publicado el 16 de abril del 2006 en el 
DOF, el Consejo Consultivo del IME y el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el 
Exterior, lo que ejemplifica la importancia cada vez mayor de los migrantes y sus organizaciones para el 
gobierno mexicano. SRE, ¿Qué es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior?, [en línea], Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Dirección URL: 
http://portal.sre.gob.mx/seattle/index.php?option=displaypage&Itemid=119&op=page&SubMenu=,  
[Consulta el 11 de abril de 2012]             
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entre los migrantes mexicanos a través del modelo de clubes y federaciones. 
Aquellas comunidades que contaban con una larga tradición migratoria y 
organizativa lograron obtener mayor ventaja de estas nuevas condiciones para la 
consolidación de sus redes, como fue el caso de los migrantes provenientes de los 
estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas280.   
 

    Esta interacción entre las organizaciones de los migrantes y el gobierno 

mexicano, ya sea a través de sus consulados o las representaciones dentro del territorio 

de México, ha sido benéfica para ambos actores, pues facilita su cooperación y la 

obtención de objetivos comunes.   

 La importancia de las asociaciones de los migrantes se ve reflejada en las visitas 

de que son objeto por parte de autoridades políticas y sociales mexicanas (por ejemplo 

de representantes de la iglesia católica281), como se muestra a continuación:     

A partir de la década de los ochenta, ante el crecimiento económico de la 
comunidad mexicana en Estados Unidos y su potencial político, el gobierno 
mexicano estableció una nueva forma de relación a través de estas organizaciones, 
inaugurando un vínculo directo entre organizaciones y gobierno estatales 
principalmente. Por ejemplo, la visita continua de gobernadores de los estados de 
origen (Zacateas, Oaxaca) a las comunidades radicadas en Estados Unidos, en la 
ampliación de proyectos del gobierno mexicano para mantener vínculos con las 
comunidades mexicanas en el extranjero282. 

 

En este sentido, cabe mencionar que las federaciones pan-estatales suelen tener 

gran cercanía con los gobiernos, por esta razón, así como por las ventajas que 

representa, su creación es recurrente en la actualidad. La ventaja más sobresaliente de 

las federaciones es su capacidad de interlocución con otras instancias (gobiernos 

estatales, municipales, consulados etc.). A su vez dichas instancias ven en la mediación 

de las federaciones un instrumento eficiente que les permite eliminar diferencias y 

negociar acuerdos283 más fácilmente.  

Asimismo, la participación de las organizaciones de migrantes en Estados 

Unidos ante cuestiones cívicas y políticas es cada vez mayor, tanto en la ayuda para la 

asimilación de los inmigrantes, como ante el reclamo de protección a sus derechos 

humanos y civiles, esta participación fue realmente visible e impulsada en la década de 

                                                        
280 Gaspar Rivera-Salgado; Xóchitl Bada; Luis Escala Rabadán, “Participación cívica y política de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos: las asociaciones de paisanos en los Ángeles y Chicago”, op. cit., 
pp. 7 y 8 
281

 Ibid., p. 11 
282 Leticia Calderón Chelius; Jesús Martínez Saldaña, La dimensión política de la migración mexicana, 
op. cit., p. 61 
283 Gaspar Rivera-Salgado y Luis Escala Rabadán, “Identidad colectiva y estrategias organizativas entre 
migrantes indígenas y mexicanos”, op. cit., p. 191 
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los años 90 como consecuencia del aumento de la población mexicana y latina en 

general en EE.UU. y por algunas acciones anti-inmigrantes que se dieron en ese 

momento, la más importante fue la Proposición 187 de California en 1993 que tenía 

como finalidad restringir servicios públicos a los inmigrantes, puesto que fue de las 

pocas proposiciones que tuvieron una respuesta directa por parte de las asociaciones de 

migrantes284.     

 Por otra parte, entre las funciones más importantes que han tenido las 

asociaciones de migrantes se encuentra el apoyo brindado a los inmigrantes para la 

obtención de la ciudadanía en EE.UU., si bien no se trata de uno de los objetivos 

principales de las asociaciones, se fomenta esta práctica (a través de servicios de 

información, etc.) con la finalidad de lograr una mayor participación política en los 

Estados Unidos, especialmente a través del voto y obtener así mayores beneficios en 

dicho país285.    

 Por lo anterior, puede decirse que: 

En el mundo transnacional, la ciudadanía y las prácticas de pertenencia pueden 
estar relacionadas. Este es el caso de los migrantes que practican su pertenecía al 
Estado de origen participando políticamente en pos de una demanda específica 
relacionada al reconocimiento de sus derechos políticos… En el país receptor 
lucharon por mejores condiciones en sus asentamientos y en el empleo, y en el país 
de origen, para lograr su reconocimiento y aceptación286.   
 

Este reconocimiento por parte del Estado va aunado a la necesidad de los 

migrantes de mantener algunos aspectos fundamentales de su identidad y crear o 

adoptar nuevas formas de actuar, lo que pueden lograr gracias a la creación de sus 

organizaciones.        

Se crean “identidades transnacionales” puesto que “trascienden a las 

limitaciones discursivas de la pertenencia a la nación”287 De acuerdo con Federico 

Besserer, en los discursos de pertenencia a un Estado, las identidades locales (ser de 

pueblos San José, Piedras Negras, etc.) son menores que la identidad nacional, es decir, 

ser mexicano o incluso ser oaxaqueño, hidalguense, etc., sin embargo, en cuanto a los 

                                                        
284 Gaspar Rivera-Salgado; Xóchitl Bada; Luis Escala Rabadán, “Participación cívica y política de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos: las asociaciones de paisanos en los Ángeles y Chicago”, op. cit., 
p. 24 
285 Carol Zabin y Luis Escala, “From Civic Association to Political Participation: Hometown Associations 
and Mexican Immigrant Political Empowerment in Los Angeles”, op. cit., p. 16 
286

 Cecilia Imaz Bayona, La nación Mexicana transfronteras. Impactos Sociopolíticos en México de la 
Emigración a Estados Unidos, op. cit., p. 120 
287 Federico Besserer, “Estudios transnacionales y ciudadanía transnacional”, [en línea], Fronteras 
fragmentadas, Gail Mummert (Ed.), Colegio de Michoacán-CIDEM, México,  1999, p. 232, Dirección 
URL: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Besserer.pdf, [Consulta el 17 de abril de 2012]             
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discursos identitarios intertextuales, la identidad local puede ser más incluyente que el 

ser hidalguense o oaxaqueño e incluso mexicano, pues permite ser de la localidad de 

origen, oaxaqueño, mexicano e incluso estadounidense, todo al mismo tiempo288.   

En este sentido, también es importante mencionar que muchos de los migrantes 

en realidad no llegan a considerarse parte del Estado mexicano, es decir, al emigrar 

pasan de ser personas, indígenas principalmente, pertenecientes a un pueblo, a ser 

estadounidenses. No se consideran mexicanos puesto que son excluidos en la toma de 

decisiones de los gobiernos, así como discriminados ya sea por su educación y cultura 

diferentes o por no hablar el idioma español289.  

La situación que viven los mexicanos dentro de su país de origen es fundamental 

para entender su comportamiento en los Estados Unidos, ya que no sólo se trata de la 

búsqueda de una mejor condición de vida, sino del reconocimiento y respeto de sus 

derechos. 

