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PREFACIO 

 

Cambios demográficos en la estructura familiar del municipio de San Marcos, 

Guerrero, como consecuencia de la emigración internacional y sus efectos en lo 

social y económico. 

 
El objetivo de la presente investigación, es dilucidar los cambios en la estructura 

demográfica de las  familias de los migrantes internacionales de las localidades Colonia 5ª 

sección y Estero Verde del municipio de San Marcos, Guerrero, a fin de reconocer su 

dinámica de movilidad, así como el impacto en los aspectos sociales y económicos en el 

desarrollo de las localidades de estudio. 

 

Es un estudio que explica la reconfiguración que se está dando al interior de las 

familias -unidad de análisis- en lo que se refiere a  la composición de la estructura 

demográfica (edad y sexo del migrante), que induce a una redistribución de nuevos roles 

familiares en los que se van insertando los integrantes del hogar de los migrantes que 

permanecen en los lugares de origen y que los obliga a buscar nuevas formas ó 

estrategias de organización familiar interna.  

 

Se analiza por otro lado, la dinámica de movilidad (causas y destinos) del 

fenómeno migratorio internacional, originado principalmente por las disparidades 

regionales entre México y EUA que inciden en la falta de empleo en los lugares 

expulsores y la oferta del mismo en los lugares receptores. Bajo tal contexto económico 

regional, esta dinámica de movilidad de la migración, se explica por la teoría neoclásica 

de las migraciones de George Ravenstein (fines del siglo XIX) así como por la teoría 

histórico-estructuralista de Immanuel Wallerstein (1974), la teoría de la nueva economía 
de la migración laboral o New economics of labor migration, como la llama Arango 

(2003), las cuales plantean el postulado de que tanto el país expulsor como el receptor 

mantienen desigualdades en sus estructuras económicas, que las hace hasta cierto punto 

complementaria, visto el análisis desde el punto de vista macroeconómico. Y desde la 

perspectiva microeconómica, por el deseo de la población de mejorar sus condiciones de 

vida explicado por los teóricos Jorge Durand y Douglas Massey (2003). 
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Para dar cuenta de esta movilidad migratoria se analiza el perfil socio-demográfico 

de los migrantes internacionales, esto con el propósito, de evaluar la fuga de jóvenes en 

edad reproductiva y productiva económicamente hablando, que significa este importante 

sector de la sociedad. En este mismo contexto, se llevó a cabo un análisis de las remesas 

que envían a sus lugares de origen y que reciben los familiares de éstos donde 

permanecen radicando. Se cuantificaron por hogares y por diferentes características 

socio-demográficas.  

 

Se hace mención que la investigación no se posiciona en los extremos de la visión 

que tienen los especialistas que evalúan los efectos de las divisas captadas por esta vía, 

desde aquellas perspectivas pesimistas (Véase a Taylor, et al., 1996; Rodolfo García 

Zamora, 2003; Montiel, 2007; Canales, 2004, 2007) hasta las visiones optimistas (como; 

Cruz 2004; Ghosh, 2006; Massey, 1996; Waller, 1998; Zárate, 1998; Alarcón, 2000; 

Serrano, 2000; ) respecto a los efectos que generan las remesas en las localidades 

expulsoras de migrantes. O de Aquellos que guardan una opinión moderada y 

conciliadora entre las posiciones extremistas del análisis de las remesas, como Fernando 

Lozano (2007), además de Fidel Olivera (2007) y Ramiro Morales (2006) entre otros, 

quienes se han especializado en estudiar los impactos que las remesas internacionales 

tienen en los países expulsores, así como, en los hogares de esos migrantes 

internacionales 

 

La presente indagación ha retomado diferentes orientaciones teóricas de los 

estudiosos de la migración internacional con un  enfoque analítico constructivo, 

procurando superar las visiones estrechas desde una sóla perspectiva teórica a fin de 

contribuir a una explicación estructural del fenómeno migratorio inherente al propio 

modelo de desarrollo económico del país. Por ello se sostiene que la emigración 

internacional no puede estar explicada por una sóla posición teórica, sino, se deben 

conjugar varias corrientes ideológicas con el objeto de enriquecer las explicaciones más 

profundamente del fenómeno. 
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A continuación se esbozan de manera sucinta el contenido de cada capítulo. 

  

Capítulo I: Introducción. Se realiza la delimitación geográfica y se exponen las 

características socio-demográficos y económicas de las localidades de estudio, Colonia 5ª 

Sección y la localidad de Estero Verde del municipio de San Marcos, Guerrero. Así 

mismo, se plantean los objetivos de la investigación. 

 

Capítulo II: Método de la Investigación. Se explica la metodología de la 

investigación que consistió en una metodología mixta combinando la cuantitativa y la 

cualitativa. Cada una con sus herramientas y postulados propios en la búsqueda, 

interpretación y explicación de los resultados.  

 

El aporte principal de esta tesis en cuanto a la metodología cuantitativa consiste en 

la utilización de la técnica estadística “Snowball sampling” o “Bola de nieve” recomendado 

por Tapia-Conyer (2003), método estadístico que tiene la característica de aplicarse a 

poblaciones con características muy específicas.  

 

Capítulo III: Alcances teóricos. En el presente capítulo se aborda los estudios 

teóricos que a través de la historicidad de la migración internacional de México ha tenido  

hacia los EUA. Así como la discusión teórico-conceptual en el abordamiento del fenómeno 

de la migración. Ello pasa desde luego por los estudios migratorios, que han surgido para 

el caso del estado de Guerrero. 

 

Se analizan también los alcances y limitaciones del concepto estructura familiar y 

por los teóricos que lo han abordado desde la perspectiva demográfica así como su 

incipiente relación con la migración internacional. En el presente trabajo se asevera que la 

estructura familiar en su nueva conformación deberá estar contenida la tercer variable 

demográfica que es la migración internacional y no solamente los nacimientos y decesos 

de la población. 

 



 viii
 

Por último, se hace una revisión teórica de los conceptos de región, desarrollo y 

desarrollo regional concibiendo a la migración internacional como el contexto de desarrollo 

y no tan sólo como evento demográfico de desplazamiento humano. 

  

Capítulo IV: Características socio-demográficas de los migrantes internacionales del 

municipio de san marcos, guerrero. Es de suma importancia conocer las características 

demográficas y sociales del migrante, por lo que en este apartado se presentan los 

resultados de campo producto de las entrevistas y las encuestas aplicadas a las familias 

con migrantes en los EUA. 

 

En lo demográfico, se consideró al género, parentesco, edad y estado civil de los 

migrantes, así mismo se realizaron algunos cruces de variables que permitieron 

enriquecer los aspectos socio-demográficos de la migración y evaluar la pérdida del bono 

demográfico de los lugares de estudio.  

 

En lo social, se dedujo el nivel de educación, la dinámica de movilidad que tienen 

los migrantes (causas y destino), así como, los años en que emigraron y la situación 

migratoria de los familiares en los EUA. Con el propósito de conocer el perfil del migrante 

y valorar si existe pérdida de capital humano que están sufriendo las localidades 

expulsoras de este municipio de San Marcos, Guerrero.   

 

Capítulo V: Remesas.  En el aspecto económico, se realizó una cuantificación del 

monto de las remesas enviadas por los migrantes a sus familiares en las localidades 

expulsoras, se indagó en qué las están invirtiendo ó a qué las destinan. Por último se hizo 

el cruce de variables para observar con qué características socio-demográficas son los 

migrantes que envían el mayor monto de remesas a sus familiares. 

  

Capítulo VI: La voz de los migrantes y sus familiares. Sentimientos encontrados. En 

el presente capítulo se transcribieron los testimonios y relatos de los actores sociales, 

tanto de familiares como de algunos migrantes que venían regresando de los EUA y otros 

que tiempo antes habían retornado. 
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Se incluyó este capítulo especial con aportaciones desde el punto de vista 

cualitativo para dejar constancia del sentir y pensar de los familiares que están viviendo 

directamente las consecuencias de estar separados del esposo, la esposa, el hijo o hija.  

 

Capítulo VII: Discusión. En este último capítulo se realiza un análisis de los 

resultados obtenidos de la investigación. Generando una discusión teórica con diferentes 

estudiosos de la migración, a fin de confrontar, desechar y/o aceptar argumentos en 

función de los resultados de la presente indagación para el caso de las localidades de 

estudio. 

 

Finalmente, de acuerdo a la revisión teórica y a los resultados obtenidos en la 

investigación, se exponen una serie de conclusiones que permiten corroborar la imbricada 

relación existente entre la migración internacional y el desarrollo local. 
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Cambios demográficos en la estructura familiar del municipio de San Marcos, 

Guerrero, como consecuencia de la emigración internacional y sus efectos en lo 

social y económico 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral, aporta elementos para valorar los efectos que la migración 

internacional produce en las estructuras familiares de las localidades expulsoras, así 

como, la dinámica de movilidad que presenta. 

 

La estructura familiar en los lugares de expulsión de estos migrantes 

internacionales, día a día se reconfigura producto de la emigración de los integrantes de 

una familia. La madre o hijos que se quedan en el hogar, tienen que replantear sus 

nuevos roles sociales y su organización productiva desde el punto de vista económico. 

Ahora son las esposas de los migrantes las que se quedan al frente de la casa, las que 

distribuyen y planifican las actividades familiares. En muchas ocasiones los padres de 

estos migrantes son los que asumen el control de esa familia, generando nuevos patrones 

de comportamiento y de dirección en ausencia del padre o hasta de la madre que deja al 

frente al hijo ó hija mayor ó a algún familiar cercano en alguna dirección consanguínea.  

 

En la dinámica de movilidad que observa el fenómeno migratorio internacional tanto 

en la Colonia 5ª Sección como en la localidad de Estero Verde, se aprecia, que la 

principal causa de esta emigración entre los habitantes es fundamentalmente estructural, 

dentro de las que se encuentran las disparidades regionales entre países, con alta 

presencia de mano de obra y falta de empleo en estos lugares de expulsión y aquellos 

que poseen abundante oferta de trabajo y escasez de mano de obra en esos países 

receptores.  

 

Los resultados obtenidos, desde la perspectiva socio-demográfica y económica, 

muestran claramente el potencial social y económico que representa la juventud del 

municipio de San Marcos y cómo esta oportunidad generacional se escapa continuamente 
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de las localidades de origen, que en un futuro podría estar contribuyendo al reemplazo 

generacional de otro país y nutriendo de riqueza social principalmente a los EUA. 

 

Respecto al monto y destino de las remesas, en ambas localidades de estudio, se 

concluyó que el monto promedio de envió del migrante de los EUA contribuye grosso 

modo a un salario mínimo de la región, cuyo destino es fundamentalmente para la 

manutención y subsistencia de la familia del migrante. Y apenas una mínima parte se 

canaliza a la micro-inversión en actividades productivas que realizan quienes permanecen 

en los lugares de origen.  

 

Palabras claves: Migración internacional, familia, estructura familiar, bono 

demográfico, capital humano, capital social, remesas, empleo, inversión, localidad, 

residente, indocumentado, redes sociales migratorias, desarrollo local. 
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Demographic changes in the familiar structure of San Marcos, Guerrero as a 

consecuence of the international emigration and its social and economic effects 
 

ABSTRACT 
 

 This doctor thesis, gires elements to appraise the effects that international migration 

produces in the familiar structures of the ejected localities, such as, the motion dynamic 

that it represents. 

 

 The familiar structure in the ejection places of these international immigrants day 

after day, such product is gotten from the emigration of the members of a family. Mothers 

or children stay at home; they have to set up again their new social roles and their 

productive organization from the economic perspective. 

 

 Now are the immigrants’ wives who are in charge of their homes, who distribute and 

plan familiar activities. Many times these immigrants’ parents are the ones who assume 

the control of this family, creating new behaviour standards and the direction in absence of 

the father or even the mother who lets the oldest son or daughter or a close relative in 

some consanguineous direction. 

 

 In the motion dynamic that observes that the international migration phenomenon 

so far in the Area 5th Section such as, in the Estero Verde locality, it is shown that the main 

cause of this migration among the inhabitants is mainly structural, in which are the regional 

differences among countries, with a high presence of raw material and the lack of 

employment in these ejection places and those who own plenty of work and the scarcity of 

raw material in those receptor countries. 

 

 The obtained results, from the social-demographic and economic perspective show 

clearly the social and economic potential that represent the youth from San Marcos and as 

this generational opportunity escapes continuously from the origin localities, that in a future 

could be contributing to the generational replacement from another country and feeding 

the social wealth mainly to the U.S.A. 
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 About the total and destination of the incomes, in both study localities, it is 

concluded that the common average amount for sending from immigrants to the U.S.A. 

contributes grosso modo to a minimum salary of the region, which destiny is fundamentally 

for the supporting and subsistence of the immigrant’s family. And just a little part is 

directed to the micro-investment in productive activities that are made by who belong to 

those origin places. 

 

Key words: International migration, Family, Familiar structure, Demographic Bonus, 

Human Resources, Social Capital, Incomes, Employment, Investment, Locality, Resident, 

Illegal, Social migration nets, Local development.  
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CAPITULO I  

 
1.1 Introducción  

 

El fenómeno migratorio internacional, ha sido motivo de investigación por 

diferentes estudiosos. Así vemos, que la gran mayoría de éstos, regularmente se han 

ocupado del estudio de las remesas y el impacto económico que tienen en los 

lugares de expulsión de los migrantes. 

 

Debido a la necesidad de exploraciones en otras vertientes, se ha determinado llevar 

a cabo la presente investigación: Cambios demográficos en la estructura familiar 

del municipio de San Marcos, Guerrero, como consecuencia de la emigración 

internacional y sus efectos en lo social y económico, la cual gira en torno a las 

familias que tienen un migrante en los EUA. Preocupados por la recomposición que 

tienen estos hogares una vez que alguno (s) de su (s) miembro (s) ha decidido 

abandonar su lugar de origen para ir en busca del bienestar familiar.  

 

La presente propuesta de investigación documental y de campo, permite en 

un primer nivel de abstracción, conocer cuales son las transformaciones 

demográficas, y sus repercusiones sociales y económicas en las localidades de 

estudios del municipio de San Marcos, Guerrero, así como la dinámica de la 

movilidad de esta emigración internacional. 

 

Considerando que los estudios locales, son necesarios para entender con 

mayor claridad, estos nuevos roles social que están jugando los integrantes de las 

familias urbanas y rurales del municipio y, las formas de organización social así como 

económica que con el paso del tiempo van reestructurándose.   

 

El concepto de familia, se retoma como sinónimo de hogar y de núcleo 

familiar, y se utilizarán indistintamente, tal como lo plantean Brofman (1993) y Olmos 

(2006), quienes señalan que, tales categorías se refieren  al grupo de personas con 
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parentesco que cohabitan en una misma unidad de habitación y comparten los 

gastos. 

 

Acentuando que la presente investigación, tiene un carácter desde la 

disciplina demográfica, social y económica, y no antropológica por la precisión y uso 

que se le debe de prestar al concepto de estructura familiar. 

 

Con esta visión, se plantearon objetivos precisos de conocer la nueva 

conformación de la estructura familiar en la Colonia 5ª Sección y la localidad Estero 

Verde del municipio de San Marcos, y sus consecuencias en los aspectos 

demográfico, social y económico, así como la movilidad demográfica del fenómeno 

migratorio internacional.  

 
I. 2  Planteamiento del problema 

 
El tema de la migración internacional está presente como prioritario en la 

agenda de organismos internacionales, nacionales y locales, producto del auge que 

este fenómeno social ha tenido sobre todo en México durante las tres últimas 

décadas del siglo pasado y en lo que va del siglo XXI. 

 

Diferentes investigadores -véase por ejemplo- a Tuirán et. al. (1998), Canales 

(2001), Massey y Durand (2003), García Zamora (2003), Delgado Wise y Mañán 

(2005), entre otros más, apoyados en los referentes teóricos de las diferentes 

ciencias sociales, como la antropología, la demografía, la sociología, la ciencia 

política, la ciencia económica, se han ocupado de estudiar las causas y efectos de la 

migración en los lugares de origen y destino. Dichos investigadores a través del 

debate teórico han disertado las bondades y dificultades que tiene la emigración 

internacional en las localidades de expulsión, en los lugares de tránsito y en los 

propios lugares de llegada. Sin embargo, es insuficiente las divulgaciones 

documentales que sobre el tema se han realizado, sobre todo en entidades como 

Guerrero, que ha visto crecer masivamente la emigración internacional durante la 
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década de los 90’s (Siglo XX) y principios del siglo XXI, ubicando al estado incluso en 

el 6º lugar de expulsión de mexicanos hacia los EUA (INEGI, 2000). 

       

Las crisis recurrentes por las que ha atravesado todo el continente 

latinoamericano y principalmente México, a lo largo de las últimas décadas del Siglo 

XX, ha provocado que los mexicanos busquen nuevas alternativas de solución a sus 

problemas económicos. 

 

Efectivamente, una de las opciones que eligieron las familias de las zonas 

urbanas y rurales del país, fue emigrar hacia las regiones de desarrollo que en ese 

momento se estaban generando en todo lo largo y ancho de la República Mexicana, 

ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla, sólo por 

mencionar algunas, se fueron convirtiendo en fuertes polos de atracción para la 

población nacional. 

 

Aunque esta emigración fue interestatal, también se generalizó la regional, 

sobre todo de las localidades rurales a las urbanas, buscando mejores condiciones 

de vida para sus familiares y la superación personal en estos polos de desarrollo 

económico. 
     

En el caso específico de México la CONAPO (2005)  estima que entre 1995 y 

2000, 4.4 millones de personas cambiaron de lugar de residencia, la emigración rural 

representó 25.3 por ciento de los movimientos, cuyos principales destinos fueron 

como lo señala también Hernández (2003), las ciudades medias y las grandes 

ciudades. 24.6 millones de habitantes residen en 196 mil localidades menores de       

2 500 habitantes (localidades pequeñas y rurales) distribuidas a lo largo del territorio 

nacional.  

 

Convencionalmente Juan Carlos Hernández al igual que el INEGI, ha 

identificado al ámbito rural como aquellos asentamientos que tienen una población 

menor a 2 500 habitantes, agregando a esta clasificación las localidades que tienen 
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entre 2 500 a 15 mil habitantes dándoles el nombre de ciudades mixtas (medianas) y 

aquéllas que tienen una población mayor de 15 mil habitantes la clasificación de 

urbanas (grandes). Sostiene que “hasta la década de 1950 poco más de la mitad de 

la población nacional residía en localidades menores de 2 500 habitantes, para el 

año 2000 esta proporción se había invertido, de tal forma que dos de cada tres 

mexicanos vivían en alguna de las 364 ciudades del sistema urbano nacional”. 

(Hernández, 2003: 63). 

 

Definitivamente, el fenómeno migratorio nacional e internacional, ha 

contribuido a reconfigurar la distribución poblacional en las diferentes regiones y 

poblaciones de la república Mexicana, así observamos zonas urbanas altamente 

pobladas, en contraste con las zonas rurales en franca disminución demográfica, 

producto esta migración desde luego al auge y desarrollo económico que se ha 

presentado en las diferentes ciudades del país1, sobre todo de aquellas favorecidas 

con la inversión, generando esto por otro lado, un alto grado de desarrollo social en 

su población, además de la pérdida de las actividades productivas del campo, 

consecuencia de las crisis económicas que ha sufrido el país, después de la década 

de los 80’s, profundizadas durante el proceso de modernización e industrialización de 

las actividades productivas en México. 

 

El presente trabajo aborda las consecuencias del fenómeno, desde la 

perspectiva demográfica, social y económica, en familias de dos localidades: la 

Colonia 5ª Sección y el poblado Estero Verde del municipio de San Marcos, 

Guerrero. 

 

La primera, como parte de la zona urbana de la cabecera municipal y la 

segunda enclavada en la zona eminentemente rural. Clasificadas principalmente de 

acuerdo al criterio de INEGI: en base a los tipos de servicios que cuenta una 

                                                 
1 Con la adopción del modelo económico neoliberal, introducido en México y América Latina a principio 
de los años 80’s, los espacios más desarrollados tienden principalmente a una mayor integración a la 
economía global y a recibir mayores inversiones.  
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población y las vías de comunicación para llegar a esa localidad, así como, al 

tamaño de la población en donde sí cuentan con ≤ 2 500 habitantes, son considerada 

zona rural y si cuentan con más de 2 500 habitantes son consideradas zonas 

urbanas.  

 

Por otro lado, se analizan también, las nuevas estrategias de sobrevivencia 

que tienen estas familias de migrantes internacionales y del nuevo rol social y de 

producción que asumen al interior de cada una de las zonas en que se desarrollan. 

  

Así en lo social se analiza cuáles son los principales motivos que incentivan la 

emigración internacional, además de indagar quiénes de los miembros de la familia 

emigran y quién de ellos asume la responsabilidad de jefe de la misma.  

 

En lo económico, se investiga cuál es el monto de las remesas que envían 

los familiares de los migrantes a sus familiares, cómo se administran, a que actividad 

económica se destinan, si existe inversión productiva y si existe la capacidad de 

ahorro por parte de éstos. 

 

En lo demográfico, con el propósito de conocer  a la familia que permanece 

en el lugar de origen, se analiza la recomposición de la estructura familiar a nivel de 

los hogares, cuántos emigran, a qué edad lo están haciendo, quiénes se quedan en 

los lugares de origen, qué edad tienen los que no parten. En tal sentido, en el 

proceso de la presente investigación analiza cómo se interrelacionan y se 

interinfluyen los aspectos socio-económico-demográfico, con la estructura familiar, en 

beneficio o perjuicio del desarrollo en el contexto local o regional de estas localidades 

urbana y rural del municipio en donde se realiza la investigación.  
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Figura 1 Esquema de estudio 

 

 

Como se puede apreciar en el esquema de estudio figura 1, el fenómeno 

migratorio internacional se presenta debido a causas estructurales de tipo económico 

y social. Lo cual trastoca la estructura de las familias, que han sido alcanzadas por el 

fenómeno de la migración internacional. Ello en tanto refleja una nueva composición 

al interior de la misma. De tal manera, que hay nuevas funciones de los integrantes, 

que quedan al frente de esa familia, sustituyendo a los que se van (Sean esposas, 

esposos, hijos, hijas, suegros, suegras y abuelos). Como plantean Brofman (1993) y 

Olmos (2006), cambios que conllevan a nuevas formas de organización en sus 

actividades productivas y económicas, pero que además les afectará la vida en 

grupo, en donde de una u otra forman cohabitan y comparten los gastos. 

Responsabilizando a unos más que a otros, dentro del mismo círculo del desarrollo 

económico y social. 
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Después de que el jefe o jefa de familia ha emigrado, quedan al mando de 

estas labores, en ocasiones las mujeres o los hijos de los migrantes y en algunos 

casos los papás de estos migrantes, (abuelos, abuelas) redefiniendo incluso formas 

de la actividad productiva que llevan a cabo los integrantes de las familias. Debido a 

la creciente dimensión de este fenómeno de la emigración, así como a su impacto 

demográfico, social y económico en cualquier lugar (país o localidad) de uno 

(receptor) u otro  (expulsor), resulta cada vez más necesario conocer los diversos 

aspectos que lo conforman y caracterizan. 

 

Finalmente y para dar orientación a la presente investigación se han formulado 

las siguientes preguntas guías: 

a) ¿Como impacta la emigración internacional en la estructura familiar en la 

localidad 5ª Sección y en Estero Verde? 

b) ¿Existirán cambios demográficos en la composición referente a los integrantes 

de una familia de migrantes? 

c) ¿Existirá fuga de jóvenes de las localidades expulsoras en estudio?  

d) ¿Cuál es la dinámica de movilidad (causas y destino) de los migrantes de la 

Colonia 5ª Sección y de la localidad de Estero Verde? 

e) ¿Impactan las remesas familiares en el desarrollo social y económico de las 

localidades de estudio de manera local? 

 
I. 3 Ubicación y características socio-demográficas y económicas de la 
población objeto de estudio 

 
El estado de Guerrero, se encuentra ubicado geográficamente al sur de la 

República Mexicana, forma parte de la región pacífico sur del país, colinda al norte 

con los estados de México y Morelos, al noroeste con el estado de Michoacán de 
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Ocampo, al noreste con el estado de Puebla, al este con el estado de Oaxaca y al 

sur con el Océano pacífico.  (Ver mapa 1)  

 

El territorio guerrerense con sus 64 282 2Km , representa el 3.3% de la 

superficie total del país. De norte a sur el estado mide en su parte más larga 

aproximadamente 220 kilómetros. Mientras que de este a oeste la mayor anchura es 

de 460 kilómetros. En cuanto a los litorales del Océano Pacífico, suman unos 500 

kilómetros de largo (INEGI, 2000). 
 

Mapa 1 Ubicación del Estado de Guerrero 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente; Elaboración propia con datos de INEGI: 2000 

 

En la entidad el 16% es territorio rural, aún cuando este porcentaje representa 

10 285 kilómetros cuadrados de los 64 282, la población que lo habita 

mayoritariamente es con característica rural, de los 7 719 núcleos poblacionales 7 

594 son poblaciones con menos de 2 500 habitantes, es decir, el 98.4%2 vive en 

localidades eminentemente rurales, lo que representa un alto porcentaje de estas 

localidades en el estado.    

 

En el aspecto demográfico para el año 2005, el estado de Guerrero, cuenta 

con una población total de 3 115 202 habitantes, que equivalente al 3.02% de la 
                                                 
2 Deducciones propia con datos del XII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2000. 

Kilometers 
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población nacional (103 263 388 habs.). De esta población 1 499 453 son del sexo 

masculino y 1 615 749 del sexo femenino, en términos porcentuales el 48.1% son 

hombres y el 51.9% son mujeres. (Conteo INEGI, 2005). 

 

Haciendo una comparación, entre el censo del año 2000 y el Conteo 

Intermedio 2005, los datos demográficos del estado en relación al país cambian. La 

población estatal era de 3 079 649 habitantes (Censo INEGI, 2000), pasa ahora a 3 

115 202 (Conteo INEGI, 2005). Aún cuando esta población registra un ligero 

incremento, su participación porcentual a nivel nacional disminuye, del 3.2% que 

representaba, pasa ahora al 3.02%, observándose una diferencia de menos 0.18%, 

en virtud de que la población nacional se incrementó, de 97 483 412 en el año 2000 

a 103, 263,388, para el año 2005. (Vea cuadro 1) 
 
Cuadro 1. Comparación demográfica  

Año Población 
Estatal 

Población 
Nacional  

Participación  
Nacional (%) 

2000 3 079 649 97 483 412 3.20 
2005 3 115 202 103 263 388 3.02 
Diferencias 35 553 5 779 976 - 0.18 

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo de Población y Vivienda INEGI 2000  
y II Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005.  
    

