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I. Introducción 

1.1 Justificación  

 

    Actualmente la migración ha cobrado mayor importancia, volviéndose foco de 

atención en los medios masivos de comunicación, en debates públicos, ponencias 

y extensos análisis especializados, convirtiéndose, efectivamente, en materia de 

discusión y debate global para los puntos expulsores y receptores; su aumento 

gradual exige saber las particularidades que ha ido adquiriendo dicha movilización.  

    En la siguiente investigación nos centraremos en el análisis del fenómeno 

migratorio que se ha desarrollado en el barrio de San Francisco, enclavado en el 

municipio de Mineral del Monte, Hidalgo. Articularemos un trabajo histórico y social 

dirigido a las manos de las autoridades locales con la finalidad de que se adentren 

en el conocimiento del impacto que tiene actualmente e irá teniendo en un futuro 

el fenómeno migratorio, para que de esta forma se propicie la construcción de 

políticas locales que la podrán ir orientando. 

   Es precisamente porque en la actualidad la migración internacional ha causado 

mayor revuelo entre los habitantes de nuestro municipio el motivo principal de la 

elaboración de nuestro trabajo, percibiéndose además una nula atención hacia el 

fenómeno por parte de las autoridades locales quienes solo son agentes pasivos 

ante esta movilización. Se busca desentrañar, como primer objetivo, los factores 

básicos que sirven de motor para que el migrante abandone su lugar de origen. 

   También mediante este análisis sabremos cómo evolucionó el fenómeno en el 

municipio, sus particularidades, causas, la situación actual de la migración en 

nuestro punto específico de estudio, la forma en que influye la familia en la 

decisión del migrante a abandonar su país, y la situación que se gesta al interior 

de la familia con la ausencia del padre. 
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1.2 Planteamiento del problema  

 

    Aun se recuerdan aquellos tiempos de bonanza en la Comarca Minera de 

Hidalgo, en la que se ganaba lo necesario para llevar una vida económicamente 

equilibrada, para criar a una familia, vestirla, calzarla y darle educación básica; 

pero al pasar de los años, abruptos cambios sociales fueron desgastando las 

estructuras económicas del país, y estas a su vez, fueron creando nuevas 

condiciones a las que la sociedad tuvo que irse adaptando. 

    De esta forma, resulta interesante adentrarse en el análisis de las condiciones 

económico-sociales que fueron gestándose en el municipio de Mineral del Monte a 

través de los años, y cómo estas condiciones fueron orientando a la sociedad a 

una asimilación tajante de la nueva problemática a la que el municipio se iba 

enfrentado,  propiciando con esto, nuevas vertientes, una de ellas, el dilema de 

emigrar al que se enfrentaría el habitante de la localidad. 

    Mineral  del Monte, Hidalgo es una ciudad con apenas 11 944 habitantes (2005) 

y con una superficie territorial de 77.10 km2  la cual hoy en día presenta un nivel 

medio de migración hacia Estados Unidos de Norteamérica1, derivada a priori, 

como ya se comentaba, por un mecanismo complejo, producto de varios factores 

económicos y además familiares que orientan e incentivan al individuo a tomar la 

decisión razonada de emigrar. 

    Se considera que actualmente, y a causa del éxodo de hombres jóvenes, 

padres de familia, se esta generando un problema grave de desintegración 

familiar, que en un futuro podrían provocar otro orden de problemas sociales cada 

vez más complicados de abordar que afectarían sensiblemente al municipio. 

    De esta forma, después de realizar un bosquejo histórico-social del municipio, 

enfocaremos nuestra atención fundamentalmente al barrio de San Francisco en la 

cabecera municipal que actualmente atraviesa por el mencionado fenómeno, 

buscando esclarecer algunas causas que acrecentaron el salto en el nivel 

migratorio de la localidad. 

                                                           
1  Estimación de CONAPO con base en la muestra del diez por ciento del IXII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. 
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    Conoceremos algunos perfiles del espectro migratorio en el barrio de San 

Francisco, así como también recolectaremos valiosos testimonios que irán 

ampliando nuestra visión del fenómeno en el lugar, enriqueciéndola con cortes 

históricos que nos adentraran a la realidad que viven los pobladores del barrio de 

San Francisco.   

    Después de algunos análisis que abarcarán el desarrollo de la migración en 

México hasta los aspectos específicos de la migración en el Estado de Hidalgo, 

llegaremos finalmente a estudios del contexto social y económico dirigiéndonos a 

establecer una plataforma que responda nuestras interrogantes. Analizaremos, 

como una de las partes centrales de la investigación, la importancia que tiene la 

familia y su entorno dentro de  la sociedad y como factor de decisión a la hora de 

emigrar. 

    Buscaremos responder las siguientes preguntas: ¿cuáles son los motivos de los 

migrantes del barrio de San Francisco para ir a Estados Unidos? ¿cuál es el papel 

que juega la familia en la toma de decisión del individuo que emigra? ¿cuáles son 

los roles adoptados por la familia del migrante cuando este abandona el hogar?, 

¿Qué consecuencias sociales esta sufriendo el municipio producto de la 

migración? 

  

1.3 Marco Teórico  

 

    El fenómeno de la migración internacional ha sido abordado desde múltiples 

perspectivas. En este estudio nos enfocaremos a tomar como herramienta 

fundamentos teóricos e históricos que permitan, de inicio, ampliar nuestra visión 

sobre lo que representa el complejo fenómeno de la migración internacional, 

estudiando los conceptos que abordan algunos investigadores sobre el tema para 

de esta forma, ir encaminándonos a la comprensión de las características del 

fenómeno migratorio en el barrio de San Francisco, en el municipio de Mineral del 

Monte, Hidalgo. 

   De igual forma, iremos analizando los elementos que conforman el entorno de 

nuestra problemática, echando mano de las investigaciones fundamentales de  

William W. Winnie Jr. enfocadas al análisis de la migración del occidente de 
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nuestro país, mostraremos algunos de sus conceptos y planteamientos, así como 

también tomaremos como referencia la visión de Wayne Cornelious que nos 

detalla los cambios sufridos por la migración dándonos una radiografía de las 

condiciones que ahora tiene, para, de este modo adentrarnos en su condición 

actual. 

    Haremos una revisión a los trabajos de Francisco Alba, Gamio y René Zenteno, 

quienes nos introducirán en las condiciones de los Estados expulsores de 

migrantes en nuestro país, mostrándonos los Estados que tienen mayor 

preponderancia y están siendo los participes en la movilización hacia Estados 

Unidos de América. 

    Los valiosos estudios sobre la migración en Hidalgo de Tomás Serrano nos irán 

acercando al objeto de nuestro estudio, obtendremos datos que irán mostrando la 

realidad de la migración de nuestro Estado, siendo las investigaciones más 

actualizadas.   

    Consideraremos la teoría de redes de apoyo de Massey, también mencionada 

por Rodríguez Juárez y Elías Gaona2 en sus investigaciones socioeconómicas 

recientes. Tomaremos en cuenta como parte importante de nuestra investigación, 

un análisis de las crisis estructurales, y su vínculo en la migración3. Observaremos  

si es que estas incentivan a la emigración en Mineral del Monte, específicamente 

tomando como referencia las características de la crisis agrícola, que han arrojado 

resultantes que abundan en carestía de sustentos económicos básicos que 

permiten el buen desarrollo de una familia promedio, propiciando de este modo, un 

desequilibrio social que genera incentivos para que el hombre, padre de familia 

emigre en búsqueda de un trabajo a Estados Unidos, como también lo afirma 

Antonio Yunez Naude.4 

    Con lo establecido por Ulrich Beck en su investigación, podremos constatar si 

es que los fenómenos socioeconómicos han modificado la conducta y los roles de 

los miembros de una familia nuclear, y que tipo de consecuencias se están 

                                                           
2  www.eumed.net/eve/resum/06-11/erj.htm 
3  Gómez Salgado, Arturo, “México y la crisis alimentaria”. OEM, México 4 de mayo 2008. 
4  Vid. Infra. 
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teniendo, enfocándolo a la realidad del objeto de análisis, comprobándolo con 

estudios de caso. 

    Manuel García otorga referencias históricas de la migración a nivel nacional y  

Lawrence, en esa misma tónica, nos habla sobre los primeros logros 

institucionales en política migratoria de nuestro país con Estados Unidos. 

    Douglas Massey, uno de los más reconocidos investigadores que abordan a la 

migración internacional, nos aporta su visión sobre las redes sociales, y su 

importancia como una constante en el fenómeno. 

    Analizando uno de los elementos esenciales de nuestra investigación, la familia, 

nos encontramos con las tesis de Ripol-Millet, Martine Segalen y Pablo Rodríguez, 

quienes nos proveen herramientas para conocer la estructura familiar y sus 

disfunciones, sirviéndonos estas, como fundamento para hacer un comparativo 

con la situación de la familia de Mineral del Monte, Hidalgo, establecer sus 

peculiaridades y pasar de esta forma a estudiar casos concretos de migrantes del 

barrio de San Francisco. 

    Del mismo modo, conoceremos el razonamiento del criticado Talcott Parsons y 

el escenario que plantea sobre la familia y su proceso de cambio frente a la 

industrialización. 

    Se han analizado los estudios de estos investigadores porque nos dan una 

gama extensa de ideas y tesis que amplían nuestro conocimiento sobre los tópicos 

de migración y familia ayudándonos a desarrollar utensilios cognoscitivos que nos 

ayudarán en el esfuerzo por despejar las interrogantes establecidas al inicio. 

 

1.4 Objetivo General. 

 

    Establecer un antecedente en el estudio migratorio del Municipio de Mineral del 

Monte, analizando a los agentes que intervienen en el fenómeno del barrio de San 

Francisco, además analizar las causas que impulsan la movilización hacia Estados 

Unidos de América de los habitantes de dicho lugar. Se busca saber también 

cuáles fueron las causas particulares que propiciaron el despunte la migración 

local, y conocer cuál es el rol que juega la familia antes y después del proceso que 
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vive el individuo al emigrar, sus transformaciones al interior y su comportamiento 

frente a este fenómeno. 

 

1.5 Objetivos específicos. 

 

    Conocer inicialmente, las características históricas y sociales del fenómeno 

migratorio a nivel Nacional y Estatal, como un respaldo que apoyará y guiará para 

irlo interpretando y enfocando a nivel local. Por otro lado, se busca analizar los 

aspectos económicos y culturales e ir determinando las características de la 

familia realmontense, además conocer las condiciones sociales y económicas 

externas que podrían influir en la toma de decisión de emigrar en el individuo, para 

de esta forma, adquirir elementos que nos ayuden a analizar las consecuencias 

que trae consigo dicha movilización de realmontenses a Estados Unidos. 

 

1.6 Método.  

 

    Será desarrollar un método cualitativo orientativo5, respaldado por teorías y 

conceptos concretos de investigadores concentrados al tema migratorio, dando 

énfasis además, a la realidad que de viva voz es contada por los actores de este 

fenómeno y de esta forma ir concluyendo puntos específicos que nos acerquen a 

las respuestas de las preguntas planteadas al inicio de nuestra investigación. 

 

1.7 Hipótesis. 

 

    Nuestra hipótesis preliminar establece que la emigración en Mineral del Monte 

responde a un mecanismo social de respuesta a un entorno externo (compuesto 

de varios factores6) poco positivo para el individuo, que lo obliga a buscar mejores 

condiciones económicas para el bienestar de sus familias, fundamentalmente, 

mejor retribución por el desempeño de un trabajo, orillándolos a buscarlas en el 

vecino país del norte, que ofrece empleos mejor remunerados. Se considera que 
                                                           
5  http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/16/biblio/16Cualitativo.pdf+tipos+de+metodo+cualitativo 
6  Principalmente los que percibimos son factores económicos, políticos y sociales. 
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nuestro objeto de estudio, la precariedad económica agudizada en un cierto 

momento histórico es el detonante, la familia el incentivo que el individuo tiene 

para buscar una alternativa que subsane su carencia de un ingreso económico 

que cubra su manutención y sus necesidades básicas.   

    El individuo asimilará incentivos que reforzarán su decisión de partir hacia 

Estados Unidos, uno de esos incentivos es el apoyo que tendrá de una red social, 

gestada con amigos o parientes establecidos ya en ese país.  

    Se considera que el migrante genera con su partida, efectos negativos al interior 

de su familia dejándola descompuesta, desfigurándose de este modo sus roles y 

obteniéndose consecuencias sobre el comportamiento de sus integrantes que 

reaccionan ante esta situación.7 

    Se considera que son determinantes para la emigración las políticas 

macroeconómicas, las políticas sociales, y en general, las decisiones a nivel del 

Gobierno Federal, juegan un papel muy importante dentro del escenario nacional 

en el que se encuentra la migración. Siendo sensibles y echando mano de ellas, 

se puede generar un contrapeso que ayude a contenerla, de este modo se 

desencadenan ajustes positivos que lograrán mantener hasta cierto punto el nivel 

de bienestar de la sociedad. 

    Nuestra hipótesis también establece que en Mineral del Monte (con sus 

particularidades culturales y sociales) la débil estructura económica es la que dicta 

la pauta para el éxodo del migrante, la cercanía, la fluidez de la información 

México-Estados Unidos sobre oportunidades de empleo propiciadas  por una red 

social, facilita la decisión de partir. 

    Concluimos nuestra hipótesis estableciendo que como consecuencia de la 

emigración, la familia nuclear (predominante en Mineral del Monte) se fragmenta, 

dado el peso que generacionalmente ha tenido el padre. La madre, a la que 

culturalmente se ha dejado en segundo plano, carece de carácter para criar a los 

hijos, quienes crecen sin la autoridad del padre, y tienen problemas en su 

formación humana y académica en la niñez, etapa de suma importancia en su 

                                                           
7  Como podrían ser en los hijos falta de rendimiento escolar, mala actitud frente a la autoridad de la madre, 
falta de concentración, vagancia, etc. En la madre, presiones psicológicas, aumento de stress, falta de 
autoridad para criar a los hijos, etc. 
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desarrollo psicológico y educativo. Tomando en cuenta que la familia es la 

estructura básica por la que se compone la sociedad, se estaría hablando de una 

madeja de problemas futuros para el municipio, y para el mismo Estado, 

vislumbrando con esta descomposición social, un caldo de cultivo para otra serie 

efectos negativos. 

 

1.8. ¿Qué es la migración? 

  
    Desde el punto de vista demográfico la migración es el desplazamiento de los 

seres humanos sobre la superficie terrestre, también se considera que es el 

movimiento de población que se genera desde un lugar de origen hacia otro de 

destino, generándose un cambio de residencia relativamente permanente, a una 

distancia significativa (Petersen, 1998) 

excluyendo los desplazamientos cotidianos vinculados al ejercicio de una 

profesión o de carácter turístico, siendo la causa en la mayor parte de estos 

movimientos, la búsqueda de mejores condiciones de vida a la cual subyace una 

diversidad de complejos factores estructurales, entre ellos, la interdependencia, 

las intensas relaciones entre países y las redes sociales que se fortalecen con los 

estrechos vínculos de interacción que se van generando alrededor del país 

expulsor y el receptor, los avances tecnológicos, la globalización, etc. siendo 

factores determinantes para que los migrantes respondan con cierta rapidez a 

información y oportunidades en dichos países abiertos a su recepción.  

     Josefina García Lozano (2000) de la Universidad de Murcia en un estudio de 

modelos migratorios reafirma este razonamiento comentando que la migración es, 

efectivamente, un “fenómeno aleatorio” complejo, que junto a los fenómenos de 

nacimiento y muerte determinan los procesos demográficos, haciendo hincapié, 

atención, en referencias económicas, sociológicas, y personales. 

     Es importante destacar que los investigadores que estudian este fenómeno 

social, generalmente utilizan dos enfoques: de emigración, analizado desde el 

punto de vista del lugar o país de donde sale la población; y el de inmigración,  

analizado desde el punto de vista del lugar o país de donde llegan los  “migrantes” 
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8 aunque  existen divergencias y debates en cuanto a las terminologías utilizadas 

al abordar la temática, la mayor parte de ellos manejan conceptualizaciones 

propias, derivadas de sus razonamientos y formas de abordar el universo de la 

migración.  

    Se han gestado diversas teorías para detectar cuales son los mecanismos que 

le dan vida a las grandes movilizaciones humanas entre dos puntos específicos, 

por otro lado, un segundo apartado de ellas tiende a tratar de explorar lo que las 

sostiene y perpetúa. 

    En el tomo correspondiente a los índices de intensidad migratoria del año 2000 

publicado por CONAPO, se destacan la teoría económica neoclásica y la teoría de 

la nueva economía de la migración. 

    Para la primera, la migración tiene que ver con el contraste entre los salarios de 

dos países, obedeciendo estos a diferencias geográficas de oferta y demanda de 

mano de obra, siendo la migración el mecanismo de equilibrio, dando el ajuste a 

ambas dimensiones.9 

   Este razonamiento nos pone de manifiesto elementos específicos, pero es 

parcial, ya que en el escenario donde se genera la migración es  heterogéneo, 

habiendo más de un elemento importante a considerar, complejizándose la 

elaboración de teorías generalizadas, ya que en cada país, en cada entidad hay 

contextos sociales muy diferentes.                            

    

    Por otro lado, el enfoque de la llamada “nueva economía de la migración” se 

contrapone a las conclusiones de la teoría neoclásica, abundando en que las 

decisiones de migración no son ejecutadas individualmente, si no (algo 

sumamente importante) por unidades como la familia. 

   Este razonamiento tiene que tomarse muy en cuenta para efectos de nuestra 

investigación,  debido a que ocurre algo que es tangible en la actualidad, las 

familias  en algunas regiones del Estado, son proclives a la emigración de sus 

                                                           
8 Generalmente se tienen visualizados dos tipos de migraciones: la migración humana estudiada por la 
demografía y la migración animal estudiada por la zoología, siendo motivo de nuestro estudio la primera de 
ellas. 
9  CONAPO “Índice de Intensidad Migratoria México- Estados Unidos. Colección: Índices Socio-demográficos. 
México 2000 



12 

 

integrantes para asegurar su subsistencia, como dicta la teoría de la economía de 

la emigración: “se pretende reducir al mínimo los riesgos, y de esta forma se 

alivian las restricciones que imponen las imperfecciones de los mercados en los 

países de origen.10 

    En pocas palabras, esta última teoría nos establece que la diferencia salarial no 

necesariamente influye en los desplazamientos al exterior, situación que se 

considera interesante, sin embargo, el punto que se desea resaltar es que 

cualquier teoría puede reforzarse, o complementarse con los rasgos únicos 

producto de la dialéctica social de cada región. Como ya lo establecimos, la 

individualidad hacia su estudio tiene que ser una constante, ya que todos los 

casos de migración en las regiones del país tienen fisonomías diferentes y 

contextos diversos en los que, si bien es cierto, influyen de base elementos 

fundamentales como la economía y la cultura, no pueden generalizarse ni 

restársele importancia a los elementos propios y características regionales únicas.  

   Uno de esos elementos producto de la dialéctica social en la modernidad, es la 

influencia del mercado global estadounidense en nuestro país, la incesante 

necesidad de trabajadores que alimenten su enorme maquinaria productiva y por 

otra parte, la oferta que facilita permanentemente el potencial país expulsor. 

   Esto último es abordado por la teoría del mercado dual, en la que se distingue 

claramente una reacción natural, hacia el capitalismo estadounidense. Esto nos 

ayuda a identificar a la migración como elemento resultante de un proceso 

sistémico. 

   Abordando de lleno las características del fenómeno migratorio de nuestro país, 

se visualiza inicialmente la zona preponderante de expulsores, el Occidente de 

México, que es abordada por William W. Winnie Jr. (1984) quien, apoyado de sus 

estudios en esta zona, nos conceptualiza variables de duración y distancia, 

planteándonos:  

 

 

                                                           
10 La migración hacia Estados Unidos de América por búsqueda de mejor retribución al desempeñar un 
trabajo, puede otorgar equilibrio económico temporal a ciertos sectores sociales, pero genera desequilibrio en 
uno de los factores poco considerados como lo es en la familia. 
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a) Movimientos de larga duración: 

 

    Básicamente con esto, Winnie Jr. determina un cambio permanente del lugar de 

residencia usual, por lo tanto surge una ruptura de las relaciones sociales del 

migrante en su lugar de origen y su integración en el sistema social del lugar de 

destino. 

   

      b)     Movimientos de corta duración: 

  

     Es el cambio del lugar de residencia usual con temporalidad corta. Este es un 

movimiento muy asistido por los migrantes de nuestra región, situación que se 

analizará más adelante en nuestra investigación.  

      

     Extensos han sido los enfoques que pretenden sumergirse en casos 

migratorios específicos, buscando explicaciones fundamentales, uno de los 

investigadores pioneros es Ravenstein de quien están vigentes aun sus “Leyes de 

Migración” que datan del año de  1885 de las cuales Lee (1966), se encarga de 

hacer una interpretación, definiendo, inicialmente al proceso migratorio como un 

cambio permanente o semipermanente de residencia, partiendo de esto, considera 

cuatro tipos de factores que explican dicho proceso y están asociados con el área 

de origen, con el área de destino; obstáculos intermedios actuando entre las áreas 

de origen y destino, y factores personales que afectan al individuo.  