Lo anterior demuestra que al mismo tiempo que se busca mantener las 

tradiciones y la identidad de los pueblos de origen, lo migrantes adoptan nuevas ideas y 

hábitos, lo que les permite “crear” nuevas identidades, tal es el caso de los indígenas 

oaxaqueños cuyas organizaciones:  

abren espacios para crear y recrear identidades sociales. En el caso de los 
oaxaqueños en California, ellos han hecho esto a través de la institucionalización 
de prácticas colectivas en las cuales son reconocidos como oaxaqueños e indígenas. 
Los académicos han nombrado al espacio real e imaginario en el cual desarrollan 
estas prácticas como “Oaxacalifornia”, un espacio transnacionalizado que une sus 
vidas en California con sus comunidades de origen...290     
  

De este modo se puede asegurar que “en los migrantes, las comunidades de 

origen y de destino mantienen entre Estados Unidos y México una identidad porosa en 

la que, a un mismo tiempo y en espacios distintos, sobrevive el pasado y el presente, lo 

                                                        
288 Idem 
289 Idem 
290 Jonarhan Fox y Gaspar Rivera-Salgado, “Building Civil Society Among Indigenous Migrants”, [en 
línea], U.S.-Mexico. Policy Bulletin, Julio-agosto, 2005, núm. 7, Woodrow Wilson International Center 
for Scholars, Mexico Institute, p. 4, Dirección URL: 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Building%20Civil%20Society.Fox%2526Rivera.Eng1. 
pdf,  [Consulta el 19 de abril de 2012], Traducción propia: “open up spaces to create and re-create social 
identities. In the case of Oaxacans in California, they have done this by institutionalizing collective 
practices in which they are recognized as Oaxacans and as indigenous people. Academics have termed the 
real and imagined space in which they develop these practices “Oaxacalifornia,” a transnationalized space 
that brings together their lives in California with their communities of origin…” 
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tradicional y lo moderno,… envolviendo en un todo único las distintas prácticas y 

percepciones que aparentemente son contradictorias”291.  

El reforzamiento y valorización de la cultura mexicana, se ve reflejada en el 

esfuerzo que han hecho los mexicanos por mantener las costumbres, el idioma, la 

historia entre otras actividades características de México, por ejemplo, la celebración de 

quince años, juegos infantiles como “Doña Blanca”, sembrar en los jardines plantas, 

entre las que destacan el nopal, la hierbabuena, plantas medicinales, etc.292, sin 

embargo, se adoptan nuevas canciones, juegos y actitudes lo que permite la existencia 

de una identidad más compleja.         

La creación de nuevas identidades, como la de los indígenas oaxaqueños, a su 

vez brinda mayores oportunidades a la acción colectiva migrante, pues dan un sentido 

mayor de pertenencia, aún por encima de la zona de origen, puesto que muchas veces 

las organizaciones de diferentes comunidades tienden a competir entre ellas, mientras 

que con la creación de identidades se logra mayor unión entre migrantes de diferentes 

lugares. Esto es lo que sucede en el caso de la creación de federaciones, que es la unión 

de diferentes grupos migratorios (ya no se limitan a una región sino a una identidad)293.    

La utilización de diferentes medios de comunicación también ha ayudado a los 

migrantes y especialmente a las asociaciones a mantener y reforzar sus identidades, no 

sólo al facilitar el intercambio de información entre las comunidades de origen y los 

EE.UU., sino con la creación de conductos que dan voz a los migrantes, tales como 

periódicos, estaciones de radio, etc.294 

Como se ha mencionado, la migración ha modificado las dinámicas, 

económicas, políticas y sociales de los países, municipios y regiones en que se 

desarrolla. Entre las principales consecuencias que trae consigo la migración se 

encuentran, la mejora económica (con el envío de remesas producto de las donaciones y 

cuotas de los inmigrantes, así como de la recaudación de fondos a través de la 

                                                        
291 Miguel Moctezuma Longoria, “Territorialidad de los clubes zacatecanos en Estados Unidos”, [en 
línea], Migración y Desarrollo,  núm. 1, octubre 2003, p.15, Dirección URL: 
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/ve1/MiguelMoctezuma.pdf, [Consulta el 23 de 
mayo de 2012] 
292 Axel Ramírez, “Mexicanos y latinos en Estados Unidos identidad cultural”, [en línea],  Revista trabajo 
Social, núm. 19, noviembre, México 2008, p. 270, Dirección URL:  
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ents/article/view/20201, [Consulta el 23 de mayo de 2012] 
293

 Jonarhan Fox y Gaspar Rivera-Salgado, “Building Civil Society Among Indigenous Migrants”, op. 
cit., p.4 
294 Ibid, p.6 
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realización de bailes, kermeses y rifas295) y la organización de migrantes con la 

finalidad de facilitar y hacer más eficiente su participación (política y social) y defensa 

de sus derechos.  

A continuación se hablará de una de las federaciones de migrantes oaxaqueñas 

más exitosas, debido a los años que ha permanecido, sus acciones y los grupos 

migrantes que la conforman. Su trascendencia es muestra de la importancia de los 

migrantes para la sociedad mexicana y estadounidense y sobre todo de la capacidad que 

tienen las personas al organizarse en cumplimiento de objetivos conjuntos.   

 

3.4 El caso del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales  

 

El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) es una de las federaciones 

más conocidas en el país, y uno de los principales ejemplos de éxito de la organización 

migrante.  

 Como se ha mencionado en otros apartados hay más de 70 organizaciones de 

migrantes oaxaqueños registradas, sus antecedentes al igual que los de la mayoría de las 

asociaciones de migrantes del resto del país son difíciles de ubicar con exactitud, sin 

embargo, se puede hablar de la existencia de varias asociaciones a partir de la década de 

los 80 tales como la Organización del Pueblo Explotado y Oprimido (OPEO,  cuyos 

dirigentes eran principalmente mixtecos) formado en 1984, la Asociación Cívica Benito 

Juárez (ACBJ) creada en 1985, el Comité Cívico Popular Mixteco (CCPM) conformado 

en 1987, la Organización Regional de Oaxaca (ORO) creada en 1988, entre otras296.   

El FIOB fue creado el 5 de octubre de 1991 en Los Ángeles California, se trató 

de la unión informal de otras organizaciones indígenas oaxaqueñas de migrantes 

ubicadas en California, su nombre original fue el de Frente Mixteco-Zapoteco 

Binacional297. Posteriormente, en el primer congreso ordinario realizado en 1994 se 

cambió el nombre de la organización a Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, con lo 

                                                        
295 Xochitl Bada, “Reconstrucción de identidades regionales a través de proyectos de remesas colectivas: 
la participación ciudadana extraterritorial de comunidades migrantes michoacanas en el área 
metropolitana de Chicago”, op. cit., p. 198 
296 Etelvina Guzmán Castelo, Logros y retos del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: una 
organización para el futuro de los migrantes indígenas, [en línea], tesis de licenciatura en Relaciones 
Internacionales, México, Universidad de las Américas Puebla, 2005,  pp. 51-55 Dirección URL: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/guzman_c_e/capitulo_2.html#, [Consulta: 2 de mayo 
de 2012] 
297 Gaspar Rivera-Salgado, “Radiografía de Oaxacalifornia”, [en línea], La Jornada, 09 de agosto de 
1998, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/1998/08/09/mas-rivera.html, [Consulta: 2 de mayo 
de 2012] 
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que se abrió la posibilidad de aceptar no sólo a integrantes mixtecos y zapotecos, sino 

también triquis y chatinos (grupos indígenas ubicados en Oaxaca)298.  