Existe también, un decremento en su proporción porcentual respecto al sexo, 

se observa a simple vista un incremento en la población de guerrerenses en el año 

2000, de 1 491 287 personas del sexo masculino, para el Conteo del 2005 pasa a 1 

499 453. En términos porcentuales tenemos que, de un  48.4% que representaba la 

población masculina, pasa ahora a 48.1%, existiendo una  disminución  relativa de 

hombres.  

 

En cuanto al sexo femenino: de 1 588 362 pasa ahora a 1 615 749, en 

términos porcentuales, este representaba el 51.6%, ahora le corresponde el 51.9%, 

observándose aquí, un incremento en esta relación de mujeres a hombres. Tal 

diferencia por sexo podría aducirse en un primer momento a la emigración 

masculina. 
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En lo económico la entidad tiene una división territorial geo-económica de 

siete regiones: la zona Norte, zona Tierra Caliente, zona Montaña, zona Centro, 

Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, siendo esta, la última en delimitarse, “por 

acuerdo de la Secretaría de Planeación y Presupuesto de ese entonces, 

separándose de la de Costa Chica en el año de 1983”. (Morales, 2006: 132)  

 

El estado de Guerrero, hasta el Censo 2000 del INEGI, contaba con un 

registro de 76 municipios con división económica, política y geográfica. Para el 

Conteo 2005, se registran la creación de los siguientes municipios: Marquelia se 

convierte en el No. 77, desprendiéndose del municipio No. 013 de Azoyú en el año 

2002; Cochoapa el Grande se convierte en el No. 78,  desprendiéndose del municipio 

No. 043 de Metlatónoc en el año 2003; José Joaquín de Herrera se convierte en el 

No. 79, desprendiéndose del municipio No. 028 de Chilapa de Álvarez en el año 

2003; Juchitán, se convierte en el No. 80 desprendiéndose del municipio No. 013 de 

Azoyú en el año 2004; y por último Iliatenco se convierte en el No. 81 

desprendiéndose del municipio No. 41 de Malinaltepec.  

 

En la región de la costa chica, fue en donde se crearon más municipios, 

agregándose el de Marquelia y Juchitán, por lo que en lugar de 13 (trece) ahora 

existen 15 (quince) en total. 

 

En consecuencia, existen en la actualidad 81 Municipios reconocidos 

administrativa y políticamente, pero no geográficamente, de ahí que, los mapas que 

se elaboraron con base a los datos del INEGI y su SIMBAD (Sistema Municipal de 

Base de Datos) registraran la conformación de las regiones con los mismos 

municipios del año 2000 (Ver mapa 2). 
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I.3.1 Municipio de San Marcos  
 

El municipio que nos ocupa en la presente investigación (San Marcos), es uno 

de los que conforman la región de la Costa Chica, que está ubicada en la zona 

sureste de la entidad y tiene la siguiente ubicación geográfica. (Ver mapa 2) 

 

 

Mapa 2 Ubicación del Municipio de San Marcos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y vivienda, 2000. 

 

Al norte colinda con los municipios de Tecoanapa, Juan R. Escudero y 

Acapulco de Juárez, al sur, con el Océano Pacifico, al Este con los Municipios de 

Tecoanapa y Florencio Villarreal, y al Oeste, con el municipio de Acapulco de Juárez. 

(INEGI: 2000).  

 

Cerca de la totalidad del territorio del municipio es rural, las poblaciones que 

conforman a este municipio, tienen una población menor a 2 500 habitantes, de las 

138 poblaciones, 135 tienen menos de esa cantidad, que representan casi el 98%3 

del total de sus localidades.  

                                                 
3 Idem 

San Marcos 

Kilometers 

San Marcos 

Kilometers 
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En el año 2000 (Censo, INEGI), el municipio de San Marcos, contaba con una 

población de 48,782 habitantes, que representa el 1.6% de la población estatal, 

distribuidos en 10,300 hogares, es decir, un promedio de 4.7 personas por hogar, de 

los cuales 23,716 pertenece al sexo masculino y 25,066 del sexo femenino, que en 

términos porcentuales representan el 48.6% hombres y 51.4% mujeres.  

 

Haciendo una comparación rápida, con el Conteo de INEGI 2005, tal y como 

se presentó a nivel estatal, a nivel de municipio, los datos demográficos también 

sufren cambios; la población total disminuye a 44 959 habitantes, constituye en este 

momento el 1.5% de la población estatal, de los cuales  21 662 son del sexo 

masculino y  23 297 del sexo femenino; que en términos porcentuales representan 

48.2% hombres y 51.8% mujeres. (Ver cuadro 2) 

 
Cuadro 2. 
Comparación demográfica del municipio de San Marcos, años 2000 y 2005  
Año Población 

Municipal  
Población 

Estatal  
Participación  
Estatal (%) 

2000 48 782 3 079 649 1.6 
2005 44 959 3 115 202 1.5 
Diferencias -3 823 35 553 - 0.1 

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo de Población y Vivienda  
INEGI 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005. 
 

Existe una disminución en la proporcionalidad poblacional del municipio a nivel 

estatal de -0.1%. Para los hombres una disminución del -0.4% y para el sexo 

femenino un incremento del 0.04%, lo cual puede ser indicativo de la emigración 

diferencial por sexo, debido a que  a nivel del estado de Guerrero, así como, a nivel 

del municipio de San Marcos, son más los hombres que emigran en comparación 

con las mujeres.  

 

El promedio de edad que tiene la población municipal es de 19 años, el 

promedio de edad de los hombres es de  18 años y el de las mujeres es de 21 años. 
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Existe una relación hombres/mujeres de 93.0 (Conteo 2005), es decir, el índice de 

masculinidad muestra un faltante de hombres, cabe preguntar, ¿Dónde están? 

 

Respecto a las actividades económicas en sus sectores productivos, el 

municipio tiene la siguiente distribución de su Población Económicamente Activa 

(PEA). 
  

Cuadro 3 PEA por sector económico de San Marcos 
Sector Económico PEA % 
Primario 6 721 57.5 
Secundario 1431 12.2 
Terciario o de servicios 3286 28.1 
No especificado 268 2.3 
Total 11706 100.0 

        Fuente: Elaboración propia con datos Censo INEGI, 2000 

 

Tal y como se aprecia en el cuadro 3, la distribución porcentual de la PEA  en 

el municipio, está distribuida mayoritariamente en el sector primario, con casi el 

58%, sobre todo en las actividades de la agricultura, ganadería y pesca, el sector 

secundario apenas tiene el 12%, debido a que no existe la actividad industrial y ésta 

se cuantifica únicamente en la rama de la construcción. 

 

En donde existe una ocupación significativa es en el sector terciario, con el 

28% de la PEA del municipio, esto se debe a la actividad comercial que tiene con el 

municipio más importante del estado de Guerrero que es Acapulco de Juárez, con el 

cual colinda. 

 

El municipio de San Marcos, tiene una fuerte expulsión de mano de obra, 

quienes se emplean en la ciudad de Acapulco. Así como, una relación comercial con 

los productores del campo bastante fuerte, siendo este mercado (Acapulco) el 

principal centro comercializador de sus cosechas y producción agrícola, mismo que a 

la vez, les permite a los pobladores de esa región, integrarse con facilidad a las 

actividades productivas y comerciales de su municipio vecino, logrando con ello una 

fuerte integración económica y social. 
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I.3.2  Colonia 5ª  Sección  
 

La Colonia 5ª Sección, es una de las más de veinte colonias que componen la 

cabecera municipal, está ubicada al sur de la misma. Es la colonia más importante, 

por el tamaño de su población y su aportación económica y además productiva 

respecto a la cabecera municipal. 

 

En lo que  se refiere a los datos demográficos y estadísticos de San Marcos 

como cabecera municipal, hay una población de 12 268 habitantes, distribuidos en   

3 041 hogares, es decir, un promedio de 4.8 personas por hogar, de los cuales 5 697 

son hombres y 6 571 son mujeres,  en términos porcentuales decimos que el  46.4% 

corresponde al sexo masculino y el resto 53.6% al sexo femenino. (Conteo, 2005).  

 

En términos de población y vivienda la colonia 5ª Sección, cuenta con 426 

viviendas y un total de 2 048 habitantes. (AGEB 9, SCINCE, INEGI, 2000). Que 

comparados con los datos demográficos del municipio, significa que tiene una 

proporción equivalente al 16.7% de la población y el 14%  de los hogares de la 

cabecera municipal, respectivamente.  

 

En términos administrativos, la colonia tiene  su propio delegado, quien es 

electo en asamblea de los pobladores de manera democrática.  

 

Esta colonia ha sido favorecida, con la introducción de todos los servicios de 

urbanización: centro de salud, escuela primaria y secundaria, registro civil propio de 

la colonia, luz, drenaje, agua potable. En esta área se construyeron las escuelas de 

nivel medio superior, como el Colegio de Bachilleres y la Escuela Preparatoria No. 21 

de la Universidad Autónoma de Guerrero.  

 

Una característica que distingue a los habitantes de la Colonia 5ª Sección, es 

que a pesar de formar parte de una localidad de más de 2 000 habitantes se dedican 

normalmente a las actividades agrícolas (siembra del maíz, jamaica y otras 
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actividades complementarias del campo). Así también, a la actividad comercial como: 

la elaboración, distribución y comercialización del pan. Además de ser proveedores 

de mano de obra no calificada para las actividades del sector servicios de los 

municipios de San Marcos y de Acapulco.  

 

La conformación y distribución porcentual de las actividades económicas del 

municipio (Cuadro 3), se reflejan de la misma manera en la Colonia 5ª Sección 

cuyas principales actividades son la agricultura y ganadería dentro del sector 

primario, así como, la producción y comercialización del pan dentro del sector 

terciario de servicios y comercio. 

 

Cabe resaltar que, del total de la población ocupada en los sectores 

mencionados, la mayoría lo hace por cuenta propia. He aquí una de las razones 

estructurales de la emigración: la principal fuente de trabajo es propia, pero no es 

segura. En tanto se ubica en el sector más desprotegido (mayoritariamente en la 

agricultura) de la economía nacional. 

  

I.3.3  Localidad Estero Verde 
 

La otra localidad estudiada es el poblado Estero Verde, el cual se encuentra 

ubicado al sureste del municipio. Cuenta con una población de 810 habitantes en 179 

viviendas, de los cuales 395 son del sexo masculino, que representa el 48.8% y 415 

del sexo femenino que representa el 51.2% de la población (Conteo INEGI, 2005).  

 

Enclavado en la zona rural del municipio, cuenta únicamente con servicio de 

luz y una escuela primaria rural. Sus actividades económicas son principalmente la 

agricultura, ganadería y pesca. Ésta última actividad la realizan debido a la 

colindancia con la laguna de chautengo y el Océano Pacífico. Los productos de 

pesca se comercializan principalmente en los municipios de San Marcos y Acapulco. 
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Efectivamente, en esta zona rural del municipio son escasas las 

oportunidades de empleo, aquel “campesino” que no es propietario y aún siéndolo de 

una porción de tierra dentro del ejido o ranchería, si no tiene los insumos de la 

producción, para subsistir tiene que emplearse como “peón4” en esa comunidad, en 

las comunidades vecinas o dentro del mismo municipio de San Marcos. De lo 

contrario, tiene que buscar nuevas alternativas de ingresos, y una de las que toma es 

emigrar hacia los distintos micropolos de desarrollo de la región o la emigración hacia 

los EUA, como la opción más viable para resolver el problema de marginación en el 

que se encuentra su familia.    

 

Del mismo modo que a nivel municipal, en el poblado Estero Verde tienen dos 

autoridades, una que representa al Presidente Municipal, llamado Comisario 

Municipal y el otro que realiza las actividades de vigilancia de la problemática del 

campo y de su ejido, llamado Comisariado Ejidal, en ellos recae la responsabilidad 

administrativa y de gestoría social para beneficio de sus representados en la 

localidad. Aunque tienen sus autoridades de filiación priistas, existe alta presencia de 

otros partidos políticos, lo cual provoca ciertos enfrentamientos y distanciamientos  

entre la propia población. 

                                                 
4 El peón es aquella persona que se emplea por jornada laboral de hasta 12 horas en las actividades 
del campo, por un salario que va de 60 a 80 pesos. 
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Mapa 3 Ubicación de los lugares de estudio en el municipio de San Marcos, Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI: 2000 
  

El mapa 3, orienta la ubicación geográfica, de las dos localidades de estudio 

enclavadas respectivamente en la zona urbana y rural del municipio de San Marcos. 

Se observa la cabecera municipal (San Marcos) ubicada al centro del municipio y 

dentro de esta cabecera municipal la colonia 5ª sección. El poblado Estero Verde, 

está enclavado al sureste de la región del municipio. 
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1. 4   Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Dilucidar los cambios en la estructura demográfica de las  familias de los 

migrantes internacionales de las localidades Colonia 5ª sección y Estero 

Verde del municipio de San Marcos, Guerrero, a fin de reconocer su 

dinámica de movilidad, así como, el impacto en lo social y económico. 

 

1.4. 2  Objetivos particulares 
 

 Analizar y comparar entre las localidades Colonia 5ª Sección y Estero 

Verde, la composición demográfica de los integrantes de las familias, 

consecuencia del fenómeno migratorio internacional. 

 

 Analizar el perfil demográfico de los migrantes internacionales y determinar 

si existe despoblamiento en las localidades estudiadas. 

 

 Conocer la dinámica de movilidad de los migrantes internacionales de las 

localidades de estudio. 

 

 Analizar cómo se sustituye al interior de las familias las funciones que 

realizaban los miembros que han emigrado a los EUA, así como, los 

nuevos roles que asumen los que se quedan en estas localidades 

expulsoras.  

 

 Estudiar el aprovisionamiento y destino de las remesas, en las familias de 

emigrantes internacionales en estas localidades receptoras y sus efectos 

en el desarrollo económico-social local. 
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CAPITULO II 
                

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Introducción 

 

En este capítulo, se expone la metodología utilizada en la presente 

investigación y la forma en que se llevó a cabo la obtención de la información 

cualitativa y cuantitativa para arribar a los resultados. 

 

La presente investigación es un estudio de casos, de tipo observacional, 

transversal y comparativo, en virtud, de que se aprecian y relatan los cambios que se 

están presentando en la estructura demográfica de las familias de los emigrantes que 

han decidido salir de su lugar de origen. Es transversal, ya que se realiza en un solo 

momento, y es comparativo, por que los resultados obtenidos de la investigación en 

las dos localidades estudiadas se presentan entre sí de manera simultanea.    

 

Considerando que en el municipio existen múltiples localidades con altos 

índices de emigración internacional, se estudiaron únicamente estas dos localidades 

con esas características utilizando el método de estudio de caso  “el cual puede ser 

empleado para el estudio de una situación, una comunidad, un grupo, una institución 

o un individuo” (Arellano, 2006: 7), que permitirá profundizar y llegar hasta la esencia 

del problema que representa el fenómeno de la migración internacional y sus efectos 

que va teniendo en la conformación de la nueva estructura familiar de ambas 

localidades de estudio.  

 

En relación a los métodos empleados, se basó en una metodología mixta, es 

decir, la combinación de la metodología cuantitativa y la cualitativa, consciente que 

ello, servirá para el enriquecimiento de los resultados que se obtienen. Tal y como lo 

señala H. Sampieri et. al., (2003), la combinación de los dos modelos potencia el 

desarrollo del conocimiento, la construcción de teorías y la resolución de problemas.  
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Por igual, como lo señalan Fernández y Díaz (2002), sobre esta combinación 

metodológica (el empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos) puede 

ayudar a corregir los sesgos propios de cada uno.  

 

Estas apreciaciones, indican que toda investigación científica deberá tener un 

orden, un método, y sobre todo, una posición que permita explicar los fenómenos 

estudiados.  

 
II.1.  Aproximación cuantitativa 

 

La metodología cuantitativa, de acuerdo con Rudy Mendoza (2006) surge en 

los siglos XVIII y XIX, en el proceso de consolidación del capitalismo (como sistema 

económico) y en el seno de la sociedad burguesa occidental. Inspiradas en las 

ciencias sociales, naturales y ésta en la física Newtoniana, a partir de los 

conocimientos de Galileo. Con Saint Simón y Augusto Comte.  

 

Este tipo de metodología se utiliza regularmente, cuando se pretende hacer 

generalizaciones sobre la obtención de datos y variables de tipo numéricas 

provenientes de la obtención de una muestra de alguna población objeto de estudio. 

 

Que permita desde este enfoque cuantitativo como lo establece Sampieri, et. 

al., (2003), la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente (no necesariamente), que 

tenga una confiabilidad en la medición numérica, basado en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

 

Es así que la investigación cuantitativa por lo consiguiente, trata de determinar 

el grado o “la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede”. (Fernández y Díaz, 2002: 3). 
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Para procesar y analizar dichos datos, se hace necesario auxiliarse de una o 

varias herramientas computacionales extra para su exploración, como sería el uso de 

un paquete estadístico computacional (Excel, SPSS entre otros más), que permita 

examinar dicha información y obtener resultados rigurosos que deje satisfechos los 

objetivos planteados en una investigación.  

 

 En la utilización de esta metodología, se recomienda que exista claridad en los 

elementos y las variables de investigación, así como en la delimitación de la 

población objeto de estudio, desde el principio del planteamiento de la investigación 

hasta el final de la misma.  

 

En ese mismo sentido los investigadores Hurtado y Toro (1998), dicen que la 

investigación cuantitativa “tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad 

entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y 

saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber que 

tipo de incidencia existe entre sus elementos” (Citado por  Mendoza, 2006: 2). Ello 

ayudará a acotar, organizar y procesar intencionalmente la información para  “medir 

con precisión las variables de estudio” (Sampieri, et. al., 2003: 9) 

 

En lo referente a lo cuantitativo, en los meses de julio y agosto del año 2006, 

en las localidades seleccionadas, se aplicó un cuestionario por hogar5, donde viviera 

alguna familia cuya característica sine qua non fuera que estuvieran uno ó más 

integrantes de la misma en los EUA en ese momento.  

 

Lo anterior, con el propósito de captar la información de una manera objetiva y 

que respondieran a las preguntas de las variables referentes a los aspectos 

demográficos, sociales y económicos, las cuales se explicitan en el diseño del 

cuestionario. Para posteriormente procesarla y analizar los resultados en un primer 

momento de manera individual en cada población estudiada, para posteriormente en 

                                                 
5 En el capítulo III del “Diseño muestral y tamaño de la muestra” se establece el tamaño de la muestra 
y cuantos cuestionarios fueron aplicados en ambas poblaciones objeto de estudio. 
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un segundo momento, realzar la comparación de los resultados entre ambas 

localidades. 

 

 La metodología estadística aplicada en el levantamiento de la encuesta, fue 

una metodología de las señaladas como no aleatorias, (o no probabilísticas),  la cual 

es utilizada por diferentes investigadores en las áreas de las ciencias sociales, 

porque son rápidas y de bajo costo económico.  

 

Se aplicó la técnica estadística “Snowball sampling” o “Bola de nieve”, 

recomendado por Tapia-Conyer (2003)6. Tal técnica no ha sido utilizada en 

investigaciones relacionadas con la migración internacional en los lugares de 

expulsión de migrantes. Por lo que se considera, una de las aportaciones de la 

presente tesis doctoral. 
  

II. 1. 1  Diseño del cuestionario 
 

Para medir las variables demográfica, social y económica, se diseñó un 

cuestionario, cuidando que su estructuración fuera de manera ordenada, con 

preguntas semiabiertas y cerradas, y que además, tuvieran una secuencia 

equilibrada entre ellas.  

 

Sobre el procedimiento estadístico para recopilar la información cuantitativa, 

existe una fundamentación en su aplicación: el cuestionario, es considerado el 

instrumento más utilizado en las investigaciones de tipo cuantitativo, en virtud de que 

implica un número determinado de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. 

 

Variables que permiten conocer los aspectos sociodemográficos de los 

familiares del migrante, tales como: quién de los integrantes de la familia emigró, 

                                                 
6 En el apartado II.1.2.2 de este mismo capitulo, denominado “Diseño muestral y tamaño de muestra”, 
se detalla con más precisión el uso y recomendación de este método estadístico semialeatorio.    
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(esposo, esposa e hijos),  sexo, edad, cuál es su estado civil, qué nivel de educación 

tiene, cuál fue o es el lugar de destino, el número de veces que ha emigrado, las 

causas de esa emigración,  su situación migratoria en el país destino.  

 

En los aspectos económicos, se diseñaron preguntas como, a qué actividad 

productiva se dedicaba antes de irse, cuál es el período y monto de envío de sus 

remesas y en qué las invierten. (Anexo 1) 

 
II. 1. 2  Diseño muestral y tamaño de muestra 

 

Para determinar el tamaño de muestra requerida para la investigación, se 

empleó una metodología de tipo aleatorio.  

 

Para calcular un tamaño de muestra finito que no nos provoque una muestra 

demasiado grande e infinita, como puede suceder con el uso únicamente del método 

bola de nieve, en consecuencia, se aplicó primeramente el “Muestreo Aleatorio 

Estratificado”, el cual retomando a Sharon L. Lohr (2000) dice que si la variable que 

nos interesa asume distintos valores en diferentes subpoblaciones, podríamos tomar 

una muestra estratificada, formando capas, en H subpoblacones, llamados estratos.  

 

Se deja claro que estos estratos “no se deben traslapar, de tal forma que cada 

unidad de selección pertenece exactamente a un estrato, de manera independiente”. 

(Agatón, 2004: 64) 

 

En seguida, se identificó a la población objeto de estudio, dividiéndola en una 

subpoblación urbana y una subpoblación rural, las cuales conforman los estratos.  

 

En este caso fueron, la Colonia 5ª Sección, como zona urbana y la comunidad 

de Estero Verde, como zona rural. Posteriormente, se procedió primero a conocer el 

tamaño total de su población, que consiste en el número de hogares de cada una de 

ellas.  
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Para el estrato uno que lo conforman las viviendas de la Colonia 5ª Sección, 

con un total de  426 viviendas. (AGEB 9, SCINCE, INEGI, 2000). 

 

Y para el estrato dos, la comunidad de Estero Verde,  se encuentran 

cuantificados 179 hogares. (II Conteo INEGI, 2005)  

 

Por lo que, una vez delimitada la población, que consiste en el número total de 

hogares en ambas subpoblaciones, que representa una población total de 605 

hogares familiares. Bajo esta estructura poblacional se procedió a calcular el tamaño 

de la muestra, a través de la siguiente expresión: 

 

    y; 

 

 

Donde: 

N = Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

iN = Al tamaño del i-ésimo estrato 

iP  = A la proporción de éxito para el i –ésimo estrato 

iQ  = a la proporción de fracaso para el i –ésimo estrato 

iw = A la fracción de observaciones asignadas al estrato i; 

2e = Margen de error  
2Z  = Nivel de confianza 

 

Para el cálculo del tamaño de muestra estratificada, para un nivel de confianza 

del 95% y un error de muestreo del 5%,  se sustituyen los siguientes datos;  

 

N = 605        
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Para estimar P y Q, como probabilidades de éxito y fracaso, se tomó con 

anterioridad una muestra piloto en ambas subpoblaciones. En este caso, éxito se 

refiere a que el hogar tenga migrante  y fracaso que no lo tenga. Por lo tanto, se 

considera que el porcentaje de hogares con migrantes internacionales es del 70% 

aproximadamente, según la prueba piloto.    

 

En consecuencia, el tamaño de la muestra producto de la sustitución de los 

valores en la formula respectiva, fue de 166 hogares a muestrear; en ambas 

subpoblaciones. De este tamaño de muestra calculado, para la primera zona urbana 

Colonia 5ª Sección, le corresponden 116 hogares y para la segunda zona rural 

Estero Verde le corresponde 48 hogares. (Para conocer el desarrollo del cálculo ver 

anexo 2) 

 

Como existe una combinación de la metodología aleatoria y la no aleatoria 

(Snowball Sampling), se precisa que del tamaño de la muestra, resultado del método 

estratificado, siguiendo el criterio de selección del método bola de nieve, para el 

primer estrato se incrementaron 20 cuestionarios más, quedando un total de 136, 

que representa el 32% del tamaño de la subpoblación de la col. 5ª Sección. 

 

Para la localidad de Estero Verde, se incrementaron 17 quedando en 65 

cuestionarios a aplicar,  los cuales representan el 36.3% de los hogares de esa 

subpoblación, con ello se logra, recabar mayor información de los elementos 

muestreados, en virtud, de que se está incrementando el tamaño de muestra 

resultado de un cálculo probabilístico (método estratificado) en combinación con el 

de bola de nieve, que permite la libertad a criterio del investigador para decidir hasta 

que tamaño de muestra deberá fijarlo finalmente  y con ello estar en condiciones de 

generalizar los resultados hacia toda la población estudiada. 

 

Así pues, con este incremento de los elementos de muestreo, que equivale a 

30 cuestionarios más, resulta un tamaño de muestra final de 201 cuestionarios, que 

representa alrededor del 30% de los hogares de la población total a estudiar, mismo 
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porcentaje que ha quedado dividido en términos del tamaño del estrato en ambas 

subpoblaciones.  

 

 Bajo este esquema, la muestra obtenida se acerca a la representatividad de la 

población a estudiar, suficiente para describir, incidir y reseñar la problemática que 

en el marco de la migración internacional viven las familias de esas dos 

subpoblaciones del municipio de San Marcos, Guerrero. 

    

El método, Snowball Sampling o muestreo no probabilístico bola de nieve, o 

“referencia en cadena” (Tapia - Conyer, 2003: 14), como lo refieren algunos autores, 

es una de las técnicas estadística de muestreo no aleatorios que existen, utilizado 

normalmente en los estudios de tipo social; estudios sobre la drogadicción, los 

enfermos de sida en un lugar especifico, o raro, como lo llaman también otros 

investigadores, en donde el objetivo es encontrar individuos con determinadas 

características específicas bien preestablecidas.  

 

El descubrimiento de esta técnica de muestreo de acuerdo Azorin (1962), se 

le atribuye a Leo A. Goodman en el año de 1961, en una de sus investigaciones que 

realizó en el Centro de Investigación Estadística de la Universidad de Chicago, 

investigación que se publicó en la revista The Annals of Mathematical Statistics, 

volumen 2, quien utiliza esta metodología por primera vez, dando origen a su uso 

posterior con poblaciones especiales.  

 

Una de las definiciones de este método es la que sostiene Vogt W. (1999), lo 

refiere como “una técnica para encontrar los sujetos investigados. Un sujeto da al 

investigador el nombre de otro sujeto, quien consecuentemente provee el nombre de 

un tercero, y así se va”. 

 

Otra definición similar, sobre esta técnica de muestreo, que pretende en un 

primer momento, identificar a los individuos con características particularizadas, los 

cuales son la plataforma de lanzamiento para encontrar a los otros que interesan al 
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investigador, es la de Nigel Gilbert, quien la define de manera muy sencilla, y 

establece que “en su formulación más simple del muestreo de bola de nieve, consiste 

en identificar participantes, los cuales luego son usados para que los investigadores 

se dirijan a otros participantes”. (Nigel, 2001: 1)  

 
El objetivo primario, al inicio del levantamiento de la información, aplicando 

esta técnica, es encontrar a los individuos a quienes se les aplicará la encuesta y que 

estos respondan a las expectativas del investigador, tal y como lo señala Patton 

(1990), que los resultados del método de bola de nieve, permiten identificar los 

recursos a investigar en una comunidad y seleccionar aquellas personas mejor 

adecuadas para las necesidades del  proyecto o proceso. 