    Cabe destacar que esta interpretación de Lee, es mucho más flexible y abierta. 

Estas cuatro consideraciones son receptivas a los puntos más sensibles del 

fenómeno migratorio, de las cuales adolecían otras visiones limitadas que 

pretendían darle explicación. 

    Según Lee, los factores personales son más significativos que los asociados 

con las áreas de origen y destino. Extendiendo las leyes de Ravenstein, propone 

una serie de “principios” sobre el volumen del flujo migratorio, comentando que el 

volumen de migración dentro de un territorio varía con el grado de diversidad de 

las áreas incluidas en ese territorio, y depende también de la capacidad de las 

personas de superar los “obstáculos intermedios”.  
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    Asimismo, considera que el volumen de migración depende del progreso en la 

región y de las fluctuaciones en la economía.  

  Sobre este último punto de Lee, se debe resaltar su enfoque regional, y la 

importancia que tiene la economía para el desarrollo de las áreas locales, 

haciendo peso o contrapeso al fenómeno migratorio. 

   Yunez Naude (2000) también le da un enfoque económico, considerando como 

motivo de movilización, los cambios estructurales y la inestabilidad de la 

economía, tomando como parte aguas y detonante para el despunte migratorio 

contemporáneo en nuestro país, la crisis de los años ochenta, así como también 

detecta una importante injerencia en los procesos de apertura del mercado, como 

el Tratado de Libre Comercio afectando negativamente los ingresos de los 

hogares en comunidades, empeorando su nivel de vida y por lo tanto 

impulsándolos a ir en busca de otro lugar para vivir. 

 
2. El fenómeno migratorio. 

2.1. Análisis Histórico de la migración. 

 

    La migración es un fenómeno de carácter universal y ha estado presente en 

todas las épocas de la Historia del hombre. Un gran número de culturas hacen 

referencias a las migraciones, remontándose a tiempos muy antiguos, por citar un 

ejemplo están las migraciones de los Sefarditas a través de cuatro continentes, el 

éxodo del pueblo judío desde Egipto, etc. movimientos de población que 

históricamente se han venido incrementando sobre todo, por el enorme desarrollo 

de los medios de comunicación a partir de la revolución industrial. 

    Hemos de resaltar que durante La Revolución Neolítica (hace unos 9  a 10 000 

años a.C.) que consistió básicamente en el desarrollo de la agricultura, trajo 

consigo un notable desplazamiento de población en los continentes africano y 

asiático primero; y europeo y americano después, en el que millones de personas 

abandonaron su modo de vida nómada para hacerse sedentarios.  11 

                                                           
11  Pijoan, José. “Historia Universal”. Salvat. Vol. 1 México 1980 
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    Edad Antigua (50 000 a.C. - 476 d.C.) tras la formación de los primeros imperios 

en el Oriente Medio y en el Mediterráneo oriental (Mesopotamia, Egipto, Persia , 

Media, Grecia, Macedonia, Fenicia y Cartago y Roma en el Mediterráneo 

Occidental, trajo consigo grandes desplazamientos de pobladores y soldados, que 

se encargaron de ocupar, tanto libremente como por la fuerza, nuevas tierras.12  

    Hubo una dicotomía en la etapa del feudalismo, por un lado, este fenómeno fijó 

a los campesinos a la tierra y aldeas de los distintos feudos, y por otra parte, 

aunque redujo el comercio, aumentó enormemente las guerras de conquista entre 

los feudos existentes, lo cual dio origen a las invasiones y desplazamientos 

masivos de la población, que fueron extendiéndose con el crecimiento y 

transformación de algunos feudos en los Estados Nacionales a fines de la Edad 

Media lo que a su vez, determinó la caída definitiva del sistema feudal.  

   Posteriormente, ya en la Edad Media  (479 d.C. - 1453 d.C.) se desarrollaron las 

redes de las ciudades Estado, y las ciudades surgidas a ambos lados de los pasos 

a través de los Alpes y en las ciudades del Norte de Italia, con el predominio de 

Venecia, que llegó a ser la mayor ciudad a escala mundial gracias al desarrollo del 

comercio. Aquí surge un punto importante, estas ciudades crecieron enormemente 

por el desarrollo de su comercio y dieron lugar a grandes desplazamientos o 

migraciones entre el mundo rural y dichas ciudades, así como el surgimiento de 

otras aldeas transformadas en burgos dedicados a la manufactura artesanal que 

alimentaba ese comercio.       

    Tras los inicios de la Edad Moderna (1453 d.C. - 1789 d.C.) se marcó el 

despunte de los viajes de descubrimiento,  la colonización de otros continentes y 

países principalmente por parte de los países europeos más desarrollados. El 

auge de la navegación dio lugar a desplazamientos masivos de millones de 

personas que, al mismo tiempo que dieron origen a una verdadera despoblación 

en muchos países europeos, sirvieron para fundar y poblar muchos países 

nuevos, sobre todo en América, a través de un proceso que puede considerarse, 

al mismo tiempo, como una invasión, pero también como la fundación y desarrollo 

de un nuevo mundo con una mayor calidad de vida. La ocupación de la América 

                                                           
12  El caso de los colonos romanos que se establecieron en la antigua Dacia (actual Rumania) puede servir de 
ejemplo de estos desplazamientos. 
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del Norte por los españoles, franceses e ingleses, se hizo más intensa con el 

descubrimiento de oro y plata en el Oeste del territorio en 1848, pero esta 

ocupación, sobre todo en el siglo XIX, tuvo caracteres muy distintos a la expansión 

colonial en Hispanoamérica durante la época colonial.  

 En la época contemporánea Edad Contemporánea (1789 d.C. - Fecha actual)  se 

destaca la Revolución Industrial que dio origen al mayor proceso migratorio de 

toda la Historia que no ha terminado aún, sino que está tomando nuevas formas: 

el llamado éxodo rural, que involucró a miles de millones de campesinos en todo el 

mundo que fueron dando origen, a su vez, al crecimiento descontrolado y excesivo 

de ciudades enormes, entre otras tantas consecuencias que aun siguen tomando 

nuevas dimensiones. 

 

2.2. Causas y consecuencias de la migración. 

 

    Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo 

que como ya se estableció con las teorías analizadas anteriormente, se percibe 

que pueden tener consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas 

de emigración como en los de inmigración que son importantes a destacar. 

    En el país de emigración se da un fenómeno muy curioso, se gestan 

condiciones de estabilidad en algunos problemas de superpoblación; se logra una 

mayor homogeneidad cultural o política ya que los más descontentos son los 

primeros en emigran, quedando sólo los más conformes que suelen estar de 

acuerdo con su situación socioeconómica o política de un país; se genera una 

disminución de la presión sobre los recursos; se da inversión sobre las remesas 

de dinero que envían los emigrantes; se da una tendencia de disminución del 

desempleo. 

   Por otra parte, existe una desvitalización; envejece la población (porque los que 

emigran suelen ser jóvenes); la población que queda se hace más tradicionalista, 

conservadora, y más reacia al cambio; perdidas en lo que se refiere a la inversión 

que se ha hecho en la población emigrante (educación, salud, etc.); suelen irse las 
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personas más productivas y con mayor afán de superación; disminución del 

consumo. 

   Del mismo modo, rasgo importante para el desarrollo de nuestra investigación, 

nos encontramos con la desestabilización de la familia, y la formación de grupos 

familiares con alta vulnerabilidad, así se tienen casos de familias con jefía de 

hogar masculina, y la ausencia prolongada de la madre, jefía femenina y ausencia 

prolongada del padre y familias donde faltan los dos adultos, padre y madre a la 

vez y los hijos son criados por los abuelos o uno de los abuelos maternos o 

paternos; los tíos, o hasta una familia vecina.  

   Estas situaciones provocan múltiples problemas al interior de las familias, que 

van desde un decaimiento del rendimiento escolar, incremento del fenómeno de 

las pandillas juveniles, hasta el incremento del consumo de drogas, esto sin 

pretender establecer que la migración sea la única causa de estos fenómenos.13  

   Para el país de inmigración existe un rejuvenecimiento de la población; la 

población se hace más dispuesta a los cambios (sociales, culturales, técnicos); 

aportes de capital y de mano de obra; aportes de nuevas técnicas (innovación 

tecnológica); llegan personas ya preparadas sin que haya tenido que invertirse en 

su preparación; aumenta el consumo. 

   Por otra parte para beneficio del país, se introducen una mayor diversidad 

cultural, política, lingüística, religiosa, llegando a formarse grupos completamente 

segregados y marginales; perjudica a la conciencia gremial de la clase 

trabajadora, ya que los inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de la 

población local; aumentan las necesidades de servicios, sobre todo, asistenciales 

y educativos; aumentan las importaciones de productos de los lugares de 

procedencia de los inmigrantes; remesas de dinero hacia los lugares de 

procedencia de los inmigrantes; disminución de los salarios en algunas ramas o 

sectores por la explotación laboral de los inmigrantes,  etc. 

   Las soluciones a los problemas generados por las migraciones son difíciles y 

muy complejas por sus proporciones gigantescas. Sin embargo, una idea 

                                                           
13  Mas adelante desentrañaremos la problemática específica del barrio de San Francisco en Mineral del 
Monte, que es afín a estos últimos puntos. 
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fundamental debe resaltarse: gran parte de la solución está en el lugar o país de 

emigración y no en el de inmigración. Los países desarrollados resultan 

favorecidos con la situación de atraso del mundo subdesarrollado: tienen mercado 

para su producción, consiguen precios muy bajos para sus importaciones de los 

países pobres, su moneda es más estable porque se aprovechan de la mayor 

inestabilidad en los otros países, etc. y así sucesivamente.  

    Por otra parte, la desigualdad social y económica ha venido creciendo de una 

manera exagerada en el último medio siglo, tanto si nos referimos a la que hay 

entre los países como la que existe entre las personas y grupos sociales. El 

aumento del bienestar socioeconómico (es decir, del nivel de vida de la población) 

en los países ricos implica una enorme carga económica en los países más 

pobres porque son aquellos los que se benefician más del crecimiento del 

comercio mundial y del abaratamiento relativo de los productos agrícolas, y ahora 

industriales, de los países más pobres.  

 

2.3. Antecedentes históricos de la migración  Méxic o - Estados Unidos. 

 

      Las migraciones de mexicanos a los Estados Unidos tuvieron su origen en la 

segunda mitad del siglo XIX, en el año de 1848 con en Tratado Guadalupe-

Hidalgo, cuando México perdió sus territorios de Nuevo México, Arizona, California 

y Texas, según Yolanda de la Mora (1983) se inicia un movimiento poblacional, 

producto de esta adhesión de Estados anteriormente pertenecientes a México, 

donde existían en ese entonces, 13 317 mexicanos en Estados Unidos para 1850, 

los cuales se incrementaron potencialmente y para 1900  ya eran 103 410. 

    Texas es el condado que registra mayor llegada de mexicanos debido a la 

potencialización de su sector agropecuario14, siendo un foco de atracción para los 

ex trabajadores de las haciendas, principalmente del norte del país, que 

rechazaban los malos tratos y la vida casi de esclavos que llevaban en ellas. 

                                                           
14  Volvemos a recalcar lo que hemos tomado como una constante, el desarrollo económico de una zona 
específica, propicia a la movilización de sectores poblacionales. 
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    Por otra parte, comienzan los primeros brotes de violencia y racismo contra 

inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y se genera un ambiente hostil que 

disminuye momentáneamente la llegada de trabajadores. 

   Algunos de los escasos ciudadanos mexicanos que habitaban esos territorios 

decidieron permanecer, y otros, provenientes de las regiones del norte de México, 

principalmente de Sonora, fueron atraídos posteriormente por la fiebre del oro 

californiano.  

   Queremos  hacer notar que la situación del país en esos años, por una parte, 

era la base para que el mexicano se incentivara a buscar una oportunidad de 

mejorar su modo de vida, y por otra parte, en Estados Unidos se daban las 

condiciones necesarias de atracción hacia la mando de obra de nuestro país 

subdesarrollado. 

   Las migraciones de los años posteriores, se registraron como grandes oleadas y 

sus motivaciones fueron de tipo más inmediato, como el deseo de alcanzar 

riqueza, partiendo de ello, los mexicanos se quedaban a trabajar en las minas de 

la región. 

    Para el año de 1872 surge un fenómeno que se tiene que destacar, el 

crecimiento del sector minero fue tal, que los empresarios se vieron en la 

necesidad de reclutar más mano de obra para explotar las minas y fueron 

directamente hasta Cd. Juárez y Sonora para reclutar  mexicanos. 

     El fenómeno migratorio según Tomás Serrano (2006), inició propiamente en el 

siglo XX donde detecta cinco momentos históricos que hay que resaltar: 

  

1) La etapa del enganche -1900 a 1920-  Esta etapa ocurre cuando Porfirio Díaz 

ocupaba el poder, la migración se ve impulsada notablemente por el gobierno, 

quien propiciaba el enganche de mano de obra de forma casi forzada, en 

condiciones de semiesclavitud y abusos graves a la condición humana. 

  

2) La etapa de las deportaciones – 1920 a 1942-  Esta parte de la creación de las 

Patrullas Fronterizas para regular la migración de mexicanos, situación que se 

hizo necesaria para Estados Unidos, ya que continuaba el flujo masivo de 
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mexicanos al país, generándoseles un exceso de trabajadores y pocos espacios 

laborales producto de la crisis económica mundial que se sufría en esos años. 

  

3) La etapa de los braceros – 1942 a 1946-   En esta etapa marcada por la 

contratación de mano de obra, principalmente de origen rural,  para trabajos 

temporales producto de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra 

Mundial. El gobierno de Estados Unidos se encargaba de que este flujo migratorio 

fuera de tipo legal. 

  

4) La etapa de los indocumentados -1965 a 1986-  Etapa en la que Estados 

Unidos da por terminados los convenios “braceros” y pone en marcha fuertes 

políticas para detener el flujo de migrantes y para legalizar trabajadores (según 

conviniera).  

  

5) Etapa de migración clandestina -1986-  Inicia con la aplicación de Immigration 

Reform and Control Act (IRCA) la cual legaliza a cerca de 2.3 millones de 

indocumentados mexicanos. Por otra parte comienza a haber una explosión 

clandestina de cada vez más migrantes hacia Estados Unidos. 

  

     Analicemos cuidadosamente cada etapa de la historia de la migración entre 

México y Estados Unidos, para rescatar algunas particularidades. 

      Por lo que hemos analizado hasta el momento, cada boom migratorio ha 

respondido a una fluctuación en la economía Estadounidense, con sus altas y 

bajas, dependiendo el momento histórico y la situación político- social, así como 

también de las condiciones políticas y económicas de México, situaciones que 

conjuntadas, incentivan o desincentivan el flujo migratorio. 

    Manuel García (1980) nos indica que para 1900 habían emigrado alrededor de 

100 mil mexicanos, duplicándose para 1910 en 222 mil; en 1920, 486 mil, y en 

1930, 970 mil aproximadamente. Durante la gran depresión del capitalismo en 

Estados Unidos, entre 1929 y 1932, regresaron a México alrededor de 345 mil 

migrantes, pero el “Programa Bracero” de 1942, firmado entre los gobiernos de 

México y Estados Unidos, cuya vigencia fue de 22 años, permitió una movilización 
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de unos 4.6 millones de contratos, aproximadamente, y la legalización de los 

llamados wetback quienes, de manera alterna a los migrantes contratados, 

operaban en los Estados Unidos. 

     Existe una etapa clave dentro del fenómeno migratorio mexicano, la etapa del 

Porfiriato. 

     Recordamos que Porfirio Díaz se encargó de atraer a la inversión extranjera 

permitiendo con esto el desarrollo de la industria ferroviaria nacional, propiciando 

beneficios para la integración de los mercados regionales y para las migraciones 

entre los Estados. Por otra parte se generaron fuentes de empleo. En este sentido, 

los ferrocarriles “Nacional”, que conectaba la Ciudad de México con Laredo, y el 

“Central Mexicano” que iba de Aguascalientes vía Tampico hasta El Paso, 

posibilitaron las movilizaciones, en su mayoría de campesinos, quienes 

desafortunados por el proceso liberal de desamortización de tierras de comunidad 

y, en consecuencia, víctimas del acaparamiento de los grandes latifundistas, 

buscaron otras alternativas para mejorar su precaria situación. 

     La alternativa eran los Estados Unidos cuyo crecimiento económico y la 

promesa de un estilo de vida diferente entusiasmó a muchos trabajadores para 

cruzar la frontera. El factor ferrocarril fue un elemento mucho muy importante 

porque de los Estados con más movilización hacia Estados Unidos: San Luis 

Potosí, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, salieron migrantes que hacían 

escala en los Estados del norte de la República Mexicana, y esto permitió la 

reactivación de la economía en los Estados fronterizos porque algunos 

permanecían por un tiempo para después emigrar a Estados Unidos.  

      Para el año de 1882 Díaz y sus ideas para modernizar al país  lo llevaron a 

abolir el ejido y a ofrecer  tierras a europeos, las cuales quitaba a campesinos 

mexicanos, generando con esta insensible decisión, descontento y efectivamente, 

mayor emigración hacia Estados Unidos.  

      Para 1910 se gesta la Revolución Mexicana generando serios problemas 

económicos para el país y el éxodo de un gran numero de pobladores que buscan 

en Estados Unidos empleo y seguridad. 

    Posteriormente, se vive otra coyuntura, la primera guerra mundial, que trajo 

oportunidades para la reactivación económica en Estados Unidos que requirió de 
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mano de obra para su industria exportadora de bienes manufacturados y de 

servicios. Aunque la actividad legislativa estadounidense de 1917 a 1924 se 

concentró en restringir legalmente las migraciones y reforzar el control de la 

frontera y, concretamente, una ley de 1917 exigió un examen que comprobara el 

alfabetismo del inmigrante, lo mismo que un impuesto; un límite por país y la 

instrumentación de patrullas fronterizas junto con las visas, México (y otros países 

de occidente) quedó excluido de las restricciones hasta 1968. Así, 73 mil 

mexicanos fueron atraídos por el amplio desarrollo agrícola del suroeste 

estadounidense y por las diferencias salariales pagadas a trabajadores 

especializados y semiespecializados, aunque en general, los mexicanos se 

empleaban como obreros no especializados o campesinos que trabajaban 

arduamente y bajo condiciones críticas, sin que se respetaran sus contratos 

laborales (en el caso de que los hubiera) y las promesas de sus patrones. Los 

mexicanos trabajaban en la agricultura, obras de construcción, minas, fábricas, y 

en la industria ferroviaria.   

    En contraparte para el año de 1920 el Gobierno de México ve seriamente el 

tema  de la emigración como un problema de despoblación  del país, llegándose a 

crear y aceptar leyes que le confería facultades al presidente para otorgar tierras a 

migrantes mexicanos que desearan volver al país.  

    Con Venustiano Carranza existe un gran avance en materia de migración, 

promueve leyes de política migratoria que obligan al Gobierno a proteger a sus 

ciudadanos en el extranjero, el racismo y la violencia contra mexicanos se 

mantiene y esto propicia la creación de ligas y organizaciones que protegen a los 

migrantes. 

   Con el gobierno del Gral. Álvaro Obregón (posteriormente Plutarco Elías Calles)  

se otorgan facultades para repartir ejidos, provocando con esta política 

descontento y violencia entre los nuevos ejidatarios y hacendados generando solo 

falta de producción en el campo y emigración. 

    La recesión económica de 1921 fue muy importante en términos de política 

migratoria mexicana, porque por primera vez se instrumentaron mecanismos 

administrativos bajo el gobierno del Gral. Álvaro Obregón, para atender la 

inminente repatriación, y sentar las bases de un sistema de contratación 
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proteccionista hacia los migrantes. La Secretaría de Gobernación, a través del 

naciente Departamento de Migración, debía cerciorarse de que los trabajadores 

firmaran un contrato de trabajo y los patrones tenían que garantizar el depósito de 

su pasaje, por cualquier eventualidad, en la oficina de migración donde se firmara 

el contrato. De 478, 383 mexicanos fueron censados como inmigrantes legales, 

aproximadamente 100 mil perdieron su empleo como consecuencia de la crisis. A 

esto se añadió el repudio de los sindicalizados y líderes políticos estadounidenses 

quienes exigieron la deportación de los trabajadores mexicanos. 

     En 1924 se aprueban leyes restriccionistas de migrantes  en Estados Unidos 

como la ley Harris, de Johnson y Box, con la cual se exige a mexicanos la 

comprobación de su residencia, por otra parte el gobierno de Roosevelt ofrece 

repatriar a los extranjeros que no tengan medios de vida en Estados Unidos, en 

medio de este ambiente hostil regresa medio millón de trabajadores a México.  