En su historia ha tenido diferencias con las organizaciones que componen la 

federación, resalta su fragmentación en 1992 debido a disputas por el apoyo por parte de 

algunos sectores del FIOB a la participación del gobernador de Oaxaca en ese entonces, 

Heladio Ramírez (1986-1992), en la Conferencia Internacional sobre Derechos 

Humanos realizada en Oaxaca a la que otros se oponían299, así como la separación de la 

ORO en 1995. Las separaciones y cambios dentro del FIOB se han debido a la 

evolución que la federación ha tenido, así como a la ampliación de sus objetivos.  

De este modo, en el 2005 el FIOB modificó el significado de sus siglas a Frente 

Indígena de Organizaciones Binacionales, con lo que se permitía la entrada de otras 

asociaciones, principalmente comunidades purépechas de Michoacán y mixtecas de 

Guerrero300.       

Se trata de una organización binacional debido a que impacta a dos países, 

además, como lo explica Jonathan Fox de la Universidad de California, cumple con dos 

características:  

1) es casi la única organización de migrantes que incluye amplias bases 
organizadas en los dos países, y 2) sus reivindicaciones y campañas son 
binacionales también, al combinar trabajo de base para defender a las familias y las 
comunidades en la Mixteca, Baja California y California, con acciones a favor de 
los derechos de los indígenas así como de los migrantes ante los gobiernos estatales 
y nacionales de los dos países301.   
 

El FIOB está conformado básicamente por una Asamblea General Binacional 

(AGB), que se reúne periódicamente y un Consejo Central Binacional (CCB)302, de los 

que se desprenden diferentes comités regionales y centros de trabajo. Se trata de una 

                                                        
298 Alejandra Leal, “La identidad mixteca en la migración al norte: el caso del Frente Indígena Oaxaqueño 
Binacional”, [en línea], Amérique Latine Histoire & Memoire, “Migrations: Guatemala, Mexique” núm. 
2, 2001, Dirección URL: http://alhim.revues.org/index610.html, [Consulta: 2 de mayo de 2012] 
299 Etelvina Guzmán Castelo, Logros y retos del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: una organización 
para el futuro de los migrantes indígenas, op. cit., p. 61 
300 Gobierno del Estado de Oaxaca, “Reconoce FIOB política de Gabino Cué a favor de migrantes”, [en 
línea], Oaxaca.gob.mx, 14 de octubre de 2011,  Dirección URL: http://www.oaxaca.gob.mx/?p=10601, 
[Consulta: 3 de mayo de 2012] 
301 Jonathan Fox, “Repensar lo rural ante la globalización: la sociedad civil migrante”,  [en línea], 
Migración y desarrollo, vol. 5, segundo semestre, 2005, p.49, Dirección URL: 
http://rimd.reduaz.mx/revista/rev5/2.pdf, [Consulta: 23 de mayo de 2012] 
302 Rufino Domínguez Santos, “La experiencia del Frente Indígena Oaxaqueños Binacional: crisis interna 
y retos futuros”, Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos, Jonathan Fox y Gaspar Rivera-
Salgado, coord., Serie Conocer para decidir, Cámara de Diputados. LIX Legislatura; Universidad de 
California, Santa Cruz; Universidad Autónoma de Zacatecas; Miguel Ángel Porrúa, México, 2004,  p. 80  
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federación que ha adaptado muchas de las formas de organización indígenas comunes 

en sus lugares de origen, como se explica a continuación: 

para los oaxaqueños en estas organizaciones comunitarias se han adaptado diversas 
prácticas comunitarias indígenas. Entre estas prácticas destacan el tequio (definido 
como el trabajo colectivo comunitario más o menos obligatorio), el sistema de 
cargos (que se entiende como la práctica de ocupar posiciones de liderazgo y 
representación comunitaria de manera rotativa entre los miembros de alguna 
comunidad) y el sistema de usos y costumbres (entendido como la práctica de 
convocar a la asamblea comunitaria para la elección de las autoridades locales y la 
toma de decisiones por medio del consenso en aspectos que atañen a la comunidad 
en general)303.   
 

Con esto se logra que los migrantes indígenas puedan adaptarse y ser más 

participativos en el lugar que los acoge y sobre todo, les permite incorporarse fácilmente 

“a los procesos políticos de sus comunidades de origen”304.   

Actualmente la misión del FIOB es “contribuir al desarrollo y autodeterminación 

de los pueblos indígenas migrantes y no migrantes, así como luchar por la defensa de 

los derechos humanos con justicia y equidad de género a nivel binacional”305, con esto 

se muestra el carácter político que la organización tiene, así como la intención de 

proteger a los migrantes y  otros indígenas a través del apoyo a las comunidades de las 

que provienen.      

Entre los objetivos de esta federación se encuentran proteger los derechos 

humanos, preservar la integridad cultural y lingüística, promover la participación de la 

mujer, proteger el ecosistema, etc., se trata de una amplia gama de temas a tratar a los 

que el FIOB se ha enfrentado.  

Dentro de los logros del FIOB se encuentra la creación del Centro Binacional 

para el Desarrollo Indígena Oaxaqueños (CBDIO) el 18 de diciembre de 1993, 

organismo que busca la consolidación de proyectos de “orientación, educación, 

capacitación, asesoría,  referencia en el área de derechos laborales”306, brinda y 

promueve el servicio de intérpretes indígenas, simplifica el acceso a servicios médicos 

por parte de la gente, entre otras actividades307. Además, se trata de una representación 

                                                        
303 Gaspar Rivera-Salgado y Luis Escala Rabadán, “Identidad colectiva y estrategias organizativas entre 
migrantes indígenas y mexicanos”, op. cit., p. 177 
304 Idem 
305 FIOB, Quiénes somos, [en línea], Dirección URL: http://fiob.org/quienes-somos/, [Consulta: 3 de 
mayo de 2012] 
306 Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, Antecedentes,  [en línea], Dirección URL: 
http://centrobinacional.org/quienes-somos/background/, [Consulta: 3 de mayo de 2012] 
307

 Idem 
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legal para el FIOB, que les permite recibir financiamiento para implementar los 

proyectos que encabezan308.       

 El CBDIO se conforma “por una Mesa Directiva que se compone de cuatro 

oficiales (Presidente, Vice-Presidente, Secretario y Tesorero) y 6 Directores que son 

personas que se destacan en su profesión, liderazgo y conocimiento de las necesidades 

comunitarias. También cuenta con un Cuerpo de Asesores de diferentes profesiones y 

especialidades que incluyen profesores universitarios, abogados e investigadores. El 

Personal está conformado por un Director Ejecutivo, Coordinadores de Programas y de 

Desarrollo, Administración de Contabilidad, Trabajadores de la Comunidad y 

Voluntarios”309, lo que significa que cuenta con autonomía total del FIOB.  