 

Este tipo de muestreo es utilizado por las ventajas que tiene en sus costos, ya 

que resulta ser barato en términos económicos, además del ahorro del tiempo en la 

investigación, sobre en estudios exploratorios. “aún siendo concientes de que no 

sirven para realizar generalizaciones, pues no tiene certeza de que la muestra 

extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos, 

siguiendo determinados criterios, procurando que la muestra sea representativa” 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_samplin).   

 

Es decir, la premisa en este tipo de muestreo es que los informantes se 

conocen entre sí y eso ayuda a la localización de los demás informantes claves en 

los lugares en donde se realiza la investigación.  

 

Por lo que, el objetivo del muestreo de bola de nieve Patton (1990) es hacer 

uso del conocimiento de la comunidad quienes tengan habilidades o información en 

ciertas áreas sobre todo en la problemática que se va a investigar. 

 

El muestreo de bola de nieve puede ser aplicado para dos propósitos 

fundamentales de acuerdo con Faugier y Sargeand (1997): 
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En primer lugar, como un método informal para alcanzar la población objeto 

de estudio, primordialmente que este estudio sea, explorativo, cualitativo y 

descriptivo.  

 

Entonces el muestreo de bola de nieve es usado más frecuentemente para 

conducir una investigación cualitativa, primordialmente a través de entrevistas.  

 

En segundo lugar, es aplicado como un método más formal para hacer 

inferencias acerca de una población de individuos quienes han sido difícilmente de 

enumerar a través del uso de métodos como las encuestas de hogares. 

 

En cualquiera de los dos aspectos, definiendo bien las características de los 

individuos a encuestar, es correcto el uso de la metodología Snowball Sampling o 

muestreo no probabilístico bola de nieve.   

Ahora bien, el uso de esta técnica, nos ayuda a complementar otras 

metodologías en la investigación, punto de vista que comparten Faugier, Sargeand 

(1997) y Van (1990), quienes sostienen que este método debe producir  resultados 

profundos y relativamente rápidos, desde aquellos que se consideren “menos 

estigmatizados hasta aquellos que requieran los más altos requerimientos”. (Van, 

1990: 4)  

Debido a que, como cualquier método científico, éste por igual cuenta con sus 

fortalezas y sus debilidades, Patton (1990), señala varias de esas fortalezas: ayuda a 

identificar a las personas interesantes, incrementa el número de participantes en el 

proceso y se constituye en recursos de redes ya existentes. Y una de sus debilidades 

sería, que no se puede medir exactamente la precisión de las estimaciones hechas 

con la muestra, en virtud de que se desconoce la probabilidad de que los 

encuestados sean seleccionados; por lo que las generalizaciones se mantienen bajo 

reserva.  
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Por último, se considera necesario (si así se desea), que para la 

determinación del tamaño de muestra en esta metodología Snowball Sampling, se 

realice a través de un procedimiento de diseño de muestreo estadístico aleatorio de 

los que ya existen, que garantice la suficiente cantidad de información en la 

investigación, a efecto de poder hacer generalizaciones hacia toda la población de 

donde se obtiene la muestra, con las características mencionadas en párrafos 

anteriores.  

 

La complementariedad de ambas metodologías, da como resultado un método 

que no es completamente aleatorio, debido a la determinación del tamaño de 

muestra a través de un diseño muestral completamente aleatorio como lo es el 

muestreo aleatorio estratificado. 

 

De tal forma que la metodología utilizada en la investigación, se considera una 

metodología pseudoaleatoria, ya que existe aleatoriedad  en la determinación del 

tamaño de muestra, pero no en la selección de los individuos muestreados en las 

subpoblaciones, que siguen conservando las características descritas anteriormente 

en el método bola de nieve.  

 
II. 1. 3  Levantamiento de la encuesta 

 

Por las condiciones del lugar y de sus pobladores, además de la distancia que 

tienen, se reclutaron a cinco encuestadores con experiencia en el área.  Se les 

instruyó y capacitó previamente, para una mayor efectividad en la realización de las 

preguntas y recepción correcta y oportuna de las respuestas. 

 

Así, en el levantamiento de la información cuantitativa se utilizaron 

aproximadamente 31 días, tiempo suficiente para aplicar los cuestionarios 

previamente establecidos en las dos localidades de estudio.  
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En un primer momento, del 15 al 25 de julio, se acotó la comunidad rural 

llamada Estero Verde, en donde se aplicaron 65 cuestionarios, es decir, un promedio 

de 13 cuestionarios por encuestador. 

 

En un segundo momento, del 5 al 25 de agosto, se llevó a cabo la aplicación 

del resto de los cuestionarios, 136 en total, en la Col 5ª Sección de la cabecera 

municipal, con los cinco encuestadores nuevamente, tocándoles un promedio de  27 

cuestionarios a cada uno de los mismos encuestadores. 

 

Se obtuvo un total de 201 cuestionarios de igual número de hogares, 

cumpliendo con lo establecido en la determinación del tamaño de muestra bajo el 

diseño de una población estratificada. 

 

En la aplicación de los cuestionarios en los hogares de estas familias, se 

contó con la disposición y colaboración positiva de todos los actores sociales, 

cuidando que, los que respondieran los cuestionarios, fueran personas adultas o 

mayores de edad. 

 

II. 1. 4 Tipo de estudio 
 

La investigación realizada tiene la característica de un tipo de estudio 

observacional, transversal y comparativo.  

 

Observacional, desde el punto de vista cualitativo, en virtud de poder 

reconocer a los actores sociales claves de la investigación y a las familias que tienen 

algún integrante de la misma en los EUA, con el propósito de lograr una 

familiarización con el problema y con quienes lo viven directamente, para generar 

así, condiciones favorables en las entrevistas realizadas. 

 

La presente investigación es de tipo transversal, porque las variables 

estudiadas, se midieron una sóla vez, en una fecha determinada, lo que lleva a 
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sostener, que en un tiempo futuro, las condiciones demográficas, sociales y 

económicas pueden variar, por lo que si se realizara una nueva investigación a 

posteriori, los resultados que se obtengan del fenómeno migratorio en esos mismos 

lugares es muy probable que sean distintos. 

 

Finalmente, es de tipo comparativo, ya que se analizan dos áreas de estudio 

dentro del mismo municipio de San Marcos, la Colonia 5ª Sección con características 

urbanas y la localidad de Estero Verde enclavada en la zona rural, con el propósito 

de compararlas entre sí. 

 
II. 1. 5  Procesamiento de la información 

   

 Finalmente los cuestionarios aplicados, se trabajaron utilizando en el 

procesador de palabras Word 2003 para el ambiente Windows del sistema 

computacional.  

 

Una vez que se organizaron los cuestionarios por núcleo poblacional, se 

capturaron en una base de datos del paquete estadístico para el ambiente Windows 

llamado Statistical Package for the Social Sciences, SPSS por sus siglas en inglés, 

versión 12 (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), con el objeto de conocer 

con precisión los resultados cuantitativos obtenidos, de las variables demográficas, 

sociales y económicas. 
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II. 2  Uso de la metodología cualitativa en la investigación 
 

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos, que nos permita 

conocer la realidad y la elección del método idóneo es fundamental, por ello todas las 

ciencias hacen uso de una metodología. 

 

Así se observa que de los tipos de métodos en la investigación aplicados en la 

presente, uno de ellos corresponde a la metodología cualitativa, la cual es utilizada 

comúnmente en las áreas y formaciones de las ciencias sociales (sociología, 

educación, psicología, etcétera). 

 

 Los principios y aplicación de la metodología cualitativa en las ciencias de 

acuerdo a Calero (2000), estos se encuentran a partir del siglo XIX, con el auge de 

las ciencias sociales, sobre todo de la sociología y la antropología en donde se 

origina su uso.  

 

Tocante al lugar en que fue implementada esta metodología,  (Alvira, 2002), 

señala que tiene su nacimiento principalmente en los EUA y Gran Bretaña después 

de la segunda guerra mundial, en donde en el ámbito académico e investigativo, hay 

toda una constante teórica y práctica de su utilización. Posterior a ello, esta 

metodología empieza a desarrollarse de forma progresiva y rápida por todo el 

mundo. 

 

La metodología cualitativa ha sido adoptada por más ciencias, como la 

demografía, la economía, entre otras. Por tal motivo y por su importancia en la 

investigación, se trae a su aplicación en la presente investigación, a través de las 

técnicas de las que hace uso, como las entrevistas, la observación y la participación 

directa que se tiene con los actores sociales en las localidades estudiadas, ello con 

el objeto de captar el sentir de quienes viven de cerca esta problemática que 

representa el fenómeno migratorio internacional y estar en condiciones de recabar la 

mayor información, que permita contar con elementos sólidos de estudio y análisis en 
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el diagnóstico local de esta expulsión de migrantes de sus lugares de origen, que 

además identifique la naturaleza profunda de las realidades en lo lugares donde se 

realiza una investigación, como bien lo sostiene Fernández y Díaz (2002). 

 

A través de la metodología cualitativa y en base a sus técnicas, se penetra en 

la intimidad del problema para tener una radiografía del mismo, con mayor fidelidad y 

el menor sesgo posible en la comprensión de los procesos sociales. 

 

Sampiere et. al (2003)  afirman que “la dispersión, la riqueza interpretativa, la 

contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas, que 

se viven en el lugar de los hechos, además de aportar un punto de vista fresco, 

natural y holístico de los fenómenos, dan flexibilidad y profundidad  del estudio”.    

 

Efectivamente, la convivencia con los actores sociales a estudiar, permiten 

mediante el uso de este método cualitativo, lograr la profundidad del conocimiento 

del problema.   

 

Así también este método cualitativo permite descubrir y refinar las preguntas 

de investigación que guiarán a los instrumentos utilizados para la obtención de la 

información, con el objetivo de “describir la cualidades del fenómeno”. (Mendoza, 

2006:1). 
    

II. 2. 1  Las técnicas de la investigación cualitativa utilizadas 
 

En la presente investigación, se utilizaron tres técnicas de la investigación 

cualitativa para reforzar el proceso de recopilación de la información de campo. 

Dichas técnicas fueron: La observación directa, la observación participativa y las 

entrevistas a informantes claves.  
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II. 2.1.1  La observación participativa y la observación directa  
 

Respecto a la observación participativa, se trabajó con los actores sociales de 

manera particular, obteniendo de ellos, una respuesta positiva y gran disponibilidad a 

esta étapa de la investigación, en virtud de que abrieron las puertas de sus hogares 

para una mayor familiarización con el investigador y compartir el sentimiento de 

ausencia del familiar que se encuentra en los EUA. 

 

Es muy importante que en esta etapa de la investigación, exista un vínculo de  

participación con los actores sociales, sin el intermediarismo que pueden tener los 

líderes o representantes populares. Por eso una vez que se detectaron a los 

informantes claves, se convivió con ellos y con las familiares que tenían algún 

miembro de sus integrantes en el “otro lado”. 

 

Esto se convirtió en una estrategia metodológica en la investigación como lo 

refiere Mendoza (2006), en donde el papel del investigador en su trato -intensivo- con 

las personas involucradas en el proceso de la investigación para entenderlas, es de 

suma importancia. 

 

Por ello, se convivió por espacios de seis meses, participando en actividades 

sociales y productivas que llevan a cabo en sus comunidades, hasta generar un 

clima de afectividad reciproca con los actores.     

 

En relación a la otra técnica llamada de la observación directa, que es una 

complementación de la primera técnica de la participación, se fue teniendo al mismo 

tiempo de la familiarización, el cuidado de observar el comportamiento personal y 

directo de los actores sociales, prestando atención a las formas de organización 

personal y familiar que tienen tanto al interior de sus hogares, como del entorno 

social en que se desenvuelven. En virtud de que, es fundamental conocer la reacción 

y la relación familiar que tiene los que se quedaron en ese hogar, cuando está 

ausente el padre, o la madre, hijo e hija de esa familia y conocer más de cerca esta 
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nueva composición demográfica y la organización que se presenta una vez que 

alguno de sus miembros ha emigrado. 

 

Ricardo Sanmartín aprecia (2002), que el investigador debe trabajar en 

relación directa con los actores de estudio sobre el lugar donde se desenvuelven los 

procesos sociales, a efecto de permitir ubicar parte del contexto y su problemática, 

que aportará elementos sólidos para el proceso de investigación.  

 
 
II. 2. 1. 2  Las entrevistas   

La palabra entrevista proviene del francés “entrevoir que significa lo que se 

entrevé o lo que se vislumbra”. www.wikipedia.org/wiki/Entrevista. 

Otra de las técnicas cualitativa utilizadas fue la entrevista dirigida. Se trata de 

una técnica o instrumento empleado en diversas actividades profesionales, en este 

caso se aplicó a los migrantes y/o sus familiares. También fueron aplicadas a los 

actores sociales claves de la investigación, como al Sr. Bartolo Gallardo Solano, la 

Sra. Petra Cabrera, Sr. Mario Ruiz y otros más. 

Esta técnica la recomienda Enrique Laraña (1999), quien la llama, técnica de 

la sociología cognitiva, y se refiere a las entrevistas con actores claves, donde se 

pone énfasis en el análisis de lo dicho por el entrevistado, así como en el contexto en 

el que se desarrolla la entrevista.  

 

 Como se puede observar, la entrevista constituyó una de las técnicas básicas 

utilizadas en la obtención de la información, por ello se trae a cita su definición de 

acuerdo a algunos autores y se mencionan los tipos de entrevistas que se utilizaron. 
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Francisco Sierra la define como “un instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana, siendo el orden social un 

orden deíctico7” (Sierra, 1998: 277).  

Una entrevista no es casual, es un diálogo interesado, con un acuerdo previo 

y unos temas tratados entre ambas partes. Se caracteriza por una conversación 

verbal entre dos o más personas llamadas, entrevistador y entrevistado (s). 

Así lo plantea la siguiente definición: “una entrevista es un hecho que consiste 

en un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores 

que interroga(n) y él ó los que contestan”. www.wikipedia.org/wiki/Entrevista. 

Por consiguiente, se retoman los dos tipos de entrevistas que existen, la de 

profundidad y la temática. 

 

En cuanto a la entrevista en profundidad se señala “entendemos un tipo de 

entrevista cualitativa de carácter holístico, en la que el objeto de investigación está 

construido por la vida, experiencias, ideas, valores y estructura simbólica del 

entrevistado aquí y ahora”. (Sierra, 1998: 299) 

 

En la entrevista enfocada (o temática), “existe predeterminado de antemano 

un tema o foco de interés, hacia el que se oriente la conversación y mediante el cual 

hemos seleccionado a la persona objeto de la entrevista” (Sierra, 1998: 299). Se 

ubica de antemano el objeto de estudio interesado en conferenciar y esto da la pauta 

a tener certeza en las respuestas buscadas.  

 

 Escuchar y tener una conversación con las personas previamente 

seleccionadas, en este caso, con los actores sociales claves en ambas localidades 

de estudio, permitió conocer más de cerca las experiencias que han tenido unos 

como migrantes y otros como familiares de migrantes. 

 

                                                 
7 Orden social preestablecido divinamente. (De la palabra deificar-divinizar-. Larousse, 1998) 
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 Otros investigadores, como José Ignacio y Ma. Antonia, indican que la 

entrevista enfocada pretende “responder a cuestiones muy concretas, tales como, 

estímulos más influyentes, efectos más notorios, diferencia de sentido entre sujetos 

sometidos a la misma experiencia” (Ruiz e Ispizua, 1989: 153) 

 

De esta manera y con el fin de cubrir el al objetivo de recabar la información 

acerca de las experiencias de los migrantes internacionales y de sus familiares en los 

lugares de expulsión, se utilizó la técnica recomendada por Jorge E. Aceves, que 

consiste en la historia oral, cuyo objetivo es “considerar el ámbito subjetivo de la 

experiencia humana concreta y del acontecer sociohistórico”. (Aceves, 1993: 10).  

 

La experiencia obtenida a través de las vivencias que adquieren los migrantes,  

fue importante en la investigación en tanto aporta las vivencias personales, ya que 

para unos migrantes esa “aventura” de la migración que han tenido con y en su viaje 

en los EUA, puede ser muy buena y satisfactoria mientras para otros ha sido un 

rotundo fracaso. De ahí la trascendencia de las historias subjetivas que se van 

tejiendo en torno a las experiencias de la  migración, como lo considera Aceves 

(1993).   

  

Este tipo de técnica utilizada en la investigación, dio riqueza a la misma, ya 

que recabó y analizó testimonios y relatos personales, directamente de quien o 

quienes viven en carne propia la problemática de la migración.  

 

Así, en los meses de julio y agosto, auxiliados por herramientas como 

grabadoras y cámaras fotográficas, se realizaron las entrevistas temáticas abiertas o 

libres y semiestructuradas, con el propósito de escuchar la voz de las personas que 

habían tenido experiencias como migrantes en los EUA y que en ese momento de la 

investigación habían retornado a sus lugares de origen. Así mismo, a los familiares 

que tenían algún integrante de su familia ausente. 
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Se recurrió a la utilización de las herramientas tipo periodísticas, para 

preservar los testimonios fidedignos e imágenes recabadas en el momento de llevar 

a cabo las entrevistas, sustentado en lo que sostiene Francisco Sierra (1998), 

aduciendo que el registro en cinta de la entrevista garantiza la concentración del 

entrevistador al no tener que tomar constantemente notas, pudiendo así retener lo 

dicho en la interacción conversacional. El uso de la grabadora permite al 

entrevistador captar mucha más información que si se recurre a la memoria o al 

cuaderno de campo.  

 

En la Colonia 5ª Sección se realizaron ocho entrevistas, tanto a emigrantes 

que venían por esas fechas regresando de su viaje y que tenían más de cinco y 

hasta diez años sin retornar a sus lugares de origen, así como a los familiares que 

siguen teniendo un integrante aún en los EUA.  

 

De igual manera, en la localidad de Estero Verde se realizaron cinco 

entrevistas, con las mismas características que en la 5ª Sección. 

 

Todas estas entrevistas se llevaron a cabo en el interior de sus hogares, 

producto de la familiaridad que con anterioridad se había conseguido, permitiendo 

ingresar hasta el seno de sus familias tanto emocional como físicamente.  

 

Cuando se encontraba el entrevistador con un migrante recién llegado a su 

lugar de origen, se le pidió que narrara su experiencia en los EUA, con el propósito 

de dar apertura a las historias narrativas. Lo cual permitió generar un clima de 

confianza en los entrevistados, que relataron de manera natural, sencilla y común 

sus propias historias de la migración. 

 

Historias que hablan de sus experiencias personales y colectivas, que han 

tenido en los lugares de destino. Como lo señalan Juan Álvarez y Jurgenson Gayou, 

“los narradores hablan sobre experiencias especificas de sus vidas, con frecuencia 
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aquellas en las que se ha dado una separación o conflicto entre un ideal y la 

realidad, entre la persona y la sociedad”. (Álvarez y Gayou, 2003: 128)    

 

Cuando la entrevista se realizó a un integrante del seno familiar que fuera 

mayor de edad (esposo, esposa, hijo ó hija), se le preguntó sobre el recuerdo que la 

experiencia de la migración internacional había tenido para su familia, y si 

consideraba que la migración le había traído algún tipo de beneficio social y 

económico, con el propósito de recabar información en relación a las razones 

subjetivas de la emigración.  
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CAPITULO III 
 

ALCANCES TEÓRICOS 
 

III.1 La  migración internacional desde lo local. Un vacío investigativo 
en San Marcos, Guerrero. 

 
Es importante analizar los factores que dan pie a los flujos migratorios 

internacionales de los países de origen, a la luz del auge que este fenómeno ha 

alcanzado en las últimas décadas.  

 

Las vertientes de migración y remesas internacionales, han sido temas tan 

controvertidos como abordados por un sinnúmero de investigadores internacionales y 

nacionales, que se han ocupado de desentrañarlo.  

 

La migración internacional en México ha sido estudiada, desde las causas 

mismas de su origen, las consecuencias y organización de ésta, pasando por la 

cuantificación del número de mexicanos que está radicando en estos momentos en 

los EUA, hasta el monto y destino de la remesas que envían los connacionales del 

extranjero.  

 

Tales estudios, se han realizado principalmente a nivel macroeconómico, lo 

reconoce, Jorge Durand (2007), quien sostiene que la mayoría de los análisis 

teóricos sobre migración internacional mexicana realizados, se han establecido en 

zonas de estudio de manera global, descuidando los efectos que este fenómeno 

tiene a nivel microeconómico o en las regiones y localidades expulsoras de estos 

migrantes, obre todo en las franjas de tipo rural y urbanas, sin abordar y ahondar en  

las diferencias y consecuencias que ocurren al nivel microregional y/o local. 

 

Las localidades expulsoras, no han sido abordadas a profundidad por los 

estudiosos de la migración, por lo tanto existe en el estado y particularmente en el 

municipio de San Marcos insuficiente trabajo investigativo, como lo señala Jorge 
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Jorge Durand y Douglas Massey “la literatura académica está demasiado restringida 

geográficamente para ofrecer bases satisfactorias de generalización”, (Durand y 

Massey, 2003: 41).  

 

En consecuencia, con el propósito de entender y visualizar aún más la 

problemática de este fenómeno social, dichos estudios de la migración internacional, 

es necesario que se realice en las comunidades de los migrantes. Además de 

conocer, de qué forma están afectando la dinámica demográfica, social y económica 

en estas poblaciones expulsoras; al mismo tiempo apreciar, de qué manera impactan 

estos cambios en el desarrollo local y regional, que permitan visualizar organización 

y apoyos a los migrantes internacionales y a sus familiares, por parte de los 

responsables de llevarlo a cabo.  

 

III.1.1 Semblanza histórica de la migración internacional 
 

La migración no es un fenómeno reciente, ha sido practicada en todo el 

planeta. Misma que tuvo su origen en un primer momento, de un continente fuerte y 

poderoso económicamente hablando, a otro menos poderoso y más débil, esta 

migración tiene sus raíces principalmente en el continente Europeo, desplazándose 

estos, hacia otros continentes como África, Asia  y América Latina.  

 

En el transcurso del tiempo han surgido diferentes estudios sobre la evolución 

de la migración en el mundo, uno de estos estudios más recientes y compactos de la 

información, es el que realizan Jorge Durand y Douglas Massey, los cuales 

mencionan que “la historia moderna de la migración internacional, puede dividirse a 

grandes rasgos en cuatro periodos”. (Durand y Massey, 2003: 11).    

 

El primer periodo denominado, mercantil, que va de los siglos XVI al siglo  

XIX, cuyas causas de la migración fueron motivadas por los procesos de 

colonización y crecimiento económico de la vieja Europa. El destino de los migrantes 

fueron todos los continentes, Asía, África, Oceanía. Predominando el dominio de los 
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europeos, sobre cualquier otro continente, apropiándose de grandes extensiones de 

tierras en el mundo.  

 

El objetivo principal de los migrantes del viejo continente, era de 

descubrimiento de nuevos pueblos, que concluían con su conquista, para 

posteriormente establecerse y tener una actividad productiva en esos lugares de 

destino.   

 
El segundo período, llamado industrial, tuvo sus inicios durante el siglo XIX 

hasta un poco más de la mitad del siglo XX, cuyo origen fueron las consecuencias de 

un desarrollo económico, basado en los procesos de la revolución industrial, dada 

por el descubrimiento de la máquina de vapor y la innovación tecnológica en las 

fábricas y las industrias, principalmente en Inglaterra.  

 

Por lo que, esta revolución tecnológica, motivó a muchos europeos, a que 

emigraran primordialmente a EUA y al resto del continente de América Latina. Entre 

los países preferidos se encontró, Canadá y Argentina, “los emigrantes salieron 

principalmente de Gran Bretaña, Italia, Noruega, Portugal, España y Suecia” (Durand  

y Massey, 2003: 12). 

 

México siempre ha sido considerado un país rico en recursos naturales, 

renovables y no renovables. Durante este período era visto como el territorio de la 

abundancia, sólo se requería de colonos en cualquiera de las  condiciones que 

decidiera venir, con o sin capital, pero con la idea de que le permitieran tener una 

vida mejor a la de su país expulsor. 

 

Sin embargo, este proceso de migración a gran escala, se interrumpió como 

consecuencia del estallido de la primera8 y segunda9 guerra mundial, debido a los 

efectos de posguerra que deja e imposibilita prácticamente la movilidad de los 

                                                 
8 Conflicto bélico originado en Europa entre los años 1914 y 1918. 
9 Esta segunda étapa de la guerra mundial tiene un periodo de duración que va de los años 1939 a 
1945.  
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individuos de un lugar a otro, por lo que, es considerada como una etapa de recesión 

migratoria.  

 

A finales de este segundo período de movilidad poblacional, que va de los 

años 30’s y los 40’s del siglo XX, el desplazamiento lo realizaban únicamente los 

expulsados y refugiados de dichas guerras. Esto es un fenómeno migratorio 

obligatorio, sin que sea motivado por el desarrollo o crecimiento económico del lugar 

de origen o de destino, sino más bien, para encontrar la paz y tranquilidad que no 

tenían en los lugares bélicos donde nacieron, siendo este período una emigración 

forzada y no motivada por intereses personales de superación.   

 

Aunque el caso mexicano, nos señala Durand  y Massey (2003), parece 

operar a contracorriente, la segunda guerra mundial dio inicio al programa bracero, 

que fue el detonante fundamental del proceso migratorio contemporáneo. A lo largo 

de los veintidós años de aplicación del programa, se movilizaron mas de 10 millones 

de trabajadores”.  

 

Para los países que tuvieron una asistencia activa en estos eventos bélicos, 

caso concreto de los EUA, se vieron de momento, en la necesidad de implementar 

programas de inmigrantes, que resolvieran la escasez de mano de obra en el 

mercado laboral, ello pareció solventarles el problema de sustitución de obreros para 

las fábricas y para la agricultura que requería de mano de obra joven que 

reemplazara a los caídos o desplazados por el evento bélico.  

 

De ello pueden dar cuenta las personas agrupadas en una organización 

nacional llamada “Bracero proa10”, quienes reclaman actualmente derechos laborales 

que adquirieron con los contratos y los acuerdos binacionales respectivos entre estos 

países México - EUA, que a decir del representante de estos exmigrantes Taurino 

                                                 
10 Ver a Raúl Delgado Wise y Humberto Márquez Covarrubias (2006). “The Mexico-United States migratory 
system: Dilemmas of regional integration, development, and emigration”. Revista: Migración y Desarrollo 
Internacional número 007. Red Internacional de Migración y Desarrollo, Zacatecas, México.  
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Castrejón (2007), tiene un periodo de vigencia de los años 1942 a 1964, 

extendiéndose dicho acuerdo hasta el año de 1967. 