      Dicha repatriación causó problemas al Gobierno de México, quien se 

responsabilizó y transportó gratuitamente mediante FNM a los repatriados hasta 

sus lugares de origen, posteriormente se construyen colonias para los 

trabajadores que regresaban de Estados Unidos, y se les canaliza a zonas 

ejidales de producción agropecuaria. 

      Tan pronto como se logró mayor estabilidad en el país vecino, regresaron al 

norte los migrantes, porque la crisis económica en México (reducción de 

exportaciones de materia prima y, en consecuencia, descenso en el ingreso fiscal) 

no permitió absorber la mano de obra de los recién llegados.  

      La segunda guerra mundial reactivó de nuevo la economía en Estados Unidos. 

Después de la fuerte depresión de 1929, con la consabida oleada de repatriados a 

México a través del Comité Nacional y Repatriación, el país del norte demandó, de 

nueva cuenta, mano de obra mexicana. Un Programa Bracero, firmado bajo el 

gobierno del Gral. Manuel Ávila Camacho en 1942, significó, bajo el análisis de 

Lawrence, (1977) la institucionalización de las prácticas previas a la década de los 

cuarenta, como las iniciativas ya señaladas del Gral. Obregón, y el establecimiento 

de un sistema formal de reclutamiento laboral.  

      En un principio se planteó como un convenio para la contratación en vías 

ferroviarias, pero el gobierno mexicano se manifestó reticente si el programa 
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agrícola no se reconocía como punto de partida. El acuerdo agrícola conocido 

como “Convenio de Braceros”, entró en vigencia el 4 de agosto de 1942 y aunque 

con algunas enmiendas, duró 22 años. El programa involucró a dependencias 

gubernamentales de ambos países. La Dirección de Asuntos de Trabajadores 

Migratorios (DATAM) de la Secretaría de Relaciones Exteriores era el órgano 

central encargado de asignar la cuota de migrantes por estado según las 

necesidades económicas de las localidades, y de revisar y cotejar la demanda de 

trabajadores de acuerdo con la disponibilidad de vacantes en los centros de 

reclutamiento localizados en la Ciudad de México (1942-1944) y Guadalajara e 

Irapuato (1944-1947). En Estados Unidos el Servicio de Inmigración y 

Naturalización del Departamento de Justicia, coordinó sus actividades junto con 

los departamentos de Trabajo, Estado y Agricultura para preparar la 

documentación de los inmigrantes; trasladarlos a los centros de contratación en 

los estados fronterizos15; revisarlos por el Servicio Público de Salud y ponerlos a 

disposición de los agentes que representaban a los patrones. 16 

    El crecimiento económico de Estados Unidos provocó que muchos trabajadores 

agrícolas fueran canalizados a otras industrias como la de la construcción de 

buques de guerra y la industria de la aviación.  

    La sobreproducción agrícola y la elevación de los salarios auguró, para fines de 

1946, el agotamiento del programa bracero y, mediante la Ley Pública 707, 

promulgada el 9 de agosto, el Legislativo estadounidense encontró los 

mecanismos para calificar la situación de no emergencia y la suspensión del 

convenio. Entre 1947 y 1954, en el contexto de la posguerra, la migración adquirió 

otras características porque la entrada ilegal de los wetback, ascendió 

considerablemente debido al poco control de las patrullas fronterizas y a la 

negligencia de los mismos patrones a quienes convenía la ilegalidad para 

                                                           
15 En 1950 la concentración de contrataciones en México, se registró en los Estados del norte como 
Chihuahua, Sonora y Monterrey. Después se abrieron otras oficinas de contratación en Aguascalientes, 
Guadalajara e Irapuato, y las oficinas de recepción de contingentes ya aceptados en Estados Unidos se 
concentraron en El Paso, Laredo, Brownsville, Nogales y Calexico. 
16 También los estadounidenses se preocuparon por repatriar mexicanos como el Condado de Los Ángeles 
que entre 1931 y 1934, expulsó por su cuenta a 13 mil trabajadores, y la Oficina de Migración, a nivel federal, 
que intensificó una campaña para deportar ilegales. Aunque el número no fue considerable, las implicaciones 
publicitarias fueron importantes porque contribuyeron a reafirmar los prejuicios de los ciudadanos 
estadounidenses respecto de los mexicanos. 
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adelgazar los salarios. Dos políticas fueron implementadas por Estados Unidos: la 

legalización paulatina de los wetback, acompañada de ciertas deportaciones que 

impactaron positivamente a la comunidad estadounidense proclive a 

responsabilizar a los migrantes de la infiltración comunista y de múltiples 

enfermedades, y la contratación de nuevos migrantes que expresamente lo 

solicitaran dentro del programa bracero mediante la “Operación Wetback”. Así, 

142 mil “deportables” fueron legalizados mediante contrato, y sólo 19, 813 nuevos 

braceros fueron admitidos. Estos contratos evidenciaron la pérdida de control por 

parte del gobierno mexicano para exigir un trato justo e imponer condiciones. Esta 

situación se recrudecería en la década de los sesentas y setentas al irrumpir 

descaradamente la migración ilegal y disminuir la política de contratos.  

    En conclusión, el programa bracero de 1942 a 196417 fue un fenómeno singular 

porque la migración legal, mediante contratos y con la intervención de ambos 

países no se registró de nueva cuenta bajo los mismos rasgos. La “Operación 

Wetback” permitió la legalización de muchos braceros como residentes 

permanentes y fue revestido de forma más atractiva para los patrones, para 

quienes la diferencia entre un bracero y un wetback, en términos de ganancia, no 

significó gran cambio si las condiciones de la contratación verbal o escrita, era 

controlada por ellos mismos.  

    Para los años setenta existen varios cambios notables en el espectro de la 

migración hacia Estados Unidos, uno de ellos es el flujo más heterogéneo, 

aumentando el número  de mujeres así como algunas otras particularidades en el 

patrón migratorio, los cuales el investigador Wayne Cornelius (1988)  se encarga 

de enumerar y son los siguientes: 

  

                                                           
17 Durante el programa bracero, de 1942 a 1964, casi cinco millones de mexicanos entraron a laborar en los 
campos agrícolas de los Estados Unidos. Estos braceros convirtieron a la agricultura americana en la más 
rentable y avanzada de todo el planeta. Se trataba de campesinos de las zonas agrícolas rurales más 
importantes de México, como Coahuila, Durango, Chihuahua, etc. Esta grave situación coincidió con la 
repentina demanda de mano de obra en los EUN debido a la Segunda Guerra Mundial. El 4 de agosto de 
1942, los gobiernos de Franklin Roosevelt, de los Estados Unidos y de Manuel Ávila Camacho, de México, 
instituyeron el Programa Bracero. El campesino mexicano tuvo entonces una alternativa a su pobreza al 
enrolarse de bracero, y al mismo tiempo, se satisfacía la necesidad de brazos para trabajar los campos 
agrícolas norteamericanos. 
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• El proceso de asentamiento de los migrantes mexicanos en los Estados 

Unidos, iniciado en los setenta, se afianza en los ochenta. 

 

• El origen geográfico de los migrantes es más diverso, en los ochenta 

aumenta la inclusión de áreas fuera de la zona tradicional de emigración, 

pero continúa la preponderancia del Occidente de México, esto lo detalla 

Francisco Alba y sus colegas (1976). Estas nuevas áreas comprenden la 

ciudad de México u otros núcleos urbanos del país. 18 

 

• Los migrantes de los ochenta presentan mayores niveles de educación que 

las décadas anteriores. 

 

• El flujo está constituido, de forma creciente, por más mujeres y familias. 

  

     Como es normal, existen algunas discrepancias entre algunos otros 

investigadores e historiadores de este fenómeno migratorio, que generalmente se 

oponen a dichos cambios básicamente enfocados al mantenimiento de los 

orígenes de los migrantes  como denotan en sus investigaciones René Zenteno y 

sus colegas (2001), siendo los principales Estados de salida Jalisco, Michoacán y 

Guanajuato. También se comenta que no se da un salto  migratorio notable de 

zonas urbanas a rurales, aunque se observa en otras investigaciones una 

polarización de flujo con aumento de zonas rurales y grandes ciudades, esto de 

detallará más adelante con el fenómeno migratorio hidalguense. 

    Queremos concluir esta parte afirmando que históricamente la migración fue 

encausándose aprovechando las condiciones económicas y sociales de Estados 

Unidos, impulsadas por la situación mexicana.  

   En la etapa Porfirista se da un curioso fenómeno de causa y efecto. Por una 

parte había condiciones infrahumanas en las haciendas y a los agricultores se les 

                                                           
18 El Occidente de México es considerado la zona más antigua de emigración a los Estados Unidos. Los flujos 
con origen en esta zona arrancan a principios del siglo XX gracias a la llegada del ferrocarril que conectaba a 
estas tierras con los Estados Unidos. El Occidente de México incluye, entre otros estados menores, a 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas.  
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sacaba literalmente de sus tierras generándose descontento general, pero por otro 

lado, con la construcción del Ferrocarril, se facilitó le flujo de personas de sur a 

norte, distinguiéndose  que, el paso temporal de mano de obra al norte del país 

trajo grandes beneficios y un importante desarrollo de esa zona, dándonos esta 

situación elementos para pensar que los mecanismos económicos utilizados en la 

administración pública federal no eran los adecuados para encausar las 

necesidades del grueso de la población, habiendo una mala distribución de la 

riqueza. 

   El elevado número de emigrantes fue tal, que comenzó a captar la atención del 

gobierno mexicano, que por consecuencia tuvo que actuar, implementando 

mecanismos que frenaran la despoblación del país, y por ende, el debilitamiento 

de fuerza laboral concluyendo en mayor disminución económica, protegiéndose 

además a los connacionales en su estancia por Estados Unidos y a su regreso a 

México. 

 

2.4. Migración en Hidalgo. 

 

    Por principio de cuentas cabe destacar que la migración de hidalguenses hacia 

Estados Unidos ha existido desde los primeros años en que se documenta este 

fenómeno, aunque en baja intensidad, pero últimamente ha cobrado particular 

relevancia debido a su aumento gradual siendo el principal motivo, según Serrano 

(2006) la búsqueda del incremento en los ingresos laborales y por ende, una mejor 

calidad de vida para sus familias. Sin embargo, pretendemos indagar sobre las 

causas de fondo, que llevan a los pobladores de nuestra localidad a llegar hasta 

esta instancia. 

    Los estudios migratorios de las últimas décadas, seguían mostrándonos la 

preponderancia de la zona Occidental de México en la migración internacional, 

analizada desde sus primeros pasos por Gamio (1930). Francisco Alba (2000) se 

adentra a las evoluciones que va teniendo el fenómeno y sostiene que: 
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“En la actualidad el fenómeno migratorio ya no es privativo del área tradicional 

(Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Durango, 

San Luis Potosí) si no que ha tenido impacto en otras regiones del país…” 

 

    En los más recientes estudios ya se destaca la participación del Estado de 

Hidalgo en los listados de entidades de origen de migrantes, cuadro que 

observaremos más adelante. 

    Consideramos que esto es un efecto lógico a los procesos sociales sufridos por 

el país en los últimos años, apoyándonos de la teoría de Yunez Naude, la 

situación económica actual del país ha ido en detrimento, vinculándose hoy en día 

una mayor cantidad de factores en el fenómeno migratorio del país, volviéndose, 

como se comentaba en páginas anteriores, más heterogéneo y complejo en su 

estructura. 

     La encuesta sobre Migración Internacional en la Frontera Norte (EMIF), registró 

los flujos migratorios de los Mexicanos en  las ciudades fronterizas al norte del 

país del 11 de julio de 1998 al 10 de julio de 1999 arrojando un incremento en el 

flujo de migrantes de 12 años en adelante, resaltando una potencial movilidad 

hacia el norte en los Estados de Guanajuato, Michoacán, Sonora y Jalisco, 

colocando al Estado de Hidalgo en el lugar número 20  con un 1.71% de flujo 

migratorio. 

    Importante es recalcar una situación en especial,  todo depende de los criterios 

con que se analiza el fenómeno. Procesando la información arrojada por los 

estudios de Alba (2000) sobre los principales Estados de origen según la 

“intensidad” migratoria internacional correspondientes a las personas que salieron 

de sus viviendas a otro país en los cinco últimos años, se nos muestra en el 

siguiente orden los Estados con esta tendencia: Zacatecas, Michoacán, 

Guanajuato, Durango, Morelos, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo y San 

Luis Potosí, y por otro lado, en el apartado de los principales Estados que aportan 

los mayores volúmenes de migrantes nos siguen mostrando que se encuentra 

Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, como se 

comenta solo cuestión de enfoques pero ambas tendencias nos argumentan una 

mayor inclusión de Estados “Emergentes”. 
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Cuadro1 

 

Población migrante internacional según entidad fede rativa de origen. 

(Enero de 1995 a febrero del 2000) 

 

 

 

 

    Es evidente que han existido cambios importantes en las movilizaciones hacia 

Estados Unidos. 

    Las investigaciones de Marcelli y Cornelius (2001) concluyen que a partir de 

estudios desarrollados en México y el sur de California actualmente el 

establecimiento de mexicanos en los Estados Unidos tiende a ser más 

Entidad de origen Intensidad Migratoria Entidad de origen Distribución 

porcentual de los 

migrantes 

internacionales 

1.- Zacatecas 

2.- Michoacán 

3.- Guanajuato 

4.- Durango 

5.- Morelos 

6.- Nayarit 

7.- Jalisco 

8.- Aguascalientes 

9.- Hidalgo 

10.-San Luis Potosí 

11.- Colima 

12.- Guerrero 

13.- Querétaro 

14.- Chihuahua 

15.- Oaxaca 

Promedio Nacional 

4.96 

4.23 

3.57 

3.01 

2.97 

2.81 

2.80 

2.80 

2.79 

2.74 

2.43 

2.42 

1.85 

1.68 

1.68 

68 

1.- Jalisco 

2.- Michoacán 

3.- Guanajuato 

4.- E. México 

5.- Distrito Federal 

6.- Veracruz 

7.-Guerrero 

8.- Puebla 

9.- Zacatecas 

10.-San Luis Potosí 

11.-Hidalgo 

12.- Oaxaca 

13.-Chihuahua 

14.-Morelos 

15.-Durango 

Otros 

10.64 

9.98 

9.83 

8.27 

5.34 

4.85 

4.49 

4.31 

4.01 

3.75 

3.69 

3.44 

3.07 

2.75 

2.62 

18.96 

Fuente: Alba, 2000, según tabulados del Cuestionario ampliado del XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000, INEGI, 2000.Intensidad migratoria: población migrante internacional por cien habitantes. 
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permanente existiendo migrantes cada vez más jóvenes, así como también hay 

una mayor proporción de mujeres. 

   Por otra parte los migrantes  tienen cada vez mayor escolaridad, habiendo un 

incremento del sur de México en el área de origen de los migrantes, aumentando 

también los migrantes de origen urbano. 

   Es importante comentar que la permanencia más prolongada del migrante 

responde a factores de seguridad, actualmente hay más restricciones y peligros al 

cruzar la frontera, así como también resulta más costoso, es por eso que se 

extiende la estancia del mexicano. 

    La situación de los migrantes jóvenes es muy variada, pero podrían delimitarse 

como factores iniciales,  una falta de oportunidades escolares, una tendencia 

tradicionalista a la migración, o una necesidad emergente que lo obligue a partir. 

    Una situación complicada y con un trasfondo muy grave, es la participación 

cada vez más numerosa de las mujeres, hablándonos, en primera instancia, de un 

rompimiento de la vetusta ideología machista, y tradicionalista de nuestro país, en 

la que el hombre era el que proveía es sustento al hogar, y la mujer se quedaba 

en casa. 

   En esta  lectura se muestra un brusco rompimiento de paradigmas culturales,  

producido por una importante fluctuación sistémica, donde las condiciones 

externas son tales, que obligan a la mujer a apoyar al hogar, y cuando las 

condiciones son propicias, se emigra, y por consecuencia, se trasgrede la 

estructura familiar. 

    Esto es solo el inicio de lo que vamos a analizar en otra etapa de nuestra 

investigación. 

Marcelli y Cornelius nos hablan también de que existen migrantes cada vez más 

preparados, con un mayor nivel educativo, arrojándonos esta lectura un desajuste 

grave en la estructura económica del país, en la falta de tacto al implementar 

políticas de desarrollo social que coordinen la preparación de los individuos con 

los requerimientos del país, de las regiones estatales.19  

                                                           
19 Desajuste grave, porque desde los más altos aparatos institucionales, nos referimos a la Secretaría de 
Educación, a las Universidades, se toma muy poco en cuenta las necesidades educativas de cada región o 
Estado, y se deja en claro que la educación es uno de los principales motores para el desarrollo, existiendo de 
esta forma un exceso de profesionistas desempleados.  
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    Puede hablarse del sur de México como un área sumamente atrasada en su 

desarrollo, esto resulta algo ilógico al saber que es una de las zonas con mayor 

biodiversidad. El enorme y pareciera eterno, problema del debilitamiento de la 

agricultura, ha marginado a los pobladores del sur, siendo esto uno de los 

principales puntos a tomarse en cuenta para la explicación de su masiva 

movilización hacia el norte.20 

    Como se manejaba anteriormente, los 12 principales Estados de expulsión en 

México son: Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, 

Durango, Hidalgo, Nayarit, Guerrero, Aguascalientes, Jalisco y Colima.  

    Esto muestra que a nivel nacional la participación de la población hidalguense 

ocupa el séptimo lugar, algo destacado es que a pesar de que la migración 

originada en Hidalgo es reciente, es de mayor intensidad que la que se origina en 

el Estado de Jalisco, entidad de tradición desde hace más de cien años. 

   Como se ha demostrado, en el Estado de Hidalgo existe un notable aumento de 

flujo migratorio hacia Estados Unidos, utilizando la misma unidad de análisis a 

nivel municipal, (ordenando el porcentaje de hogares con uno o más migrantes 

internacionales en el quinquenio 1995 al 2000) a nivel nacional el municipio 

hidalguense de Pacula ocupa el segundo lugar en intensidad migratoria, solo 

superado por el municipio de Santa Ana del Valle en Oaxaca (ambos municipios 

caracterizados por tener pocos habitantes.)21 

  

 

 
                                                                                                                                                                                 

     Por ejemplo, en una región agropecuaria, es ilógico que se ofrezcan tantas plazas a una de las carreras 
más saturadas, solo por responder a la demanda, es atemorizante la idea de creer que las instituciones solo 
se guían por la idea de lucrar, y no pensar en que educación y desarrollo social van de la mano, catalizadas 
por un factor importantísimo: la planeación. 
20 Uno de los casos más interesantes es, sin duda alguna, el del Estado de Veracruz, uno de los lugares 
donde convergen cientos de especies animales y vegetales, teniendo además la fortuna de contar con el 
Golfo de México. Hoy por hoy, Veracruz también tiene un importante número de migrantes, esto, 
efectivamente a causa de su crisis cafetalera, que fue propiciada entre otras cosas por el TLC y por el 
debilitamiento en la agricultura. 

21 De esta forma, la estimación hecha de las muestras censales cometen errores como el de sobrestimar a los 
migrantes de los municipios de menor población. Debido a estas fallas en los esquemas encuestales, Serrano 
(2006) considera necesario que en el Censo general de Población y Vivienda 2010 se destinen recursos 
suficientes para aplicar el cuestionario de migración internacional en todos los hogares mexicanos, y de esta 
forma conocer con certeza la importancia del fenómeno a nivel local, municipal, regional y estatal. 
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 Cuadro 2 

 

Intensidad Migratoria internacional, según el porce ntaje de hogares con al 

menos un migrante internacional en las entidades de  México, 2000. 

 

Entidad Porcentaje de hogares con emigrantes en los 

Estados Unidos. 

1.-Zacatecas 

2.-Michoacán 

3.-Guanajuato 

4.-Morelos 

5.-San Luis Potosí 

6.-Durango 

7.-Hidalgo 

8.-Nayarit 

9.-Guerrero 

10.-Aguascalientes 

11.-Jalisco 

12.-Colima 

12.18 

10.37 

9.55 

7.46 

7.43 

7.31 

7.14 

6.82 

6.79 

6.66 

6.53 

5.62 

 

 

 

 En números fríos, el XII censo general de población y vivienda del INEGI 2000 

señala que del territorio hidalguense emigraron a los Estados Unidos un total de 

62 169 personas, conteo que abarca de enero de 1995 a febrero del 2000, por otra 

parte la información que nos muestra la Coordinación  General de Apoyo al 

Hidalguense en el Estado y el Extranjero (basado, a su vez en datos del 

Observatorio Permanente de Migración Internacional Hidalguense, en 

coordinación con el Colegio de la Frontera Norte, La Universidad del Sur de 

Florida y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) se estiman alrededor de 

150 000 hidalguenses residentes en Estados Unidos, una cifra que representa el 

6.7% de la población total de la entidad, siendo 82% hombres y 18% mujeres, más 

de la mitad tanto de hombres como mujeres, tienen entre 15 y 24 años. 