 Otros proyectos propuestos y llevados a cabo por el FIOB son: en México; el 

“Proyecto de Educación y Entrenamiento sobre Derechos Humanos, Trabajo 

Organizativo y Abogacía” financiado por la Fundación MacArthur y el Instituto 

Nacional Indigenista (INI); en Estados Unidos: el “Proyecto de Salud para los Indígenas 

Migrantes”, “El Proyecto de Participación Cívica” apoyada por la Fundación James 

Irvine, entre otros310.        

 Por lo anterior y más actividades realizadas por el FIOB, se demuestra que las 

organizaciones de migrantes en EE.UU. tienen una capacidad de acción amplia, cuyos 

fines van desde la protección de migrantes hasta la búsqueda de bienestar de las 

comunidades de recepción, de origen y la integración de las personas en la actividad 

política de su entorno.  

  En este sentido, cabe destacar el papel que el FIOB ha jugado en el aumento de 

la participación femenina en sus comunidades (en las de origen principalmente, debido 

a que al principio eran más lo hombres quienes emigraban). En un inicio dicha 

participación, como lo mencionan Centolia Maldonado (activista mixteca) y Patricia 

Artía (antropóloga), inició con la asistencia de mujeres a las marchas para exigir la 

atención del  gobierno estatal, posteriormente fueron invitadas a ser parte de las 

asambleas de los pueblos311.   

                                                        
308 FIOB, Quiénes somos, op. cit. 
309 Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, Antecedentes, op. cit. 
310 Rufino Domínguez Santos, “La experiencia del Frente Indígena Oaxaqueños Binacional: crisis interna 
y retos futuros”,  op. cit., pp. 80-81  
311 Centolia Maldonado y Patricia Artía, “’Ahora ya despertamos’: participación política de las mujeres en 
el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional”,  Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos, 
Jonathan Fox y Gaspar Rivera-Salgado, coord., Serie Conocer para decidir, Cámara de Diputados. LIX 
Legislatura; Universidad de California, Santa Cruz; Universidad Autónoma de Zacatecas; Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2004,  pp. 527-528 
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 El caso de las mujeres es representativo, puesto que se trata de un ejemplo que 

muestra que no todo en las organizaciones de migrantes es la preservación de 

costumbres en su totalidad, por el contrario, también hay cambios y adaptaciones, de tal 

manera, que las mujeres comienzan a dejar de lado el ser ignoradas y buscan defender 

sus derechos, es decir: 

Estas mujeres han cruzado fronteras culturales al cuestionar la costumbre y la 
tradición que las excluye de los espacios de participación, tanto de los espacios de 
decisión política como de los familiares, al hablar en contra de la violencia 
doméstica o del abuso del alcohol por parte de los hombres312.    
 

Esta nueva participación por parte de las mujeres se ha visto impulsada por el 

FIOB, debido a que uno de sus objetivos es lograr la equidad de género, con la finalidad 

de contar con un espacio más incluyente, como se había mencionado en subcapítulos 

anteriores, las organizaciones de migrantes tienen en gran medida un carácter 

democratizador.  Esto último muestra que muchas veces “las organizaciones sociales se 

convierten en un espacio de acción política mucho más eficaz que el marco normativo y 

político de la comunidad”313.    

 Estos cambios conviven con la búsqueda de preservar en la mayor medida 

posible la identidad de los migrantes. El FIOB logra el cuidado de la cultura, no sólo 

promoviendo la existencia de intérpretes (en el caso de la lengua), sino con la 

celebración de la Guelaguetza (fue la ORO, la organización que comenzó a reproducir 

esta celebración) en diferentes lugares de los EE.UU., que con el paso de los años se ha 

convertido en uno de los eventos principales de la federación314.     

 La reproducción de la Guelaguetza es uno de los cuatro proyectos culturales que 

lleva a cabo el FIOB, los otros tres son: la publicación de la revista El Tequio (donde se 

encuentran tanto noticias, eventos, etc. del FIOB y de otras organizaciones de migrantes 

como artículos acerca de la política migratoria estadounidense, el gobierno mexicano, 

etc.); la organización y promoción de “La copa Benito Juárez”, encuentro deportivo de 

básquetbol durante la conmemoración del natalicio de Benito Juárez y; el archivo 

                                                        
312 Ibid, p. 537 
313 María Cristina Velásquez C., “Comunidades migrantes, género y poder político en Oaxaca”,  
Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos, Jonathan Fox y Gaspar Rivera-Salgado, coord., 
Serie Conocer para decidir, Cámara de Diputados. LIX Legislatura; Universidad de California, Santa 
Cruz; Universidad Autónoma de Zacatecas; Miguel Ángel Porrúa, México, 2004,  p. 522 
314 Jesús Martínez Saldaña, “Construyendo el porvenir: reflexiones sobre el Frente Indígena Oaxaqueño 
Binacional y la participación cívica de los inmigrantes mexicanos en Fresno, California”, Indígenas 
mexicanos migrantes en los Estados Unidos, Jonathan Fox y Gaspar Rivera-Salgado, coord., Serie 
Conocer para decidir, Cámara de Diputados. LIX Legislatura; Universidad de California, Santa Cruz; 
Universidad Autónoma de Zacatecas; Miguel Ángel Porrúa, México, 2004, p.155 
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“Centro de Estudios Oaxacalifornianos”, donde se publican reseñas de algunos libros y 

artículos referentes a la migración oaxaqueña315.      

 De este modo, puede decirse que las acciones realizadas por el Frente Indígena 

de Organizaciones Binacionales:  

transforman la comunidad local y abren camino para lo que pudiera ser el 
establecimiento de un orden social más incluyente y representativo de la diversidad 
social existente… el FIOB se esfuerza por modificar el significado local de la 
membresía comunitaria, luchando para que los inmigrantes oaxaqueños puedan 
tener acceso a los recursos públicos y privados de los que gozan otros sectores 
sociales, así como para promover derechos e intereses que son particulares y que 
están vinculados a su identidad de indígenas mexicanos316. 
 

Por lo tanto, el FIOB es una organización que ha colaborado en la 

transformación de la imagen que existe del migrante mexicano, y de su capacidad de 

participación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, tanto en México como en 

Estados Unidos.             

 El Frente ha tenido un papel activo ante la toma de decisiones políticas que 

atañen a ambos países, tal fue el caso de su gestión a favor de la existencia del voto en 

el exterior, así como la presión que ejercieron ante el gobierno mexicano para que se 

solucionara el problema de los ex-braceros y la negativa que dieron a la propuesta de 

regulación migratoria propuesta por el presidente Bush, al considerar que afectaba los 

derechos de los migrantes317.    

 Además, este frente es muy importante para el estado de Oaxaca, incluso sus 

opiniones son dadas a conocer por los diferentes medios de comunicación, los líderes de 

la organización tienen reuniones con el gobernador y en general el FIOB tiene la 

capacidad de dar apoyo (y por tanto cierta legitimidad) a las políticas empleadas por el 

gobierno oaxaqueño en materia de migración318, al mismo tiempo que tiene la capacidad 

de formar bloqueos en exigencia de mayores recursos y apoyo a sus proyectos319.  