 

El tercer período, llamado migración pos-industrial, que transita por las 

décadas de los 60’s a 90’s, en este periodo del siglo XX, la migración se convierte en 

un fenómeno generalizado, que se da de una forma global tanto de países de origen 

como de países destino. Cuyo predominio no es únicamente la emigración de los 

europeos en busca de mejores oportunidades hacía los países de otros continentes, 

principalmente de América Latina, sino ahora también, son estos últimos los que 

emigran a esos países europeos o industrializados, buscando nuevas oportunidades 

de bienestar económico en un mundo sin fronteras -aunque éste sea sólo para las 

mercancías-, lo cual dio origen a una migración internacional con otras 

características socio-demográficas y nuevas perspectivas económicas.  

 

En los decenios (1970 - 2000) se ubica a un período migratorio por el que 

atraviesan la gran mayoría de los países latinoamericanos. Tal período ha sido 

marcado por las crisis económicas recurrentes, como fenómeno estructural de una 

política económica globalizadora, que es característica económica del modelo 

neoliberal. 

 

Los vaivenes económicos por los que transitó todo el mundo en su nueva 

integración económica -ejemplo de ello, es la unificación de los bloques económicos 

que forman parte la gran mayoría de los países sobre todo industrializados y algunos 

de américa latina-, por el gran poderío económico y el grado de industrialización, que 

alcanzan con esta asociación entre países, ya que concentran el capital industrial en 

una o dos regiones del mundo, logrando con ello el crecimiento y desarrollo 

económico que les permite crecer en todos los aspectos, sobre todo en la generación 

de empleos a su población, lo que los países menos desarrollados no pueden 

realizar y les cuesta mayores esfuerzos poder lograrlo.    
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Lo que se convierten en una de las causas principales que obligan a los 

habitantes de una región, a emigrar en busca de mejores oportunidades de empleos, 

que les permita tener un ingreso económico para el sostenimiento de sus familiares, 

ya que estos no son creados en sus países de origen, y los encuentran en las 

naciones con una economía distinta, con mayor solidez y competencia económica. 

 

El cuarto y último período en los que dividen la migración Jorge Durand y 

Douglas Massey, se da en una época llamada migración internacional, que va de los 

años 90’s, a nuestros días. 

 

Esta última etapa de la migración “se ha convertido en un verdadero 

fenómeno global” (Durand y Massey, 2003: 13), porque ahora es un ir y venir de 

personas, de países desarrollados a otros subdesarrollados y viceversa. Siendo más 

fuerte el flujo de migrantes hoy en día en esa dirección, países que en un primer 

momento expulsaron, ya no lo hacen, sino que ahora, están recibiendo hombres y 

mujeres de otros continentes.  

 

Este proceso migratorio, que abarca la última década del siglo XX y el inicio 

del presente, tiene un sinnúmero de causas tanto de tipo estructural del sistema 

político y económico, como de tipo individual y familiar.  

 

Éste período ha alcanzado su máxima expresión y se ha convertido en un 

problema mundial y de seguridad nacional, en los países de arribo. (El concepto de 

seguridad nacional se ha convertido en un arma discursiva más acentuada producto 

de los acontecimientos ocurrido en los Estados Unidos de América el 11 de 

septiembre del año 2001).  

 

Por ello, debería ser prioridad de los gobiernos tanto receptores como 

expulsores de migrantes, una mesa de trabajo donde surjan verdaderas iniciativas de 

leyes migratorias que resuelva la problemática de los migrantes, reconociendo la 

necesidad mutua entre ambos países, uno de la mano de obra barata y el otro de la 
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necesidad de ésta para sus industrias y el campo estadounidense. Y no solamente  

una propuesta miope de la construcción de un muro en toda la frontera sur, que en 

lugar de resolver el problema lo está empeorando aún más. 

 

Esta construcción del muro, aunque lo realice EUA, concierne también  

directamente a México, en virtud  de que este país posee “la frontera más larga del 

mundo y ha sido y tiene la historia más antigua de la migración en América Latina 

hacia los Estados Unidos” (Delgado Wise y Márquez, 2006: 42). 

 

Aún cuando ha existido el acercamiento político y han declarado sus buenas 

voluntades ambos gobiernos vecinos, el problema como lo están planteando se 

aprecia de una manera con visión muy superficial. 

 

Así pues, el fenómeno de movilidad demográfica, se ha perpetuado a medida 

que las condiciones económicas y sociales son desfavorables en los países pobres, 

acentuándose más en las  familias de las regiones geográficas menos favorecidas 

por el capital financiero y económico. 

 

Por ello Castles y Millar aseveran (2004) que los movimientos internacionales 

de población constituyen una dinámica clave dentro de la globalización, proceso 

complejo que se intensificó a partir de mediados de la década de 1970.   

 

En un análisis que realiza Louise Lassonde (1997) respecto a la presencia 

permanente del fenómeno de la migración en la humanidad, que la cataloga como 

una especie migratoria, aún ante la persistencia del miedo a la emigración, concluye 

diciendo que “la migración llegó para quedarse en el continente de América Latina”. 

(Lassonde, 1997: 160), y este razonamiento se extiende, a todo el mundo, pero 

principalmente a México, que prácticamente, ya no se concibe sin este fenómeno.   

 

Retomando a Lassonde, México presenta condiciones económicas similares al 

resto de la región de América Latina, de tal manera que los países del continente, 



 

 47

muestran problemas internos orgánicos en su economía: crisis económicas 

recurrentes, inflación, falta de inversiones, la no tecnificación de sus plantas 

productivas, la falta de generación de fuentes de empleos y  un sinnúmero de 

problemas de carácter intrínseco, propios de una economía subdesarrollada. 

 

Todas estas realidades de estos países, obligan a sus hombres y mujeres  a 

buscar nuevas formas de sobrevivencia, que si no las encuentran en sus países, 

tendrán que explorarlas en otras partes del orbe del planeta, de allí que Lassonde 

caracterice a la humanidad, como una “especie migratoria”. 

 

Como lo aprecian Delgado Wise y Márquez (2006), las estrategias de 

internacionalización de la producción manejada por las grandes corporaciones de los 

EUA, en combinación con la movilidad hacia la transnacionalización, manejada por la 

estructura del mercado neoliberal, ajustado bajo políticas patrocinada por el  North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) (Tratado de libre comercio de América del 

Norte por sus siglas en inglés), proyectaron nuevas relaciones productivas.  

 

Podría creerse entonces, que el hombre es migrante por nacimiento, pero no, 

más bien, esa característica migratoria es social. La va adquiriendo en la medida en 

que tiene la necesidad de sobrevivir. 

 

Y esa misma necesidad, le obliga a que asuma una actitud ante las 

adversidades de haber nacido en un país desfavorable económicamente y de 

mantener una idea permanente en la búsqueda constante de la subsistencia familiar. 

 

En estas nuevas relaciones productivas, está incluida la mano de obra como 

parte de un insumo en la producción, que obliga a los empresarios en los EUA 

demandar esta mano de obra latina de los diferentes países que componen a dicho 

continente. 
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En primer momento el NAFTA, que fue firmado entre Estados Unidos de 

América y Canadá, generaron nuevas formas de cambos comerciales, 

posteriormente incluyen a México, para formar el TLCAN, (Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte) entre estos países EUA-CANADA y México, en 

virtud de que éste último juega un “rol especializado de proveedor de recursos 

naturales sobre todo mano de obra barata”. (Delgado Wise  y Márquez, 2006: 39) 

 

Por ello, mientras persistan estas desigualdades regionales entre países y 

localidades de origen de los migrantes, así como una marcada desigualdad social en 

el mundo, esta migración será permanente en el continente latinoamericano, “llegó 

para quedarse”, parafraseando a Louise Lassonde (1997).  

 

Finalmente lo primero que deben de reconocer mutuamente estos 

gobernantes de México y de los EUA principalmente, es que ambas naciones, tienen 

espacios de complementariedad y requerimientos de los insumos de la producción 

(sobre todo de la mano de obra), para el funcionamiento interno y externo de sus 

economías, si esto se reconoce, se estará en un primer paso de lograr un gran 

acuerdo binacional integral, de lo contrario, se estará condenado a seguir sufriendo 

las consecuencias mismas. 

 

Para terminar este apartado, se hace referencia a una declaración conjunta de 

los estudiosos de la migración en su próximo pasado segundo coloquio internacional 

sobre migración y desarrollo. 

  

“A pesar de que la historia demuestra de manera fehaciente que los muros 

nunca han tenido éxito en la separación de las sociedades, estas iniciativas 

representan un nuevo y contradictorio símbolo de la globalización que enfatiza la 

segregación y separación, antes que la integración de los países. Estas barreras 

sirven para satisfacer los intereses de ciertos sectores sociales y políticos del norte, 

mediante la exacerbación de sentimientos nacionalistas, chauvinistas y xenófobos. 

Lejos de frenar la migración, la construcción de muros en las fronteras de países 
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receptores, como Estados Unidos y España -para el caso de la Unión Europea-, 

genera costos exorbitantes, tanto materiales como sociales, para las poblaciones y 

comunidades de ambos lados; además de que orilla a los migrantes a desplazarse 

por nuevas y peligrosas rutas donde un número mayor de personas encuentra la 

muerte”. (Declaración de Cocoyoc, Morelos, 2006) 

 

III.1. 2  Teorías de la migración internacional 
 

La necesidad de explicar el fenómeno de  la migración internacional la cual  

“se origina en el campo social y que afecta a toda la sociedad, tanto en las áreas de 

salida como en las de llegada” (Castles y Millar, 2004: 33), ha motivado una serie de 

posiciones en los investigadores, que derivan en diferentes teorías. 

 

Cada autor con su enfoque particular, a veces coincidiendo, a veces con 

discrepancias entre ellos -en virtud de que están explicadas sobre distintas bases de 

las ciencias sociales- pero que esas divergencias obligan en consecuencia, a 

dilucidar por ese mundo de ideas que conllevan a seguir debatiendo y escribiendo 

sobre la permanencia del fenómeno migratorio, a través del “espacio y del tiempo”. 

(Durand y Massey, 2003: 14). 

 

Como sostiene Arango (2003) inevitablemente cualquier repertorio de 

explicaciones teóricas disponibles acerca de las migraciones, deben de revisarse 

para una mejor comprensión de las causas de las migraciones y de los mecanismos 

que concurren a su autoperpetuación. 

 

Aún estando concientes, que ninguna teoría por sí sola, es capaz de explicar 

la complejidad del fenómeno migratorio internacional que se da entre México y los 

EUA, se hacen necesarias la complementariedad y la interdisciplinariedad para un 

estudio que pretenda ser completamente terminado.      
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Con el propósito de precisar y  para fines de posicionar teóricamente  la 

investigación, se señalan algunas de estas teorías.  

 

 Se inicia con la primera teoría surgida al respecto, denominada, teoría 

neoclásica de la migración, por dos razones principales “porque sin duda es la más 

influyente de las producidas hasta la fecha, la que más adeptos tiene, además de ser 

la más antigua de las existentes. De hecho, puede decirse que es la primera teoría 

merecedora de tal nombre”. (Arango, 2003: 2), o conocida con el nombre de teoría 

migratoria economía neoclásica11,  como también la llaman Jorge Durand y Douglas 

Massey (2003).  

 

Su origen se debe a George Ravenstein, producto de su obra las leyes de las 

migraciones (1885 - 1889) analizado por Durand y Massey (2003), quien señaló que 

distintos motivos pueden provocar el desplazamiento de las personas, pero ninguno 

es más fuerte que el deseo de la población por mejorar sus condiciones de vida.  

 

Así como, “la maximización de la utilidad, los rendimientos netos esperados, la 

movilidad de factores y las diferencias salariales”, (Arango, 2003: 3), que se dan de 

un lugar a otro o entre los países de origen y destino. 

 

Esa historia de la movilidad poblacional que ha tenido la humanidad y la cual 

se ha perpetuado en todo los rincones del mundo, se debe a ese deseo del ser 

humano por mejorar su calidad de vida propia y la de su familia, buscando la 

maximización de su fuerza de trabajo, y en donde los rendimientos de su salario 

sean saldos positivos en sus ingresos. 

 

                                                 
11 Llamada así básicamente por sustentarse en los postulados y principios de la teoría económica 
neoclásica, surgida en la segunda mitad del siglo XIX, representada por William Stanley Jevons y 
León Walras, dentro de sus principales aportaciones económicas, es haber desarrollado la teoría del 
bienestar social y la teoría de la producción, basada en la maximización de ganancias y en la 
minimización de los costos. 
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   Es este el principio de los estudios migratorios poblacionales, que explica 

Ravenstein, una de las escuelas del pensamiento migratorio, que posteriormente 

siguieron enriqueciendo alrededor de la segunda mitad del siglo XX, Lewis (1954), 

Ranis Fei, (1961), posteriormente, Sjaastad L. (1962), Harris y Todaro (1976) hasta 

alcanzar su debate en las dos últimas década del siglo pasado, con  el propio Todaro 

y Maruszko en los años 80’s y ya para los 90´s con Borjas.  

 

La corriente teórica neoclásica, está considerada como la más antigua ya que 

no se tiene antecedente alguno de otra; se esboza a dos niveles de estudio: la 

apreciación macroeconómica, que la ubica como una “teoría de la redistribución 

espacial de los factores de producción en respuesta a diferentes precios relativos. 

Las migraciones resultan de la desigual distribución espacial del capital y del trabajo. 

En algunos países el factor trabajo es escaso en relación con el capital y por 

consiguiente, su precio es elevado, mientras que en otros países ocurre lo contrario”. 

(Arango, 2003: 3). 

 

Durand y Massey  (2003), también platean de forma similar que esta teoría, 

tiene sus raíces en los modelos desarrollados, originalmente para explicar la 

migración laboral interna en el proceso de desarrollo económico. La migración 

internacional, así como su contraparte interna, está causada por diferencias 

geográficas (disparidades regionales) en la oferta y demanda de trabajo, que se da 

principalmente entre dos países, uno desarrollado y otros en vías de desarrollo. 

 

Tales autores sostienen que, los flujos migratorios entre un país y otro, son 

una consecuencia lógica producto de los diferentes niveles de oferta y demanda en 

el mercado de trabajo que presentan las distintas regiones. Esto como consecuencia 

de las diferencias salariales entre los países de origen y de destino, no importando 

los costos del viaje, ni la dificultad de adaptación a las nuevas culturas, ni a la forma 

de trabajo. La esperanza y el deseo de superación es lo primero.  
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Y la segunda apreciación microeconomica, postulada por Castles y Millar 

(2004) quienes argumentan que la teoría neoclásica supone que los individuos 

buscan el país de residencia que maximice su bienestar, la búsqueda se restringe 

por los recursos financieros individuales, por las reglas de inmigración impuestas por 

los países anfitriones en competencia y por las reglas de emigración de los países de 

salida, además de las decisiones personales de los actores como seres pensantes, 

que deciden trasladarse de un lugar otro, en donde sean más productivos y mejor 

remunerados. 

De allí que, años después del origen de la teoría neoclásica,  Todaro (1989), 

en su estudio “Economic Development in the Third World”, sostiene que los actores, 

como seres racionales e individuales, deciden emigrar debido a un cálculo de costo-

beneficio que los lleva a esperar ingresos netos positivos, por lo general monetarios, 

como resultado de la opción migratoria, supuesto que justifica para los migrantes, 

correr todos los riesgos que implica moverse de un territorio a otro -aún desconocido- 

y a cualquier parte del mundo, pero en especial al país vecino del norte de la 

República Mexicana.  

 

George Borjas (1989), da continuidad a tal argumento afirmando que un 

migrante internacional se traslada a cualquier zona o lugar, en que espera que los 

rendimientos netos sean mayores, coincidiendo así con la afirmación que hace 

Todaro. No importa cuales sean las consecuencias, si estos saldos netos 

(económicos o sociales) de los que habla Borjas, son favorables para las familias de 

estos migrantes. 

 

Concluyen su análisis diciendo, “que el mercado de inmigración distribuye a 

estos individuos de manera no aleatoria en los países receptores” (Borjas, 1989: 

461). De manera personal, él o los individuos emigrantes, por decisión personal, 

buscan el mejor país, que les proporcione lo que en el lugar de origen no han podido 

encontrar.  
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Teoría que en sus postulados, explica en buena parte el fenómeno migratorio 

internacional, que se da entre las localidades urbanas y rurales expulsoras, hacia 

otro país destino, principalmente hacia los EUA. 

 

Los pobladores de estas localidades de estudio del municipio de San Marcos, 

prácticamente su salida se sustenta en esta teoría neoclásica, ya que buscan otros 

espacios geográficos, en donde sean bien remunerados, con tal de mejorar sus 

condiciones de vida y buscando maximizar la utilidad de su fuerza de trabajo, todo 

ello,  debido a estas grandes desigualdades que tiene el territorio guerrerense en 

comparación con el resto del país y con los EUA. 

      

Otra de las teorías, es la nueva economía de la migración laboral o New 
economics of labor migration, como la llama Arango (2003), corre toda la década 

de los 80´s con Stara, Bloom y Taylor, estos autores sostienen que las decisiones de 

emigrar no obedecen exclusivamente a la voluntad de los actores de manera 

individual, sino, que se insertan en unidades más amplias de grupos humanos, que 

están compuestos por familiares o amigos de los propios migrantes y que  en 

ocasiones, grupos de personas de comunidades enteras que, con la esperanza de 

obtener empleos e ingresos, así como también, aumentar el estatus social dentro de 

la jerarquía local que tienen actualmente, están dispuestos a correr el riesgo y las 

consecuencias que pueda traer la emigración internacional. 

 

Lo que les permitirá mejorar sus relaciones sociales en función de la posición 

económica, producto del envío de las remesas, además de superar en ese mismo 

lugar, una variedad de posibles fracasos que no hubiesen superados si no tuvieran la 

oportunidad de ser migrante. 

 

Esta teoría cuestiona la tesis de la teoría neoclásica, en su nivel 

microeconomico, “haciendo una crítica interna de algunos detalles de la versión 

micro o como una variante de ésta (neoclásica), que la perfecciona y enriquece con 

una serie de enmiendas y adiciones” .(Arango, 2003: 12). 
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Arango, apoyado en Oded Stark (1991), refiere que la teoría New economics 

of labor migration, su primer mérito reside en reducir la importancia preeminente 

otorgada a las diferencias salariales, que no constituyen los determinantes decisivos 

de la migración.  

 

Y refiere ésta migración puede producirse por motivos distintos a aquéllos 

(disparidades regionales) y, por el contrario, la existencia de aquéllos (principalmente 

en la oferta y demanda del trabajo) no asegura la existencia de las migraciones.  

 

Contraria a ésta teoría neoclásica, da un gran peso a las decisiones que se 

toman en familia y a la información que pueden tener los familiares de estos 

migrantes en sus lugares de origen, que les permitan continuar con este proceso 

migratorio.  

 

Esto constituye de manera primordial el merito de la teoría, economía de la 
migración laboral, surgida en un época de gran auge migratorio como son los años 

80’s. 

 

Sin restar su importancia a la fundamentación teórica de la economía de la 

migración laboral, se considera insuficiente para explicar por si sola la salida de 

emigrantes de una localidad. En virtud de que no es esencialmente las decisiones 

que se puedan tomar en familia, para decidir quien de sus integrantes quiere emigrar 

a los EUA, esta decisión se inserta en otros factores más fuertes que esa aprobación 

grupal. 

 

La anuencia de emigrar también es tomada por querer elevar el estatus social 

que se tiene al interior de sus comunidades de origen, complementación que se tiene 

con la teoría neoclásica, la partida de su localidad, es para mejorar sus condiciones 

de vida, ya que con el ingreso que perciben en su comunidad no lo lograrían o 

tardarían más tiempo en alcanzarlo.     
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Otra de las teorías, es la llamada, de los mercados laborales segmentados, 

representada por  Michael Piore (1979), o de los mercados de trabajos duales 

como la denomina Arango (2003), esta teoría descarta las decisiones tomadas por 

los individuos o los grupos familiares a partir de intereses personales, contradiciendo 

a la teoría neoclásica y la de migración laboral, que le antecedió.  

 

Plantea que la migración internacional se genera por la demanda de fuerza de 

trabajo intrínseca a las sociedades industriales modernas y que “esa dualidad entre 

capital y trabajo (necesarios como insumos de la producción) se extiende a la fuerza 

de trabajo y toma la forma de un mercado laboral segmentado”. (Durand y Massey, 

2003: 20). 

 

Por consiguiente, esta teoría le da peso a la atracción de mano de obra que es 

demandada bajo un contexto macroeconómico, donde existen países altamente 

desarrollados, con una estructura económica sólida y consolidada, producto del alto 

grado de industrialización que han alcanzado y no a las decisiones o intereses 

familiares o a la oferta y demanda de trabajo que existen en algunos países, como se 

estableció en la teoría economía de la migración laboral. 

 

Bajo el principio teórico de los mercados laborales segmentados, argumentan 

que, esos países por su propia actividad productiva alcanzada por el nivel de 

industrialización, demandan mano de obra, de cualquier otro país, misma que es 

abundante en naciones menos desarrolladas, en donde los salarios son bajos y 

existe un alto índice de desempleo, como consecuencia de la falta de inversión en 

las actividades altamente productivas. Tal es el caso de México. 

 

O bajo las razones que sostiene Arango (2003) que las economías muy 

desarrolladas necesitan trabajadores extranjeros para ocupar los trabajos que 

soslayan los trabajadores autóctonos y que ya no realizan las mujeres ni los 

adolescentes, si es que alguna vez lo hicieron.   
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Así concluye en su análisis, “las migraciones internacionales obedecen a una 

demanda permanente de mano de obra en las sociedades industriales avanzadas y 

que tiene su origen en ciertas características intrínsecas de éstas y que, a su vez, 

produce una segmentación en sus mercados de trabajo”. (Arango, 2003: 13) 

 

Naturalmente, las economías con alto índice de ingresos per cápita que 

provoca una alta productividad y rentabilidad que tienen las compañías insertadas en 

estas economías industrializadas, como es el caso de los EUA, genera en sus 

habitantes la necesidad de ser selectivos en la oferta de empleos brindada por 

dichas firmas comerciales, que les permite a los nativos estadounidenses “soslayar” 

como sostiene Arango, empleos que no quieran realizar por cuestiones de status 

social o por razones de beneficios que el propio Estado les proporciona, como es el 

seguro de desempleo.  

 

Es decir, darse el lujo de rechazar ofertas de trabajos que sienten no ser 

dignos, mal pagados, inestables, peligrosos, degradante y de bajo prestigio, para una 

persona nacida en los EUA. 

 

Por ello, la necesidad de esas economías de recurrir a la mano de obra 

extranjera, de hombres y mujeres de países menos favorecidos por el capital y con 

una oferta de mano de obra abundante y con altos índices de natalidad, que les 

asegura a las empresas norteamericanas, contar siempre con esa mano de obra que 

es escasa en su país y que pueden importar de las naciones llamadas en desarrollo; 

en las cuales siempre la oferta rebasará la demanda de mano de obra por la 

composición demográfica que tienen y por la falta de generación de estos empleos.       

 

Situación que es muy común en los EUA y México, en donde al primero, les es 

escasa la mano de obra en los sectores económicos como el campo, la construcción, 

servicios, entre otros, lo cual obliga a los productores y empresarios, a emplear y 

demandar mano de obra latina que les resuelva el problema de manera satisfactoria. 

En múltiples ocasiones, son ellos mismos quienes provocan la inmigración hacia su 
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país, contratando desde los EUA, la mano de obra ya conocida y que regresaron a 

sus lugares de origen de los migrantes y que con una llamada telefónica o un aviso 

verbal  por medio de otro migrante del mismo lugar de origen, les facilitan los medios 

para que vuelvan a retornar y a insertarse por una segunda o tercera ocasión a la 

economía estadounidense, como se puede observar en los resultados de la encuesta 

de esta tesis, cuando se les preguntó cuantas veces habían estado en los EUA como 

migrantes, hubo quienes contestaron que desde dos, hasta en cinco ocasiones. 

   

Y México, en condiciones de abundancia de mano de obra productiva, la 

escasez de oferta de trabajo y los bajos salarios que tienen los migrantes en su 

patria, conlleva a aceptar cualquier oportunidad de trabajo en el país receptor, a un 

sabiendo que es un sueldo por debajo de lo que pagan a un ciudadano 

norteamericano, pero, que en comparación a su lugar de origen, les representa un 

ingreso que les permite resolver sus problemas económicos por los que atraviesa en 

ese momento su familia y generar la esperanza de superación. 

 

En consecuencia, la teoría de los mercados laborales, viene a complementar 

el estudio realizado en las comunidades de estudio, ya que una de las razones 

principales por las que emigra una persona de la zona urbana y rural del Municipio 

de San Marcos, es por la falta de empleo,  además, por los bajos salarios que se 

perciben en la región. 

 

La teoría, de los sistemas mundiales ó de sistemas migratorios como lo 

mencionan Castles y Millar (2004) tiene su origen en los años cincuenta. 

 

Tal teoría llegó a su consolidación, en las décadas de los años 60´s y 70´s, 

con sus principales ponentes latinoamericanos Celso Furtado (1965), Fernando 

Cardoso y Enzo Faletto (1969), (todos ellos de corte Marxista, por su posición 

continental y por sus postulados antagónicos entre países pobres y ricos) quienes 

observaron que existe un deterioro en las condiciones del comercio entre los países 

capitalistas ricos y las naciones pobres en los años que siguieron a la segunda 



 

 58

guerra mundial, en donde las naciones en desarrollo estaban siendo forzadas a la 

dependencia por condiciones estructurales impuestas por los países capitalistas 

poderosos. 

 

Indudablemente, bajo este principio posbélico, por esta época es cuando se 

da el reparto del mundo en términos geográficos y económicos, en donde, los 

triunfadores se convirtieron en países poderosos y los derrotados en países 

dependientes. 

 

Es en estas fechas también, segunda mitad de la década de los 40’s, cuando 

surge el concepto económico de subdesarrollo, para clasificar a los países que 

habían de una u otra manera sucumbido al poderío militar de los países triunfadores 

de la guerra mundial que culminó en el año de 1945, para llamarlos países 

subdesarrollados. 

 

Imponiendo los primeros, una estructura económica que les permitía generar 

abundante riqueza a costa de los países débiles, consolidando su economía interna y 

exterior, logrando una hegemonía política que les aseguraba la intervención e 

injerencia en las actividades de los países dependientes o subdesarrollados.  

 

La migración internacional surge como consecuencia de estas desigualdades 

económicas12, que inevitablemente ocurren en el proceso del desarrollo capitalista.  

 

Para otros autores como Castles y Millar (2004), ésta teoría sugiere “que los 

movimientos migratorios por lo general se generan por la existencia de vínculos 

previos entre los países de envío y recepción basados en la colonización, la 

influencia política, el intercambio, la inversión o los vínculos culturales”. 