Fuente: CONAPO (2002) 



33 

 

       Por otra parte los municipios hidalguenses de mayor intensidad migratoria son 

el ya mencionado municipio de  Pacula, Ixmiquilpan, Zimapán y Tasquillo. 

      Es evidente que los problemas económicos del Estado, (nos concretamos en 

las regiones de mayor migración), son la columna vertebral  de las causas que 

motivan el éxodo de hombres y mujeres hacia el norte en búsqueda de mejores 

oportunidades de las que tiene en su propio lugar de origen, para muestra basta el 

caso de Pacula, que es la tercera peor economía del Estado de Hidalgo22 con una 

cabecera municipal que aun carece de carretera pavimentada (Serrano 2006). 

     En platica directa el legislador hidalguense por Ixmiquilpan, Edmundo Ramírez 

(2008) se nos comenta que más de medio millón de hogares que hay en Hidalgo, 

cerca de 70 mil tienen relación directa o indirectamente con el fenómeno 

migratorio, de éstos, 35 mil viviendas (6 por ciento del total) recibieron 

directamente remesas familiares, siendo el flujo de éstas, en 2007, poco más de 

mil millones de dólares. Lo que es 15% más al reportado en 2006. 

     En su lectura del fenómeno, Edmundo Ramírez destaca que en la actualidad el 

número de hidalguenses en Estados Unidos ya ascendió a cerca de 400 mil, 

distribuidos la mayoría en ciudades de Texas, Nevada, Centro y Costa Oeste de 

Florida, Georgia, Carolina del Norte y Sur, California, zonas metropolitanas de 

New York y Chicago. 

      Esta situación, sin duda alguna tiene que sensibilizar mucho más a las 

autoridades gubernamentales que en la mayoría de los casos echan a andar 

políticas que no tienen impacto en la gente que más lo necesita y tiende a emigrar, 

debido a esto el Secretario de Desarrollo Social del actual gobierno, David 

Penchyna nos comentó, también en charla personal, que expuso ante el Consejo 

Consultivo Ciudadano, encabezado por Mario Viornery, la necesidad de crear 

nuevas reglas en la definición de criterios de asignación de programas sociales, 

para dirigirlos a la población que potencialmente tiende a emigrar. 

     Acompañado por el director de Apoyo al Migrante Gualberto Reyes, nos 

informó que cuenta con 205 millones de pesos para aplicarlos donde se requiera, 

en un programa tripartito con el gobierno Estatal y Municipal, para ofrecer 

                                                           
22  De esta forma se asevera la relación que existe entre economía y migración. 
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alternativas de desarrollo a quienes vivan en desigualdad y de esta forma evitar la 

emigración. 

    Se considera que mecanismos como este, que es de reciente instauración, 

deben de depurarse más, ya que solo suelen crearse  como respuesta a la 

expectativa mediática que se ha generado alrededor de la emigración, y también 

al descontento generalizado y a la presión social. Políticas como la anterior son de 

poco impacto hacia la orientación del fenómeno migratorio, se impactará de forma 

importante cuando en verdad se detonen políticas de desarrollo perfiladas hacia la 

gente más expuesta a resentir los embates de la economía, políticas integrales de 

apoyo hacia los sectores más sensibles del país que vayan derivando, a su vez en 

mecanismos de hechura más fina que desemboquen en acciones municipales. 

   A lo largo del trabajo de investigación se le ha designado vital importancia al 

factor económico, vinculándolo directamente con la migración, estableciendo que 

el contexto que presenta cada región va dando la pauta para encaminar a su 

población hacia la movilización hacia otro sector. 

   Siguiendo lo establecido con nuestra teoría, consideramos que las 

características de nuestra zona económica (Pachuca- Mineral del Monte) apuntan 

hacia el desempeño laboral en el área de servicios, obteniendo con esto una 

movilización hacia la ciudad de Pachuca, (región económica preponderante) 

desenvolviéndose el grueso de los individuos en edad económicamente activa en 

tiendas departamentales, restaurantes, atención en medianos establecimientos, y 

tele marketing principalmente, llegando a ganar de entre $1000 a $1500 

quincenales cuando se tienen estudios medios y medio superiores. Esto se gana 

trabajando en horarios completos y descansando un solo día  a la semana.  

     Es necesario distinguir que en la capital del Estado no existe una 

infraestructura sólida que absorba a los jóvenes que egresan de las universidades, 

tampoco, como ya se comentó, existe sincronización  entre las carreras que se 

ofrecen en la universidad y lo que el Estado requiere para desarrollarse 

económicamente.   

    El gobierno ha adolecido de políticas tangibles que atraigan a industrias y de 

esta forma, mantener un equilibrio en el desempleo y en el bienestar social, existe 
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mucha gente desempeñándose en empleos rutinarios y mal remunerados, aún con 

estudios superiores. 

   Como es común, y más adelante se desarrollará el tema, inmersos en la 

situación económica y social actual, cuando se conforma una familia nuclear la 

mujer tiene que buscar el apoyo de su madre o hermanas para que le ayuden a 

atender a su hijo o hijos, mientras ella, también tiene que salir a buscar el sustento 

junto con su marido. Como se aseveraba anteriormente, comienza una ruptura en 

el arquetipo cultural del hombre de la casa que provee el sustento, siendo el único 

que trabajaba, mientras que la mujer “ama de casa” se encargaba del cuidado de 

los hijos y los quehaceres domésticos.  

   Tenemos que poner sobre la mesa el factor de los salarios. Es evidente que el 

salario bajo de la zona económica del Estado de Hidalgo no alcanza para cubrir 

todas las necesidades de una familia nuclear23, de este modo, como lo distingue 

Ulrich Beck (2000) un problema económico dentro de la familia es caldo de cultivo 

para el desencadenamiento de otros problemas en la psicología familiar como 

frustraciones, fricciones con la pareja, alejamiento, depresiones y hasta 

rompimiento y divorcio. 

    Tomando esto como base, se puede llegar a generar en los hijos falta de 

rendimiento escolar, comportamientos agresivos, falta de confianza en sí mismos 

y depresiones, absorbiendo toda la negatividad de un ambiente familiar hostil. 

    Todas estas situaciones, provocan desestabilidad emocional en el jefe de la 

familia al no contar con los medios de subsistencia para él y su familia, 

incentivándolo a buscar la solución a sus problemas económicos emigrar hacia 

Estados Unidos de Norteamérica con la intención de cubrir estas necesidades, 

claro apoyándose de factores de suma importancia como la facilidad para salir, 

propiciada por una red social. 

     Depurando los elementos de nuestro fenómeno, nos encontramos con la 

conjugación de los factores necesidad económica, familia y emigración.  

                                                           
23 Información de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 26 de diciembre de 2005, donde se establecen los salarios mínimos generales y profesionales 
para el 2006,  se determina que en Hidalgo el salario mínimo es de $45.81. 
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    Eduardo Rodríguez y Elías Gaona buscan explicar el porque de la migración del 

Estado a través de la calidad del empleo, la pobreza, la marginación y distribución 

del ingreso, detectando que esta gama de factores incentiva en el individuo la 

toma de decisión de emigrar. 

     Hablando de la pobreza, educación y vivienda, la entidad hidalguense refiere a 

una de las seis más pobres del país, tan solo el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) encuentra que en la entidad, el 15% de la población de 15 o más años 

de edades analfabeta, al tiempo que 34% no terminó la primaria, la carencia de 

agua entubada y el piso de tierra en la vivienda compromete a 15 y 19% de la 

población y, alrededor de dos de cada tres personas ocupadas gana hasta dos 

salarios mínimos. (CONAPO 2000). El número de municipios ubicados dentro del 

nivel muy alto y alto de marginación es de 41, el 49% de los municipios de la 

entidad, en contraparte, solo ocho presentan grado de marginación muy bajo, 19 

bajo y 16 medio. Lo anterior afirma el nivel de pobreza, a través, de uno de sus 

rostros, la marginación. 

     De esta forma, los economistas destacan otro factor ligado al fenómeno 

migratorio hidalguense la distribución del ingreso. Comentan que existen diez 

municipios que presentan una concentración alta en el ingreso, cuya característica 

fundamental es la presencia de la actividad agropecuaria y de extracción como 

principal actividad. El resto de los municipios de la entidad, se encuentran 

clasificados dentro de una concentración media, según la categorización 

elaborada, la cuál se realiza a través de la actividad económica predominante 

medida a través del empleo, la fuente de información utilizada para su desarrollo, 

es la Base de datos del XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000, emitido 

por el INEGI. 

    Utilizando este criterio, de los 84 municipios analizados para el año 2000, 48 se 

dedican al sector agropecuario y de extracción, 24 al sector industrial y 12 a los 

servicios, cabe señalar, que ninguno de los municipios hidalguenses tiene como 

actividad principal el comercio, actividad muy importante para el desarrollo. En 

cuanto a la migración municipal de Hidalgo se observa que en base al Índice de 

Intensidad Migratoria México - Estados Unidos, existen cuatro municipios 5% del 

total de la entidad, con muy alto grado de migración internacional estos son: 
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Ixmiquilpan, Pacula, Tasquillo y Zimapán, los primeros tres presentan como 

actividad económica principal la agropecuaria y de extracción, mientras que 

Zimapán se dedica a los servicios. 

   En el análisis de los economistas para explicar el fenómeno migratorio se habla 

de la calidad del empleo, sobre el cual afirman con sus estudios que 74 de los 84 

municipios hidalguenses presenta una calidad baja en el empleo la mayoría de 

estos dedicados al sector de actividad primario, dos municipios tienen una calidad 

media (Santiago Tulantepec y Tolcayuca) y ocho presentan una calidad alta.  

    Resulta importante señalar que los dos municipios de la entidad hidalguense 

que presentan una calidad media, tienen como actividad principal la industria. Los 

ocho municipios que presentan una calidad alta en el empleo, son: Atitalaquia, 

Atotonilco de Tula, Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tepeapulco, Tepejí 

del Río de Ocampo, Tizayuca y Tula de Allende. Curiosamente, estos municipios 

también tienen como actividad principal la industria con excepción de Pachuca 

municipio en el cual la actividad primordial son los servicios. 

    Es preciso enfatizar que nos queda muy claro que las zonas con poco 

desarrollo económico son las más vulnerables a la emigración, tomando como 

apoyo las bases establecidas por los citados investigadores y aplicándolas a la 

realidad de la región. Se considera además que los municipios que desarrollan la 

actividad agropecuaria como principal mecanismo económico, son los que han 

sufrido mayormente movilizaciones hacia Estados Unidos, dadas las 

características de la cruda crisis nacional en el campo. 

    Posteriormente los economistas continúan con su estudio aseverando que para 

frenar la migración de hidalguenses se debe disminuir la pobreza, por lo tanto 

debe de atenderse mediante mecanismos que redistribuyan la riqueza, generar un 

mayor valor agregado al campo, ya que en nuestro Estado esta actividad 

concentra un gran número de población, la generación de cooperativas locales 

con inversión de todos los sectores sociales.  

    Los estudios realizados y los censos han demostrado que es mano de obra 

productiva la que esta abandonando al Estado de Hidalgo, por lo que la 

generación de empleos bien remunerados es necesaria, la tecnificación del campo 
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es una alternativa viable, y puede ayudar a solucionar los problemas de pobreza, y 

fundamentalmente la migración. 

    También se hace hincapié en que el atraso político del país es un aspecto 

importante para el abordaje del fenómeno migratorio, aterrizándonos en el 

municipio, los economistas proponen que para propiciar el desarrollo económico 

se requieren políticas de largo plazo, por lo que es necesario que en los 

municipios se generen agencias de Desarrollo Local para que estas sean las 

promotoras del desarrollo económico municipal independientemente de la 

situación política que se viva. Dichas agencias deben ser promotoras de la 

participación con los agentes económicos, llámense estos Gobierno, ciudadanía, 

empresarios, con el fin de interactuar y de esta forma llegar a alcanzar un 

bienestar social. 

    Podemos denotar que la labor de la administración pública es vital para nivelar 

la migración, la maquinaria política tiene que centrarse en elaborar proyectos 

como este, que vayan a la raíz del problema que es, como bien lo establecen los 

investigadores hidalguenses, alcanzar un equilibrio económico y  homogenizar la 

inversión en zonas en las que hay precariedad económica, en pocas palabras, 

redistribuir la riqueza del Estado potencializando las economías locales, utilizando 

sus condiciones naturales. 

    Uno de los puntos clave de la migración son las remesas, que son los 

potenciales motores para el desarrollo de una economía local, aplicándose en 

inversiones que motivarían a  mejoras hacia el municipio. 

    También se ha detectado en las zonas con mayor tendencia a la migración, la 

desocupación o inactividad económica de las familias receptoras. Las esposas e 

hijos de los migrantes al incrementar sus niveles de consumo se vuelven 

dependientes, las actividades económicas desarrolladas se transforman hasta 

llegar a ser casi de inactividad total, los jóvenes caen en la vagancia, las drogas y 

en el pandillerismo importado por algunos migrantes desde el país del norte. 

(Serrano 2006)  

   Esto efectivamente, es una consecuencia grave en las zonas preponderantes en 

Hidalgo, donde culturalmente la emigración es un paso más en la vida de los 

jóvenes, quienes lo ven como una etapa normal, una casi “tradición familiar 
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generacional”, es por ello que el resto de la familia la ve con cierta comodidad para 

su subsistencia, promoviéndola entre sus hijos. 

     Las repercusiones de la migración también se ven reflejadas, en el ausentismo 

escolar, los jóvenes prefieren irse a Estados Unidos a trabajar que seguir 

estudiando, además se percibe una sensible reducción de la producción agrícola 

local, la gente abandona el campo, por una mejor entrada económica. 

 

3. Familia y Migración. 

3.1. Familia: base de la sociedad. 

 

    Como se comentaba, la familia es el factor más receptivo frente al fenómeno 

migratorio24, cada uno de sus integrantes resiente la partida del padre y/o la 

madre, causando distorsiones en los roles de cada uno de ellos, generándose 

(como consideramos en nuestra teoría) problemáticas que desencadenan 

desajustes sociales, y como se subrayó con anterioridad, se propicia otro orden 

posterior de problemas colectivos. 

   También hemos de destacar que la dialéctica social va presentando nuevos 

escenarios y cambios, en primera instancia, en las relaciones hombre-mujer en el 

matrimonio25, en su comportamiento, en la sexualidad, derecho y educación, y el 

entorno (llámese sistema político, o económico) potencia los conflictos privados en 

la relación familiar. (Ulrich Beck 2000). 

   Para comprender la importancia de la familia dentro de una sociedad, y más 

aun, para analizar el papel que desempeña dentro de los fenómenos sociales 

contemporáneos como la globalización y la migración, hay que conocer algunos 

aspectos importantes de ella. 

    Por principio de cuentas, una familia nuclear es el modelo estereotipado de 

familia tradicional, esta compuesta por padre y madre unidos en matrimonio e hijos 

                                                           
24 Una familia es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros 
adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos. Los lazos de parentesco son los que se 
establecen entre los individuos mediante el matrimonio o por las líneas genealógicas que vinculan a los 
familiares cosanguíneos (madres, padres hermanos y hermanas, hijos, etc.) (Giddens) 
25 Ya se ha percibido en nuestro país, lo que establecimos con anterioridad en nuestro trabajo: el cambio 
gradual del estereotipo del “hombre de la familia” con connotaciones incluso machistas tan enraizadas en 
nuestro país, en el que la mujer solo era la “ama de casa”. 
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tenidos en común, todos viviendo bajo un mismo techo, generándose entre ellos 

un sentimiento de pertenencia y compartiendo un proyecto de vida, además de 

tener cohesión entre ellos, con intensas relaciones de dependencia, intimidad y 

reciprocidad (Robles, Alba. 2004). El padre se desempeña en un trabajo que da 

sustento a su mujer, ama de casa y a uno o dos hijos en edad escolar, quienes 

terminan la secundaria y la preparatoria y en casos aislados concluyen una carrera 

(Ripol-Millet 2001). 

    Tenemos que enfatizar que el sistema familiar también posee evidentes 

subsistemas de interrelación: adulto-adulto (entre la pareja), adulto-niño (entre 

padres e hijos) y niño-niño (entre hermanos), los cuales a su vez están en 

conexión con otros subsistemas de interrelación. (Robles, Alba. 2004).     

    Alba Robles  (2004) comenta que la familia ajusta y modifica su estructura al 

entrar en contacto con los suprasistemas en que participa; por ejemplo, la escuela 

de los hijos, el sistema laboral de los padres o el vecindario. Todos estos sistemas 

influyen en la familia necesariamente con sus reglas, valores y creencias y 

ocasionan cambios en el grupo  familiar. 

    Como ya se demostró históricamente, el sistema político-económico 

predominante va marcando la pauta para generar mecanismos de comportamiento 

entre los individuos, quienes al potenciar su desarrollo como agentes 

económicamente activos, asumen, con un grado de madurez la toma de 

decisiones al pretender formar una familia, y con ese análisis realizado, tomando 

en cuenta sus condiciones socioeconómicas deciden la cantidad de hijos que 

desean tener y la calidad de vida que desean ofrecerles.   

   Es así como el nuevo orden económico mundial está generando patrones de 

conducta entre los hombres, y por ende, entre la familia, como se observó en el 

siglo XIX cuando triunfó la sociedad industrial y se acuñaron las formas de la 

familia pequeña (Ulrich Beck 2000). 

    Martine Segalen (1992) percibe que como producto de las transiciones 

económico-sociales, la familia contemporánea se ha encogido, replegándose 

sobre la pareja, habiendo dejado de ser un lugar de producción, volviéndose 

actualmente un motivo más para el consumo. La investigadora le reconoce a la 

familia una fuerza formidable, lugar privilegiado de la afectividad. Talcott Parsons 
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(1965) refuerza la visión de Segalen afirmando que este grupo ya sólo es una 

unidad de residencia y de consumo; ha perdido sus funciones de producción, sus 

funciones políticas y religiosas: comparte sus responsabilidades financieras y 

educativas con otras instituciones; la función principal que le resta es la de 

socializar al niño, y sobre todo asegurar el equilibrio psicológico de los adultos. 

    Se considera que la familia es sin duda alguna, la institución primordial que se 

encarga de construir en el individuo valores muy importantes que cimentaran las 

bases de su comportamiento que guiarán los pasos de su vida futura, según 

Martine Segalen la pareja, y en segundo lugar los hijos, capitalizarían todos los 

sentimientos que no pueden expresarse en una sociedad deshumanizada, como la 

de la actualidad. Sostiene, sin embargo; que actualmente la familia ya no asegura 

las funciones de asistencia de la que en otros tiempos se encargaba, las funciones 

que conserva como la socialización de los hijos, son compartidas actualmente con 

otras instituciones. En esta representación, la célula familiar ya parece débil, 

consideramos que se da una externalidad sistémica que va restándole equilibrio y 

fuerza a las relaciones familiares.   

    Se han mencionado cambios al interior de la familia que partieron de una 

función básica. En toda estructura hay jerarquías, funciones bien establecidas o 

roles que para un buen funcionamiento, tienen que realizarse. 

   Augusto Comte por su parte, ya nos delimitaba a mediados de siglo XIX un 

principio de subordinación de la familia, el de los sexos primero, y el de las edades 

después y afirmaba que la familia como organismo, efectivamente,  jerarquizado, 

es el lugar de la disciplina doméstica y social. Asimismo nos establece un punto 

fundamental que deteriora el buen funcionamiento de la estructura de la familia: 

una crisis familiar surge inicialmente con el debilitamiento de la autoridad del padre 

y del debilitamiento del espíritu de obediencia. 

   Pero analicemos a fondo esta estructura básica: la familia nuclear. 

   El grupo doméstico está estrechamente identificado con la casa. Esta es una 

institución que engloba además de la residencia y sus dependencias, 

construcciones y tierras, derechos sobre los bienes colectivos. Es a cada casa a 

quién se atribuyen los derechos de usos sobre las aguas, los bosques, los pastos 

comunales. De generación en generación, esta casa debe ser transmitida en su 
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integridad. De ello se derivan dos consecuencias: 1) la casa impone a todos sus 

miembros su renombre y su prestigio, 2) la casa no puede ser dividida y uno solo 

de los hijos será el heredero. 

    La residencia del heredero es también patrilocal, puesto que es necesario que 

resida en la casa de su padre. Los otros hijos que no son herederos son dotados y 

por ello, excluidos de la herencia.  

   Los hijos que quedan solteros continúan en la casa y abandonan tácitamente su 

parte al heredero. Su estatus está a medio camino entre el del criado y el del 

pariente. 

   El más anciano de los parientes es el que detenta la autoridad. 

   Pablo Rodríguez (2004), nos comenta que los historiadores del Grupo de 

Cambridge proponen una tipología sobre la estructura de un grupo doméstico: 

1) Los grupos domésticos llamados "sin estructura familiar", que regularmente son 

viejos amigos que comparten el mismo hogar. En esta categoría se cuentan a 

menudo, las personas solas;  

2) Los grupos domésticos "simples" que corresponden a la célula familiar 

contemporánea están compuestos del padre, de la madre y de los hijos.  