                                                        
315 FIOB, Proyectos, [en línea], Dirección URL: http://fiob.org/proyectos/, [Consulta: 23 de mayo de 
2012]     
316 Jesús Martínez Saldaña, “Construyendo el porvenir: reflexiones sobre el Frente Indígena Oaxaqueño 
Binacional y la participación cívica de los inmigrantes mexicanos en Fresno, California”, op. cit., p. 139 
317 Ulises Revilla López, La migración Transnacional de Oaxaca y Tlaxcala: las organizaciones de 
migrantes en Estados Unidos, [en línea], Fondo Indígena, 2007, p.108, Dirección URL:  
http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/74656d706c6174653132333435363738/SerieDesarrollo6.pdf, 
[Consulta: 3 de mayo de 2012] 
318 Gobierno del Estado de Oaxaca, “Reconoce FIOB política de Gabino Cué a favor de migrantes”, op. 
cit. 
319Virgilio Sánchez, “Planean ‘aliados’ de Cué protestas y bloqueos en Oaxaca”, [en línea], terra, 
“México, Estados”, 09 de abril de 2012, Dirección URL: 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/planean-aliados-de-cue-protestas-y-bloqueos-en-
oaxaca,26d59e75dd696310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html, [Consulta: 3 de mayo de 2012]     
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 Por otra parte, la relevancia política del FIOB se ha visto reflejada en el reciente 

apoyo que ha brindado al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador 

en su reciente campaña presidencial (para las elecciones del 2012), así como sus 

reuniones con la finalidad de ser parte y opinar en la construcción de los proyectos que 

realiza el candidato320.    

 Con lo que se ha descrito anteriormente, se demuestra que el FIOB es una 

organización que ha logrado trascender los límites culturales y fronterizos en su actuar, 

convirtiéndose en un actor transnacional capaz de influir en mayor o menor medida 

tanto al gobierno mexicano como al estadounidense, pero sobre todo dando mayor 

poder político a los migrantes que lo conforman, incluso a los no migrantes que desde 

las comunidades de origen ven modificadas sus formas de vida por el fenómeno de la 

migración.    

 Los proyectos de mejoría de las comunidades son sólo una parte de la labor que 

organizaciones de migrantes como el FIOB llegan a construir, más allá de eso, se trata 

de la concientización de la existencia de derechos que deben ser reclamados por parte de 

todos las personas, no sólo lo migrantes, en cualquier nivel, no limitándose al gobierno 

municipal o estatal, sino ampliando la capacidad de acción de las personas, con la 

consolidación de una política transnacional con ciudadanos y seres humanos que no se 

limitan por las fronteras geográficas, sino que buscan a través de la acción colectiva el 

bienestar conjunto.   

 

3.5 Reflexiones 

 

La migración es una realidad que caracteriza a México e influye cada vez más en su 

actuar, pues los migrantes han creado un “nuevo espacio dentro y fuera” de su territorio. 

Atender este espacio debe ser una prioridad para el gobierno mexicano, ya que se trata 

de una fuente tanto de capital económico, como social, cultural e intelectual.  

 La participación de los ciudadanos de cualquier país es importante para el 

desarrollo de este, la democracia es una institución considerada como característica 

fundamental de los Estados modernos, es por esto que la participación de los migrantes 

                                                        
320 FIOB, Migrantes en Los Ángeles se suman a la Construcción del Plan de Ayala Para el S. XXI 
promovido por AMLO, [en línea], 30 de marzo de 2012, Dirección URL: 
http://fiob.org/2012/03/migrantes-en-los-angeles-se-suman-a-la-construccion-del-plan-de-ayala-para-el-
siglo-xxi-promovido-por-amlo/, [Consulta: 3 de mayo de 2012]     
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en sus países de origen, y en los de acogida es tan importante y representa un reto para 

el Estado “acomodarse” institucionalmente a este cambio.  

 Lo migrantes mexicanos en Estados Unidos están haciendo un esfuerzo por 

empujar al Estado mexicano a adecuarse a esta realidad, por lo que los migrantes han 

dejado de ser un grupo imperceptible para convertirse en un actor político y social 

activo en dos países. La organización de los migrantes en clubes, federaciones, etc. ha 

sido clave para que se pueda dar esta nueva visión acerca de la movilidad humana y de 

quienes participan en ella. No obstante, aún falta mejorar muchos detalles que hagan 

posible el reconocimiento de los derechos de los migrantes en Estados Unidos y en 

México. 

 Primero que nada es importante señalar que el hecho de que la migración pueda 

representar un apoyo al desarrollo de las comunidades, no es una solución de fondo, 

ésta debe ser impulsada por el gobierno mexicano, brindando mayores y mejores 

oportunidades a su población, de tal manera que no tengan necesidades económicas y 

sociales de emigrar a otro país, es decir, que puedan ejercer su “derecho a no migrar”321. 

 Los recursos económicos enviados por los oaxaqueños son representativos pues, 

de acuerdo con la Federación Oaxaca de Comunidades Indígenas en California 

(FOCOICA), llegan a ser de hasta mil doscientos millones de dólares anuales322, lo que 

demuestra que existe un compromiso entre los migrantes oaxaqueños y sus 

comunidades de origen, sin embargo, no es su obligación el mantener este apoyo a su 

estado, y por lo tanto, no puede exigírseles que se mantengan como proveedores eternos 

del país.  

 En este sentido es importante señalar, como lo dice Xochitl Bada, que los 

recursos de los migrantes no deben ser considerados como un substituto de los recursos 

gubernamentales que por negligencia no han sido invertidos en el desarrollo del país323, 

si bien es cierto que al parecer los migrantes “están más interesados en financiar 

proyectos de infraestructura de corto plazo que en financiar proyectos productivos 

                                                        
321 FIOB, “Que la migración no sea la única vía”, líderes del FIOB a Gobernador Electo de Oaxaca, [en 
línea], 16 de agosto de 2010,  Dirección URL: http://fiob.org/2010/08/que-migracion-no-unica/, 
[Consulta: 23 de mayo de 2012]      
322 s/a, “Más de 15 mil mdp aportan migrantes a Oaxaca: FOCOICA”, [en línea], Ciudadanía Express, 
“Migración”, 18 de mayo de 2012, Dirección URL: http://ciudadania-express.com/2012/05/18/mas-de-
15-mil-mdp-aportan-kmigrantes-a-oaxacafocoica/, [Consulta: 29 de mayo de 2012]      
323 Xochitl Bada, “Reconstrucción de identidades regionales a través de proyectos de remesas colectivas: 
la participación ciudadana extraterritorial de comunidades migrantes michoacanas en el área 
metropolitana de Chicago”, op. cit., p. 183 
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generadores de empleo”324, y quizás podrían ser invertidas en otro tipo de planes más 

sustentables, esto no es justificación para exigirles modificar sus formas de gasto e 

inversión y cumplir con las actividades que competen al Estado.   

 Además, debe considerarse que los recursos de los migrantes no son estables, ya 

que son susceptibles a la falta de empleo que pueda haber en los EE.UU., las crisis 

económicas y políticas de ese país, así como a las leyes anti-inmigrantes que afectan la 

estancia y legalización de los migrantes mexicanos.    