 

                                                 
12 Ver a Emma Lorena Sifuentes Ocegueda. La segmentación social de los mercados de trabajo 
agrícolas. Alternativa explicativa a la teoría convencional 
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Todos estos factores combinados entre si y además por esas relaciones 

comerciales, políticas, sociales y las mencionadas por Castles y Millar, a decir de 

estos autores, son las generadoras de las condiciones favorables para una migración 

permanente hacia los EUA. 

 

Aunque para el caso de las relaciones México-EUA no aplica, ya que la 

migración internacional, aunque existen estas  relaciones políticas, así como los 

vínculos culturales entre estos dos países, como lo sostienen Castles y Millar, estos 

factores no son los principales atrayentes de mano de obra hacia el país vecino del 

norte, como en el caso de Europa y África por ejemplo. 

 

En esta teoría, se da énfasis a las relaciones binacionales que deben tener los 

gobiernos actores e involucrados en el fenómeno migratorio. El gobierno mexicano, 

no ha tenido el buen oficio de promover una ley y reforma migratoria que apoye y 

facilite este tránsito de manera documentada hacia los EUA, quien tampoco han 

mostrado sensibilidad hacia la problemática de la migración mexicana. 

 

 Esto aún a petición de muchos organismos nacionales radicados en ambos 

países, quienes no vislumbran una solución rápida a su problema, a decir de Durand 

y Massey (2003).  Esto es producto por que en las sociedades de origen de la 

migración los ciudadanos y los encargados de trazar las políticas enfrentan 

problemas diferentes pero igualmente incómodos. Que afectan intereses tanto de los 

gobernantes en turno como a las grandes firmas trasnacionales que está en ambos 

lados de México y de los EUA. 

  

Por el contrario, los representantes de las relaciones internacionales de 

México cuyo responsable es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se 

han ocupado de firmar convenios, pero no migratorios, sino de libre comercio entre 

estos países; pero únicamente, para lograr libres zonas geográficas para el tránsito 

de mercancías y de capitales, que es lo único importante para EUA. Todo lo demás, 
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es asunto de segundo plano, incluyendo el tema de la migración México-

Norteamericana. 

 

Por lo que, estos acuerdos macroeconómicos del comercio mundial, “como 

procesos de integración económica llevados a cabo a partir de los años ochenta, que 

planteaban contribuir al desarrollo y la expansión armónica y servir de catalizador 

para una cooperación mundial más amplia” (Delgado Wise y Mañan, 2003: 11), a las 

regiones y localidades expulsoras de migrantes no han demostrado su beneficio. 

 

En virtud de que, en lugar de arraigarlos para que produzcan y siembren sus 

tierras o se dediquen a las actividades productivas, este libre comercio de 

mercancías, provoca desventajas comparativas, que vienen a afectar en el precio de 

los productos locales, originando con ello la no rentabilidad de su trabajo, 

obligándolos a buscar forzosamente otra alternativa de ingreso.  

 

La siguiente teoría denominada capital social, se encuentra representada 

principalmente en su origen por Glenn Loury (1977), continuándoles Pierre Bourdieu 

y Loic Wacquant, (1992), luego Alarcón y González, (1987). 

  

Así, el iniciador de esta teoría (Loury, 1977), tiene el mérito de introducir al 

estudio de la migración internacional el concepto de capital social, para distinguir a 

un  “conjunto de recursos intangibles (invisible) en las familias y en las comunidades 

que ayudan a promover el desarrollo social entre los jóvenes”. (Durand y Massey, 

2003: 30).  

 

Para Loury al igual que Pierre Bourdieu y Wacquant “el capital social es la 

suma de recursos reales o virtuales que corresponden a un individuo o grupo en 

virtud de su pertenencia a una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizada de conocimiento y reconocimiento mutuo” (Bourdieu y Wacquant, 

1992: 119). 
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Esta teoría del capital social o redes migratorias como la llama Arango (2003), 

está relacionada a la vinculación con redes e instituciones sociales no 

gubernamentales, coincidencia entre lo que deja entrever también Bourdieu y 

Wacquant al mencionarlas como relaciones “más o menos institucionalizadas”, sin 

dejar de pensar que en un futuro pueden adquirir dicha connotación.  

 

Estas redes de las que hablan los autores antes mencionados, se refieren  

principalmente a las formas de organización social que se van conformando entre los 

exmigrantes que les antecedieron en el viaje, con migrantes actuales, con los 

parientes de éstos y con los amigos de unos y otros, tanto en los lugares de arribo 

como en los de salida, que les permiten a estos integrantes de esa red, acceder a 

una serie de beneficios, que con el paso del tiempo, van favoreciendo las 

condiciones de salida de sus comunidades de origen. 

 

Razonamiento que de igual manera aprecia Joaquín Arango, cuando asevera 

que estas redes migratorias pueden ser vistas como una forma de capital social, “en 

la medida en que se trata de relaciones sociales que permiten el acceso a otros 

bienes de importancia económica, tales como el empleo o mejores salarios” (Arango, 

2003: 18). Acciones como, el pago de coyotes para llevarlos hacia el otro lado, por 

ejemplo, así como, proporcionarles desde su salida los recursos económicos para su 

viaje y ya en los lugares de arribo, proveerles alojamiento, comida e integrarlos a la 

vida productiva lo más rápido posible, consiguiéndoles trabajo por medio de estas 

relaciones que ya tienen con sus patrones. Son algunos de los beneficios que se 

obtienen de estas redes migratorias, al ir generando capital social producto de la 

emigración, forjado por los propios migrantes en cada proceso migratorio. 

 

Define a las redes migratorias como “conjuntos de relaciones interpersonales 

que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la 

emigración, con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en el 

de destino”. (Arango, 2003: 19).  
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En ese mismo sentido, otros autores en el transcurso del tiempo, han 

agregado en sus análisis, características fundamentales del capital social, 

sosteniendo que, cada evento migratorio crea capital social entre las personas con 

las que el nuevo migrante se relaciona. 

 

Potenciando así las probabilidades de la migración, convirtiendo a todos los 

que conforman esa red social, en firmes candidatos para ser parte de este proceso 

migratorio indocumentado, en virtud, de que los que emigraron primero, generan las 

condiciones económicas y sociales favorables para sus parientes y amigos que 

emigran posteriormente, reduciéndoles con ello los costos de la migración. 

 

Esta teoría del capital social, junto con la teoría neoclásica, representan para 

los teóricos de la migración internacional, dos de las más importantes y  por ello las 

más estudiadas, ya que el origen que tiene la emigración (la familia y los amigos, así 

como el deseo de superación) se han convertido en una plataforma de lanzamiento 

para otros aspirantes a migrantes tejiendo una red de personas, que son 

aprovechadas de manera individual o por toda una familia de los lugares expulsores. 

 

Otros autores, como Cristóbal Mendoza y Doña Reveco (2003), han estudiado 

este capital social que representan estas redes sociales, aduciendo que son producto 

de este transnacionalismo, que se ha encargado a través del tiempo y del espacio 

como lo sentencia Mendoza, en la “constitución de redes migratorias y clubes de 

migrantes que encajan dentro de una perspectiva transnacional del fenómeno 

migratorio”. (Mendoza, 2003: 2). 

 

La relación que mantienen a través de esas redes y clubes transnacionales, 

conservan un conjunto de procesos de “interconectividad en su alcance y densidad 

entre las comunidades, estados, instituciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales y corporaciones multinacional que constituyen el orden mundial”. 

(Doña Reveco, 2003: 11). 
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Esa característica de no perder la identidad y costumbre, de estar presente 

aunque estén ausente físicamente de las comunidades expulsoras, a través de la 

cooperación colectiva para los eventos más relevantes de su pueblo, o en la 

cooperación para la construcción de obras sociales, les permite a los migrantes 

seguir conservando las raíces que les identifica con la comunidad a la que en algún 

momento pueden retornar. 

 

Los migrantes transnacionales, constituyen un capital social que “cruza 

fronteras geográficas, culturales y políticas, que provoca multiplicidad de relaciones 

que los transmigrates sostienen en ambas sociedades” (Doña Reveco, 2003: 14). 

Los cuales a través el tiempo constituyen redes y circuitos migratorios tanto en el 

país de origen como en el de destino, cuyo base fundamental es la solidaridad que 

existe en ellos.   

 
Como se puede apreciar, la teoría del capital social aplicada a la migración 

internacional, además de referir a esta forma de organizarse de los actores sociales 

que intervienen en este proceso migratorio internacional en ambas direcciones (lugar 

de salida y de llegada), analiza las consecuencias que provoca este ir y venir de un 

país  a otro, lo que genera en el migrante, un comportamiento de extraterritorialidad 

que trastoca la vida social y cultural propia y la de su familia, adquiriendo nuevas 

conductas y un comportamiento similar al lugar donde emigró y que viene a 

manifestarlo a su lugar de origen.  

 

Provocando en consecuencia, una recomposición en la estructura social 

familiar, ya que el establecerse por un tiempo o definitivamente en ese lugar de 

destino, le ha provocado a éste, cambios en su conducta social para bien o para mal 

(existen estas posiciones de los teóricos, sobre la teoría del capital social), como lo 

señalan Portes y Sensenbrenner (1993),  al sostener que este ir y venir de migrantes 

que van generando capital social, modifican sus raíces de pertenencia de manera 

positiva o negativa.  
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La permanencia de estas redes y clubes sociales que se van conformando en 

los lugares de destino, “puede explicar que la inmigración continúe, con 

independencia de las causas que llevaron al desplazamiento inicial, por lo que son, 

con frecuencia, los mejores predictores de flujos futuros, convirtiéndose en el 

principal mecanismo que hace de la migración, un fenómeno que se perpetúa a sí 

mismo”. (Arango, 2003: 20) 

 

Se ha convertido en toda una tradición en dónde, al venir de visita un migrante 

a su pueblo, se regrese a los EUA, con su hermano o el amigo más cercano de esa 

misma localidad. Por ello, se ha retomado esta teoría del capital social, para explicar 

en gran medida, la emigración que se tiene de las zonas urbanas y rurales 

estudiadas del municipio de San Marcos. 

 

La salida de jóvenes hombres y mujeres e hijos de los migrantes o 

exmigrantes, se debe dentro de otras causas, a las redes migratorias que se han 

formado a través del tiempo con familiares y amigos, que han regresado al lugar de 

origen o con aquellos que aún en territorio de los EUA. Tales redes facilitan en todos 

los aspectos, la salida de estas comunidades donde nacieron o donde radican. 

 

De acuerdo a los testimonios obtenidos de los actores sociales, la emigración 

hacia ese país, en un primer momento la iniciaron los padres de familia, quienes al 

estar allá, facilitaron la salida de sus hijos hombres y mujeres y/o familiares cercanos, 

que en un segundo momento, extendieron la relación de atracción con otros 

parientes y/o sus amigos más cercanos; y así sucesivamente se va construyendo el 

eslabón migratorio, conformando una red social de esta migración internacional. 

 

En este municipio de San Marcos, no se ha reconocido ninguna organización 

como tal, esta manifestación y solidaridad social, se ha dado de manera natural entre 

los lazos de parentesco y amistad, que se describieron con anterioridad, sin que a la 

fecha se vislumbre alguna estructura organizativa formal entre los residentes de 

estas localidades expulsoras y los lugares de destino de los migrantes.   
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La siguiente teoría, de la causalidad acumulada, planteada en un su inicio 

por Gunnar Myrdal (1957) en los años 50´s, Michael Piore 70’s  y retomada en los 

90´s por Douglas Massey. Este último autor junto con Jorge Durand (2003) 

retomando a Myrdal a quien consideran su principal defensor, aseveran con 

fundamento en esta teoría, que la migración internacional tiende a reconfigurar las 

estructuras demográficas de las localidades expulsoras (en donde existe una 

desigualdad del desarrollo económico y social), en donde los adultos mayores son 

los que permanecen en sus lugares de origen, mientras que los más capacitados 

buscan salir de esas lugares en donde no existe posibilidad del desarrollo. Por lo 

que, con el paso del tiempo, la migración internacional tiende a mantenerse a sí 

misma, de tal forma que posibilita movimientos adicionales, cuyo acto migratorio 

consecuente o recurrente (de allí la teoría acumulada) altera el contexto social, 

dentro del cual se toman las decisiones migratorias futuras. 

 

Esta teoría de la causalidad acumulada, tiene sus efectos migratorios en los 

cambios que se perciben en las indistintas formas de organización social y 

económica que asumen los migrantes en sus lugares de origen, “se ve afectada, en 

la expansión de las redes, la distribución de la ganancia, la distribución de la tierra, la 

organización de la agricultura, la cultura, la distribución regional del capital humano, 

el sentido social del trabajo y la estructura de la producción”. (Durand y Massey, 

2003: 34). 

  

Así esta teoría plantea, que existe un reacomodo, un reposicionamiento y una 

recomposición en la estructura social y económica, de las familias de los migrantes 

internacionales en sus lugares de destino y de origen, “la idea básica es que éstas 

modifican la realidad en formas que inducen a desplazamientos subsiguientes, a 

través de una serie de procesos socioeconómicos”. (Arango, 2003: 22). 

 

Esta teoría de la causalidad acumulada, a decir de los teóricos, perpetúa la 

emigración a través del afianzamiento, expansión y solidez  que vaya adquiriendo la 

red migratoria del lugar. 
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Una de las causas que provoca la emigración constante a decir de esta teoría, 

es que, los que emigraron primero, tienden a ser ubicados dentro de la sociedad 

local como grupos de mayor poder adquisitivo que logran gracias a las remesas que 

envían sus familiares. Provocando con ello que otras personas de ese mismo lugar, 

al ver que estas familias con migrantes, han incrementado sus ingresos económicos 

sin necesidad de trabajar en el campo, se sientan en desventaja relativa entre ellos, 

como lo asienta Taylor (1987), lo que les provoca el deseo de la migración de más 

familias y así sucesivamente. 

 

La emigración internacional genera al nivel local, una serie de trastrocamiento 

de las estructuras demográficas, sociales y económicas en los hogares. Primero, por 

que empiezan a emigrar los jóvenes hombres y mujeres, dejando un campo 

envejecido y “feminizado” como lo aprecia Gloria Sierra (2007). Las consecuencias 

económicas que esto trae son: la no productividad de la tierra, y vivir en la zona rural, 

a expensas de las remesas que envían los familiares o, de los programas 

asistenciales implementados por el gobierno para las personas de la tercera edad.  

 

Amén de la pérdida de esta población económicamente activa, que ya no 

cultiva la tierra y no se emplean en otra actividad productiva en las zonas rurales y 

urbanas, como lo señala  Edward Taylor (1987), quien es uno de los críticos de esta 

teoría, esta emigración contínua y constante de personas en edad de producir puede 

llevar a la reducción del capital humano en las regiones de origen y a su acumulación 

en las regiones receptoras, con lo cual se potencia la producción en las últimas y se 

disminuye en las primeras. 

  

Ello va transformando las estructuras productivas de las regiones expulsoras, 

principalmente del campo, ya que como lo señala Michael Piore (1979) la experiencia 

de trabajo en una economía industrial cambia los gustos y motivaciones de los 

migrantes, es decir, una vez que los migrantes se han dedicado a otra actividad 

distinta a la que realizaban en sus lugares de origen, ya no quieren dedicarse a la 
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cosecha y siembras de sus tierras, prefieren mejor rentarlas, prestarlas a medias13, o 

abandonarlas para siempre. 

 

Aún cuando, estando en los EUA, envíen remesas para la compra de esas 

mismas tierras, a veces improductivas, pero que le ayudan a elevar su estatus social 

dentro de la localidad, con el sólo hecho de trabajarla a medias. 

 

De manera particular, para la investigación realizada en el poblado del Estero 

Verde situada dentro de la zona rural del municipio de San Marcos, esta teoría 

explica en mucho lo que en estos momentos está ocurriendo en esa área del 

municipio: la emigración de jóvenes hombre y mujeres, esposas y esposos, hijos e 

hijas de campesinos, está dejando una localidad con un estructura demográfica, 

donde prevalecen mujeres sin esposos, niños y hombres adultos, los cuales asumen 

nuevos roles y patrones de conductas sociales diferentes a los que tenían hasta 

antes de que algún miembro del hogar fuera migrante.  

 

Así también, esta migración, ha trastocado las actividades económicas y 

comerciales, ya que no están produciendo en el campo y está viviendo a expensas 

de las remesas que les envían, provocando con ello el encarecimiento de los 

productos mismos de la actividad agrícola, así como de los insumos de la 

producción. Debido a la modificación que ésta tiene, por ejemplo, los pocos que se 

quedaron a cultivar las tierras, como están en una edad adulta, prefieren comprar 

herbicidas para limpiar sus tierras y no hacerlo de la forma tradicional, provocando 

con ello, el incremento de los costos de la cosecha y efectos secundarios que pueda 

tener. 

 

Esta teoría podría conducir a que, si las condiciones de la emigración no 

cambian en un corto plazo, el sector rural se convertirá en campo descampesinado, 

con pueblos fantasmas o como se dijo en párrafos anteriores, un sector rural con 

                                                 
13 Actividad productiva, que significa trabajar y cosechar la tierra por un campesino que no sea dueño, con la 
condición de que al levantar la producción, entregue la mitad al dueño de la misma. 
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mujeres sin esposos, en compañía únicamente de sus hijos menores. Y que en la 

medida que va creciendo los hijos cobra mayor fuerza la ilusión de querer ser como 

el papá o el hermano que se encuentra en EUA. Además de un campo con adultos 

mayores de los sesenta años y más, que ya no están en capacidad de producir ni su 

propio sustento, menos aún el de su familia, condenados a vivir de las remesas o de 

los programas asistenciales del gobierno. 

 

Se enlistan por último, otras teorías que están dentro de los planos de las 

corrientes de la migración internacional, con investigadores de la última década del 

siglo XX, (años 90´s) y principios del presente siglo XXI, que han tomado posiciones, 

y han generado pensamientos teóricos recientes, como la estructuralista, la 

funcionalista y la positiva-negativa. 

 

La teoría de la perspectiva histórico - estructural, originalmente construida 

por Immanuel Wallerstein (1974), quien realizó su análisis en un mundo económico 

globalizado, en donde históricamente, fueron formándose y expandiéndose 

estructuras políticas y económicas  que incorporaban regiones no capitalista y 

precapitalistas mediante mecanismos políticos, hasta conformar una economía global 

de mercado. 

 

Esta teoría, de los años 70´s y 80´s, en la última década del siglo pasado, es 

representada por Alejandro Portes y Luís Guarnizo (1990), quienes con una visión 

histórico-estructuralista enraizada en el pensamiento económico marxista, conciben a 

la migración internacional como resultado de la pobreza y el desempleo en los países 

de origen, países principalmente con características económicas de pobreza, que día 

a día van envolviéndose en un mundo globalizado y sin fronteras.  

 

 También sostiene Castles y Millar (2004) ésta teoría tuvo sus raíces 

intelectuales en la economía política marxista y en la teoría del sistema mundial. La 

migración era vista principalmente como una manera de movilizar fuerza de trabajo 
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barata a cambio de capital. Perpetuaba el desarrollo desigual, explotando los 

recursos de los países para hacer los ricos aún más ricos.   

 

 Es de considerar que a partir de la década de los 80’s, América Latina se ve 

envuelta en una serie de dificultades económicas provocada por sus crisis 

recurrentes, países como México, con altos índices de pobreza y marginación, 

aunado a las altas tasas de desempleo, provocaron la salida de sus pobladores hacia 

otros destinos donde se les brindara fundamentalmente la oportunidad de desarrollo 

y de empleo. 

 

 La teoría reseñada no produce nada nuevo al estudio de las migraciones 

internacionales, ya que es consecuencia de la teoría de los sistemas migratorios 

(60’s y 70’s) como lo señala Castles y Millar (2004) en donde esta migración se daba 

como consecuencia de las relaciones políticas que tienen dos países o la influencia e 

intercambios culturales que existen entre ellos, producto del dominio que tienen las 

naciones industrializadas sobre las que están en vías de lograrlo, como es el caso de 

los países de Latinoamérica. 

 

Por ello, consideramos al igual que se dijo con anterioridad, ésta no explica la 

profundidad del fenómeno migratorio internacional que está ocurriendo en las zonas 

de nuestra investigación.  

  

Otra teoría llamada de cambio social y desarrollo de la cual da cuenta 

Durand y Massey (2003), cuyo principio original establece que los países se 

desarrollan económicamente por medio del progreso, en un proceso ordenado de 

estadios de evolución que culminan en la modernización y la industrialización.  

 

Representada principalmente en la  actualidad por Canales y Montiel (2001), 

los cuales aprecian que la migración mexicana a los EUA, es un fenómeno 

eminentemente laboral y, por tanto, los ingresos de los migrantes constituyen ese 
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fondo salarial destinado a cubrir los mismos usos y gastos de cualquier otro salario, 

que les permita lograr mejores niveles de vida.   

 

Esa misma modernización producto de esa industrialización que se da y de la 

cual participan los países desarrollados, les obligan a demandar mano de obra para 

sus sectores económicos de los países en desarrollo, para los trabajos que en un 

primer momento eran rechazados por los ciudadanos de esas naciones  y que a los 

migrantes les resulta una solución a la problema del desempleo. 

 

Teoría moderna, pero que viene fundamentada también con muchos principios 

similares a la teoría de los mercados laborales segmentados de Michael Piore 

(1979), el cual por igual sostiene que la migración laboral se genera por la demanda 

de fuerza de trabajo intrínseca a las sociedades industriales modernas.  

 

Y por último, la teoría llamada Positiva-Negativa, (Pesimista - Optimista) 
representada por un grupo nutrido de investigadores, por un lado se encuentran los 

que asumen una posición pesimistas respecto al impacto que tienen las remesas en 

las localidades expulsoras de migrantes, como Douglas y Massey (1991), Russell, 

(1992), Taylor, et al. (1996), Rodolfo García Zamora (2003) entre otros, quienes 

observan que las remesas desde el punto de vista económico, no tienen ningún 

impacto en el desarrollo regional y local y que sólo son paliativos a las economías de 

las familias receptoras y que sólo una mínima parte se destina a las actividades 

productivas, sobre todo en la agricultura. Y los optimistas como Waller (1998); Zárate 

(1998), Alarcón (2000), Serrano (2000), Alejandro Canales (2004), Cruz (2004), Ghosh 

(2006), entre otros, los cuales ilustran los efectos positivos que provocan las 

remesas, en virtud de que éstas generan inversión en actividades productivas, así 

como, inversiones en capital humano vía gastos en educación y en salud en las 

localidades expulsoras, además de que los familiares de migrantes viven mejor que 

aquellos que no cuentan con algún integrante en los EUA.  
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Por último, se encuentran los investigadores que guardan una posición 

intermedia como Lozano y Olivera (2007), aduciendo que el impacto económico de 

las remesas puede ser de manera positiva o negativa dependiendo de la situación 

geográfica, social, política y cultural en que se encuentra los hogares y la localidad 

receptora de esos recursos económicos, ó como Morales (2006), aduce con 

referencia a México que “a nivel país, aún cuando las remesas no modifican los 

indicadores económicos sociales de toda una región, no quiere decir que sus efectos 

no impacten a algunas entidades que la conforman” (Morales, 2006: 251-264), a 

decir del propio investigador, a  nivel macroeconómico no se percibe un impacto en 

el mejoramiento de los indicadores de desarrollo y económicos, como se aprecia a 

nivel de cada entidad federativa o estado, sobre todo en el incremento de los niveles 

de calidad de vida de su población.    

 

Estos últimos investigadores mencionados, ven a la migración internacional 

como un recurso utilizado por las familias, para elevar sus ingresos y obtener fondos 

adicionales que les permitan invertir en otras actividades productivas, como las 

microempresas o insumos de la producción. Aunque esto, no implique que las 

remesas sean un detonador del desarrollo rural, ya que son consideradas 

únicamente  como apoyo en la  sobrevivencia de las familias receptoras. 

 

A modo de conclusión.  
 

Cada una de las teorías migratorias analizadas, tiene un papel importante en 

el análisis teórico de la migración internacional, es de reconsiderar también, que 

ninguna por sí sóla explica la complejidad de este fenómeno, aceptando en estos 

términos lo sostenido por Durand y Massey (2003), aunque cada perspectiva puede 

tener mayor relevancia para explicar flujos migratorios particulares y las diferentes 

explicaciones tienen un peso específico diferente en función de la distintas regiones 

del mundo, dependiendo de circunstancia históricas, políticas y geográficas locales. 

Cada teoría es importante, pero hay que retomarla de acuerdo a las circunstancia en 

que se está presentando el fenómeno migratorio. 
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En este momento y a principios del siglo XXI, las migraciones son diversas y 

multifacéticos los contextos en los que se producen como para que una sola y única 

teoría pueda explicarlas. El fenómeno de la migración internacional, es un problema 

que amalgama una serie de factores estructurales, que van desde la relación bilateral 

entre los dos países, la vecindad en nuestra geografía, la dependencia económica de 

México con el país vecino, entre otros. 

 

Donde el desarrollo y potencialidad económica de los EUA, sirve como un 

fuerte impulso de atracción de la mano de obra calificada y no calificada, pero que 

además es abundante en los países expulsores, con un alto índice de desempleo y 

dependencia hacia ese país, tal es el caso de México. Cada uno de los problemas 

estructurales, puede ser estudiado en su justa dimensión y apoyado con su 

correspondiente teoría migratoria. 
 

Así se puede concluir, que de las diferentes teorías de la migración, una que 

explica el proceso de la migración internacional de la presente investigación, es la 

teoría de la economía neoclásica, aún cuando es la más antigua (dos últimas 

décadas del siglo XIX, con Ravenstein) sigue estando presente en la explicación del 

fenómeno migratorio con autores del siglo XX. 

 

Sus postulados microeconómicos principales como: el deseo de superación y 

mejoramiento de las condiciones de vida de la persona como lo ilustró Ravenstein o 

la maximización de su bienestar como lo apuntan Castells y Millar (2004), son hasta 

el momento las principales causas que provocan este flujo migratorio hacia los EUA. 

 

Así como el aspecto macroeconómico, donde esta diferencia geográfica y 

económica que representa dicho país, como lo establece Duran y Massey (2003), 

que da como resultado una mayor oferta de mano de obra de los países expulsores y 

una gran demanda de estos países receptores, mano de obra que es mejor pagada 

en esa economía, como lo apunta Lewis (1954), Todaro (1976) y Arango (2003) entre 

otros, lo cual provoca que las personas busquen la maximización de la utilidad 

fundada en la renta de su fuerza de trabajo.  
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Otras de las teorías fundamentales y pilar de la presente investigación, es la 

teoría del capital social, ésta se centra fundamentalmente, en la formación de 

estructuras que sirven de atracción a los familiares de estos migrantes, a través de 

las redes sociales que se van generando y formando en el transcurso del tiempo, 

tanto en los lugares de origen como de destino. 