3) Los grupos domésticos "extensos" compuestos, además de los miembros de la 

familia simple, por parientes ascendentes, descendientes o colaterales.  

4) Los grupos domésticos "múltiples" en los que cohabitan varias emparentadas; 

"polinucleares".  

    En el interior de esta categoría se introduce una distinción complementaria 

según la atribución de la dirección del grupo doméstico. Si quien dirige es la pareja 

de padres de más edad, nos encontramos en el caso de la familia troncal. Si sólo 

hay familia de hermanos y hermanos casados, de la misma generación, se 

observa una configuración de "hermandad" (Ripol-Millet 2001). 

   Es prudente apuntar que las variadas estructuras familiares presentadas, tiene  

que ver con la adecuación a sus propias necesidades y a la valoración cultural, 

principalmente. 
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3.2. Roles familiares.  

 

    Es interesante observar la división que hubo en el desempeño del trabajo entre 

los sexos. La división sexual, según Segalen es esencialmente cultural, sólo una 

pequeña parte de esta división tiene raíces biológicas. 

    El examen de la distribución de las tareas en las sociedades no occidentales 

muestra que los hombres podrían realizar todas las tareas femeninas, pero no lo 

hacen, y que las tareas estrictamente masculinas, generalmente, no ocupan todo 

su tiempo. Una constatación idéntica se aplica, a las sociedades campesinas y a 

la sociedad contemporánea. Otro factor tiene su importancia, subyacente en todas 

las sociedades: sean cuales sean las tareas que realicen los hombres, estas son 

definidas como las más honoríficas. (Segalen 1992). 

   Segalen establece que las tareas de control, dirección, decisión, es decir, las 

actividades de más alto nivel que no exigen fuerza física alguna, son tareas 

masculinas. En las sociedades exóticas al igual que en las sociedades 

industriales, los hombres se oponen a que las mujeres realicen tareas de alto 

nivel, y ellos mismos son reticentes a realizar las correspondientes a las mujeres. 

    El rol consiste para un individuo en asumir las conductas concretas esperadas, 

podemos llamar estatus, el juego de los diferentes roles sociales cumplidos por un 

individuo. 

    Se define este punto de Segalen como un análisis parcial que se aplica muy 

poco a las características heterogéneas que toma la familia, actualmente se ha 

observado que el mismo sistema económico propició la flexibilidad en las tareas 

domésticas y laborales, es decir, el hombre por necesidad podría realizar tareas 

domésticas y la mujer, como ya se ha percibido, ha incursionado en terrenos 

donde que anteriormente eran ocupados únicamente por el hombre. 

   Claro, como bien comenta Segalen, hay reticencia aun por parte del hombre a 

dejar que la mujer realice tareas de alto nivel o tome las decisiones, y siempre la 

habrá, porque el hombre por naturaleza humana es quien ha de detentar este 

cargo, dadas sus condiciones biológicas, pero considero que no se tiene que tener 

un concepto cuadrado ni totalitario en este renglón, los acuerdos y el dialogo entre 

ambos sexos, siempre servirán para llegar a un equilibrio. 
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    Continúa el contexto cultural y la pauta que permanentemente dicta el sistema 

económico. Segalen resalta que el hombre acaba por identificarse con su estatus, 

que en la sociedad industrial, es definido en términos de profesión, ingresos, modo 

de vida. Es muy importante reconocer que en el seno del matrimonio, roles y 

estatus están muy articulados, la división sexual de los roles determina el lugar de 

hombre y mujer en el seno del hogar y en la sociedad. A rol subalterno, estatus 

subalterno. Sin embargo, y como se ha analizado históricamente, la connotación 

asignada al rol es susceptible de evolucionar. Así, la desvalorización del trabajo 

doméstico es un hecho reciente ligado al desarrollo de una sociedad en la que los 

valores están orientados hacia la productividad, la eficacia. El rol doméstico, 

proporcionaban antaño un estatus valorizado. 

    Es muy importante hacer hincapié en este ultimo punto, porque es lo que 

veníamos deduciendo al inicio de esta investigación, la evolución de una sociedad 

inmersa en un sistema económico, produce un arquetipo, una imagen y asigna 

valores derivados de la función que cumple cada individuo, y demerita otras 

actividades (según su propia escala de valores) como en el caso de una balanza.  

   En el lado femenino, el trabajo en el seno de la familia hace de la mujer un ser 

social.  

   A la mujer le corresponde el mantenimiento del hogar, la elaboración de las 

comidas, en el campo, gallinero, el huerto, son sus espacios reservados, según la 

visión de Ulrich Beck (2000) nunca está encerrada en su casa y su sociabilidad 

está circunscrita únicamente dentro del espacio aldeano y esta estrechamente 

ligada a las tareas que le incumben. Apenas hay sociabilidad formal, y escasa 

fuera de las ocasiones de trabajo. Los hombres, por el contrario, pueden disponer 

de tiempo libre, fuera de las tareas que tiene que cumplir. 

    En la realidad de la sociedad campesina se da una dicotomía, existen dos 

sociabilidades paralelas, la de los hombres y la de las mujeres. La cultura 

masculina considera como secundaria y de manera despreciativa la cultura 

femenina: existe jerarquización. Los hombres la detentan lo formal y lo público. 

Las mujeres detentan lo informal y lo privado. Según Talcott Parsons (1965) el 

padre tiene un rol "instrumental", asegurando la relación con la sociedad y como 
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proveedor de los bienes materiales; la mujer tiene el rol "expresivo" en el interior 

de la familia. 

   Es momento de indicar que debido al cambio de la estructura económica, 

cambian, naturalmente las condiciones sociales, los roles de los sexos. 

    Como se citaba con anterioridad, las fluctuaciones económicas del sistema 

tienen sus consecuencias en la sociedad, y precisamente derivan en adopción de 

nuevos roles, por ejemplo, en determinado momento histórico la mujer dejaba de 

trabajar fuera del hogar para dedicarse a sus hijos y a la casa, por consecuencia, 

las cifras del empleo femenino tuvieron una tendencia a disminuir desde principios 

de siglo hasta los años sesenta, pero a partir de 1962, la situación se invierte. 

Globalmente, el número de mujeres que entran en el mercado de trabajo aumenta. 

La tendencia iniciada entre 1965 y 1968 se ha acelerado en los años recientes y 

ha hecho aparecer la irreversibilidad de la actividad femenina. El número global de 

mujeres activas en 1986 no representa más que el 44 % de las mujeres en edad 

de trabajar, pero tiene mayor valor intrínseco según Beck (2000) por una doble 

razón: 1) El número de mujeres que entran en el mercado de trabajo está en 

progresión rápida. 2) La nueva imagen de la mujer-madre que trabaja constituye el 

nuevo modelo valorizado. Si el siglo XIX promovió la imagen de la madre y al final 

del siglo XX se promueve la de la mujer que trabaja. 

    Ahora, podemos afirmar que socialmente, se van aceptando los roles, 

consecuencia  de los fenómenos económicos. 

    No sólo las mujeres son numerosas en ocupar un empleo, sino que ellas 

cambian de sector y de actividad, por ejemplo, según el análisis de Segalen (1992) 

se observa un declive en las categorías no asalariadas, una expansión del 

asalariado femenino en las profesiones liberales, entre los cuadros y los 

empleados. Entre los empleos terciarios creados entre 1968 y 1972, el 66 % han 

sido ocupados por mujeres.  

   Punto fundamental, el trabajo femenino corresponde a la evolución global del 

mercado del trabajo, puesto que únicamente los sectores terciarios son creadores 

de empleos. 

   Como ya se ha indicado, todos los factores vinculados en este fenómeno 

dialéctico sufren cambios, así, la expansión del trabajo de las mujeres conjugado 
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con su dominio nuevo de la contracepción tiene efectos considerables sobre la 

fecundidad, la divorcialidad, el distanciamiento en relación al matrimonio y la 

reorganización de los roles en el seno de la unidad conyugal (Segalen 1992). 

   Ulrich Beck (2000) agrega que estos conflictos además se ven engrosados por 

los factores: seguridad económica y los hijos, pudiendo mantenerse estos 

problemas latentes en el matrimonio o estallar con el divorcio. 

   Hemos asignado una particular importancia a los procesos de industrialización 

los cuales, según Talcott Parsons (1965), segmentan a la familia, primero en el 

aislante de su red de parentesco, luego reduciendo en tamaño del grupo 

doméstico a una familia conyugal, con un reducido número de hijos.26 Este grupo 

doméstico, aislado de su parentesco, está fundado sobre el matrimonio que asocia 

compañeros que se han elegido libremente; está orientado hacia valores de 

racionalidad y de eficacia; los roles masculinos y femeninos especializados 

contribuyen al mantenimiento del subsistema familiar en el seno del sistema 

social.     

   Hasta ahora hemos demostrado la conexión existente entre sistema económico, 

sociedad y familia, hemos analizado que a todo movimiento en la estructura 

económica corresponde una reacción social, sufrida hasta su última instancia que 

es la familia. 

   Ahora bien, analicemos el papel de la familia en los procesos migratorios. La 

movilización entre sus miembros o uno de sus miembros, se establece como facto 

de continuidad y de estabilidad al interior de su familia, frente a las presiones del 

nuevo entorno. La familia amortigua los choques con la sociedad industrial 

proporcionando un marco de adaptación. Para Parsons, el parentesco en la 

sociedad industrial no aparece, como una transferencia arcaica de la sociedad 

rural, sino como el desarrollo de las nuevas respuestas a necesidades dictadas 

por las nuevas condiciones.  

     Se ha criticado mucho la tesis de Talcott Parsons, ya que su sistema de análisis 

no está empíricamente fundamentado (aunque pretende estar referido al mundo 

empírico) y no está, por lo tanto, realmente abierto a la convalidación por otros 

                                                           
26 Como anteriormente se estableció, reforzando la visión de Martine Segalen. 



47 

 

investigadores, lo cierto es que él es de los primeros investigadores que comienza 

a percibir transformaciones en la familia producto de la ola de la industrialización, y 

esta metamorfosis sufrida al interior de ella, situación que se ha notado y sufrido 

en los años posteriores a su estudio (1965). 

     Pasando a la situación de nuestro Estado, tenemos algunos contrastes muy 

marcados entre géneros en la heterogeneidad social. Confirmando el 

razonamiento citado anteriormente por Segalen, las mujeres en algunas de las 

regiones más pobres, no tienen  voz ni voto, son educadas bajo los paradigmas 

del machismo, les es negada la educación y sus padres les propician un 

matrimonio prematuro. En el matrimonio, llevan una vida que se limita a los 

quehaceres domésticos, la crianza de las hijas, y en menor grado de los hijos, 

quienes desde pequeños son educados por sus padres en las labores del campo. 

Por otra parte en las regiones urbanas y semiurbanas del Estado, las mujeres, 

como lo señalan los investigadores analizados anteriormente, se han ido 

adaptando a las nuevas condiciones económico-sociales del país y la región a la 

que pertenecen, primero, crecen con una mentalidad de igualdad de 

oportunidades frente al genero masculino, buscando mejores condiciones y 

puestos en el mercado laboral. (Rubén González, 2008) Uno de los cúmulos que 

nos atraen es el grupo de mujeres que ha buscado probar fortuna en Estados 

Unidos de Norteamérica.  

    El diputado federal del Estado de Hidalgo por Ixmiquilpan, Edmundo Ramírez, 

en conversación personal nos comenta que la migración hidalguense, 

efectivamente, esta sufriendo la tendencia de un mayor porcentaje de mujeres que 

parten hacia Estados Unidos, siendo más de la mitad del total, elevándose más 

del 6% en promedio nacional, durante los  últimos siete años, respecto a la 

migración del sexo opuesto, resultando ser un cambio trascendental ya que en 

nuestro país la migración ha sido tradicionalmente masculina. 

       En el año 2007 emigraron 18 mil hidalguenses a Estados Unidos, de entre los 

cuales 9 100 fueron mujeres (CONAPO 2000) año en el que se detectó este 

aumento en el flujo de mujeres a ese país, cuestión sumamente preocupante ya 

que en nuestra sociedad el papel de la mujer es el eje fundamental de las familias 

mexicanas, provocando serias consecuencias. Este flujo estará causando una 
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separación de la célula social y detecta que esto es producto de las necesidades 

económicas que imperan entre los hidalguenses. 

     De este modo, cuando surge la movilización del padre de familia, surge otra 

loza más sobre la espalda de la madre, como lo comenta Adriana Cortés (2003), 

presidenta de la fundación  comunitaria del bajío CIMAC (Comunicación e 

Información de la Mujer) quien le otorga gran trascendencia al hecho de la 

posesión al frente de miles de hogares a las mujeres y las abuelas que se ven 

obligadas a tomar el peso económico y la educación de los niños, gestándose 

alrededor de ellas nuevos roles de responsabilidad. 

    Señaló que otro de los problemas de la migración es la “distorsión del concepto 

familia”, debido a la carencia de la figura paterna, donde los niños y las niñas 

crecen con la carencia de dicha figura, lo que crea generaciones desequilibradas, 

con una alta carga emocional y física para las mujeres.27 Ella además hace 

hincapié en que el equilibrio al interior de la familia está en manos de un padre y 

una madre, quienes se allegan de recursos económicos, de educación y seguridad 

para sus hijos, y que cuando se pierde el equilibrio (por factores externos e 

internos) se provoca una reacción en cadena que termina perjudicando, primero, 

la conducta de los individuos que se desarrollan dentro de este ambiente, y 

después afectando el tejido social. 

     Jaime Ernesto Vargas-Mendoza de la Asociación Oaxaqueña de Psicología28 

aborda el tema de la disfunción familiar y la emigración, asignando como factores 

que impulsan la movilización al norte nuestra vecindad con los Estado Unidos de 

América y la debilidad de nuestra economía que obliga a muchos hombres y 

mujeres nativos del Estado a ingresar a aquella nación en búsqueda de 

satisfactores fundamentalmente materiales para la subsistencia de su familia. Al 

hacer esto una gran cantidad de grupos familiares se desintegran  y 

consecuentemente, se exponen a riesgos de sufrir disfunciones familiares, 

problemas de adaptación o socio-emocionales identificables, esto último lo 

                                                           
27 Como lo considera Compte, la ausencia del padre genera una ruptura. La falta de su autoridad es el caldo 
de cultivo para una crisis familiar. 
28 Trabajo presentado en el  Simposio Internacional  Bienal Sobre Asuntos Oaxaqueños en Junio del 2002. 
Organizado por el Instituto Welte y el INAH. 
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comprueba mediante una encuesta en dos municipios de valles centrales 

oaxaqueños, y detecta que en las familias de emigrantes se presenta una mayor 

incidencia de problemas de desgaste psicológico, en estas sobresalen las 

reacciones de ansiedad y depresivas. También, efectivamente, se observaron 

problemas en las técnicas de crianza infantil y de violencia intrafamiliar.  

    Los efectos sobre la dinámica familiar que produce la ausencia del padre, la 

madre o ambos sobre los problemas de conducta de los hijos (que generalmente 

se quedan a cargo de otros parientes en familias extensas) son detectables entre 

47% y 50% de ellas habiendo, además, problemas de crianza infantil. También se 

llegó a observar en una de las comunidades estudiadas por el investigador, en 

Oaxaca, un reporte mayor de problemas de violencia intrafamiliar, dato que 

correlaciona con la ausencia del padre de familia que fue más frecuentemente en 

esa muestra.  

    Como se aseveró anteriormente, la repercusión de que un padre migrante deje 

a su familia es grave, parte queriendo buscar un bienestar, pero por otro lado 

genera otro daño, la preocupación recurrente gira respecto a las hijas e hijos 

dejados en el país de origen con algún familiar (principalmente con la madre, con 

las abuelas o cuñadas). En el discurso de la población inmigrante y de sus 

familiares se hace cada vez más presente que la labor de estos improvisados 

tutores impide que muchas veces el rendimiento escolar de los hijos descienda de 

manera sensible y se vean enrolados en problemas de adaptación y asimilación 

del conocimiento (Carpio, 1992). En los colegios donde estudian, los profesores 

detectan pronto quiénes son las niñas y niños cuyos padres emigraron. Las 

madres, sobre todo, se ven impotentes desde aquí, y crecientemente 

culpabilizadas, con el miedo latente de ser rechazadas por sus hijas e hijos como 

madres abandonadas, y cuya prole jamás logrará superar esa herida. Y, 

ciertamente, como la establece Carpio, en celebraciones como el Día de la Madre, 

cumpleaños, vacaciones, la añoranza se acentúa. De hecho, a veces la añoranza 

se transforma en sustitución de figuras maternas o insensibilidad afectiva. 
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4. Mineral del Monte. 

4.1. Características del municipio. 

 

     Retomando. Es importante recalcar que el fenómeno migratorio es resultado de 

un proceso social que responde, de inicio, una búsqueda de mejores condiciones 

de vida (CONAPO 2000), teniendo además como trasfondo un gran número de 

factores estructurales, que van desde problemáticas económicas, políticas y 

sociales, que concluyen afectando a la familia, sus roles y relaciones.  

     A continuación nos adentraremos en la situación del municipio de Mineral del 

Monte, Hidalgo, para continuar con el estudio del fenómeno migratorio en el barrio 

de San Francisco, en la cabecera municipal y averiguar cuáles son las 

motivaciones  de sus vecinos para emigrar hacia Estados Unidos de 

Norteamérica.   

     Antes de la conquista Real del Monte era conocido con el nombre de "Magotsi" 

del Otomí "Ma" que significa altura y "Gohtsi": paso, portillo, portezuelo; y que 

precisamente era el paso de los que venían a la Huasteca o del señorío de 

Metztitlan para dirigirse a la gran Tenochtitlán; después maghotsi degenero en 

"Gosti" y después en "El Hiloche", nombre con el que actualmente se conoce al 

hermoso bosque que se encuentra al poniente de la población actualmente 

llamada Mineral del Monte. El Municipio de Mineral del Monte tiene su origen en la 

época colonial, pero se asegura conforme a diferentes fuentes de información que 

el trabajo de las minas se remonta a muchos años de la conquista. De los toltecas 

se dice que conocían las turquesas, encontraron sus minas con plata, oro, cobre, y 

estaño. Cuando los mexicas llegaron, los toltecas ya explotaban las minas en la 

actual Sierra de Pachuca.29 

     La esencia histórica de Mineral del Monte, se remonta en la época en que 

arribaron los mineros ingleses en donde ya existían caminos que lo comunicaban 

con Pachuca y las Haciendas de Beneficio situadas hacia el norte hasta San 

Miguel Regla. 

                                                           
29 www.e-local.gob.mx 
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    Mineral del Monte se localiza en el territorio del actual Estado de Hidalgo, a los 

20° 08´ latitud norte y a los 98° 40´ longitud oeste del meridiano de Greenwich; al 

norte de la parte central del País; al sur de la planicie costera nororiental; al oeste 

de la Sierra Madre Oriental y al noroeste de la altiplanicie meridional. 

   Tiene una superficie de 77.10 km2 .colinda, al norte con Mineral del Chico al sur 

con Epazoyucan y Pachuca; al oriente con Omitlán de Juárez y al poniente con 

Pachuca. 

   Es una de las regiones habitadas más altas del país, pues tiene una altitud de 

2,660 metros sobre el nivel del mar. Orográficamente, Mineral del Monte se 

localiza en el sistema montañoso denominado Sierra de Pachuca que atraviesa 

los distritos de Actopan y Atotonilco el Grande, para terminar en el de Zacualtipan, 

integrando con la Sierra Madre Oriental el más importante nudo de la orografía 

hidalguense; de las prominencias localizadas dentro de los limites del Municipio 

destacando el Cerro del Judío, así como la Peña del Águila, la Peña del Zumate y 

Las Peñas Cargadas. 

   Debido principalmente a su notable altitud, en la población predomina el clima 

frío. La región se nubla con facilidad y llueve con frecuencia, acentuándose el 

clima frío durante el invierno, donde ocasionalmente nieva; registrándose por otra 

parte un promedio de 42 heladas al año. 

   Como en el resto de la entidad, el clima predominante corresponde al subtropical 

de altura, en los bosques de la región se encuentran una buena variedad de 

coníferas, destacando el avellano, el encino, el ocote, el oyamel, el ciprés y el 

pino, además de algunos otros que resisten los rigores del clima. 

   Existen además vegetales alimenticios, medicinales o industriales que 

representan una aceptable fuente de riqueza, pudiendo mencionarse además de 

maíz y frijol, algunas variedades de arboles frutales, como manzanos, perales, 

ciruelos etc., que en buena proporción se cultivan. El suelo en el Municipio 

principalmente es de uso forestal, las principales especies maderables que se 

explotan en el Municipio son las coníferas entre las que se encuentran el pino y el 

oyamel. En segundo lugar son las latifoliadas entre las que esta el encino. 