 Recientemente se habla de una gran cantidad de migrantes oaxaqueños que 

retornan a su México por la falta de trabajo en EE.UU., y por el endurecimiento de las 

políticas migratorias, en total 26 mil oaxaqueños han sido deportados de enero a la 

mayo, lo que incluso ha colapsado económicamente algunas comunidades325. Esto debe 

ser un llamado de atención a las autoridades, pues no se puede estar a la espera de que 

las condiciones del vecino país del norte mejoren para que la población mexicana esté 

mejor.   

 Sin embargo, la población no puede quedarse a la espera de una respuesta 

gubernamental, por lo que la organización de las personas representa una opción viable, 

con resultados para mejorar las comunidades de origen de los migrantes y protección de 

sí mismos en el extranjero. Las organizaciones de migrantes son una forma de acción, 

que demuestra el alcance que puede tener la sociedad organizada frente a los Estados.  

El caso oaxaqueño destaca debido a su capacidad de presión y la fuerza que ha 

obtenido en poco tiempo, a tal grado que el FIOB y otros frentes como la Federación 

Oaxaca de Comunidades Indígenas en California son un referente en la política del 

estado de Oaxaca, y es tomado en cuenta en decisiones importantes del estado, a tal 

grado que los líderes de estas organizaciones tienen encuentros con los encargados de 

diferentes instancias gubernamentales para la protección y apoyo al migrante o el 

asesoramiento y apoyo a las comunidades de origen, tal es el caso de la FOCOICA, la 

cual recientemente una reunión con la LXI Legislatura del Congreso del Estado, la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y con personas de la Defensoría de 

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para la creación de compromisos 

en materia de educación, infraestructura, etc., y la creación de una oficina de 

                                                        
324

 Ibid, p. 189 
325 Oscar Rodríguez, “Registra IOAM regreso masivo de migrantes oaxaqueños”, [en línea], Milenio, 
“Estados”, 23 de mayo de 2012, Dirección URL: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c84ec533b3a22e5ff3c71efcd8f2706e, [Consulta: 29 de 
mayo de 2012]      
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representación institucional oaxaqueña en Los Ángeles para que los migrantes puedan 

levantar denuncias por los daños o violaciones de derechos que pudieran tener en 

México326.  

Lo anterior reafirma que la migración de oaxaqueños ha evolucionado a tal 

grado que tiene cada vez más una sociedad civil mejor organizada, capaz de ejercer 

presión al gobierno de su estado, lo que antes se creía imposible y se han “empoderado” 

hasta ser un actor más en la política transnacional y por lo tanto, en un factor importante 

para las relaciones internacionales del país.  

 Los migrantes, no han permitido que se les vea como las víctimas del sistema y 

se han encargado de “influir en el desarrollo de los mecanismos transnacionales… con 

el fin de enfrentar los problemas de la integración económica en formas más igualitarias 

y democráticas”327, lo que demuestra que existen formas alternativas de participar en la 

política y economía de más de un país, y sobre todo que la organización de la población 

empodera a la gente y hace de sus intervenciones herramientas más efectivas frente a 

instituciones que tardan en adaptarse a este tipo de “nuevos” fenómenos sociales.    

 No obstante, aún existen retos que deben ser sorteados por las organizaciones no 

sólo para garantizar su existencia sino también su efectividad. Un aspecto importante es 

el de mejorar su contacto entre organizaciones, y con el resto de la población no 

organizada, es decir, es necesario dar mayor difusión a las actividades y logros que han 

obtenido las organizaciones, una de las formas de hacerlo sería a través de la mejora de 

sus páginas web, promoción de estudios acerca del fenómeno migratorio y 

reconocimiento del trabajo que han realizado en las comunidades de origen por parte de 

los gobiernos. 

 Finalmente, la evolución de este fenómeno es tan sólo el resultado de los 

cambios políticos, económicos y sociales que se han dado en el sistema internacional y 

sus repercusiones a nivel local en cada Estado, los migrantes han cambiado y se han 

vuelto más participativos como parte de una nueva manera de actuar por parte de la 

sociedad civil de distintos lugares en el mundo, a la vez que los migrantes se han 

convertido en catalizadores de diversos procesos a nivel internacional, especialmente en 

el caso de fomentar la democratización y participación de los ciudadanos en proyectos 

de desarrollo. 

                                                        
326 s/a, “Más de 15 mil mdp aportan migrantes a Oaxaca: FOCOICA”, op. cit. 
327 Xochitl Bada, “Reconstrucción de identidades regionales a través de proyectos de remesas colectivas: 
la participación ciudadana extraterritorial de comunidades migrantes michoacanas en el área 
metropolitana de Chicago”, op. cit., p. 213 
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 En un futuro próximo la migración continuará siendo parte importante de lo que 

sucede en el mundo, en México y especialmente en Oaxaca, por lo que las medidas que 

se tomen en este momento con respecto a la migración repercutirán durante un tiempo 

prolongado, lo importante es aprovechar los efectos positivos de la migración, al mismo 

tiempo que se busca nuevas alternativas para los estados y el desarrollo mexicano y 

oaxaqueño.   
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Conclusiones 

 

La migración de oaxaqueños a los Estados Unidos representa una opción de vida para 

las personas que participan en ella. Este fenómeno ha logrado impactar las 

características de la cultura, economía, situación política y social de los países en que se 

presenta tanto a nivel federal como estatal y local, tal es el caso de Oaxaca. 

 Las características de la migración oaxaqueña en los últimos años demuestran 

que se trata de un fenómeno dinámico y sensible a muchos factores, tales como las 

crisis económicas, políticas, y sociales, así como a las políticas anti-inmigrantes, 

racismo, otras culturas, etc. y por lo tanto, sería difícil y arriesgado predecir lo que 

sucederá con la migración y con quienes forman parte de ella.  

 No obstante, gracias a las acciones que los migrantes y los gobiernos han 

emprendido recientemente, se puede saber que el tema de la migración es de vital 

importancia a la hora de tomar decisiones acerca de la política que tomará un estado o 

un país en su conjunto, en este caso México e incluso Estados Unidos.  

 Las políticas gubernamentales tienen gran importancia en la posterior evolución 

de la migración, tal como sucedió con el Programa Bracero, cuyos resultados, 

conflictos, aciertos y errores son visibles en la actualidad, de este modo iniciativas y 

leyes aprobadas como la Ley Arizona o Alabama mostrarán resultados importantes en el 

futuro, más allá de lo que ya han afectado a la migrantes, servirán como referentes para 

nuevas propuestas que pueden estar encaminadas al maltrato de los migrantes o 

limitación de sus derechos humanos y ciudadanos.  

 La desigualdad y falta de oportunidades son las causas primordiales que llevan a 

la gente a migrar, no sorprende que al ser Oaxaca uno de los estados más pobres del país 

tenga un índice de migración representativo. Sin embargo, éstas no son los únicos 

factores que impulsan el desplazamiento humano, hoy en día (y en gran medida como 

resultado del mismo fenómeno) las personas dejan sus lugares de origen con la finalidad 

de reunirse con sus familiares que han migrado con anterioridad o porque es una de las 

opciones de vida que han visto en su entorno y a la que se han acostumbrado, de tal 

forma, que es parte de su cultura, es decir, en Oaxaca existe una cultura migratoria que 

fomenta esta acción y la hace parte de su cotidianeidad, eliminando los prejuicios que 

pudieran haber existido antaño con respecto a la traición a la patria al abandonarla, para 

convertirla en un acto normal y positivo en beneficio del desarrollo personal, local y 

federal.  
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 La cultura migratoria en Oaxaca ha permitido que los habitantes del estado se 

adapten a una nueva dinámica de obtención de recursos, de formas de gasto e inversión 

y sobre todo una manera distinta de participación tanto en las comunidades de origen 

como en las de recepción.  