 

Redes sociales, que como lo señalan su iniciador de esta teoría Loury (1977)  

Bourdieu (1986 y 1992) y Wacquant (1992) entre otros, en los estados de mayor 

tradición migratoria, estas organizaciones sociales juegan un papel preponderante en 

el desarrollo regional y local de sus lugares de origen, mismas que en las entidades 

emergentes de la migración internacional, se empiezan a formar y fomentar su 

participación activa en varios ámbitos de la vida cotidiana de las localidades 

expulsoras. 

 

Así, estas redes migratorias en la medida que se van afianzando y 

consolidando van generando capital social, que son utilizados por los familiares de 

los migrantes del municipio de San Marcos, aprovechando las condiciones favorables 

que éstos les generan, tales como el prestamos de dinero en efectivo para el pago 

de su vuelo al interior de la república mexicana hasta llegar a la frontera norte, pago 

de coyotes, alojamiento y alimentos por un tiempo en los lugares de destino, hasta la 

obtención del empleo, condiciones que motivan e incentivan constantemente esta 

emigración. 

 

Otras teorías como la migración laboral, la de mercados de trabajos 

duales, la teoría de la causalidad acumulativa y de las reciente incorporación al 

estudio como, la de cambio social y desarrollo de Durand y Massey (2003) y 

finalmente la teoría sustentada básicamente en el envío de las remesas, la optimista 

- pesimista, todas ellas vienen a amalgamarse para tener unos resultados más 

ilustrativos, ricos en sus análisis pero sobre todo muy objetivos, del fenómeno 

migratorio en las localidades del Municipio de San Marcos, Guerrero.  
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Finalmente las diferentes aplicaciones y desarrollo de las teorías aquí 

expuestas, como sostiene Arango (2003), están contribuyendo a una mejor 

comprensión de las causas de las migraciones y de los mecanismos que concurren a 

su autoperpetuación. No obstante, el panorama general dista de ser satisfactorio. Y 

concluye su análisis el propio investigador parafraseando una conocida metáfora que 

comparaba las teorías con las farolas de la luz, en el caso de las migraciones, las 

teorías sirven más para apoyarse en ellas que para iluminar.  

 
Así, en la manifestación del fenómeno de la migración internacional, las 

teorías apoyarán los resultados de la investigación, pero no resolverán la 

problemática del mismo, mientras los responsables de hacerlo no se ocupen de ello y 

entre los actores de la migración no exista un fin de beneficio común.   

III.1.3. La migración internacional mexicana en el contexto de la 

globalización 

La emigración puede ser estudiada y analizada desde diferentes perspectivas. 

El caso de la migración de mexicanos hacia EUA, ha motivado el desarrollo de 

planteamientos teóricos que obligan a profundizar aún más en su estudio, así como, 

redescubrir y redefinir nuevas rutas en la investigación teórica.  

 

En efecto, la migración internacional es un fenómeno complejo, determinado y 

configurado por múltiples factores estructurales y diversos aspectos sociales, 

económicos, demográficos, políticos, organizacionales, culturales, entre otros.  

 

La migración como fenómeno demográfico o poblacional, es considerada un 

problema, no nada más para los países de origen y destino, sino también ahora para 

los países de tránsito. Para los primeros, representa una crisis poblacional, debido a 

la movilidad demográfica que tienen los países expulsores de mano de obra, sobre 

todo la  fuga de jóvenes en edad de producir quienes representan el bono 

demográfico, el potencial, el capital social invertido, el activo y la esperanza misma, 

de los países que los vio nacer y crecer.    
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Para los países de tránsito, representa también un problema de carácter 

social, político y de salud misma,  ya que a su paso por aquél territorio demandan 

servicios y provocan a la vez trastornos de carácter social. (un ejemplo de ello, es la 

inseguridad, el asalto, el robo y la violación hacia otros migrantes y a los mismos 

mexicanos, que provocan las bandas de Centroamérica llamadas “maras 

salvatruchas” lo cual se agrava cuando éstos centroamericanos transitan por el 

territorio mexicano, ante la imposibilidad de llegar a la frontera norte de México, 

forzosamente se tienen que quedar a radicar en territorio nacional, desembocando 

en un grave problema de seguridad pública, para los gobiernos de todos los niveles 

de esa región sur-sureste del país). 

  

Y para los países de destino, representa un problema económico, demográfico 

y social, por el arribo de personas de diferentes nacionalidades, a los que hay que 

proporcionar servicios de asistencia en vivienda, salud y educación, convirtiéndose a 

decir de los propios gobernantes estadounidenses, en un problema de estado o le 

han dado en llamar en un “problema de seguridad nacional”. 

 

Aún así, el  Estado se ve rebasado por los contingentes de transmigrantes, 

que se organizan a través de redes sociales migratorias, rebasando gracias a ello las 

fronteras de los estados-nación, aún cuando levanten el muro más alto del mundo en 

todo lo ancho y largo de la frontera norte, para la población migrante no va ser 

obstáculo, como ha estado ocurriendo en épocas recientes. 

 

Como lo asienta Raúl Delgado Wise y Mañán García 2005, retomando como 

fuente a la CEPAL; 20 millones de latinoamericanos viven fuera de su lugar de 

nacimiento. La mitad de ellos emigró en la década de los noventa, principalmente a 

EEUU y otra mínima parte a Europa. Y el grupo de contingente de emigrantes 

mexicanos es el núcleo mayoritario en los EUA con el 28.7%, que equivale a 26.6 

millones de personas entre migrantes documentados o no. 
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 Aún cuando se implementaron políticas públicas mediante la firma de acuerdo 

de libre comercio entre estos estados-nación, por medio de los cuales realizaron 

reformas en sus políticas económicas que alentaron los movimientos y el libre vuelo 

de capitales, estos “flujos de inversión en todas sus formas: productivas, financieras, 

comerciales y especulativas, se opusieron tajantemente a la libre circulación de 

mano de obra, queriéndola controlar, sin embargo no la han logrado”. (Delgado Wise 

y Mañan, 2005: 11). 

  

 Así mismo, el fenómeno migratorio, también por obligatoriedad, y por 

encontrarnos en un mundo en donde día con día las barreras internacionales tanto 

geográficas como económicas van desapareciendo, producto de la integración global 

entre países, debe ser estudiado bajo este contexto mundializador, y eso no nada 

más se refiere a la libertad en la movilidad de capitales y tecnologías, sino trasciende 

también al flujo del otro capital, el humano.  

  

 Vista así, la migración internacional es uno de los grandes fenómenos 

globales hoy en día.  En el mundo es cada vez mayor la movilidad de personas que 

cruzan los límites internacionales y se desplazan a países incluso a grandes 

distancias terrestres de sus lugares de expulsión, trastocando estructuras tanto en 

los lugares de origen como de destino.  

 

La mayoría de los movimientos poblacionales en todas las regiones 

geográficas del mundo, obedecen a motivaciones vinculadas con la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, en lo cual subyace la operación de diversos y 

complejos factores estructurales, como son las desigualdades económicas, la 

creciente interdependencia y las intensas desigualdades y asimétricas relaciones e 

intercambios entre los países, expulsores y receptores, como lo afirman autores 

como Durand y Massey (2003), Castells y Millar (2004).  

 

Además del funcionamiento de amplias y complejas redes sociales y 

familiares entre los países de origen y destino, que ha contribuido a su vez, a 
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propiciar que los migrantes respondan con cierta rapidez a informaciones y 

oportunidades que se originan en países vecinos, conformando mercados laborales 

que representan oportunidades para los migrantes. (Como los EUA, respecto a 

México). 

Esto es una clara realidad, de la intensidad de la migración internacional del 

continente de América Latina y de México en particular, hacia los Estados Unidos de 

América. 

La globalización económica en la que prácticamente están involucrados todos 

los países del planeta, además de centrarse principalmente en los lazos comerciales 

y políticos, que existen entre los estados, ha tocado y trastocado alcanzado también 

a los aspectos sociales de los actores sociales involucrados.  

 

La mundialización como también se le conoce a esta conexión fronteriza, 

como la llama Álvaro Jarillo (2003), no nada más impulsa el intercambio de 

tecnología y de mercancías, o de bienes y servicios o la movilidad libre del capital 

(Delgado Wise y Mañan, 2005), también ha recrudecido los desplazamientos 

humanos en el planeta.  

De allí una definición acorde a los nuevos tiempos del siglo XXI o a la nueva 

“era de las migraciones” como la llama Arango (2003), esta globalización es 

entendida como “un proceso dentro del cual las sociedades están incrementando 

mutuamente las relaciones de toda clase, con el resultado de un mundo 

interconectado en las fronteras de los Estados-Nación”. (Jarillo, 2003). 

Esta nueva era de la globalidad y estas modernas relaciones totales de las 

que habla Jarillo, se aprecian no sólo en los cada vez más libres mercados de 

bienes, servicios y de capitales, sino también, en el aumento persistente del flujo de 

migrantes internacionales, el cual tiene una dirección principal de los países pobres a 

los ricos, es decir, de sur a norte.  
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En este contexto Jonathan Foxn (2005), basado en las estimaciones 

realizadas por la Organización de las Naciones Unidas, establece que los migrantes 

internacionales en el mundo alcanzaron en el año 2000, la cifra de 175 millones de 

personas. Este monto es 2.3 veces el calculado para 1960 (76 millones) y se 

proyecta que alcanzará alrededor de 230 millones de personas a mediados del siglo 

XXI. 

 

Con estas cifras se establece, que los flujos migratorios han alcanzado 

grandes escalas de movilidad. Prácticamente ningún país, como tampoco ninguna 

región del mundo, escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse 

ajeno a esta movilidad demográfica. 

 

Así, Louise Lassonde (1997), sostiene que América Latina, Norte, Centro y 

Sur América, como región subdesarrollada, son los principales expulsores de 

migrantes internacionales, quienes buscan nuevas oportunidades de subsistencia y 

de sobrevivencia por todo el mundo. 

 

El caso mexicano, no ha sido ajeno de esta migración internacional bajo este 

contexto mundializado, Iñiguez (2006), analiza cifras respecto a este flujo migratorio  

desde México hacia los EUA,  y las refiere como una tendencia creciente, que pasó 

de unos 30 000 emigrantes permanentes como promedio anual entre 1961 - 1970 a 

un promedio de 400 000 por año, en el quinquenio 2000 - 2005.  

 

Sostiene Delgado Wise y Mañán (2005), en relación a la migración de 

mexicanos hacia los EUA, si bien la intensidad de la migración varía territorialmente, 

el 96.2% de los municipios del país registra algún tipo de vínculo con la migración 

internacional con los Estados Unidos. Esto quiere decir que prácticamente todo los 

estados de la República Mexicana su emigración hacia el extranjero la realizan 

prácticamente hacia los EUA.  .  
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Jeffrey Passell (2005), analizando estimaciones realizadas por Pew Hispanic 

Center (organización de investigación independiente de migrantes latinoamericanos 

en los EUA), sobre la migración mexicana a Estados Unidos, sostiene que ahora 

alcanza hasta 500 mil personas al año, lo cual implica que la migración anual se ha 

duplicado en diez años de operación del TLCAN. 

 

 El INEGI (2000) -coincidiendo con Íñiguez- establece que esta emigración de 

mexicanos hacia el vecino país del norte es menor a los 400 mil personas al año, 

aunque Roberto González Amador (2005), le argumenta a la misma dependencia 

federal, que la tendencia de esta emigración va en un sentido de aumento y que en 

un tiempo considerable esta emigración no disminuirá. 

  

Por otra parte, Jonathan Foxn (2005), asevera que uno de cada ocho adultos 

mexicanos radica en EUA, traducidos a porcentajes representa el 12.5%, que en 

términos de su población (INEGI 2005) equivale a 12 907 924 mexicanos residentes 

en los Estados Unidos de América. 

 

Esta inserción al libre comercio que se da sustancialmente a partir de los años 

80’s, continuando con la firma del TLC, queriendo encontrar una ventana de libre 

transito y movilidad demográfica al menos entre estos países suscriptores, Magali 

Martín (2006) dice que la globalización no distribuye riquezas, sino que globaliza el 

libre acceso a los mercados, elimina barreras comerciales, pero impide la 

circulación de personas. 

 

Con la eliminación de las barreras comerciales, se pensó en un primer 

momento que se lograría la integración de bloques económicos regionales, que 

facilitara no nada más el libre tránsito de mercancías, sino también, el de personas. 

 

Como ejemplo claro de lo enunciado por la investigadora Magali, podemos 

enumerar sólo dos casos opuestos dados también en “dos mundos opuestos”: el 

primero que se da con esta integración comercial, económica, política, social y 
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estructural, en lo que hoy se conoce la comunidad económica europea; región que se 

convirtió en una zona con pactos claramente definidos en cuanto a la migración y a 

todas las actividades que se desarrollan en estos países firmantes, lo cual denota 

intenciones de acuerdos en materia de migración en Europa, mientras que el TLC 

muestra lo contrario.  

 

Así, los países que conforman la Comunidad Económica Europea, no 

requieren ningún documento oficial para que sus ciudadanos puedan transitar 

libremente por sus fronteras, el ir y venir, entre ellos, representa una clara forma de 

conjunción de intereses comunes, que les permite mantener una hegemonía 

económica y política en un mismo sentido. El bloque europeo es la unificación en su 

más alta expresión en  términos de la globalización. Donde la variable migración 

forma parte esencial. 

  

La parte opuesta de lo que ocurre en la Unión Económica Europea, es el caso 

del tratado trilateral de América del Norte, firmada por esta región conformada por 

México, los EUA y Canadá, al pactar y firmar dicho acuerdo comercial entre estos 

tres países, se estipularon las reglamentaciones para el capital financiero, el libre 

transito de mercancías, el intercambio tecnológico y otros temas más, parafraseando 

a Magali Martín, este tratado prácticamente impidió el libre tránsito y movilidad de los 

ciudadanos de estos países firmantes.  

 

Apenas México con Canadá se mantienen ciertos flujos en los movimientos 

poblacionales pactados por temporadas cuando la economía canadiense lo requiere. 

En cambio los EUA, ha respondido con leyes más severas y construyendo muros en 

los límites fronterizos para evitar este movimiento poblacional, elevando los costos 

sociales y económicos de la migración de mexicanos y latinoamericanos hacia ese 

país.  

 

Muchos mexicanos pensaron, tal y como lo plantea Sandoval (2001) que una 

vez firmada el tratado y al iniciarse el libre comercio, este sería la solución a largo 
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plazo de la migración mexicana, por el flujo de inversiones que generarían empleo, el 

establecimiento de industrias maquiladoras en todo el país, y los apoyos financieros 

internacionales para proyectos de desarrollo en las zonas expulsoras de migrantes. 

Nada más alejado a la realidad. La evolución histórica demuestra la inevitable 

necesidad de un pacto de migración entre ambos países.  

 

III.1.3.1  La migración internacional México - EUA. Evolución y 
comportamiento. 

 

La migración internacional de México hacia los EUA, tiene sus inicios a 

principio del  siglo XX, aunque para algunos investigadores como  Raúl Delgado 

Wise y Oscar Mañán (2005), esta migración de trabajadores hacia el país vecino del 

norte, se da a fines del siglo XIX si bien los flujos laborales al norte datan de fines del 

siglo XIX, en las últimas décadas (del siglo XX) cobran un dinamismo sin precedente 

asociado a una modalidad de integración económica con Estados Unidos de América 

profundamente asimétricas.  

 

Otros investigadores -como Alejandro Canales- afirman que “la migración de 

México a Estados Unidos se remonta a más de ciento cincuenta años atrás”. 

(Canales, 2001: 138), es decir, a mediados del siglo XIX. 

 

Aunque el mismo autor acepta, que esta migración México - EUA, tiene varias 

etapas en el siglo XX, “la primera, que va de 1942 a 1964, período en que funcionó el 

llamado programa bracero; la segunda de 1964 a mediados de los 80´s, en que 

predominó la migración de carácter indocumentado, y finalmente de 1980 a la fecha, 

en que junto a la migración circular, se consolida un proceso de asentamiento de tipo 

permanente de migrantes mexicanos en Estados Unidos” (Canales, 2001: 140).  

 

La migración México - EUA, tiene su historicidad, a medida que ha 

transcurrido el tiempo, ésta se ha acentuado cada día más, con nuevas y complejas 

características, entre ellas destaca el llamado bono demográfico.  Existe un conjunto 
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de factores estructurales, que han contribuido a conformar este complejo sistema 

migratorio. En ese sentido se destaca, la persistente demanda de mano de obra 

mexicana en los sectores agrícola, industrial y de servicios de los Estados Unidos de 

América, así como la considerable diferencia geográfica y salarial entre ambas 

economías (teoría neoclásica de la migración).  

 

El factor determinante en el flujo migratorio entre México y EUA es el intenso 

ritmo de crecimiento demográfico de la población mexicana sobre todo jóvenes en 

edad laboral. Lo cual representa para México una oferta de mano de obra altamente 

productiva, que es preocupación de teóricos y estudiosos del bono demográfico, 

como Bartra (2005), quien lo define desde el punto de vista demográfico y económico 

como aquella proporción de la población que puede producir respecto de la que sólo 

esta consumiendo.  

 

Efectivamente, los jóvenes representan una riqueza para la sociedad. Quienes 

en la actualidad constituyen una oferta abundante de fuerza de trabajo en el país. 

Virgilio Partida (2004) al respecto sostiene que esta ventana de la oportunidad o 

dividendo demográfico, permanecerá transitoriamente abierta en México, por primera 

y única vez, del año 2006 al 2028. Así, la demografía mexicana ofrecerá abundante 

mano de obra y con un alto potencial de ahorro en esta población.  

 
Para observar este crecimiento y esta ventana de oportunidades como lo 

denomina Virgilio Partida, se ha trabajado sobre el cuadro cuatro con datos del 

INEGI, con el propósito de ilustrar la magnitud de crecimiento por rango de edad de 

esta Población Económicamente Activa en México, tomando como fechas de 

referencia el último decenio del siglo pasado. Ya que es en estos años de los 90’s, 

cuando cobra mayor auge la migración internacional en México y principalmente en 

el estado de Guerrero, así como en las zonas de estudio de la presente 

investigación.  
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Cuadro 4  Población quinquenal por grupo de edad en México 

Edad/Años 1990 1995 2000 
15 - 19 1 269 704 1 309 926 1 310 706
20 - 24 1 594 342 2 080 217 2 329 296
25 - 29 1 283 594 1 711 486 2 224 642
Resto de la población 4 348 015 5 626 689 7 285 126
TOTALES 8 495 655 10 728 318 13 149 770

       Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2000. 

Nótese los intervalos de edad que van de los 15 a 29 años de edad, como un 

rango de mayor peso y presencia del bono demográfico. Este dividendo respecto al 

resto de la población, crece de una manera fácilmente observable. 

 Si se toman como referencia el decenio de 1990 al 2000, la Población 

Económicamente Activa (PEA), con mayor crecimiento, se encuentran concentrada 

en los intervalos de edad de 20 a 24 y de 25 a 29 años, estos cohortes, tuvieron un 

crecimiento en términos porcentuales 32% y 42% respectivamente, de lo que 

representaba al inicio de los años 90’s. La que menos se incrementó fue la 

concentrada en el intervalo de 15 a 19 años con apenas un crecimiento del 3%.  

 El renglón que hace referencia al resto de la PEA, se refiere a aquellas 

personas que tiene una edad de entre los 30 y 60 años, ésta también tuvo un 

crecimiento del 40%. 

 Si se realiza la sumatoria total de la PEA (1990 al 2000) en México respecto al 

cuadro 4, tuvo en promedio un crecimiento porcentual del 35.4%.  

Para el segundo trimestre del año 2006, según comunicado número 174/06 

del INEGI, fechado el 24 de agosto de ese año, reporta que la  PEA del país estuvo 

representada por poco más de 58 de cada 100 personas en edad de trabajar. El 

78.7% son hombres, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje es de 

40.6%. Si se compara el incremento porcentual, se tiene que del 2000 a agosto del 

2006, existe un incremento del 22.6% en aproximadamente seis y medio año, un 

promedio de 3.5% anual. 
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Esta Población Económicamente Activa (PEA), tiene varias causas de su 

incremento ya sea por año, por quinquenio o cada diez años,  y en su crecimiento a 

decir de Virgilio Partida (2004), inciden la evolución demográfica, el comportamiento 

de la estructura productiva y los cambios en el mercado de trabajo”. 

 

El mismo autor, en este documento elaborado para el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO, 2004) en una de sus proyecciones que realiza de la PEA para 

el país, estima que en México la PEA para el año 2050, será de 68  809 166, pero 

algo también destacado, es que  en sus proyecciones se percibe que a partir de los 

años 30’s, esta población tiende a disminuir en términos reales, hasta llegar a signos 

completamente negativos.  

 

Lo cual tiene una explicación, la tasa de fecundidad han disminuido 

porcentualmente y son -serán- cada vez más reducidas, los grupos de niños y 

adolescentes, en la pirámide poblacional se ira estrechando cada vez más,  debido 

en gran medida a esta pérdida demográfica que representa la  fuga de jóvenes en 

edad productiva y reproductiva que emigran como indocumentados y otros de 

manera documentada hacia los Estados Unidos de América, como lo cita la 

investigadora Guillermina Rodríguez. Que en su reflexión acerca de la problemática 

que representa el bono demográfico afirma “de continuar esa migración internacional, 

el bono poblacional que pudiera representar este grupo (de jóvenes) podría no 

quedarse en México sino moverse a EUA, como ha venido ocurriendo”.  (Citada por 

Bartra, 2005: 9) 

 

En ese mismo sentido, Bartra (2005), argumenta que durante los años 

ochenta en donde se inician los períodos de crisis más sentidos y recurrentes que ha 

tenido la economía mexicana y de donde se desencadena una serie de crisis 

periódicas, cada año se incorporaban 800 mil personas al mercado laboral nacional, 

cifra que en los noventa llegó al millón y que para los próximos cinco  años, será de 

un millón 300 mil.   
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Del mismo modo se pregunta; “¿qué pasa con esa multitud de jóvenes 

buscadores de empleo, en cada uno de esos  sexenios, y en particular en el de 

Vicente Fox que prácticamente no ha creado plantas de trabajo formal?. A grandes 

trazos, podemos decir que 250 mil se estacionan en la desocupación: otros 250 mil 

se incorporan a la creciente economía informal, donde se disputan las banquetas, y 

la otra mitad o alrededor de medio millón, le sale lo pata de perro y busca más allá de 

la frontera un porvenir que su país le regatea” (Bartra, 2005: 6).  

 

Lo dicho por Bartra hace referencia a la promesa hecha en campaña por el 

ahora Ex-Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, de generar arriba de los 

800 mil empleos anuales, que multiplicado por los seis años, resultaría algo así 

como, 4.8 millones de empleos en su sexenio, todavía aun insuficientes para los que 

ingresan en el rango observado en el cuadro cuatro de la PEA.  

 

Es aquí donde a decir de Partida (2004), las políticas laborales juegan un 

papel determinante en el equilibrio entre oferta y demanda de mano de obra, así 

como también en el crecimiento de las inversiones pública y privada, la evolución del 

ingreso, los cambios tecnológicos, las políticas de las empresas para elevar la 

productividad, y con esto elevar las posibilidades existentes para la ampliación del 

trabajo que se demanda. 

 

Es esta falta de empleo la que provoca una situación económica compleja en 

el país, a tal grado que Bartra plantea un escenario bastante complejo sobre la falta 

de empleo y la migración internacional “uno de cada 11 mexicanos viva en Estados 

Unidos y uno de cada seis mexicanos jóvenes ya se encuentra allá, mientras que 

buena parte de los quedados busca desesperadamente cómo salir”. (Bartra, 2005: 

9). 
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III.1.3.1.1   Migración México - USA. Guerra de cifras 
 

En términos demográficos, la migración internacional, trae nuevas 

composiciones en la estructura poblacional en cada país, revisemos los datos 

estadísticos de esta migración internacional y, qué representa para México y para los 

EUA.  

 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2003) estima que en el año 

2000 alrededor de 8.5 millones de mexicanos residían en los Estados Unidos de 

América documentados o indocumentados, o sea, casi el 8 por ciento de la población 

de México y el 3 por ciento de los habitantes del país receptor.  

 

Rodolfo García Zamora (2005), muestra algunas cifras que encuadran dentro 

de las especulaciones de esta guerra de datos sobre el fenómeno migratorio hacia 

los Estados Unidos de América y sostiene que en el año de 1990, había  5.4 millones 

de mexicanos en EUA, para el 2003, la cifra aumenta a 10.2 millones de mexicanos, 

que representan el 10% población de México y el 3.5% de la población en la Unión 

Americana. 

 

En este mosaico de cifras, El investigador Oscar Chacón (2005), proporciona 

otras: 43.5 millones de Latino Americanos están radicando en los EUA, de los cuales 

el 60% son mexicanos. Traduciendo tal porcentaje quiere decir que 26.1 millones son 

mexicanos que equivalen a 6 o 7% de la población norteamericana y un 25.3% de la 

población actual de México. 

 

La agencia en Washington del Periódico el Sur de Guerrero hace referencia a 

la presencia de la población hispano-mexicano “la población hispana primer minoría 

del país en el 2003, creció en 1.3 millones de personas (3.3%) entre el 1º de julio de 

2004 y el 1º de julio del 2005”. (El Sur 11 mayo, 2006).  
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Rogelio Fernández Castilla (2005), sostiene que para el año 2003, de los  35.7 

millones de inmigrantes en los Estados Unidos, casi el 30 por ciento (10.2 millones) 

son nacidos en México. Cifras que son similares a la proporcionada por Rodolfo 

García Zamora (2005). 

 
Por su parte, Bartra (2005), es mucho más pesimista al sostener que la patria, 

toda, se desgarra demográficamente en el gabacho, al ritmo de medio millón de 

tránsfugas al año, más de cuarenta mil al mes, uno por minuto.  

 

Otras cifras sobre el escape de estos migrantes de los que habla Bartra, son 

las que presenta Rogelio Fernández, cuando aprecia en una de sus investigaciones 

que “México, China y el Congo sobresalen como los principales países expulsores de 

migrantes, hacia los Estados Unidos. En estas naciones, la pérdida neta anual 

durante el quinquenio 1995-2000 ascendió a más de 300 mil personas por año” 

(Fernández, 2005: 6). 

 

Con todos las datos traídos a cita sobre esta presencia de mexicanos en los 

EUA, se logra apreciar que México es, por mucho, el principal país emisor de 

emigrantes a los EUA, y ésta constituye la mayor corriente migratoria registrada entre 

estos dos países, que ha persistido durante mucho tiempo. 