   La producción forestal no maderable destaca el volumen de producción del 

musgo y hongo blanco y la palma. 
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4.1.2. Población y Vivienda.  

 

    El Municipio de Mineral del Monte, tiene una población de 12,885 habitantes de 

los cuales 6,053 son hombres y 6,832 son mujeres. En materia de Vivienda el 

Municipio 

cuenta con un total de 2,763 viviendas, las cuales se encuentran ocupadas por 

12,851 habitantes, con un promedio de 4.65 ocupantes por vivienda (INEGI 2000). 

La mayoría de sus viviendas están construidas de la siguiente manera; los muros 

son de adobe, tabique, madera, embarro; sus techos son de lamina de asbesto o 

metálica, losa de concreto, tabique o ladrillo y teja. 

    En su mayoría la vivienda es propiedad privada y es mínima la rentabilidad. 

    El Municipio según datos estadísticos del año 2000, cuenta con la 

infraestructura de educación básica siguiente; 11 escuelas de educación 

preescolar, 14 escuelas de educación primaria, 5 escuelas de educación 

secundaria, 1 escuela de nivel Bachillerato y una de nivel superior. 

    Su infraestructura es buena en los niveles básicos, pero es necesario brindar 

mayor atención en los niveles intermedios, especialmente en los niveles medio 

superior y superior, a efecto de que se cubran satisfactoriamente las necesidades 

que requiere la región. 

    Cabe destacar que la eficiencia terminal es satisfactoria, ya que en los niveles  

de preescolar, primaria y secundaria alcanzan un 90% en promedio. No siendo 

igual para el nivel medio que tiene un bajo porcentaje de eficiencia terminal y un 

alto índice de deserción. 

    Por otro lado los alumnos que egresan del nivel medio superior suelen buscar 

otras alternativas de estudio en la ciudad de Pachuca (los que cuentan con los 

medios para cubrir sus pasajes diarios), debido a la cercanía de este Municipio 

con la capital del Estado que es de solo 12 km. de distancia. 

    El índice de analfabetismo en la cabecera Municipal es relativamente bajo, así 

como su nivel de marginación, en lo que respecta a sus comunidades, su nivel de 

marginación es medio. 

    La disponibilidad de servicios básicos por vivienda es muy variada. El problema 

del agua ha sido ancestral ya que desde los inicios de este siglo, ya se tenía una 
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fuerte escasez de este vital líquido y actualmente solo se tiene cubierto el 58% de 

las viviendas con este servicio, este es un grave problema ya que las autoridades 

en turno no han cumplido con la tarea de enfocarse de lleno al problema, que 

evidentemente causa malestar entre los pobladores de la periferia del municipio, 

solo la cabecera municipal cuenta con los servicios de agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y drenaje. 

    El Municipio cuenta con 8 sistemas de agua que solo alcanzan a cubrir a 19 

localidades. Por lo que resulta necesario la inversión de recursos complementarios 

para atender en un 100% las demandas de una población creciente. 

    Mineral del Monte cuenta con una unidad médica del IMSS con un promedio de 

7,300 usuarios, una unidad medica del ISSSTE, con 1,300 usuarios, una unidad 

medica de la Secretaria de Salud, que atiende a un total de 3,476 usuarios. Es 

importante señalar que no se ha desatado ninguna epidemia en la región y solo se 

atienden casos de enfermedades de temporada y en algunos casos heridas 

causadas por los trabajos de las minas y por problemas pulmonares. Cabe 

mencionar que en la cabecera municipal resulta suficiente la infraestructura en 

materia de salud, pero es sumamente necesario que se fije la atención en las 

localidades  municipales más apartadas y se les brinde una mayor infraestructura 

básica para atender las urgencias comunes. 

    En cuanto a la asistencia social, el principal actor dentro de la asistencia que se 

brinda a la población en general es la Red Móvil Municipal que difunde y apoya los 

programas del DIF Municipal a través de un promotor comunitario. 

    También existen grupos de voluntariado que se reúnen para apoyar a la 

comunidad en general y rescatar los valores culturales y tradiciones. 

     El municipio también cuenta con 2 tiendas DICONSA, 1 tianguis, 2 mercados 

públicos, 1 rastro mecanizado y 1 lechería la cual distribuye 438,912 litros en 

beneficio de 1,642 familias al año. 

 

4.2. Actividades económicas. 

 

    La producción agrícola del Municipio de Mineral del Monte esta basada en 

algunos cultivos de tipo cíclicos, la mayor parte de la superficie sembrada es de 
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maíz con 735 hectáreas, avena con 33 hectáreas, y cebada en grano con 42 

hectáreas. 

     Entre los cultivos perennes, se planta el maguey y el nopal tunero. En su 

mayoría estos cultivos son de temporal ya que los productores no cuentan con 

sistemas de riego (producto de la escasez de agua) que ayuden a abastecer a los 

productos agrícolas, así como de tecnología, capacitación y asistencia técnica. 

    Entre los productos de mayor rendimiento y volumen de producción se 

encuentran: el maíz, la avena y la cebada en grano. El programa para el campo ha 

brindado apoyo económico a productores de cultivos cíclicos y perennes.  

    En lo que respecta a la industria destaca la manufactura de calzado para usos 

industriales, botas, botines y en general toda clase de zapato, artesanías que 

como nueva alternativa de fuente de trabajo permite el sostenimiento de un 

considerable número de familias. 

    Se ha incrementado la manufactura de curiosidades de orfebrería, obviamente 

confeccionadas con plata, como llaveros, ceniceros, aretes, lamparillas, 

reproducciones en miniatura de "góndolas" en la que se transporta el mineral y 

otras, producto del auge turístico, también existe un importante crecimiento en el 

ramo hotelero y restaurantero, así como también de lugares donde se elabora el 

platillo típico de la región: el famoso "paste", herencia de aquellos pioneros 

ingleses de la minería que arribaron a la población durante la segunda década del 

siglo pasado.  

 

5. La Migración en el barrio de San Francisco 
 
5.1. El fenómeno migratorio en el barrio San Franci sco. 
 

    Aún se recuerdan esos ayeres en el pueblo, 1910, 1920, en los que más de la 

mitad de los hombres en edad de trabajar, se iban a la mina, a terminar sus días 

extrayendo mineral de la tierra en aquellas épocas de bonanza (para los dueños 

del capital), los menos se dedicaban a atender algún pequeño negocio o a la 

agricultura. 

    La vida para el grueso de la gente en aquellos días también era difícil, pero se 

contaba con la minería, actividad económica de fácil acceso y remunerable para 
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cubrir los gastos de una familia, incluso numerosa como se acostumbraba 

anteriormente, debido al accesible “costo de vida” de la época, aunque no 

equiparable con la “calidad de vida” del minero. 

    En Mineral del Monte existía un ambiente de paz propiciado por la naturaleza 

noble y trabajadora de su gente, (también se considera factor de esa paz social el 

férreo catolicismo que imperaba en el lugar) de un estilo de vida que se limitaba al 

trabajo desgastante que acortaba la existencia de los mineros, debido a las 

enfermedades provocadas por el trabajo en el subsuelo. Derivado de esto, surgió 

un fenómeno de explosión demográfica, el cual consistía en que mientras se tenía 

un mayor número de hijos se aseguraba un ingreso económico importante para la 

familia, apoyando al padre, que normalmente,  de los 32 a los 38 años ya se 

encontraba afectado por la silicosis y los síntomas de enfermedades respiratorias 

que adquiría en la mina, tras un corto tiempo de trabajo en ella (Trinidad Quiterio 

2008) 

   “Desde el primer momento, al salir de su jacal, nunca supo el pobre obrero si 

volvería de la mina. Allí están acechando, el precipicio que mata cuando se da un 

mal paso, las rocas para caerse de un cielo que se ha aflojado, el incendio que se 

sofoca, la tronada y sus gases letales, la jaula o la olla que al romperse el cable 

caen; la escalera podrida que se fractura al pisarla, el alto voltaje del troley que va 

en el túnel, la presa subterránea que rompe compuertas e inunda, y tantos y 

tantos más, pues la lista de peligros es casi, casi, infinita.”30 

    En medio de ese ambiente gélido en el pueblo de Mineral del Monte se 

desarrollaban relaciones sociales estrechas, motivadas, entre otras cosas por la 

edificación de las construcciones del lugar, llamado de “plato roto”, en el cual el 

centro del municipio es ocupado por el mercado y la iglesia de “Nuestra Señora 

del Rosario”. Como consecuencia a la aún vivaz actividad minera del siglo XX en 

la región, se detectaron movimientos demográficos hacia el lugar, generando la 

extinción de algunos poblados aledaños y una gran merma en otros.31 

                                                           
30 Fragmento del libro La Minería, El Distrito Minero Pachuca-Real del Monte a través de la historia del Dr. 
Nicolás Soto Oliver. Gobierno del Estado. 1978 
31 En Mineral del monte, tras la llegada de los primeros aventureros Ingleses que llegaron a explotar las 
minas, en 1824, hubo una revitalización del tejido social, ya que el lugar se encontraba en ruinas. Tras el inicio 
de las actividades mineras se fue absorbiendo a la población del Real de Atotonilco el Chico, Real de Arriba 
(El Cerezo), El Bordo. 
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    Los hombres eran duramente educados por sus padres en una doctrina católica 

y apegada al trabajo, desde niños eran llevados con sus padres a aprender algún 

oficio. Para 1930 y 1940, aún era extraño que los niños acudieran a la escuela 

primaria. A los 10 y 12 años comenzaban a trabajar de “morrongos” en las minas 

llevando el itacate (alimentos) de varios hombres por unos cuantos centavos, 

esperando crecer para ser mineros. No fue si no hasta fines de los años cincuenta 

que el grueso de la población infantil acudía a tomar clases de educación primaria 

producto de un cambio de mentalidad por parte de los padres de familia que 

deseaban un mejor futuro para sus hijos. 

    Las mujeres eran educadas con una orientación hacia el trabajo del hogar, al 

cuidado de los hijos y una sumisión total hacia el marido, como se acostumbraba 

en aquellas épocas en las que generalmente la mujer jugaba un papel social 

secundario, a veces llegando a carecer de voz y voto. 

    La vida del minero era monótona, desgastante y sufrida por aquella época (fines 

de los años veinte y principios de los treinta) existió un fenómeno curioso en el 

pueblo, el boom de las pulquerías (que para finales de los sesenta se convertirían 

en cantinas, en las que ya estaba pasando a segundo termino el consumo de 

pulque) en las que el minero iba a despilfarrar gran parte de su paga, generándose 

un grave problema de alcoholismo entre los hombres de la región (Gonzalo 

Martínez 2008). 

“Antes de salir el sol se abren las cantinas y despachan los “amargos” que son 

fuertes estimulantes para empezar la jornada; los hay de muchos sabores; pero 

todos ellos con 45 grados; lo mismo la prodigiosa que la naranja y el telimón, la 

guayaba, el cedrón, el ítamo y el santodomingo; y si es para la tos, allí esta el 

buen tejocote.”32 

   Hemos de plantear que en este escenario expuesto, y con las herramientas que 

hasta ahora conocemos del municipio, que todos los fenómenos que se han 

detectado tienen una consecuencia en común que va desarrollándose hasta 

generar otro tipo de comportamientos y procesos que interfieren en las 

interrelaciones sociales. 

                                                           
32 Fragmento del libro La Minería, El Distrito Minero Pachuca-Real del Monte a través de la historia del Dr. 
Nicolás Soto Oliver. Gobierno del Estado. 1978 
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    Pese que a nivel nacional el tema de la emigración ya estaba causando 

repercusiones, afectando principalmente a los estados fronterizos y del occidente, 

en la Comarca Minera existía de soporte la actividad mencionada que aún seguía 

dando frutos aunque lentamente  se iba haciendo poco costeable la extracción del 

mineral de las vetas de la zona. 

 

5.2.1. Los migrantes pioneros y las condiciones his tóricas de la región. 

 
    Un buen día del mes de marzo de 1971, el entonces joven y aventurero Luis 

Juárez, oriundo del Barrio de San Francisco decidió partir de su hogar, al tener 

problemas con su padre quien era minero. Luis Juárez parte a Guanajuato a 

residir con familiares entre los cuales habían muchos jóvenes de su edad (de entre 

dieciocho y veinte años) quienes escuchaban las historias de los primeros 

migrantes de que encontraban en Estados Unidos de América su futuro, un trabajo 

bien remunerado, buscando con esa joven cosquilla de aventura y ambición, 

repetir esas hazañas y vivencias en el país norteamericano. 

    Cuatro de sus primos partieron con él por ahí de 1973, él se quedó a residir 

permanentemente, así como también su primo José, Mauro y Martín Asencio 

Juárez regresaron a su tierra con el suficiente dinero para invertir en negocios 

familiares. 

      El padre de  Luis no volvió a saber de él, sus hermanos Francisco, David y 

María Elena tras algunos años de alejamiento se reencontraron con Luis el día en 

que falleció su madre, por lo tanto se alivió la ruptura que existía producto de los 

problemas familiares. 

     Luis se encontraba administrando un rancho en las afueras de California, ya 

estaba instalado y ya tenía familia en Estados Unidos. 

     De este modo se comenzó a labrar una red social, la primera de la que hoy se 

documenta, dos hijos de David y uno de María Elena partieron con su tío Luís en 

1975 a trabajar temporalmente en Estados Unidos. Sergio, uno de los hijos de 

Martín se quedó de residente permanente. 

    De aquí va desarrollándose una raíz que va facilitando el camino para aquel 

“miembro de una familia” o “amigo de la familia” que desee establecerse en 
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Estados Unidos, muy importante es destacar que es fundamental el papel del 

“migrante pionero” ya que él es el portavoz de lo que sucede cruzando el río, es 

quien incentiva o desincentiva en primer grado a los potenciales migrantes 

(basándonos en el contexto del barrio de San Francisco), como lo asevera 

Rodríguez y Gaona apuntando que en la nueva economía de la migración se 

habla del modelo de la red de apoyo, la cual contiene la idea de que las personas 

que emigraron en periodos anteriores sirven como un apoyo para los para los 

nuevos migrantes, reduciendo así los costos de entrada y de incertidumbre, 

haciéndola más factible. 

    Por otro lado aquel que carece de esta conexión con gente en Estados Unidos, 

busca establecer un lazo con los potenciales migrantes de su localidad que si los 

tienen, generándose un puente de acceso restringido, poco masivo hacia dicho 

país norteamericano, opuesto a lo que se venía realizando en algunos otros 

municipios donde se contrataba trabajadores de forma abierta y en gran volumen, 

de forma legal, en colaboración con dueños de industrias de Estados Unidos. 

    Hasta el momento en el municipio no se tenía registrado un movimiento 

migratorio importante, producto de alguna problemática económica en común, 

pues como anteriormente se había comentado, se tenían factores que propiciaban 

un “bienestar social” entre los ciudadanos realmontenses. Para finales de los años 

cincuenta e inicios de los sesenta, se comienza a tener en el Estado de Hidalgo un 

impulso a la industrialización como el complejo de maquiladoras en Tepeji del Río, 

el crecimiento de las industrias de La Cruz Azul en Jasso Hidalgo, además la 

puesta en marcha de ambiciosos proyectos como Ciudad Sahagún que 

comenzaban por generar una gran cantidad de empleos muy bien pagados, 

atrayendo de este modo a obreros de todo el estado a inicios del gobierno de Luis 

Echeverría Álvarez (1970-1976). 

   Inicialmente esto sirvió de soporte para los jóvenes de Mineral del Monte, que 

cada vez estaban más dispuestos a superarse, continuando sus estudios medio 

superiores y superiores (los que tenían los medios económicos suficientes) en la 

ciudad de Pachuca, e incluso en la Ciudad de México. 

    A inicios de los años setenta la crisis minera ya estaba azotando al municipio, 

los mineros cada vez eran menos y se experimentó un fenómeno de transición 
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económica, cada vez eran mayores los pequeños negocios familiares, la 

prestación de servicios, y existía una movilización importante de personas hacia la 

capital del Estado de Hidalgo. 

    A mediados de los años setenta se devalúa el peso mexicano, el cual estuvo 

estable por 22 años a $12.50, y el problema se iba a agravar tras poco tiempo. 

    Casi treinta años de incertidumbre social, la crisis económica se recrudecía en 

los ochenta, las calles y todo el entorno del municipio estaban demacrados, hubo 

brotes de violencia, había más cantinas que escuelas de educación básica, la 

gente ya prefería buscar mejor suerte en otro lugar. 

    Con la actividad minera por los suelos, los jóvenes del municipio comenzaron a 

partir, un buen número fue contratado por las fábricas e industrias de Ciudad 

Sahagún, continuaba la demanda estable de mano de obra, y muy pocos 

pensaban en irse a trabajar a Estados Unidos, muy pocos, hablamos de aquellos 

que tenían lazos muy fuertes del otro lado del río Bravo. 

    Tras agotarse el metal todo parecía  indicar que mineral del monte se 

convertiría en una ciudad fantasma, sus calles casi calleándose eran el síntoma de 

que algo estaba mal e iba empeorando. A finales de los ochenta con los ecos de la 

aguda crisis económica del país, con la actividad minera agonizando, y con la 

quiebra de la mayoría de las industrias de Ciudad Sahagún se comenzaban a 

poner los focos rojos en la gente del municipio. 

    Entonces a fines de los ochenta y principios de los noventa ya se comenzaba a 

hablar de “irse de mojados” y de “conectar un coyote”, la gente vendía o remataba 

sus casas y nadie las quería, pero en 1998 comenzó el programa de remodelación 

del centro histórico; casas, fachadas y negocios fueron incluidos en un nuevo 

concepto: rescatar al viejo pueblo minero. 

      Durante la administración del entonces gobernador Jesús Murillo Karam, 

oriundo del municipio, se dio un nuevo aspecto al pueblo y luego de múltiples 

trámites y de cumplir requisitos que se lograron tener después de un año, en 2004, 

Mineral del Monte se convirtió en  un foco de atracción turística que ha beneficiado 

económicamente a un sector de la población. Pero esto es realmente como 

ponerle esferas a un árbol de navidad seco, únicamente se ha beneficiado a la 

gente que habita las calles del centro, a las personas que actualmente tienen los 
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medios económicos para poner un local y ofrecer servicios, a la clase media baja 

no le llegan los beneficios y sí, abandona el municipio. 

    La Secretaría de desarrollo social en un documento emitido por la Coordinación 

Internacional de Apoyo al Hidalguense en el Estado y el Extranjero, establece una 

serie de factores que propician la emigración de los principales grupos indígenas 

del Estado donde se generaliza  que emigran por la escasez de tierras y por falta 

de oportunidades de trabajo en este sector, lo que resulta consecuencia normal en 

la ruptura drástica que han sufrido estos grupos, a  los cuáles la crisis en el campo 

mexicano les  mina el desarrollo de las actividades que por generaciones han 

realizado, propiciando inicialmente (como lo dice el artículo) la migración interna. 

    De esta forma podemos decir que cuando por factores externos (principalmente 

económicos) a un grupo social33 se le limitan las herramientas básicas para su 

desarrollo, se genera un cuello de botella. 

    Como ya se comentó, gran parte de los problemas sociales del país, y del 

Estado de Hidalgo, derivan de la crisis en el campo.  

 

5.2.2. Los problemas comunes, consecuencias y reper cusiones sociales.  
 

    La tesis que se ha venido sustentando a lo largo de esta investigación tiene que 

ver con los factores que propician la emigración de la gente de Mineral del Monte. 

Otro de los factores que hemos puesto sobre la mesa, además de la familia, es la 

falta de vitalidad en las estructuras económicas. Una de las más importantes para 

el país, y para toda economía es: la agricultura. 

    Transpolemos la situación del campo a nuestro escenario, como origen de otro 

orden de factores sociales e iniciemos conociendo su contexto. 

    En nuestro país se ha gestado una crisis en el campo, al grado de que el 40% 

de la superficie cultivable del país esta abandonada, produciéndose actualmente 

sólo 52% del abasto en granos básicos, y se están importando 20 mil millones de 

dólares en granos y oleaginosas. Lo más grave es que el gobierno mexicano aun 

                                                           
33 Hemos visualizado a lo largo de la investigación que la clase media, y media baja es la que esta en 
contacto con las fluctuaciones sociales, es el grupo más sensible que resiente los problemas económicos por 
los que atraviesa el país. 
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no cuenta con planes tangibles para enfrentar la crisis alimentaria. (Arturo Gómez 

Salgado 2008). 

     Esto es producto de que gobiernos anteriores hayan preferido importar 

alimentos básicos que invertir en programas que fortalecieran al campo mexicano, 

por tener “otras prioridades” en las cuales dirigir su atención, es sumamente grave 

que se haya dejado debilitar un pilar de la económica del país como es la 

agricultura, en solo veinte años, como lo establece el Centro de Estudios para el 

Desarrollo Rural Sustentable, dejándole ganar terreno a los intermediarios y 

productores internacionales de granos34, particularmente de Estados Unidos, 

efectivamente, Gómez Salgado destaca que esto es consecuencia de una 

desarticulación total de la cadena productiva y las repercusiones del Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte en el sector agropecuario, sustentándose 

por los análisis más recientes de investigadores del Centro de Estudios para el 

Desarrollo Rural Sustentable (CEDRS).  