 Esta nueva cultura también abarca, como efecto de la migración, el traslado de 

las tradiciones de las comunidades de origen a los Estados Unidos. En un intento por 

preservar algunas características que consideran importantes de sus orígenes, los 

migrantes han optado por “llevarse” tradiciones, celebraciones, conductas, ideas, 

productos, etc., creando con esto una cultura modificada por factores dentro de los 

EE.UU., tales como sus costumbres, hábitos, leyes, etc. 

 Las remesas de los oaxaqueños son otro efecto importante de la migración, pues 

su existencia ha ayudado a mejorar la situación de las personas en este estado. A pesar 

de que gran parte de estos recursos se utiliza en gasto corriente, lo cierto es que 

representa una de los modos de sobrevivencia de muchas familias oaxaqueñas, en 

algunos casos incluso el único. Además, como se ha mencionado anteriormente, las 

remesas han financiado una serie de proyectos que habrían sido imposibles de concretar 

sin estos recursos y la organización de los migrantes, desde la construcción de escuelas, 

hasta la pavimentación de calles, las remesas son un medio de desarrollo, si bien esto no 

se traduce necesariamente en una inversión “sustentable” a largo plazo, si favorece las 

condiciones en que viven los oaxaqueños.  

Es por estas razones que las remesas han atraído la atención del gobierno y de la 

academia, quienes no sólo han investigado su magnitud, utilización y resultados, sino 

que han realizado propuestas para la utilización de estos recursos, esto incluye la 

creación de programas de apoyo y orientación como el 3x1 (y sus variantes) y estudios 

acerca de la inversión de remesas en negocios, o su utilización en proyectos que le 

corresponden al Estado, en este sentido, se puede decir, que la magnitud de las remesas 

en el estado de Oaxaca, y en el país en general, es tan atractiva que diferentes sectores 

buscan influir en la utilización de estos recursos, olvidando que el problema de fondo no 

es qué hacer con el dinero de los migrantes, sino cómo evitar que la gente emigre a otro 

país y generar los recursos dentro de México, para después fomentar su reinversión en 

el país. 

Los oaxaqueños han logrado adaptarse a la forma de vida de los EE.UU., gracias 

a que su proceso migratorio fue evolucionando poco a poco, sin embargo, todavía 

existen retos para los migrantes dentro de ese país. Oaxaca es un estado cuya población 
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ha emigrado desde tiempo atrás a diferentes regiones dentro del país, posteriormente, 

debido a las crisis económicas y como resultado de la creación de redes, la migración se 

fue extendiendo hasta alcanzar a llegar a los EE.UU. donde la mayoría de los 

oaxaqueños se instaló en el trabajo agrícola, pero con el paso del tiempo su inserción 

laboral se ha ido modificando hasta ubicar a los oaxaqueños en trabajos que 

corresponden al sector de los servicios y en más estados del vecino país que en los que 

se ubicaban tradicionalmente, aunque sigan siendo los que tienen mayor concentración 

de oaxaqueños.  

La creación de clubes y federaciones de migrantes ha sido una de las formas en 

que los oaxaqueños han lograd de manera compleja adaptarse a los EE.UU., al mismo 

tiempo que mantienen parte de sus tradiciones y lazos con las regiones de las que 

provienen.  

Con estas organizaciones, los migrantes han creado un espacio diferente que 

traspasa las fronteras estatales y que se ubica entre dos países, sin una delimitación 

clara. Se trata de un espacio transnacional que traslada y mantiene formas de actuar al 

mismo tiempo que preserva otras.  

La “transnacionalidad” de los migrantes, es un factor que obliga al Estado a 

adaptarse a la realidad internacional actual, pues demuestra que las personas pueden 

pertenecer y participar de manera activa en dos Estados diferentes al mismo tiempo, 

manteniendo lealtades en ambos y contribuyendo de forma económica, pero también 

social y cultural en ellos. 

Las organizaciones de migrantes en un inicio buscaron consolidar las redes que 

existían entre ellos para darse apoyo mutuo, promoviendo la convivencia a través de 

torneos deportivos, festivales, etc., y facilitar la movilidad, (su desplazamiento y arribo) 

de las personas, sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, las organizaciones han 

podido ayudar a sus comunidades de origen con el envío de remesas, la elaboración de 

proyectos de trabajo comunitarios, apoyo a las festividades locales, construcción de 

infraestructura, etc., y aún más llamativo, han logrado influir en las políticas de los 

Estados, especialmente, de México, mediante la exigencia de apoyo económico, legal y 

reclamo de derechos tales como protección (tanto en México como en EE.UU.), el voto 

o la doble ciudadanía. De este modo, las organizaciones se están convirtiendo en un 

actor que toma fuerza y comienza a influir en la situación actual del país.  

A lo largo de este trabajo se ha descrito como los oaxaqueños se han adaptado al 

proceso migratorio en ambos lados de la frontera entre México y EE.UU., y se ha 
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comprobado que la mejora económica y social, el aumento de participación política, así como 

el traslado de tradiciones y formas de vida son los efectos más notorios de la migración en los 

oaxaqueños. 

Así mismo, se ha puesto de manifiesto que las organizaciones de los migrantes 

oaxaqueños son una forma de defender los derechos de los mismos y lograr mejores beneficios 

del fenómeno del que son parte, también se reveló, a pesar de que no era una hipótesis inicial, 

que los migrantes son actores de las relaciones internacionales importantes, que han adquirido 

fuerza y atención gracias a su organización y a los proyectos que en conjunto han logrado llevar 

a la práctica, modificando la idea que se tiene de los grupos capaces de influir en el Estado.  

No se trata de considerar que los migrantes son quienes deciden el rumbo de las 

comunidades a las que ayudan y mucho menos de lo que sucede en el país, sino que son un 

grupo importante que debe ser considerado a la hora de tomar decisiones y sobre todo se trata de 

un apoyo capaz de traer beneficios a Oaxaca y a México en general, sin que se les imponga 

resolver cuestiones fuera de su alcance y competencia. 