 

En contraste, las cifras oficiales reportadas por el INEGI (2000), tiene un 

registro de 1 569 157 emigrantes hacia los EUA, que representa para este año, el 

1.6%, de la población nacional. (Ver cuadro 5) 
 

Cuadro 5  Comparación de la población nacional emigrante, año 2000 

Clasificación Total Hombres % Mujeres % 
Población 
Nacional 97 483 412 47 592 253 48.8

 
49 891 159 51.2

Emigrantes EUA 1 569 157 1 181 755 75.3 387 402 24.7
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2000  
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De esos emigrantes internacionales el 75.3% son hombres y el 24.7% 

pertenecen al sexo femenino, como se puede apreciar en al anterior cuadro. 

 

En ese mismo sentido, el estado de Guerrero, tiene un comportamiento similar 

respecto al fenómeno de la emigración internacional de acuerdos a los reportes 

oficiales.  

 

Datos del INEGI (2000), señalan que emigran hacia los EUA 73 215 

guerrerenses, que representan para ese año el 2.4% de la población estatal. 
 

Cuadro 6  Comparación de la población estatal emigrante, año 2000  

Clasificación Total Hombres % Mujeres % 
Población 
Estatal 3 079 649 1 491 287 48.4

 
1 588 362 

 
51.6 

Emigrantes EUA 73 215 52 706 72 20 509 28 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2000  

 

De esos emigrantes internacionales el 72% son hombres y el 28% pertenecen 

al sexo femenino, como se puede apreciar en al cuadro anterior. 

 

La Delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) del estado de Guerrero, 

en entrevista con un periódico local manifiesta que “no tenemos la estadística, sólo lo 

que marca el INEGI que son 287 mil, nada que ver con los que realmente están, eso 

es lo único que tenemos, pero se maneja que podrían ser 800 mil. Yo creo que es 

muy considerable el número de guerrerenses que están por allá”. (El sur, abril 2006) 

 

En la Jornada Guerrero se escribe, “no existen datos exactos de la cantidad 

de guerrerenses que radican en los EUA; sin embargo, de ahí que si tomamos cifras 

extraoficiales, estas indican que entre 950 mil y un millón de paisanos viven en ese 

país”. (La Jornada Guerrero, agosto 2007) 

 

Con esta serie de información sobre los datos estadísticos respecto a la 

migración de guerrerenses hacia los EUA, se aprecian un manejo diferente y 
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contradictorio de las números, ya que oficialmente el INEGI, registra 73 215 

ciudadanos migrantes, el INM sostiene que son 800 mil, la fuente periodística afirma 

que son 950 mil, existiendo diferencias en cuanto a estas cifras oficiales y 

extraoficiales de los migrantes internacionales. 

 

Actualmente la entidad de Guerrero se ubica en el  9º lugar entre las entidades 

con mayor número de migrantes hacia los EUA (CONAPO: 2005). Los estados con 

mayor migración internacional hacia ese país vecino del norte, son Zacatecas con el 

4.8%, Michoacán de Ocampo con el 4.2% y Guanajuato con el 3.5%. (INEGI, 2000) 

 

 Para la investigadora Beatriz Canabal (2004), refiriéndose también al lugar 

que ocupa el estado de Guerrero dentro del movimiento poblacional internacional 

(tomando como referencia al INEGI, 2000) señala que el estado de Guerrero está 

considerado como una entidad que si bien pierde población por efecto de la 

migración, de todas formas es considerada como una entidad de débil expulsión de 

población (nacional), sin embargo en relación con la migración hacia los Estados 

Unidos de América, Guerrero está considerado como importante expulsora, 

ocupando el séptimo lugar dentro del conjunto de los estados.  

 

Por último, Bartra (2005), reflexiona sobre el fenómeno migratorio 

internacional hacia los EUA, en donde menciona al estado de Guerrero diciendo, un 

fantasma recorre el campo, el fantasma de la migración, en las últimas décadas sur y 

sureste mexicano Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas aportan grandes 

contingentes al éxodo de migrantes internacionales. 

 

Con esta frase de Bartra y con los datos estadísticos reseñados, debemos de 

entender que el problema migratorio es una realidad y se encuentra presenten en la 

sociedad mexicana.  

 

Finalmente se puede sostener, que en esta nueva etapa de las migraciones 

en México, pero en particular en el estado de Guerrero, éstas han ido adquiriendo 
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nuevas manifestaciones y nuevas formas de expresión, a partir de los primero años 

de los noventa. 

 

En Guerrero, a fines de esa década y principios del presente siglo, da inicio 

una importante oleada de migrantes hacia los EUA, municipios y localidades de la 

entidad, se convierten en expulsores de migrantes, transformándose también estos 

en lugares tradicionales de la migración y otros más iniciándose en ese proceso que 

hoy pueden ser consideradas por igual, localidades emergentes del fenómeno 

migratorio. 

 

Este fenómeno de la migración internacional, más observado que estudiado, 

obliga a buscar datos y rutas de investigación que permitan tener una visión más 

objetiva desde los lugares de origen de la expulsión de estos migrantes 

transnacionales del estado de Guerrero.  

 

III.1.3. 2 Estudios sobre migración internacional en el estado de Guerrero  
 

 Aun cuando existe información e investigación referente a la migración 

intraestatal, interestatal e internacional, en el estado ésta es incipiente e insuficiente. 

Por lo que se revisan algunos de estas indagaciones que de una u otra forman han 

aportado elementos y que han propiciado nuevas exploraciones al respecto en la 

entidad.  

 

 Dichos estudios han sido realizados por investigadores nacionales y estatales 

que han hecho el esfuerzo de llevar a cabo publicaciones sobre la movilidad 

demográfica de los guerrerenses. Estos son de suma importancia ya que generan una 

radiografía de la situación actual, de las causas, orígenes  y destino de estos 

movimientos poblacionales del estado de Guerrero. 

 

 Una de las investigadoras con más aportaciones bibliográficas en la entidad es 

Beatriz Canabal Cristiani, quien en sus estudios realizados sobre la migración, sea 
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esta dentro del mismo estado (intraestatal), entre la entidad y los demás estados de la 

República (interestatal), así como, la que se da en el ámbito internacional. Hace 

reflexiones acerca de los orígenes de la emigración de los grupos más marginados de 

la montaña del estado de Guerrero, quienes buscan la sobrevivencia y sus estrategias 

de subsistencia, resultando sus testimonios de los más destacados en esta área de la 

investigación, que nos permiten conocer en un primer momento el comportamiento del 

fenómeno en esa región de la entidad. 

 

 Así tenemos que, la investigadora Canabal (1999) al hablar de la migración 

indígena sostiene que las condiciones de precariedad en la que se ha desenvuelto la 

economía nacional en la región de la montaña de Guerrero, impone la necesidad de 

llevar a cabo una gran diversidad de estrategias económicas con el fin de allegarse 

ingresos, combinando ocupaciones locales con el trabajo fuera de la parcela, de la 

región o del país, y una de esas estrategias de subsistencia y de sobrevivencia es 

precisamente el emigrar hacia los EUA, misma que tiene su proceso varias etapas de 

expresión: la primera, es la migración al interior del estado; la segunda, hacia otros 

estados diferente de Guerrero; y la tercera, la emigración internacional, principalmente 

hacia los EUA.  

 

 La región económica de la Montaña, tiene la particularidad de presentar niveles 

de índice de desarrollo humano muy bajos, existen comunidades en donde se carece 

de todos los servicios elementales para la subsistencia humana, esta zona es 

considerada la más pobre y marginada del estado, de allí que, una de las 

oportunidades de seguir reproduciéndose en sus lugares de nacimiento, como lo 

sostiene Canabal, es la emigración temporal que la realizan como se ha dicho, primero 

intrarregional, luego hacia el norte del país, y por último, una vez que arriban a esa 

zona geográfica de la república mexicana, dan el salto final, convirtiéndose en 

braceros indocumentados. 

     

 Ahí mismo, Canabal (2005), hace referencia a una migación rural de la montaña 

de Guerrero que con escasas oportunidades de ocupación, se desplaza hacia zonas y 
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regiones en las que se están desarrollando procesos agrícolas, industriales, de 

servicios y comerciales con altos índices de inversión capitalista y que requiere de 

mano de obra local, así como mano de obra de otros sitios y países capaz de 

adaptarse a las condiciones de contratación ofrecidas.  

 

 Estas contrataciones ofrecidas14 de las que habla Canabal, se refieren a las 

condiciones que los empleadores locales, nacionales e internacionales, imponen a los 

jornaleros migrantes, bajo las propias reglas del empleador.      

  

 En otra de sus investigaciones titulada, “la población migrante de la Montaña de 

Guerrero y sus ámbitos de reproducción social”, primeramente hace una reflexión 

sobre el reconocimiento de “acciones, actitudes y reconformación identitaria de la 

población montañera migrante” (Canabal, 2005: 80), en donde los indígenas migrantes 

van asumiendo conductas e identidades productos del ir y venir de un lugar a otro, es 

decir, asumiendo roles de conducta que les provoca un comportamiento distinto a los 

que tenían en su primera salida, sufriendo cambios, primeramente en los lugares de 

destino y posteriormente en sus lugares de expulsión.   

  

 De la misma manera, los investigadores Eduardo Cruz Figueroa y Sergio Ferias 

Ruiz (2004), al hacer una evaluación de la importancia que ha cobrado la migración 

internacional en las estrategias de vida de algunas comunidades indígenas de la 

Montaña de Guerrero, principalmente en el Municipio de Xalpatlahúac, refieren que 

esta emigración poblacional se dio en dos momentos: el primero, de manera 

interestatal, uno de esos lugares de destino fue principalmente el municipio de 

Acapulco, posteriormente a nivel nacional, siendo estos estados Sinaloa y Morelos.   

 

 En un segundo momento, esta emigración ya no es local  o nacional, se 

convierte en internacional, en donde “la escasez de tierras agrícolas, la sobrepoblación 

y el agotamiento de los recursos naturales, se convierten en factores principales de 

                                                 
14 Se refieren a los contratos ventajosos que vienen a firmar los productores del campo del norte del país con los 
indígenas de la Montaña alta y baja de Guerrero. 



 

 93

expulsión de pobladores de la montaña hacia los EUA. Formando redes sociales a 

partir de las cuales la ayuda mutua y la circulación de la información proveen el 

sostenimiento y el desarrollo de estrategias migratorias” (Cruz y Ferias, 2004: 64).  

 

 Retoman en su estudio, la teoría del capital social, cuyas redes sociales juegan 

un rol primordial para la atracción de nuevos migrantes en los lugares de destino de 

los que emigraron primero. Por lo que estos investigadores concluyen que esta 

atracción de los migrantes internacionales se da hacia la ciudad de Nueva York 

principalmente. 

 

 Investigación que tiene alta coincidencia con la realizada por Beatriz Caníbal 

(2005), en tanto ambos sostienen y concluyen, que la necesidad de sobrevivencia de 

las comunidades indígenas de la montaña, es la causa fundamental de la emigración 

hacia otro país, principalmente los EUA. 

 

 Fenómeno que se manifiesta en la actualidad en todo el estado, incluyendo al 

municipio de San Marcos, Guerrero, en cuyas comunidades estudiadas, van 

visualizando a la migración como la estrategia para procurar a sus familias el bienestar 

social y económico. 

  

 José Antonio Chávez Román, investigador sobre estrategias de desarrollo en el 

manejo de los recursos naturales en la Montaña de Guerrero, en una de sus 

investigaciones analiza la problemática de subsistencia que tienen los “montañeros” 

como él los llama, y da cuenta de cómo la migración de varones y mujeres en “todos 

esos pueblos indios (se refiere a toda la región de la montaña) han encontrado en la 

migración (internacional) una estrategia de sobrevivencia, principalmente para 

satisfacer los elementos necesarios para el sustento familiar y comunitario. Emigran 

cerca de 30 mil indígenas  -nahuas, mixtecos y tlapanecos- ante el embate del ineficaz 

modelo de desarrollo que ha privilegiado al turismo y al sector servicios”. (Chávez, 

2004: 48). 
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Otra de las teóricas sobre migración de género y familia, Isabel Margarita 

Nemecio (2004) en su investigación “Niños en la economía doméstica de la Montaña 

de Guerrero”, refiere una migración interna e internacional familiar de todos sus 

integrantes, como una estrategia de sobrevivencia del conjunto de ese hogar y como al 

emigrar uno o algunos de sus miembros, se trastocan las relaciones entre la familia y 

sus integrantes. 

 

Por lo que asevera “debido a la precaria situación económica, estas familias se 

ven en la necesidad de salir de su hogar y buscar otros medios que les permitan 

sobrevivir, teniendo como alternativa la migración a las ciudades o a cualquier estado 

de la república con la posibilidad latente de cruzar la frontera hacia EUA o Canadá. 

Esta decisión no sólo modifica la estructura y la dinámica familiar, sino que también 

trastoca la relación afectiva entre los cónyuges y entre éstos y sus hijos”. (Nemecio, 

2004: 105)  

  

En esta investigación queda plasmado, que una de las consecuencias sociales 

que provoca la migración internacional en la zona de la montaña de Guerrero, es la 

alteración de los comportamientos intrafamiliar, que llevan a la reconstrucción de 

nuevos patrones de organización y funcionamiento al interior de la estructura familiar, 

que se manifiestan en la  generación de nuevos roles en el hogar, en donde las 

madres e hijos mayores se quedan al frente de los integrantes de esa familia, 

obligándolos a asumir responsabilidades extraordinarias a la que vienen teniendo. 

  

 Otra de las investigadores de la migración guerrerense sobre todo indígena de la 

zona montañera es Kim Sánchez (2007), quien en una de sus disertaciones, sobre la 

migración regional e interestatal de guerrerenses a diferentes campos agrícolas, 

principalmente la ocurrida al vecino estado de Morelos sostiene las familias completas 

de esta zona indígena del estado de Guerrero, buscan la forma de subsistir en los 

campos de cosechas agrícolas del estado de Morelos, en donde la atracción y 

demanda de mano de obra campesina, con característica muy particularizada de 

acuerdo al tipo de cosecha que en ese momento se este realizando, son demandadas 
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por los productores de esa región, a través de la atracción que provocan las familias 

que ya han estado en esos campos agrícolas, logando la especialización de los 

campesinos en el corte de algún determinado producto,  convirtiéndose ello en un 

capital migratorio muy importante.   

    

 Así vemos que las redes sociales, sustentada en la teoría del capital social de 

Loury (1977), cobra vigencia en esta parte de la zona de la Montaña alta y en gran 

parte de la región de la Costa Chica del estado de Guerrero, ya que las personas que 

le antecedieron en el viaje migratorio nacional o internacional, ayudan a los que 

quieren marcharse a esos mismos destinos, convirtiéndose en un rasgo de solidaridad 

con sus paisanos, amigos y parientes. 

  

 Este estudio de Kim (2007), contiene un aporte muy importante al estudio de la 

migración nacional, en virtud de que caracteriza en esta migración hacia el estado de 

Morelos, la especialización de la mano de obra en los campos de cultivo que van 

adquiriendo los migrantes en el ciclo migratorio que tienen, convirtiéndose en una 

mano de obra calificada que es demandada por los empresarios y agricultores de esa 

región, a tal grado que esa mano de obra es considerada un “capital migratorio”,  que 

les adiciona plusvalía a la mano de obra que siempre será requerida por tal 

característica.  

 

 Douglas S. Massey y María Aysa (2005), lo denominan capital social Individual; 

y lo definen como aquel que se refiere a la migración resaltando los recursos 

directamente que poseen las personas.  

 

 Por otra parte, las investigadoras, Gabriela Barroso y Nicolasa García (2004), 

de las pocas estudiosas que han escrito sobre migración en el estado de Guerrero,  en 

su artículo denominado “De Tlaxco a la Chinameca, Migración mixteca estudio de 

caso”, abordan el fenómeno de la migración intraestatal, de la comunidad Tlaxco de la 

región de la Montaña, municipio de Xalpatlahuac, cuyo destino es el puerto de 

Acapulco. Las autoras analizan las causas de la salida de su lugar de origen de estos 
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migrantes, en busca de nuevas oportunidades de desarrollo en otro lugar distinto al de 

su nacimiento. 

  

 La migración intraestatal, nos dice Barroso y García, provoca serias dificultades 

de adaptación a los habitantes de la Montaña, aspectos que tienen que ver con las 

costumbres, el idioma, hasta la vida difícil de una ciudad, un espacio social distinto al 

que estaban acostumbrados y que se ven obligado a adaptarse de la mejor manera 

para seguir sus vidas en familia y en condiciones por lo general adversas. 

  

 El investigador Ramiro Morales Hernández, que ha trabajado los tipos de 

migración nacional e internacional, en uno de sus estudios sobre migración interestatal 

titulada, “La migración de trabajadores agrícolas indígenas del Estado de Guerrero” 

realizada en tres Municipios Ahuacuotzingo, Chilapa y Zitlala de la Montaña baja de la 

Entidad, hace una reflexión de la migración interna (nacional) que se da del estado de 

Guerrero hacia los campos agrícolas del norte de la República, y sostiene “el 

fenómeno de la migración humana obedece a causas físicas (se refiere a los aspectos 

geográficos de la región), políticas y económicas” (Morales, 2005: 42).  

 

 Morales, en esta conclusión de la investigación, da cuenta de los orígenes que 

tiene la migración nacional hacia otros destinos al interior de la República, la que es 

provocada por las diferencias geográficas o disparidades regionales del país. Falta de 

empleo y una abundante oferta de mano de obra en la región, las diferencias 

regionales que existen entre el norte hacia donde se dirigen y el sur de donde salen, 

buscando con ello mejores ingresos y empleos más remunerados, son las causas 

principales de la migración interestatal de los pobladores de esta zona de Guerrero.      

 

 De la misma manera, siguiendo al mismo investigador, en otras de sus 

indagaciones que dio origen a su tesis doctoral, intitulada, “Remesas familiares y 

condiciones de vida en el contexto de la migración guerrerense hacia los Estados 

Unidos de América”, analiza el envío de las remesas internacionales hacia México y en 

particular hacia el estado de Guerrero, de parte de los migrantes de esta entidad. 
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En el proceso de su investigación, además de realizar un estudio de la 

migración interna e internacional del estado de Guerrero, se centra principalmente en 

el análisis de las remesas familiares y sus efectos en la marginación y calidad de vida 

de la población de la entidad, utilizando los  Índices de Desarrollo Humano, de 

Marginación y remesas percápita, que le permitieran entender sus efectos en cada una 

de las regiones del estado. Sin embargo, su estudio lo realiza a nivel regional y 

municipal más no a nivel de localidad, que permitan conocer que tanto beneficia este 

envío de remesas a las zonas expulsoras sobre todo a nivel de localidad. 

 

Finalmente, se trae a cita, a la investigadora nacional Haydée Quiroz Malca 

(2004), en su investigación sobre la región de la Costa Chica, intitulada “La migración 

de los afromexicanos y algunos de sus efectos culturales locales: una moneda de 

dos caras”, refiere que la Costa Chica, a diferencia de los siglos XVI al XVIII, en vez 

de atraer población afromestiza, es una zona expulsora de migrantes hacia los 

Estados Unidos. 

 

Y aprecia “que como efecto de las crisis económicas recurrentes15, un número 

cada vez más considerable de afromexicanos de la región de la Costa Chica, migra 

hacia los Estados Unidos”. (Quiroz, 2004: 245) 

   

Con ello se evalúa que esta región de Guerrero, en los últimos años se ha 

convertido en una región expulsora de migrantes internacionales, incluyendo a las 

comunidades de estudio de la presente investigación las cuales pertenecen a esta 

región afromestiza.   

 

Como se puede apreciar en el recuento teórico de la migración laboral que se 

realizó en el presente apartado, en el estado de Guerrero, se ha investigado 

mayoritariamente, la migración intraestatal e interestatal, cuyos flujos se originan por 

los pobladores de la Montaña alta y baja hacia los polos de desarrollo estatal, como 

                                                 
15 Crisis que se manifestaron periódicamente sobre todo al inicio de los años 80’s, 82, 90 y 95, principalmente. 
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son Acapulco, Taxco, Iguala y Zihuatanejo. Y hacia los estados del norte de la 

República Mexicana, como Sonora, Sinaloa, entre otros. 

 

Tales investigaciones las han realizado estudiosos de instituciones de nivel 

nacional y estatal, como son la Universidad Autónoma de México, la Universidad del 

Estado México, la Universidad del estado de Morelos y por algunos investigadores 

mencionados de la Universidad Autónoma de Guerrero.  

 

Por ello se hace necesario las diferentes propuestas de la búsqueda de esta 

información, que ayude, si no a detener este flujo migratorio, a ordenarlo y 

encausarlo de tal manera que tanto a los migrantes como a sus familiares, no les 

afecte de una forma negativa y ayude a suavizar los problemas de carácter social y 

familiar que pudieran originarse producto de este fenómeno que en Guerrero ya es 

motivo de preocupación.  

 

En el mes de octubre del año 2007, en la entidad, varias dependencias e 

instituciones de carácter público y educativo a nivel nacional, así como, 

organizaciones civiles, convocaron al análisis y discusión de la migración 

internacional en el estado de Guerrero, mediante un seminario nacional sobre 

migración que denominaron “Por  una migración de derecho y con derechos. Los 

procesos migratorios en el Estado de Guerrero a inicios del siglo XXI. Una 

aproximación ineludible”.  

 

Convirtiéndose dicho evento,  en un esfuerzo de  acuerpamiento de 

investigadores nacionales pero principalmente estatales interesados en el tema, 

además de que las dependencias que inciden en dicha problemática, participaron de 

manera interesada en el debate de la migración de guerrerenses hacia los Estados 

Unidos de América. 

 

Por todo ello, la presente investigación, viene a contribuir al análisis y reflexión 

del fenómeno migratorio, pero desde la perspectiva de las localidades expulsoras, 
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que son trabajos necesarios por la falta de información en la entidad y se espera 

contribuya a la generación de propuestas de políticas públicas para la planeación 

acerca de la migración, de parte de los que toman las decisiones oficiales en sus 

diferentes niveles. Dada la escasez  documental, la presente disertación doctoral, 

será un punto de referencia y partida para los estudios migratorios microregionales 

que contribuyan a enriquecer en ese sentido.     

 

III. 2  Familia y estructura familiar desde la perspectiva demográfica  
 

En México como en América Latina, se le considera a la familia columna 

vertebral de la sociedad. En efecto, la familia es una institución, que debe formarse con 

estructuras sólidas en su interior, “entendemos a la familia como la institución social fundada 

en el vínculo conyugal y el de filiación de un parentesco”, (Constanza y Luna, 2006: 2). Por lo 

que, es en el vínculo conyugal donde surgen las primeras enseñanzas que dan fortaleza y una 

estructura resistente a esta célula de la sociedad, llamada familia.  

A continuación se citan algunos investigadores, que han estudiado la familia, 

desde diferentes perspectivas para delimitar posteriormente el concepto o conceptos 

en que se enmarca esta investigación. 

Para Umbanger (1983), la familia tiene su origen en el matrimonio, ésta está 

constituida por una unión más o menos duradera y socialmente aprobada, el cual es 

un conjunto organizado e interdependiente de unidades que se mantienen en 

interacción, en donde existen lazos legales, económicos, sexuales y religiosos. Este 

tipo de familia, es el estilo clásico de unión e interdependencia que se da en las 

familias de la región de estudio de la presente investigación. 

  Investigadores como Minuchin y Fishman (1996), por su cuenta sostienen que 

la familia es un grupo natural para crecer y recibir auxilio, que en el tiempo ha 

desarrollado pautas de interacción recíprocas, mismas que constituyen la estructura 

familiar y que rigen el funcionamiento de sus miembros, definiendo su gama de 

conductas. 
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 Acorde con Minuchin y Fishman, en la presente investigación se retoma el 

concepto de estructura familiar, como categoría clave para el desarrollo y 

conformación de la familia en las localidades expulsoras de migrantes 

internacionales, en este caso, de las localidades de estudio del municipio de San 

Marcos, Guerrero.   

Para Satir (1997), la familia es un sistema dinámico, donde el bienestar de uno 

de los miembros repercute en el otro y donde, a su vez, la familia se comporta como 

si fuera una unidad. En este mismo sentido, tenemos que la familia es una unidad 

dinámica que está en contínua evolución y que las relaciones entre sus miembros 

afectan la estructura del sistema familiar. 

De ahí que, la unidad económica y familiar, referida por Satir, sea concebida 

como un sistema de bienestar cambiante, donde el fenómeno migratorio 

internacional, como proceso dinámico, tiene peso en la transformación y composición 

de la estructura familiar. 

Debido a la importancia que representa la familia en cada uno de los espacios 

territoriales en que se estudia, Tabutin y Bartiaux  (1986), sobre todo para los paises 

en desarrollo la familia ocupa una posición estratégica para la comprensión y la 

explicación de los fenómenos demográficos y de la dinámica de una población. 

 

En efecto, uno de los fenómenos demográficos, según Tabutin y Bartiaux, que 

está influyendo dinámicamente en el ritmo de crecimiento poblacional en los países 

en vías de industrialización, como México, es sin lugar a dudas la migración 

internacional, que provoca efectos en la tasa de reproducción de las familias y en la 

tasa social de crecimiento.  

 

Uno de los investigadores mexicanos demógrafos que ha realizado estudios 

sobre la familia, respecto a esta disciplina, es Carlos Echarry (2003), quien sostiene 

que los demógrafos suelen entender que la familia es una pareja, con o sin hijos, que 
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hace vida conyugal (matrimonio civil, religioso y unión consensual) o una persona 

que vive con sus hijos solteros. 

 

Sin restar importancia en su apreciación de tal categoría desde el punto de 

vista demográfico, se retoma para analizar cómo ha impactado la migración 

internacional, en la conformación de esta nueva estructura familiar en los hogares de 

los lugares de origen, una vez que este fenómeno ha penetrado en el seno de la 

misma.  

 
 Para el Estado mexicano, el concepto de familia es explicita en su Plan 

Nacional de Desarrollo (2001-2006) el cual asevera que: “es importante mencionar la 

diversidad que caracteriza a las familias en México, al igual que su naturaleza 

dinámica. No es posible hablar de un sólo tipo de familia, compuesto por una pareja y 

su descendencia, sino que hay una gama importante de formas distintas de vivir en 

familia. En México existen familias de tipo nuclear (el modelo tradicional), las hay de 

tipo extenso y, en aumento, familias de jefaturas femeninas, aquellas compuestas 

por una mujer y sus hijos, o una mujer, sus hijos y algún otro miembro, sin el esposo 

ó padre”. (PND, 2001: 34) 

 

De tal manera que, una vez analizado de forma rápida el concepto de familia y 

su uso en distintas investigaciones de tipo demográfico, para efectos de la presente 

tesis, se retoman como sinónimos de familia, los conceptos de hogar y de núcleo 

familiar, y se utilizarán indistintamente, tal como lo plantean Brofman (1993) y Olmos 

(2006), quienes señalan que tales categorías se refieren  al grupo de personas con 

parentesco que cohabitan en una misma unidad de habitación y comparten los gasto. 