   Algo que puede darnos la idea de la magnitud de la parálisis en el agro es lo 

dicho por los investigadores Miguel Ángel Gómez (2008), y Rita Schwentesius 

(2008), del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de 

Chapingo, así como por investigadores del CEDRS: “Ningún programa emergente 

podrá reactivarlo en el mediano plazo.” 

    El campo mexicano esta agotado, subraya Gómez Salgado, es una zona de 

desastre por el abandono gubernamental, baja productividad y el éxodo masivo de 

agricultores que tan solo en la última década dejaron de sembrar 10 millones de 

hectáreas que representan el 40% de la superficie cultivable, el campo mexicano 

solo es capaz de producir el 52% de los alimentos que demanda la población. 

   Uno de los casos más impactantes que ya hemos venido citando es lo ocurrido 

en el Estado de Veracruz, lugar privilegiado por su riqueza natural, que hoy, por su 

crisis agropecuaria, ha ingresado a la lista de Estados Mexicanos con actividad 

migratoria internacional. 

   Retomando, la eliminación de precios de garantía, falta de apoyo crediticio, 

intermediarismo e ingreso al país de miles de toneladas de productos 

                                                           
34 Volvemos a la desigual competencia en el mercado propiciada por el TLC. 
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agropecuarios en condiciones preferenciales, terminaron no solo por ampliar 

peligrosamente nuestra dependencia alimentaria, si no por agudizar la pobreza de 

miles de productores que en condición de indigentes, han optado por otras 

alternativas de subsistencia como la renta de sus tierras o la migración hacia 

Estados Unidos. 

    En el campo mexicano vive una cuarta parte de la población del país, de los 

cuales el 80% se encuentran en condición de extrema pobreza con una superficie 

promedio en propiedad menor a las cinco hectáreas, muchas de ellas en laderas o 

cañadas, destinadas fundamentalmente a producir para el autoconsumo, lo que 

les imposibilita a contribuir al abasto nacional de granos.  

    En su estudio ”La situación del Campo Mexicano” la Organización de las 

Naciones Unidas par la Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que la apertura 

indiscriminada de las importaciones agropecuarias al amparo del Tratado de Libre 

Comercio, mantiene en amplia desventaja a los agricultores nacionales que 

reciben escasos apoyos (350 pesos por hectárea a través del Procampo) frente a 

los 26 mil millones de dólares que este año se están canalizando a los productores 

de Estados Unidos que les permite colocar sus exportaciones a precios por debajo 

de los costos de producción o bien, fijar unilateralmente los precios de venta de 

granos y oleaginosas. 

    Además (precisa el estudio) el Procampo sólo apoya a 2.4 millones de 

productores, lo que implica que 4.4 millones quedan fuera de todo apoyo 

gubernamental que se refleja en una mínima productividad que en el caso del 

maíz es de apenas dos toneladas por hectárea, frente a las 8.2 toneladas que en 

la misma superficie obtienen productores estadounidenses gracias a la aplicación 

de fertilizantes de calidad y sistemas de irrigación tecnificados. 

    Informes del Banco Mundial exponen que en los últimos seis años abandonaron 

el campo 2.6 millones de campesinos que se sumaron a los flujos migratorios 

hacia Estados Unidos, lo que explica el aumento de remesas dirigidas a nuestro 

país, específicamente a las zonas en las que se ha dejado de sembrar. 

    De esta forma, bosquejando el problema del campo, se explica gran parte de la 

movilización de mexicanos a Estados Unidos, también se ha ido un poco más 
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atrás de esta visualización, estudiando la relación de las crisis económicas con las 

posteriores consecuencias sociales como la migración. 

   Ignacio Medina Núñez (2008), investigador del Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la U. de G. en su trabajo “México: Crisis económica y 

migración” muestra que existe, efectivamente, un vinculo lógico entre economía y 

emigración. Él destaca que la migración se intensifica cuando existe no solo un 

foco de atracción en el polo de destino, si no cuando se hace crítico el foco de 

expulsión en el tradicional punto de origen de los migrantes, como se detecta en el 

contexto mexicano, una crisis o una debilidad en alguna estructura económica, 

genera su respectivo efecto social. 

    Establecida esta problemática nacional, se tiene una repercusión lógica, un 

desajuste económico que afecta las capas sociales media y baja, acrecentándose 

este fenómeno por las particularidades y precariedades de cada subsistema local. 

    

   Con esto queda de manifiesto que cuando surgen desajustes en actividades que 

son el motor económico de un gran número de regiones del país, se propicia una 

ruptura, una tendencia a la incertidumbre y a una búsqueda de subsanar esa 

herida del tejido social, buscando alternativas que mejoren la situación del 

individuo (económica principalmente). 

   Enfocándonos al contexto de Mineral del Monte, podemos hablar de que la 

región no tiene como actividad principal la agricultura, la actividad principal fue la 

minería (y actualmente los servicios, producto de su actual auge turístico35. La 

movilización hacia Pachuca y las zonas industriales del Estado, incluso del D.F. ha 

existido como alternativa para el desarrollo de la población, pero con la también 

crisis económica nacional y la precaria atracción de industrias al Estado se ha 

afectado duramente a la población. 

    Como se comentó anteriormente, las condiciones de un momento histórico 

determinado en la vida del municipio, marcan la pauta para el comportamiento o 

reacción de sus pobladores, con esto quiero decir que, existía nulo movimiento 

                                                           
35 Como se comentaba, el centro del municipio solamente es el que obtuvo beneficios derivados de 
remodelación, y la gente con recursos económicos para instalar restaurantes y hoteles, es la que ha llevado el 
mayor beneficio. No hay una buena distribución del ingreso y las zonas de la periferia del municipio, así como 
las localidades aledañas no han sido beneficiadas con el auge turístico. 
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migratorio anteriormente debido a que la economía local abastecía a un pueblo en 

desarrollo, existía “estabilidad” y las actividades económicas básicas eran 

suficientes para proveer a la población de los medios necesarios para su 

bienestar, existía la actividad minera y los servicios (que actualmente son el 

principal motor económico de la región producto de la expansión del turismo36) 

pero con la carestía de la vida producto de los abruptos movimientos económicos 

mundiales, las desacertadas políticas federales, el TLC, entre otras cosas, fueron 

cambiando las condiciones en las que se iban desarrollando los pobladores. 

   De esta forma, se acrecentó la migración interna, principalmente hacia el 

Pachuca, D.F., y las zonas industriales del Estado, posteriormente y también como 

consecuencia a la crisis económica nacional y a los bajos salarios, entre otras 

cosas, los pobladores comienzan a emigrar hacia Estados Unidos de 

Norteamérica. 

   Hasta el momento podemos destacar las siguientes particularidades del 

fenómeno migratorio en Mineral del Monte: 

A) En comparación con otras regiones del país, que en ese momento ya se 

encontraban  la lista de principales expulsores de migrantes, en Mineral del 

Monte, no se comenzó a emigrar a causa de una necesidad netamente 

económica. 

B) No se comienza a dar el fenómeno masivamente. 

C) El fenómeno se da de manera articulada detonada por los migrantes 

pioneros que se establecen permanentemente y generan una red social que 

prevalece.37 

                                                           
36 Aquí surge otra situación importante, la remodelación al centro histórico del municipio atrajo sin duda alguna 
al turismo inyectando una derrama económica importante, pero este beneficio solo se hizo tangible en el 
centro de la ciudad, las zonas aledañas y las localidades municipales siguen excluidas de estos beneficios ya 
que no hay buena distribución de las riquezas, como se dijo anteriormente carecen incluso de los servicios 
más básicos. Los beneficios se los llevan las personas con capital suficiente para invertir en restaurantes y 
hoteles. 
37 En el mismo sentido, Douglas Massey (1999) ha definido las redes sociales de migrantes como el conjunto 
de vínculos interpersonales que conectan a los migrantes con quienes han migrado previamente y con los no-
migrantes, tanto en las áreas de origen como de destino. 
      En términos teóricos, y con relación a la migración internacional, las redes sociales conectan a migrantes, 
ex migrantes y no migrantes entre las áreas de origen y de destino a través de relaciones familiares, de 
amistad o de compartir una misma comunidad de origen. Estas redes incrementan la posibilidad de un 
movimiento internacional porque disminuyen los costos y riesgos del desplazamiento. Una vez que el número 
de migrantes en el extranjero alcanza un número considerable, la expansión de las redes sociales hace 
posible la reducción de los costos del traslado, que a su vez aumentan la probabilidad de migrar. El resultado 
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D) El fenómeno migratorio inicia tardíamente debido a que Mineral del Monte 

se encontraba encabezando una de las actividades económicas más 

importantes para Estado de Hidalgo: la actividad minera, y no es si no hasta 

su debacle que cobra fuerza dicho fenómeno en el lugar. 

E) Los migrantes no vienen de estratos sociales marginales.38 

 

    Los estudios de caso nos llevan a detectar a dos tipos de migrantes en la 

región, básicamente los jóvenes que emigran sin tener necesidad de mantener a 

una familia, o enviar dinero de una forma apremiante a sus familiares, fueron 

incentivados por la aventura, en pocos casos por una necesidad económica y no 

permanecen mucho tiempo en Estados Unidos, y aquellos migrantes que son 

impulsados por verdaderos problemas económicos y la necesidad de mantener a 

su familia.  

 

5.2.3. La familia Realmontense fragmentada. 
 
    Ulrich Beck (2000) afirma que los conflictos al interior de la familia se engrosan, 

cuando se tambalea la seguridad económica y el bienestar de los hijos, pudiendo 

mantenerse estos problemas latentes en el matrimonio, incrementarse la relación 

entre pareja y  estallar incluso con el divorcio. 

   Consideramos que en la realidad de las familias del municipio de Mineral del 

Monte, y específicamente, en el las del barrio de San Francisco, estos 

catalizadores son estructurales a la hora de tomar, en primer instancia la decisión 

a emigrar, pasando a segundo plano (sin restarle importancia) a la decisión por 

divorciarse. 

    Abordemos a los migrantes que por las circunstancias anteriormente señaladas 

tienen que dejar a su familia para buscar satisfacer sus necesidades. 

    Los roles de la familia nuclear, padre, madre e hijos, son bastante simples, 

como se establecía anteriormente, el padre se desempeña en un trabajo, 

generalmente manual, que da sustento a su mujer, ama de casa y a uno o dos 

                                                                                                                                                                                 

de este proceso es que desencadena movimientos adicionales, con una consecuente expansión de la red, 
provocando, a su vez, la repetición y reproducción del mismo. (Massey, et. al., 1993) 
38  Esto mismo también lo aseveran  Durand (1989) y López Castro (1986). 
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hijos en edad escolar, quienes terminan la secundaria y la preparatoria y en casos 

aislados concluyen una carrera, debido a que también dadas las circunstancias 

familiares, tienen que buscar un trabajo, que normalmente es en el área de 

servicios. (Ripol-Millet 2001). Según Moctezuma (1999) cuando una comunidad 

tiene una gran cantidad de emigrantes, los roles sociales y de género al interior de 

las familias se ven en cierta medida transformados, redefinidos y en casos 

extremos llegan a romperse y a mostrar retrocesos. 

   Cuando se interfiere en este sistema de relaciones sociales al interior de la 

familia y al exterior, con la sociedad, se desencadenan factores que distorsionan el 

comportamiento del individuo y afectan al resto de la comunidad que lo rodean. Se 

reconoce que la familia observa, como toda institución humana, una crisis que la 

llevará a transformarse y actualizarse (Ripol-Millet 2001), por otro lado como lo 

comentaba Augusto Compte una crisis familiar se desencadena a partir de la falta 

de la autoridad de un padre, situación que nos lleva a imaginar la magnitud de las 

consecuencias de este fenómeno.  

   Mineral del monte se detecta esta dispersión familiar producto de la partida del 

esposo. La esposa del migrante tiende a absorber parte de las responsabilidades 

del migrante, o en otros casos, también se ven compelidas a atender el pequeño 

hato ganadero o responsabilizarse del huerto y de las siembras temporales.  

   Por tanto, la esposa del migrante que se queda a residir en la comunidad de 

origen, además de cuidar y educar a los hijos, se ve también enfrentada a 

desarrollar una serie de actividades que en otras circunstancias hace el hombre.  

   Esta es una de las vías por las cuales en las comunidades de origen se han ido 

transformando las costumbres y los hábitos entre los géneros; sin embargo, en 

ello también se han ido generando rupturas y retrocesos muy dolorosos.  

   Así, con las nuevas presiones y necesidades que se adquieren en la familia 

como producto de la emigración, lo más frecuente es que otros familiares 

sustituyan a los varones en el desarrollo de algunos de los roles tradicionales, por 

ejemplo, la esposa o los hijos mayores se hacen cargo de las actividades 

productivas, y cada vez que estos emigran, los roles de responsabilidad son 

transferidos a los hermanos subsiguientes o a los familiares más cercanos, estos 

cambios transitan a veces por situaciones problemáticas social y familiarmente 
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hablando. Igualmente, cuando algunos parientes se unen a la familia en las tareas 

productivas, si esto coincide con la co-residencia, por esta vía, aunque sea de 

manera transitoria, la familia se transforma en una unidad doméstica, pues se 

recordará que "...la familia tiene como referente principal los vínculos de 

parentesco, que cumplen determinadas funciones y se preservan con una relativa 

independencia del hecho de estar anclados en un espacio geográfico común. A su 

vez, el grupo doméstico tiene como componente principal la co-residencia y la 

consecución compartida de un conjunto de actividades..." (Salles 1988).  

   Según Salles, donde mayormente se observan dificultades es cuando un 

migrante "encarga" a la esposa, generalmente con los suegros y comienza a ser 

tratada y vigilada como si fuera una hija más.  

   Existen otras situaciones conflictivas que apuntan hacia la desintegración 

familiar como es el caso de los "jefes" de hogares que emigran y se desentienden 

de sus obligaciones, aspecto que aunque no es muy intenso, pero se llega a 

encontrar. Frente a esta situación, son los hijos mayores que emigran o que 

permanecen en la comunidad quienes se ven compelidos a enfrentar las 

necesidades más apremiantes.  

   Precisamente, como más adelante se subraya, en situaciones como estas es 

donde la emigración de las mujeres suele cumplir un rol fundamental, pues ellas 

inciden en la regularidad del envío de las remesas.  

   De esta forma comienzan a generarse alteraciones en las actividades, en el 

comportamiento y responsabilidades de los miembros de una familia como ya se 

comentó, pero entremos en materia y conozcamos los testimonios de los actores 

principales del fenómeno. 

 

5.2.4. Los migrantes.  

 

Abundio. 

 

1988. Abundio Rendón nos habla con crudeza, él formó parte de la movilización 

de realmontenses que emigraron a causa de la crisis mexicana de los años 
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ochenta. El primero en irse fue su hermano Juan en 1985, luego él partió orillado 

por la necesidad de mantener a su familia.  

“No teníamos ni para comer, me habían liquidado del trabajo en el que me 

desempeñaba, y tenía ya dos hijos con mi mujer. Pude haber encontrado un 

trabajo, de albañil o de otra cosa, pero al ver que era mucha la necesidad y poco 

el dinero que me pudieron haber pagado en esa chambas, aunado con la facilidad 

de irme a Estados Unidos en ese momento que se me presentaba la oportunidad, 

opte por salir.  

  Tú sabes que cuando no hay dinero comienza una avalancha de problemas, por 

las preocupaciones vienen los problemas de salud, las tensiones y fricciones entre 

nosotros como pareja. Mi mujer en ese tiempo, (Abundio es divorciado) daba 

clases, ella es maestra de preescolar, tenía que cuidar a los niños, con ayuda de 

mis suegros y mi cuñada, tenía que estar al pendiente de sus cosas, y su familia 

se molestó un poco por el hecho de que descuidé a los niños, pero, tenía que ir a 

buscar el sustento a Estados Unidos. 

   La verdad lo que les mandaba mensualmente les alcanzaba para lo más 

elemental, yo allá en el norte tenía que limitar mis gastos. Cuando regresé me 

alcanzó para comprar un terrenito y levantar mi casa poco a poco en donde vivo 

con dos de mis cuatro hijos, quienes también se van a quedar a la casa de su 

abuelita (en la que vive su ex esposa con sus hermanos). 

   Actualmente uno de sus primos con los que emigró la primera vez, regresó a 

México y tras su segunda llegada al país norteamericano se quedó a radicar allá. 

Otro de sus primos también se casó en Estados Unidos y un sobrino. Dos de sus 

hermanas y cuatro sobrinos más de Abundio viven actualmente en Los Ángeles, 

todos emigrados inicialmente por necesidad económica. 

   Queda claro que existe un mayor número de probabilidades de encontrar trabajo 

y de mantenerse en Estados Unidos mientras se tengan conexiones con familiares 

que se encuentren residiendo allá. 

    Abundio detecta que es muy importante estar conectado, desde ubicar a un 

buen coyote que este, preferentemente, vinculado con un “gringo” el cuál ofrezca 

una fuente de empleo segura, y tener contactos con familiares y/o amigos 

trabajando en algún lugar. Queda claro que existe un mayor número de 
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probabilidades de encontrar trabajo y de mantenerse en Estados Unidos mientras 

se tengan dichas conexiones (redes sociales) para que el migrante no pierda 

tiempo y dinero al intentar cruzar.  

    Él nos comenta que es muy difícil juntar dinero para invertir en algo acá en 

México, “Muy poca gente lo hace, porque tienes tus gastos allá, a veces te traes 

algo, pero rápidamente desaparece.” Abundio tenía que mandar dinero para su 

familia, aunado a los gastos de la renta y la comida iban disminuyendo sus 

posibilidades de manejar un fondo para una inversión que respaldara su futuro. 

Yunez Naude (2000) consideraba que la inestabilidad económica es el detonante 

básico de la migración, motivando a las personas a buscar mejores condiciones 

laborales en otro país, también se puede notarse que hay compatibilidad con lo 

establecido por Everett Lee, quien aseveraba que los factores personales 

(familiares) son los que tienen mayor peso en la decisión del individuo por emigrar. 

   “Si sabes juntar tu lana en siete años puedes hacer algo acá en México, hacer tu 

casita, poner un negocio, pero es muy raro que te traigas algo.” 

   Actualmente Abundio Rendón vive en Mineral del Monte, regresó de Estados 

Unidos por serios problemas de salud, ahora es empleado de la Comisión de Agua 

y Alcantarillado en el municipio y tiene que seguir sufriendo para mantenerse, 

junto con tres de sus hijos en edad escolar, ya que uno de ellos emigró a Estados 

Unidos. 

   Notamos que hubo alternativa de empleo para Abundio en su municipio, pero la 

escasa remuneración que obtendría para solventar los gastos de su familia eran 

insuficientes, esto, aunado con la facilidad de emigrar dada las condiciones 

(consolidación de una red social) facilitó la decisión de partir a Estados Unidos. 

 

Francisca. 

 

   Francisca era esposa de Abundio, ella es educadora y tuvo con Abundio cuatro 

hijos, sufría cuando veía en el rostro de su esposo la mortificación haber sido 

liquidado y de no tener dinero, en ese tiempo 1987-88, ella no tenía trabajo aun, y 

sus hijos crecían, teniéndoles que apoyar con sustento y educación, la coyuntura 

de la crisis económica de los años ochenta recrudecía su situación, las carencias 
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en el hogar traían consigo fricciones entre la pareja  y desatenciones para con sus 

hijos, eran múltiples las peleas entre ellos, pero en esos momentos de carestía, 

tenían que mantenerse unidos. 

   Segalen (1992) nos comentaba que existe una adaptación hacia el sistema 

económico por parte de las mujeres 39, quienes buscan aminorar las fluctuaciones 

económicas e ingresan al mercado laboral. 

 

“Imagínate la situación, sin dinero y con cuatro hijos, a veces cuando, gracias a 

dios, estas bien económicamente, no llegas a prever estos problemas.  Se te 

cierra el mundo y se desencadenan otro tipo de conflictos.”  

 

   Francisca se endeudó, descuidó a sus hijos quienes comenzaron a tener 

problemas en la escuela, como podía les ayudaba en sus tareas, su hermana y su 

mamá les ayudaban a atenderlos, a darles de comer, mientras Francisca trabajaba 

en una maquiladora en Pachuca, Hidalgo. 

   Había terminado la carrera de educadora, pero aún no encontraba trabajo de lo 

que había estudiado, y la premura de cubrir sus necesidades la obligaba a 

trabajar. Pasarían algunos meses para que su esposo encontrara trabajo en 

Estados Unidos, con lo que le mandaba y con lo que ella ganaba en su trabajo 

pusieron sacar adelante a sus hijos, hasta que él regresó aquejado por problemas 

de salud propiciados por las duras condiciones de su trabajo en Estados Unidos, 

seguían los problemas con su mujer y terminaron por separarse. 