Finalmente, queda decir que la migración internacional es un fenómeno que merece ser 

estudiado con detenimiento, en México se trata de algo que forma parte de su historia y en el 

presente es un factor que lo debería hacer considerar aquello que se está haciendo correcta e 

incorrectamente en las políticas de desarrollo de su población. Realizar estudios de lo que 

sucede a la migración, específicos y generales, pero desde una perspectiva compleja y diversa 

permite la elaboración de acciones apropiadas a esta realidad, mientras tanto, analizar, apoyar, y 

aprovechar la participación de la mejora económica y social, el aumento de participación 

política, así como el traslado de tradiciones y formas de vida en ambos países, pero 

especialmente en México, pueden ser los primeros pasos para entender el fenómeno y mejorar la 

situación actual de quienes ya emigraron y quienes deseen no emigrar.           
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ANEXO  

Organizaciones registradas con origen oaxaqueño328 

 
  PAÍS 

EN QUE SE 
UBICA 

ORGANIZACIÓN 
  

                        
CARACTER     ESTADO 

    Nacional Regional Estatal Local   

Estados 
Unidos 

Club de 
Migrantes Monte 

Verde  
  x     Massachusetts 

Estados 
Unidos 

Union y Progreso 
San Jose Rio 

Minas 
  x     Illinois 

Estados 
Unidos 

Virgen de la 
Esperanza de 

Huitzó  
      x Wisconsin 

Estados 
Unidos 

Casa Oaxaca x x x x Texas 

Estados 
Unidos 

Club Santo 
Tomás 

Tamazulapan 
  x x   Colorado 

Estados 
Unidos 

Comité de 
Migrantes de 

San Andrés El 
Alto  

      x Idaho 

Estados 
Unidos 

Club "Oriundos 
de Santa Cruz de 

Bravo Mixteca 
Baja" 

      x California  

Estados 
Unidos 

Club de Oriundos 
"Vista Hermosa" 

      x California  

Estados 
Unidos 

Mesa Directiva 
"Santa María 

Tindú" 
      x California 

Estados 
Unidos 

 "Por un Porvenir 
Mejor" 

    x   Houston 

Estados 
Unidos 

Club Siempre 
Unidos  

    x   Texas 

Estados 
Unidos 

Comité de 
Migrantes de 
San Pedro 

Totomachapam 

      x Texas 

                                                        
328 Elaboración propia con información del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Directorio de 
Organizaciones y Clubes de Oriundos, op. cit. 
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Estados 
Unidos 

Club de Oriundos 
"Camoteco"  

      x Ohio 

Estados 
Unidos 

Comité de 
Migrantes de 
San Bernardo 

Mixtepec  

      x Ohio 

Estados 
Unidos 

Sueño 
Americano: 
Unidos de 
Huitepec 

      x Indiana 

Estados 
Unidos 

Club Llano el 
Paraíso  

      x California 

Estados 
Unidos 

Club Migrante de 
la Unión 
Yalalteca 

      x California 

Estados 
Unidos 

Comité de 
Migrantes Unidos 

de San Juan 
Teitipac 

      x California 

Estados 
Unidos 

Cotla x       California 

Estados 
Unidos 

Organización de 
Santa María 

Mixistlan 
    x   California 

Estados 
Unidos 

Organización 
Guila 

      x California 

Estados 
Unidos 

Organización 
Pro-Santiago 

Zoochila 
    x   California 

Estados 
Unidos 

Organización 
Social de 

Solagueños  
    x   California 

Estados 
Unidos 

Organización 
Social Solaga 
Los Angeles  

  x     California 

Estados 
Unidos 

Santiago 
Matatlán...la 

capital mundial 
del mezcal  

      x California 

Estados 
Unidos 

Juquileños 
radicados en Los 

Angeles 
California 

      x California 

Estados 
Unidos 

Pro-
mejoramiento de 

San Pedro 
Cajonos  

      x California 
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Estados 
Unidos 

Organización de 
paisanos de 

Yavesia, OAX en 
Los Angeles, CA. 

    x   California 

Estados 
Unidos 

Organización 
Social Solaga-

Oaxaca 
x       California 

Estados 
Unidos 

Pueblo Mágico 
del Norte  

      x California 

Estados 
Unidos 

 Club Manos a la 
Obra Mixtepec       x California 

Estados 
Unidos 

Club Agua Azul       x California 

Estados 
Unidos 

Club de 
migrantes Fuerza 

Pereña 
      x California 

Estados 
Unidos 

Club Deportivo 
La Soledad 

      x California  

Estados 
Unidos Club La Trinidad       x California 

Estados 
Unidos Club Ñuu Savi       x California  

Estados 
Unidos 

Club Santiago 
del Río        x California  

Estados 
Unidos 

Club Unidos por 
Santa Maria 
Yolotepec  

      x California  

Estados 
Unidos 

Club de Oriundos 
de San Francisco 

Higos  
      x California 

Estados 
Unidos 

Organización de 
Hispanos Unidos 

    x x Arizona 

Estados 
Unidos Club Tacache       x Oregon 

Estados 
Unidos 

El Jardín x       Oregon 

Estados 
Unidos 

Generación 
Barranca 2006, 

Inc.  
      x Oregon 

Estados 
Unidos 

Organización de 
Comunidades 

Indígenas 
Migrantes 

Oaxaqueños 
(OCIMO) 

    x   Oregon 
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Estados 
Unidos 

Tinuma Unidos 
en Oregon  

      x Oregon 

Estados 
Unidos Asociación Chee   x x x Carolina del 

Norte 

Estados 
Unidos Bethania-Oaxaca x       Carolina del 

Norte 

Estados 
Unidos 

Organización de 
Trabajadores 

Eventuales del 
Norte de 
Carolina  

      x Carolina del 
Norte 

Estados 
Unidos 

Santa Cecilia Ita 
Yuyu  

      x Carolina del 
Norte 

Estados 
Unidos 

Oaxaqueños 
Unidos en Utah 

x       Utah 

Estados 
Unidos 

Unidos por la 
Costa Chica  

      x Utah 

Estados 
Unidos 

Club Social 
Santiago 

Yosondua 
  x x   California 

Estados 
Unidos 

Club Social "San 
Juan Trujano, 
Oaxaca USA" 

  x   x California 

Estados 
Unidos 

Club Social 
Guadalupenses 
Unidos de San 
Bernardino CA 

      x California 

Estados 
Unidos 

"Ñuu Saa" para 
el Progreso de 
Santa María 

Natividad  

  x     California 

Estados 
Unidos 

Club de San 
Simón 

Almolongas  
    x   California 

Estados 
Unidos 

Comité 
Binacional Santa 

Gertrudis  
x       California 

Estados 
Unidos 

Frontera 
Mexicana-USA 

  x os   California 

Estados 
Unidos Guelaguetza       x California 

Estados 
Unidos San Jorge       x California 

Estados 
Unidos 

Santa Rosa 
Caxtlahuaca  

x       California 
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Estados 
Unidos 

Unidos por el 
Desarrollo del 

Sitio de 
Xitlapehua  

    x   California 

Estados 
Unidos 

Unidos por San 
Mateo 

Yucutindoo 
      x California 

Estados 
Unidos 

Unión de 
Migrantes de 

Juárez 
      x California 

Estados 
Unidos 

Barrios Unidos 
de Silacayoapám  

      x California 

Estados 
Unidos 

Club Antonino       x California 

Estados 
Unidos 

San Nicolás x x x x California 

Estados 
Unidos 

Texas de 
Morelos 

      x California 

Estados 
Unidos 

Organización 
Migrante 

Chimalapa 2011 
      x California 

Estados 
Unidos 

Unidos por el 
desarrollo de 
Zenzontepec  

      x California 

Estados 
Unidos 

Tejalapam       x California 

Estados 
Unidos 

Club de 
Inmigrantes 

Triquis 
  x     Washington 

Estados 
Unidos 

Comité de 
Migrantes de 
Guadalupe 
Yosoyua  

      x Washington 

Estados 
Unidos Triquis USA       x Washington 
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