   Francisca actualmente trabaja dando clase en un jardín de niños, vive con sus 

hermanas en la casa de su mamá, y Abundio vive con dos de sus hijos, y aun se 

aprieta el cinturón para terminarlos de apoyar con su educación superior. 

   Determinamos que en la situación de la familia del migrante (jefe de familia) la 

relación de pareja se tensa, primero, por la falta de ingresos, propiciado por la falta 

de trabajo, o la falta de empleo bien remunerado que satisfaga las necesidades de 

la familia. Entra en juego, como ya se ha comentado, la facilidad de salir del país 

propiciada por la red social. 

                                                           
39 Nos asevera que esto sucede a partir de 1962. 
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   Establecida esta configuración, se parte, dejando una responsabilidad 

acrecentada a la madre, quien será la que lleve al frente a la familia (pudiendo ser 

apoyada por sus hermanos y padres, o por los hermanos y padres del migrante) 
40, normalmente la madre también sale a buscar un trabajo y delega gran parte de 

su autoridad a estos familiares quienes estarán en mayor contacto con los hijos en 

sus labores escolares y su vida diaria. 

 

Beto. 

 

   1989. Desde pequeño, Beto aprendió a trabajar la tierra (cuando en el Real se 

cultivaba) y su padre tenía unas pequeñas tierras con las que podían ganar algo 

de dinero. Sus cuatro hermanos también trabajaban en el campo, acudían a la 

escuela, pero cuando su padre murió, decidieron dejar de sembrar la tierra, al ver 

que poco era lo que se ganaba y mucho esfuerzo el que se requería, además el 

problema de siempre, las ganancias reales las tenían los intermediarios. Fue por 

eso que al terminar la secundaria, comenzaron a trabajar, el hermano mayor de 

Beto cargaba bultos en el mercado, sus dos hermanas en tiendas del centro de 

Real del Monte y Beto, después de andar por todos lados, entró a trabajar en una 

ensambladora de convoys del metro en Cd. Sahagún, ganando bien, invitó a su 

hermano a laborar en la misma empresa. 

   Como se comento anteriormente, la bonanza económica del complejo industrial 

de Cd. Sahagún ilusionó a todo el mundo, incluidos los realmontenses. Beto hizo 

una familia y justo cuando nacía su segundo hijo, se quedó sin trabajo, se 

encontraba en serios problemas y su liquidación le sirvió apenas para recibir al 

bebé. No tenía ahorro alguno, él despilfarraba parte de su quincena en beber, y 

tenía fricciones con su esposa por este hecho, pero, ante la adversidad, ella lo 

apoyó. 

    Beto temporalmente trabajo en la construcción de obras, juntó para el pollero, y 

partió con su hermano a Estados Unidos, era muy común en el barrio ir a trabajar 

temporalmente al norte, así es que discutió esa posibilidad con su esposa y trazó 

                                                           
40 Alba Robles (2004) concluye que el sistema familiar tiende a ajustarse cuando entra en contacto con otros 
suprasistemas (escuela, trabajo, etc.) 
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un plan a cuatro años. Con un par de intentos él y su hermano tuvieron suerte, y 

en la pisca hubo un lugar para laborar, luego, consiguieron tras sufrirle, un espacio 

en una ensambladora de electrodomésticos gracias a uno de sus primos, que era 

residente legal y llevaba años en esa industria, los recomendó y comenzaron a 

trabajar ahí. 

   Beto mandaba dinero regularmente a su familia, para comer, para la educación 

de los niños y para la renta. Llevaba apenas dos años allá pero tuvo problemas 

con la migra y lo deportaron. 

   Regresó a Real del Monte con poco dinero, hoy maneja un taxi y vive con 

modestia, su esposa vendía tamales y comida en el patio de su casa, su hija y su 

mamá le ayudaban, poco a poco les comenzó a ir bien y con mucho esfuerzo 

fueron levantando un local, en el que ahora siguen ofreciendo su servicio. Beto 

diariamente recibe dinero producto del trabajo de taxista y no tienen problemas 

para solventar sus gastos diarios. 

   Su hija Patricia actualmente tiene 21 años, y ya es casada, su hijo varón terminó 

la educación media y trabaja en una tienda de autoservicios en Pachuca, Hidalgo. 

 

Pánfilo. 

 

     1991. Pánfilo Hernández a la edad de 32 años se desempeñaba como albañil. 

Había trabajado en una fábrica, en Cd. Sahagún y también había sido minero. Su 

esposa era maestra y tenían para vivir modestamente. Su sobrino que trabajaba 

en Estados Unidos se encargó de convencerlo a partir. Se arriesgó a cruzar junto 

con otras 17 personas41, deseaba trabajar duro para tener un patrimonio a futuro y 

una vida un poco más cómoda para su familia. Cuando llegó a Estados Unidos, 

específicamente a San Diego, California, se alojó en el departamento de sus 

sobrinos y juntos se repartían los gastos diarios. Comenzó en la pisca de la fresa 

de 8 de la mañana a 6 de la tarde por una paga de 14 dólares la hora en jornadas 

sumamente pesadas que resistía, efectivamente, por la buena paga. 

                                                           
41 La mayoría eran jóvenes oriundos de Tulancingo y Poza Rica, Veracruz, ninguno de los que integraban ese 
grupo de personas eran del barrio de San Francisco. Sólo Pánfilo y el pollero pudieron cruzar la línea 
fronteriza después de largas caminatas nocturnas por el desierto. 
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 “Allá con lo que ganas en un día, te compras dos o tres pantalones Levi´s, de los 

buenos, te compras unos tenis de marca, te compras un anillo fino, una cadena. 

Imagínate, imposible conseguir aquí en México un trabajo donde ganes así, luego, 

yo ya tenía 32 años. Aquí jamás encontraría trabajo para mi edad, tienes que 

cubrir un perfil, tener estudios y todo eso.” 

 Es evidente que debe de haber buena comunicación con la pareja, y con la familia 

en general, para tomar la decisión. Debe de haber consenso y un plan emergente 

en casos de crisis económica familiar. Razonar la decisión, prever cualquier 

incidente que se pudiera suscitar al cruzar la frontera y tomar con seriedad la 

estancia en Estados Unidos en el trabajo ilegal. 

  Si no se toma con seriedad el plan trazado, puede el migrante caer en 

distractores que solo le causarían problemas serios. 

    “Allá hay mucha droga y prostitución, las chamacas van a buscarte y por unos 

cuantos dólares te dan servicio, no es por necesidad, porque allá hay trabajo de 

todo y para todos, debes de cuidarte e ir a lo que vas, a trabajar. Hay que ir por 

algo bueno, porque si nada más vas a echar desmadre, mejor quédate aquí. Allá 

ganar dinero es más fácil, pero sacrificas estar con tu familia, y vives con muchas 

limitaciones y perturbaciones. Yo no regresaría a Estados Unidos, gracias a dios 

junté un capital y puse dos negocios acá.” 

  “Los chavos que no tienen que mantener a su familia no tienen bronca, a veces 

lo mismo que ganan es lo mismo que se gastan, pero uno que tenía que llevar 

dinero a la casa, la tenía más difícil.” 

    Pánfilo meditó mucho su partida, realizó un plan con cierta duración de tiempo 

de trabajo como ilegal y juntó una cantidad razonable de dinero para asegurar su 

futuro. Si bien es cierto,  no tenía problemas económicos graves en su familia, 

buscó una más cómoda posición social que le asegurara su futuro y el futuro de su 

familia. 

 

  1997. Nuestro siguiente entrevistado prefiere mantener su anonimato. Siempre 

fue un niño inquieto, nunca le gustó la escuela, era muy peleonero y siempre 

estaba dando problemas. Aprovechó la primera oportunidad de irse a Estados 

Unidos cuando reunió algo de dinero para el coyote. Del otro lado tenía a la 
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mayoría de su familia paterna y no le sería difícil establecerse por un buen tiempo. 

Comenzó trabajando como jardinero, pero se la pasaba de fiesta con algunos de 

sus amigos y primos. Luego comenzó a traficar drogas al menudeo, fue 

descubierto por la policía y paso algún tiempo en la cárcel del condado, fue 

deportado y ya no puede volver a Estados Unidos. Esto sucedió con un par de 

jóvenes migrantes más del barrio de San Francisco quienes regresaron sin dinero 

y deportados por actos  en contra de la salud. 

    Analizando estos casos sale a la luz que se contraponen dos perfiles de los 

migrantes locales, los casados, los cuáles tienen una mayor necesidad al buscar 

trabajo en estados Unidos para mantener a su familia, generalmente mandan 

remesas e invierten el dinero que ganan, y los solteros, que comúnmente no 

tienen una necesidad tan grande y no tienen la presión de mantener a una familia, 

con las características generales de que algunos tienden a quedarse a residir en 

Estados Unidos, otros regresan con poco dinero a México, y otros tienen 

problemas con la ley y no pueden regresar. 

 

Blas. 

 

    1999. Los problemas familiares hicieron que Blas Hernández tomara la decisión, 

su hermana estaba embarazada y no tenían dinero, con lo que ganaba aquí no era 

suficiente. Los amigos lo apoyaron del otro lado. Él se fue con otros amigos de 

San Francisco quienes lo invitaron y no lo pensó dos veces. Nueve años de duro 

trabajo de plomería en Santa Clara, California le alcanzaron para reconstruir su 

casa, para los quince años de su hermana y para apoyar a su padre. 

Mensualmente mandaba dinero a su familia. Regreso en el 2008 porque tuvo 

problemas con la policía y su madre falleció. 

    Blas comentó que eran más las ventajas que las desventajas al cruzar el río, 

tenía el apoyo de amigos que laboraban en Estados Unidos y tenía que 

aprovechar su oportunidad, era necesario que llevara dinero a su casa, en su 

círculo de amigos y conocidos era ya común emigrar.  
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Enrique. 

 

    2004. Con 32 años de edad Enrique Vargas partió a Estados Unidos, apoyado 

por uno de sus primos que laboraba allá desde hacía tiempo, por lo que nos ha 

dicho la mayoría de los emigrados, en nuestro país hay trabajo, pero muy mal 

pagado. A Enrique no le alcanzaba para mantener a su familia, deseaba 

progresar. En el pueblo era comerciante, y la primera vez que partió en el 2004 fue 

por tres años, se desempeño laborando en una fábrica de material electrónico. Su 

esposa y sus dos hijas atienden una pequeña tienda en el corazón del barrio de 

San Francisco y la mantienen con lo poco que Enrique les manda. En este año 

Enrique volvió a regresar a Estados Unidos, en un pacto de común acuerdo con su 

esposa que tiene que criar a sus dos hijas y administrar su pequeña tienda. 

 

Luis. 

 

   2005. Luis Miguel Fragoso, de 22 años, trabajaba en obras públicas del 

ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo, pavimentando baches de la vía pública, 

ganaba una miseria y se sentía impotente al no poder llevar más dinero a su casa 

y no poder comprar las medicinas de su padre enfermo. Él tuvo la suerte de contar 

también con parientes en el otro lado y no lo pensó dos veces, se arriesgo y cruzó 

la frontera. Afortunadamente tuvo quien lo auxiliara allá pero quedó muy 

endeudado al no poder encontrar trabajo fácilmente. Estuvo tres meses sin 

trabajar y de esta forma adquirió una deuda de 3000 dólares, la cuál lo limitará 

mucho en sus gastos diarios y limitará también lo que le podrá mandar a   su 

familia en Mineral del Monte.  Mandó dinero para el tratamiento de su padre, quien 

en noviembre del 2007 falleció y Luis Miguel tuvo que venir al país a estar con su 

madre en esos difíciles momentos.    

    En enero de este año volvió a regresar a Estados Unidos. 
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Francisco. 

 

     2006. Francisco Rendón es primo de Luis Miguel Fragoso, y  con dieciocho 

años ya no continuó estudiando, segundo de cuatro hermanos, decidió buscar una 

mejor remuneración económica por su trabajo, ya que los empleos que se le 

ofrecían en su región no satisfacían las necesidades de su familia. Su madre, 

educadora de profesión, y divorciada era quien había sacado a flote a su familia. 

Vivían en la casa de su abuela materna, lugar pequeño de muy modestos 

acabados.   

    Él partió a Los Ángeles California, lugar donde llega la mayoría de migrantes 

que parten del municipio de Mineral del  Monte, incentivado por las facilidades que 

tenía en Estados Unidos para alojarse y desempeñarse en un trabajo, debido a 

que algunos de sus parientes radican permanentemente en aquel país. Él forma 

parte de la última generación de jóvenes que emigraron del Barrio de San 

Francisco y de los que han ido a exclusivamente a trabajar. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Conclusiones. 

       

 

   La migración internacional en nuestro país hacia Estados Unidos de América ha 

sido una respuesta lógica a las disparidades económicas entre esta nación y 

nuestro país, así como lo han establecido Rodríguez y Gaona (2004), su 

repercusión afecta gravemente a las economías locales, y por ende a las clases 

más vulnerables del tejido social. La incesante maquinaria de la economía 

norteamericana exige mano de obra,  nuestro país ofrece trabajadores habidos de 

una mejor remuneración por su trabajo, todo esto como producto de una economía 

debilitada, con una moneda inestable con bajo poder adquisitivo, entre otras 

cosas. 

   Las poco favorables condiciones socioeconómicas de nuestro país causaron 

debilitamientos estructurales que afectaron a los sectores medios de la población, 

manifestándose como problemas en el campo, desempleo, trabajos mal pagados, 

mala distribución de la riqueza, etc. 

  Se considera que, como lo comenta Yunez Naude, la inestabilidad económica del 

Estado es la columna vertebral de las causas que general la emigración, cosa que 

se ve reflejada entre los pobladores del barrio de San Francisco en Mineral del 

Monte, lugar en donde curiosamente no se comenzó a emigrar a causa de una 

necesidad netamente económica a principios de los años setenta; década en la 

que se registra la salida el primer migrante oriundo del barrio de San Francisco. A 

partir de este momento lentamente se fue articulando una red social, afianzándose 

en los años ochenta, producto de la debacle económica nacional (como lo 

comenta Yunez Naude), de las insensibles políticas económicas, (posteriormente 

factores como el TLC) y las afectaciones a las actividades mineras que eran una 

importante fuente de empleo local y en general a las malas condiciones  de la 

economía del Estado de Hidalgo. 

   Los migrantes de nuestro punto analizado, el barrio de San Francisco, no vienen 

de estratos cien por ciento marginales, son hombres, en su gran mayoría, quienes 

buscan un empleo mejor pagado, son una parte de ellos, adultos maduros que se 

desempeñan en su localidad en empleos de la construcción, informales, precarios, 
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o que han perdido su trabajo, teniendo que buscar alternativas para mantener a su 

familia, incentivándose por las “facilidades” que tiene para movilizarse Estados 

Unidos.  Los migrantes, como lo comenta Serrano (2006), generalmente se 

apoyan de una red social la cuál los provee de información sobre las condiciones 

laborales de Estados Unidos, y los apoya, ya sea con un espacio para 

establecerse, hasta facilitarles la búsqueda de un trabajo. 

  El papel que juega la familia del migrante es fundamental, la cuál a través de los 

años ha modificado su estructuración, se ha ido ajustando, encogiendo, producto 

de las fricciones externas del sistema político-económico según Robles (2004) y 

Segalen (2000).  Como lo establece el enfoque de la nueva economía de la 

migración, la decisión de migrar no es ejecutada individualmente, influyen 

unidades como la familia, y como se ha notado en nuestro punto de estudio, es la 

causa más fuerte para que el migrante busque un mejor ingreso en  Estados 

Unidos.  

  A su interior comienza la desestabilidad (Ulrich Beck 2000) cuando los ingresos 

económicos se ven aminorados (por cualquier causa)  teniendo el padre de familia 

o potencial migrante, que crear una visión a futuro y un plan programado, 

impulsado por dichos factores personales (Lee 1966) buscan, una vez 

establecidos en Estados Unidos, además de enviar regularmente remesas a su 

localidad, hacerse de un patrimonio para el retiro, de un capital que le asegure una 

vida un poco más cómoda en su lugar de origen, cosa que sería muy difícil, 

observando las condiciones precarias de su entorno que ofrece pocas 

oportunidades para adultos maduros, para los jóvenes y sólo se ofrecen empleos 

mal pagados en el área de servicios con horarios extenuantes y teniendo que 

movilizarse a Pachuca Hidalgo (como lo comenta Serrano), o a otro centro 

económico hegemónico. 

  Por otro lado, tenemos a los migrantes jóvenes, que en su mayoría no concluyen 

la educación media, se van siguiendo a sus parientes establecidos en el norte, no 

tienen necesidad económica importante que los incentive, y como se ha analizado, 

muchas veces terminan teniendo problemas con las autoridades estadounidenses. 

   Nuestro estudio se centró en los migrantes con familia, quienes, como se 

comentó, analizan bien su travesía por Estados Unidos, tomando en cuenta la 
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opinión de su esposa y demás familiares, quienes facilitan la toma de su decisión, 

apoyándolo y auxiliando en algunos casos la crianza de los hijos y vigilando su 

desempeño escolar. En pocos casos sucede que la presión generada por los 

problemas económicos lleva al divorció  a la pareja, como lo comenta Ulrich Beck, 

cuando hay hijos pequeños de por medio, el padre busca a toda costa el sustento, 

siendo motivo para la cohesión familiar. 

  Efectivamente, como lo establece Beck, se detectó que los fenómenos 

socioeconómicos modifican la conducta entre los hombres, han permeado hacia la 

familia y modificado su conducta. Es acertada la visión de Talcott Parsons, la 

familia conyugal se ha  reducido a la procreación de pocos hijos y los padres se 

están  limitando solamente a sociabilizarlos, de este modo relacionamos a los 

fenómenos estructurales con las consecuencias entre las clases vulnerables, una 

de ellas como ya se dijo, es la migración. 

  Según Comte, la familia se debilita por falta de autoridad, y se debilita entre los 

hijos el espíritu de obediencia (situación que no es muy acertada en la realidad 

social de nuestro lugar analizado) y se contrapone a la tesis primordial que 

estructuramos al inicio de nuestro estudio. Si bien es cierto, la madre busca un 

empleo y mantiene menor contacto con sus hijos, se estrechan los lazos entre su 

madre y su hermana o hermanas solteras centran parte de su atención al cuidado 

y crianza de sus hijos en edad infantil, los hijos mayores acrecentan su 

responsabilidad apoyando con ingresos económicos al hogar y también 

estudiando, fortaleciendo su espíritu de solidaridad y valorando el esfuerzo del 

padre migrante. 

  Los hijos resienten la falta de atención paterna, pero mientras van madurando 

sufren menos la carencia del padre, porque como se comentó, toman mayor 

conciencia sobre la causa de su partida, el problema esta en que, en su gran 

mayoría, concluyen únicamente la educación media (algunas veces queda trunca) 

y buscan trabajo de tiempo completo. De esta forma se ajusta y reconstruye el 

sistema familiar (Alba Robles 2004), se gestan (por la inercia del hecho) 

voluntariamente nuevas responsabilidades y roles, en el tiempo que el padre 

abandona el hogar.  
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   Retomando, la principal motivación que tiene el migrante del barrio de San 

Francisco, en Mineral del Monte, para ir a Estados Unidos, es sin duda alguna, la 

mejor remuneración por su trabajo, esto le ayudará a tener un mayor ingreso para 

solventar sus problemas económicos, buscando bienestar familiar, en esta nueva 

configuración de roles, la familia materna y paterna, servirán de apoyo 

fundamental que auxiliará a los hijos y esposa del migrante, proporcionándole 

unidad y fortaleza moral para cubrir la ausencia del padre. 

  Se concluye también, que el municipio de Mineral del Monte disminuye su 

población económicamente activa en esa área.  

   Se concluye que, como lo comentan Rodríguez y Gaona, si se desea disminuir 

la migración se debe de disminuir la pobreza, generando mecanismos que 

redistribuyan la riqueza, generar un mayor valor agregado al campo, generación 

de cooperativas locales con inversión de todos los sectores sociales. Los estudios 

realizados y los censos han demostrado que es mano de obra productiva la que 

esta abandonando la entidad, por lo que la generación de empleos bien 

remunerados es necesaria, la tecnificación del campo es una alternativa viable, y 

puede ayudar a solucionar los problemas de pobreza, y fundamentalmente la 

migración.  

   Se considera además que el atraso político del país es un aspecto importante 

para el abordaje del fenómeno migratorio, y se determina que para propiciar el 

desarrollo económico se requieren políticas de largo plazo, siendo necesario que 

en los municipios se generen agencias de Desarrollo Local para que estas sean 

las promotoras del desarrollo económico municipal independientemente de la 

situación política que se viva. Dichas agencias deben ser promotoras de la 

participación con los agentes económicos, llámense estos Gobierno, ciudadanía, 

empresarios, con el fin de interactuar y de esta forma llegar a alcanzar un 

bienestar social. 
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A los que quiero y están. 
A los que ya no están  
y sigo queriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