 

Por todo ello, diferentes son los enfoques de análisis que tiene este concepto 

de familia, desde la ciencia económica, que se ocupa de estudiarla como una unidad 

de producción y consumo; así como la sociología, que explica su importancia en 

base a los lazos de parentesco y familiaridad, como soporte de la sociedad. En otros 

términos, la disciplina demográfica, desde mediados del siglo XX, se ha ocupado de 

explicar los efectos que provoca la movilidad de las poblaciones en su dinámica y los 



 

 102

cambios sufridos en su estructura familiar. Esta última definida como la composición 

según edad, sexo y el número de miembros que viven en un hogar. 

 

Así, independientemente de la tipología de la familia que puedan aportar las 

distintas ciencias y disciplinas que la estudian, se toma a ésta, bajo el concepto de: 

un grupo de personas con algún parentesco familiar que co-habitan en el mismo 

lugar y que tienen en su interior la solidaridad y ayuda mutua. La familia está 

compuesta en términos de su estructura familiar según la edad, el sexo y el número 

de miembros que viven en su hogar.   

 

 III. 2.1.  La estructura familiar en el contexto de la migración internacional  
 

La movilidad de las poblaciones, puede ser estudiada y analizada desde 

distintas teorías, tal como lo señalan Durand y Massey (2003). Sin embargo la teoría 

del capital social, es la que en mayor medida se ha enfocado al estudio de la 

estructura familiar, entre los defensores de esta teoría destacan: Tabutin y Bartiaux 

(1986), Goldani (1983), Alfredo Jaramillo (1972), Carlos Echarri (2003), Manuel 

Ondorica (2002), Brígida García (1999), Rodolfo Tuirán (1990), quienes han tomado 

en cuenta en sus investigaciones sobre estructura familiar variables demográficas 

tales como, la fecundidad y la mortalidad.  

 

Dentro de esta corriente ideológica teórica se destacan los trabajos de Virgilio 

Partida y el mismo Rodolfo Tuirán (2002), quienes en su investigación conjunta 

realizada sobre la “Evolución futura de la población mexicana: envejecimiento y bono 

demográfico”, agregan para su estudio además de las variables anteriormente 

citadas, la variable de la migración internacional. 

 

Aspecto de suma importancia, ya que sientan las bases de la discusión 

teórica, ante el vacío existente en México sobre los cambios dinámicos en la 

estructura familiar, provocada a raíz de la emigración internacional. 
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Aún cuando Partida y Tuirán realizan en su trabajo un estudio sobre la 

conformación de la estructura familiar producto de la migración internacional a nivel 

nacional, no profundizan en la importancia que tiene este fenómeno, en la 

conformación de las nuevas estructuras familiares en las regiones y localidades  

expulsoras de un país, como tampoco en la  importancia que ésta genera en el 

desarrollo regional. De ahí la relevancia de la presente investigación, que aporta una 

visión microregional-local al estudio de las transformaciones demográficas y su 

impacto en algunos aspectos sociales y económicos de las familias.  

 

Cómo lo señala Montoya (2006) la migración internacional es un fenómeno 

complejo y determinado por múltiples factores y diversos efectos sociales, 

económicos y políticos, tanto para los países de origen como para los de destino y de 

transito. Este fenómeno ha jugado un papel decisivo en los procesos demográficos, 

sociales y económicos del mundo y en particular de América Latina y América del 

Norte, con mayor impacto durante la última década del siglo XX y lo que va del 

presente.  

 

 El Consejo Nacional de Población advierte que “la migración de mexicanos a 

Estados Unidos es un proceso dinámico en el que interactúan una diversidad de 

factores históricos, económicos, sociales y culturales, los que actualmente animan la 

corriente migratoria” (CONAPO, 1997) ya sea para trabajar o establecerse en aquel 

país. 

 

Efectivamente, vemos que las localidades de estudio de la presente 

investigación, están inmersas en este proceso dinámico migratorio, y no son ajenas a 

las causas y orígenes del fenómeno como lo señala Montoya, es así que, la 

migración internacional, tiene un papel preponderante en las transformaciones en 

sus distintas acepciones que sufren los hogares de estas comunidades expulsoras 

de migrantes internacionales. 
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Existe insuficiente  investigación que oriente a un análisis más profundo del 

fenómeno migratorio y sus efectos en la estructura familiar. Por consiguiente la 

importancia del presente estudio que apoye a dilucidar y comprender qué está 

pasando en los hogares donde existe un emigrante internacional, desde la 

perspectiva demográfica, social y económica, al estar siendo expulsados uno o 

varios de sus miembros de ese núcleo familiar, que por distintas razones, como lo 

señala el Consejo Nacional de Población (1997) o el propio Montoya (2006), que por 

un sinnúmero de factores, se ven en la necesidad de emigrar y dejar todo en sus 

lugares de origen con el firme propósito de mejorar sus condiciones de vida.  

 

III. 3  Estructura familiar y su interrelación con los aspectos demográfico, 
social y económico.    
 

Hemos visto en los apartados anteriores del presente capítulo, cómo algunos 

y algunas investigadoras han abordado la problemática de los orígenes y causas de 

la migación, el análisis sobre el monto de envíos y el destino de las remesas, así 

como, el impacto que estas tienen en los lugares de origen y destino. Otros 

estudiosos de la migración, analizan el papel del estado como interventor en los 

asuntos migratorios y regulador de la macroeconomía, otras veces la de un estado 

interventor en la economía, organizando y controlando el envío de estas remesas 

hacia los lugares de destino de estos migrantes.  

 

En el marco referencial, se trajeron a cita algunas investigaciones que aportan 

exploraciones sobre la  migración internacional y las consecuencias que ésta tiene 

en la conformación de la estructura familiar. Por ello, es importante estudiar la 

migración desde este ámbito demográfico, como lo sostiene Valdés (2001) la 

migración es el tercer componente demográfico del movimiento de la población que, 

junto con la fecundidad y la mortalidad, son responsables del aumento o disminución 

de la población, los tres componentes están interrelacionados con factores 

económicos, sociales, políticos y culturales que influyen sobre la estructura, dinámica 

y tamaño de la población.  



 

 105

 Aunque para países como México, la emigración internacional, ya no es tanto 

un tercer componente, como puede tomarse técnicamente des el punto de vista 

demográfico, es ahora la variable que más está pesando en términos poblacionales 

para la conformación de las nuevas estructuras demográficas. 

 

La movilidad que tienen los integrantes de una familia, puede dividirse en 

varias etapas: la primera, se caracteriza por la emigración en un inicio que tienen los 

padres hombres del hogar; la segunda parte, esta migración se prolonga con sus 

hijos varones, quienes posteriormente (papás e hijos), conforman redes de atracción 

de sus demás parientes y amigos, culminando en una tercera etapa, que se extiende 

hacia las esposas y madres de los hombres migrantes, para concluir este proceso 

migratorio, con las hijas mujeres (jóvenes por cierto).  

 

Y es así como, en el transcurso del tiempo, el patrón migratorio en estas 

localidades expulsoras, registra cambios en la estructura demográfica, tanto en las 

familias de los que emigran como de las que se quedan en esos lugares de salida. 

 

Así se observa, que la migración de hace medio siglo comparada con la 

emigración moderna del siglo XXI, tiene diferentes componentes demográficos, antes 

emigraban los hombres adultos en edad productiva, aún maduros, podría decirse 

mayores de 30 años. 

 

Hoy emigran desde los niños que son mandados a traer por sus padres que 

radican en los EUA, pasando por los jóvenes hombres y mujeres que representan el 

bono demográfico, de entre los 14 y 29 años, hasta los adultos mayores a los 

cincuenta años.  

 

Ello se ha convertido en verdaderos cambios de los patrones de la migración 

en estas áreas de estudio, sobre todo las que tienen el carácter de rural, en donde 

pareciera que la edad y el sexo ya no representan ningún obstáculo para la 

emigración internacional que buscan insertarse en la economía americana.   
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Poco a poco los miembros de la familia se incrustan en este proceso 

migratorio. Los que se quedan en sus lugares de origen, van adquiriendo nuevos 

roles al interior de la misma, responsabilizándose del cuidado de sus integrantes 

sobre todo los de menor edad y de los adultos mayores, quienes también por su 

cuenta, juegan un rol preponderante en este fenómeno migratorio, ya que en muchas 

ocasiones son los que se encargan del cuidado y de la educación de los hijos e hijas 

de estos migrantes internacionales.  

 

En el transcurso de la investigación, se encontró que en la Colonia 5ª Sección 

y en la localidad de Estero Verde, este proceso de ir y venir hacia el país vecino del 

norte, se va constituyendo en un circuito migratorio, que conforman en el transcurso 

del tiempo nuevas redes sociales al interior de las estructuras familiares,  

fortaleciéndose entre sus integrantes.   

 

Redes sociales que Massey y María Aysa (2005), llaman capital social 

general, el cual se refiere,  a los recursos que surgen de la liga frágil de los migrantes 

de los EUA difundido por toda una comunicación, como la de amigos casuales, un 

conocido y a nivel de amigos que han estado en los Estados Unidos de América. 

 

Aunque en el ámbito urbano pero sobre todo en el rural, tales redes sociales 

que Douglas y Aysa, llaman capital social general, en esta área de la geografía 

guerrerense, sienta principalmente sus fortalezas en base a los lazos familiares y 

parentales, no tan sólo de amistades, o “amigos casuales” como lo mencionan tales 

autores, concepto que está más relacionado con el origen urbano que tienen los 

migrantes que con el origen rural.  

 

La emigración de hombres y mujeres sobre todo en edad reproductiva, va 

tejiendo en el ámbito del desarrollo regional, nuevas conformaciones en la estructura 

demográfica de la familia. Como consecuencia, las localidades expulsoras van 

transformando las relaciones comunitarias que se mantienen entre los habitantes, 

por lo general aquella que se dan entre la gente adulta o de la tercera edad y entre 
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las mujeres madres de familia que permanecen aún en el lugar de residencia de los 

migrantes.  

 

La dinámica de la movilidad migratoria que se observa en las regiones y 

localidades -de Guerrero- expulsoras de migrantes internacionales, sobre todo en las 

áreas de estudio, va produciendo una composición demográfica en donde la 

integran, en su mayoría mujeres y niños, aunado a personas adultas (de la 3ª  edad), 

teniendo dichas comunidades un faltante de esos jóvenes dentro de la pirámide 

poblacional representa un porcentaje observable en cualquier nivel de análisis de la 

demografía mexicana.   

 

Y ¿dónde están los actores productivos de toda una economía, local o global? 

Jóvenes que tienen la capacidad de producir al cien por ciento, que no son 

aprovechados en su país y lugares de origen, que por una u otra razón no 

encuentran la oportunidad en el lugar de residencia y tienen que emigrar en busca de 

su propia realización como seres humanos.  

 

Se deduce entonces que la emigración, provoca que la estructura familiar se 

transforme y trastoque dinámicas y procesos concernientes a lo social y económico. 

De tal suerte que obliga a los familiares que permanecen en sus lugares de origen, a 

participar en estos nuevos roles y compromisos familiares (véase la figura 2). 
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Interacción de la estructura familiar  
Aspectos demográfico, social y económico 

Estructura familiar 

Figura  2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que concierne a la interacción social, de acuerdo con Beavers (1995), 

contiene un rubro relacionado a la pertinencia de las relaciones que mantiene la 

familia entre sus integrantes y, con el resto de la localidad. Al interior de esta relación 

familiar se establecen reglas de dirección y orden, en donde el padre de familia 

mantiene el liderazgo, a veces rígido y autoritario, pero que a su partida se torna en 

ocasiones débil por no estar cerca de ellos y dejarlo en manos de su esposa, pareja 

u otro familiar cercano al migrante o de su esposa. 

 

En lo que se refiere a la relación económica con lo social y demográfico, lo 

más importante para cualquier familia, es obtener el sustento básico de su 

reproducción (alimento, casa y vestido), obligación que recae regularmente en el 

padre, sobre todo en la zona rural. 

 

El padre de familia, tiene el compromiso de proveer de alimentos a los 

integrantes de su familia, que al no conseguirlo en su lugar de origen se ve en la 

necesidad de emigrar y lograr este cometido vía remesas, que les permite la 

sobrevivencia y reproducción social aún estando ausente. 
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Pero cuando dejan de hacerlo, como lo afirma Susana Pont (2000), no todos 

envían los dólares como prometieron cuando partieron, existe un vacío de 

pertinencia, que sustituye a quien proveía el recurso para el sustento básico.  

 

De ahí que como consecuencia  se generen los distintos tipos de familias, 

producto de esta migración, y se incrementen las familias con jefatura femenina.   

 

En ese mismo sentido Guarnizo (1997) refiere que en el contexto de la intensa 

migración internacional que ha prevalecido en todo este tiempo, han surgido las 

llamadas familias multinucleares disociadas espacialmente pero unidas 

afectivamente, que no comparten una misma vivienda pero sí el presupuesto 

requerido (relación económica) para la manutención cotidiana a través de las 

remesas de los migrantes.  

 

Rubio Fabián (1999), en relación a estos roles y relaciones familiares, también 

sostiene que el fenómeno de la migración internacional trae consigo cambios en las 

relaciones familiares, en las relaciones generacionales, en las relaciones laborales, 

en los rasgos culturales, en las costumbres y las actitudes, en los patrones de 

consumo, en la dinámica de los asentamientos humanos, en la vida de las 

comunidades, en la misma convivencia de nuestra sociedad. 

 

La estructura familiar en términos demográficos, definitivamente se ve 

recompuesta una vez que han salido del seno del hogar algún o algunos de sus 

integrantes. Conllevando de manera implícita cambios en las relaciones de jerarquía 

y de funciones al interior de las familias.  

 

En el aspecto social, también observamos cambios en sus comportamientos, 

Guarnido (1997) plantea en sus estudios sobre los efectos sociales de la migración, 

que hasta antes de la partida del padre o de la madre, las relaciones de 

comportamiento al interior de las familias se dan de forma más ordenada, mismas 
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que después de la salida del (s) integrante (s), observan cambios diferenciados, por 

la ausencia de quien mantenía un orden al interior del hogar, por tanto, se presentan 

nuevos roles entre quienes se quedan.  

 

En el aspecto económico, el sostenimiento de la familia es de suma  

importancia, por lo que, los roles económicos y las nuevas formas de organización de 

esta unidad familiar, se ven alterado en su estructura productiva.  

 

III.3.1  Alcances y límites de las investigaciones sobre estructura familiar  
 

Como en todas las ciencias, los debates y análisis en torno a las 

investigaciones parecieran no agotarse. Por lo que en el siguiente apartado, 

señalaremos cuáles son los estudios científicos que se han realizado sobre 

estructura familiar, y quiénes han abordado el debate sobre el tema. 

 

Rodolfo Tuirán (1990) enfatiza que, aún cuando existen investigaciones sobre 

la conformación de la estructura familiar todavía es escaso el conocimiento 

acumulado acerca del grado de complejidad de la estructura familiar, sus variaciones 

regionales y sociales, así como sus rasgos de continuidad o cambio. 

 

La estructura familiar es definida por algunos autores de la manera siguiente:  

 

Para Goldani Altmann (1983),  la estructura familiar es un vínculo que 

persigue la producción de bienes y servicios, que actúa a través de la familia como 

instancia mediadora, para lograr un mejor desarrollo social y económico. 

 

Gilles Ferréol (1991), otro investigador de las dos últimas décadas del siglo 

pasado, señala que la estructura familiar, es un concepto mucho más amplio que 

agrupa a un conjunto de elementos como: los sistemas de posiciones en las familias 

y los hogares, las relaciones de poder y de subordinación, así como el reparto de 

tareas, de responsabilidades y de la herencia. 
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La estructura de la familia de acuerdo con Beavers (1995), contiene un rubro 

relacionado con el poder manifiesto, el cual se refiere a las relaciones de poder que 

la familia observa en sus interacciones. Se mide mediante una escala que puede 

variar desde lo caótico a lo igualitario.  

 

Así en los análisis realizados por investigadoras de corte latino como: Marina 

Ariza y Orlandina De Oliveira (2003), en una de sus indagaciones sobre estructura 

familiar, aseveran que las transformaciones sociodemográficas, socioeconómicas y 

culturales por las que han atravesado las sociedades latinoamericanos en las últimas 

décadas han afectado las estructuras familiares, su organización y dinámica interna, 

así como las concepciones masculinas y femeninas sobre la vida familiar. 

 

Tales transformaciones son productos de la movilidad demográfica 

internacional que se ha dado en el continente latinoamericano y que ha venido a 

transformar las estructuras sociales, demográficas y económicas de las familias 

latinas donde uno ó más de sus integrantes tuvieron que emigrar hacia otro país. 

 

En ese sentido, coincide con la opinión de otro investigador latino, 

específicamente del país el Salvador, Rubio Fabián (1999), quien asegura que el 

fenómeno de la migración internacional, particularmente hacia los Estados Unidos, 

tiene en nuestro país una especial significación e importancia. No es para menos, ya 

que dicho fenómeno ha producido drásticos cambios en la dinámica socioeconómica 

del país, sobre todo durante la década de los noventa. A tal punto ha llegado esos 

cambios que no es aventurado afirmar que no es posible entender el Salvador de hoy 

en día sin el fenómeno de la migración internacional.  

 

Vemos entonces, como en la actualidad existen regiones del mundo, o 

localidades de un país, que ya no se conciben como tales, sino están inmersas 

dentro de esta problemática de expulsión de sus pobladores hacia otro país. Tal es el 

caso de México. 
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América Rodríguez, relaciona este fenómeno con el nivel educativo que tienen 

las poblaciones migrantes y sostiene “en la última década la educación y la migración 

han sido los dos factores más importantes en los procesos de movilidad social, que 

les ha marcado y les ha llegado a transformar sus condiciones de vida y les ha 

permitido lograr un ascenso social en algunos sectores de la población”  (Rodríguez, 

1999: 242)   

 

Retomando la postura que señala la investigadora Rodríguez, se aprecia una 

fuerte relación entre la educación con el fenómeno migratorio, a tal grado que esto 

motiva aún más el proceso de cambio de residencia de una población. Lo cual afecta 

también en última instancia cambios en la estructura familiar. 

 

Así también, desde el punto de vista demográfico, es de relevancia el estudio 

y análisis de la conformación de las estructuras familiares y la nueva recomposición 

que están teniendo las familias mexicanas producto de la emigración, 

fundamentalmente de hombres y mujeres jóvenes, generando con ello, una 

reestructuración demográfica de la población que permanece en los lugares 

expulsores. Por lo tanto sus efectos se plasman en un primer momento el nivel local. 

 

Lo que significa que -bajo esa tendencia- en un mediano y largo plazo, 

representará para las localidades expulsoras de migrantes, una conformación de su 

población eminentemente de adultos mayores y niños, acompañados sólo por 

mujeres. 

 

Problema que se va manifestando en la dependencia económica, producto del 

envejecimiento de su población y de todos los familiares que se quedan al cuidado 

de sus viviendas y hogares. Ya que con esta nueva estructuración  familiar, los que 

se van tienen que proveer de alimentos a los que se quedan, o de lo contrario, estos 

adultos mayores y mujeres sin esposos presentes, está condenados a vivir de los 

programas asistenciales del gobierno en sus diferentes niveles, pese a que ellas 
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puedan en un momento determinado proveerse del sustento básico familiar, sobre 

todo para sus hijos. 

 

Desde las vertientes de la demografía; Ana María Goldani Altmann (1983), de 

la Fundacao Sistema Estadual de Analise de dados-SEADE- Grupo Especial de 

Analise Demográfica -GEADE- Sau, Paulo, Brasil, en su obra que habla de la 

“Estructura Familiar e Transicao Demográfica; o caso do Brasil”, sostiene que la 

familia, como instancia mediadora entre las variables de desarrollo social y 

económico en el comportamiento demográfico, actúa a través de su estructura 

familiar como un vínculo que persigue la producción de bienes y servicios, que le 

permite su reproducción y aseguramiento de su desarrollo social. Existe por tanto 

una relación intrínseca entre familia, economía y sociedad.  

 

En México, también se han abordado estudios sobre la conformación de la 

estructura familiar, Carlos Javier Echarri Cánovas (2003), en su obra “Hijo de mi hija, 

estructura familiar y salud de los niños en México”, da cuenta de la conformación de 

la estructura familiar, tomando como referencias variables como la salud pública, la 

natalidad y la mortalidad infantil, así como los factores socioeconómicos, la 

instrucción de la madre, la ocupación del padre o la clase social de éstos y de los 

factores del entorno que los rodean, los cuales dan origen a esta conformación de la 

estructura familiar, dentro de la sociedad mexicana.  

 

 Así Echarri, en el transcurso de su investigación, va confirmando hipótesis, 

sobre la influencia que ejerce la natalidad, la mortalidad infantil, la salud y demás 

variables mencionadas con anterioridad, en la conformación de la estructura familiar 

en México, misma que analiza desde el punto de vista demográfico. Centra su 

enfoque en la salud infantil como variable importante en la conformación de esta 

nueva estructura de las familias mexicanas, sustentada en esa variable de mantener 

a una población sana, pero en especial de niños, como integrantes principales en la 

estructura familiar.  
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A pesar de su aporte, deja de lado la variable migración internacional, como 

una de las variables demográficas de peso en la conformación de las nuevas 

estructuras familiares. Tal es el vacío por lo general que se encuentra, en las 

investigaciones sobre estructura familiar.  

 

Brígida García Guzmán (2002), en su obra intitulada; “Población y sociedad al 

inicio del siglo XXI”: del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 

(COLMEX, 2002), señala que la población de México creció en forma considerable 

en el pasado siglo XX, debido al descenso de la mortalidad y a la permanencia de 

altos niveles de fecundidad hasta mediados de los años sesenta. Analiza la 

conformación demográfica de la población, desde dos perspectivas únicamente: el 

descenso de la mortalidad y el incremento en la fecundidad, analiza la conformación 

familiar que tiene la sociedad producto de estas dos variables. Sin tomar en cuenta al 

igual que otros autores, que el fenómeno migratorio es una nueva forma de cómo la 

sociedad y la familia, puede ir en disminución en su conformación cuantitativa y 

recomponer su estructura demográfica familiar. 

 

Hace referencia por igual, a la enorme  y evidente necesidad de vincular los 

análisis de las tendencias poblacionales con los procesos sociales y económicos que 

les dan origen y que son a su vez modificados por la dinámica demográfica, aunque 

deja entrever cuando usa los conceptos de procesos sociales, que puede estar 

refiriéndose a los procesos demográficos, pero lo trascendental -el vacío- es que no 

lo analiza.  

 

Por su parte el investigador Manuel Ordorica Mellado (2002) en su estudio “Un 

viaje en el tiempo por la demografía de México”, analiza también la conformación de 

una estructura familiar dentro de la sociedad por igual con dos variables 

demográficas: fecundidad y mortalidad. En su investigación nos conduce por un viaje 

en la demografía de México; cómo estamos y hacia dónde vamos en términos de la 

composición poblacional, con los diferentes comportamientos de éstas dos variables 

que él examina.  
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Y efectivamente sostiene que las perspectivas demográficas son un 

instrumento útil en la programación económica y social, ya que permiten estimar los 

requerimientos futuros en materia de empleo, educación, vivienda y seguridad social, 

entre otros aspectos. Además, sirven para conocer mejor el pasado. Las 

proyecciones de población ofrecen la posibilidad de vislumbrar escenarios deseables 

acordes con el desarrollo del país.  

 

En su análisis -importante por igual-, no considera el fenómeno migratorio 

internacional como un factor de incremento o disminución de los miembros de una 

sociedad o de la familia. Tal análisis podría aportar la variable migración hoy día 

fundamental, que permita tomar decisiones en la planeación de los servicios a los 

que el autor hace referencia. 

 

Otros investigadores como Lerner y Quesnel (1990), analizan la estructura de 

la familia no como variable independiente sino como expresión de la organización 

social a nivel nacional, regional y local, considerando como sus determinaciones 

fundamentales, la forma de organización en la producción de bienes y servicios y los 

cambios en la dinámica demográfica que los grupos domésticos o familias han 

sufrido en el pasado, provocando con esto nuevas reconfiguraciones sociales y 

económicas al interior del seno familiar. 

 

Lo que hace vislumbrar que, estas organizaciones sociales llamadas familias 

como ellos las denominan, tienen una forma de ordenación como tal, que les permite 

consolidar sus estructuras familiares en función de las experiencias del pasado, 

tomando en cuenta que estos cambios demográficos, son producto de la fecundidad 

y mortalidad, incluyendo a la migración internacional, que pudiera ocurrir en alguno 

(s) de los integrantes del hogar. 

 

Esto a decir de Tuirán y Partida que “dentro de la sociedad mexicana –y al 

interior de cada uno de los grupos sociales que la integran- se entremezclan formas 
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nuevas y viejas de convivencia de organización familiar, producto de la migración 

internacional” (Tuirán y Partida, 1990: 1)  

 

 Y por último, revisando a estos investigadores Virgilio Partida y Rodolfo 

Tuirán (2002), quienes han realizado estudios sobre la estructura familiar en México 

como se señaló en el anterior párrafo, en donde hablan sobre la conformación 

demográfica de la población en México, incluyendo en su análisis “Evolución futura 

de la población mexicana: envejecimiento y bono demográfico” una tercera variable -

la emigración internacional- y no únicamente los aspectos de nacimientos y decesos 

poblacionales, como aspectos demográficos que vienen a conformar una nueva 

estructura familiar en los lugares de expulsión de estos migrantes. 

 

Y para reafirmar sus hipótesis de trabajo en su investigación señalada, realiza 

tres proyecciones programáticas que resultan de las premisas únicas de fecundidad, 

mortalidad y migración, las cuales ilustra en su pirámide poblacional. 

 

Para ello, las variables de fecundidad, mortalidad y migración las proyecta 

para el año 2050, bajo tres hipótesis que llama; variantes, baja, media y alta. 
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En esta pirámide poblacional, proyectada para el año 2050, los investigadores 

plantean, como será la conformación demográfica del país, bajo la hipótesis de una 

baja tasa de natalidad, una tasa media de mortalidad, pero sobre todo si existe una 

alta tasa de migración de mexicanos, como actualmente se observa. 

 

 Obsérvese como la base piramidal viene estrechándose hacia su base, a 

partir del cohorte de los 55 a 59 años de edad, haciéndose cada vez más estrecha 

hacia los demás intervalos de la pirámide, principalmente del cohorte que va de los 0 

a 9 años de edad en ambos sexos, esto significa baja tasa de natalidad. 

 

 Por último se aprecia, que la población que tendrá entre 50 y 60 años, será el  

intervalo más largo de la pirámide y hacia arriba la población adulta mayor que 

requerirá mayor atención social y tendrá una mayor dependencia de la población de 

Figura 3. Pirámide poblacional nacional proyectada para el año 2050, CONAPO 

Fuente: Partida y Tuirán, 2002
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entre 14 y 50 años de edad. Es decir la PEA, si no se es capaz de generar el 

suficiente empleo, se estará en un verdadero problema económico y social. Esto se 

refiere al envejecimiento de la población por un lado, pero también a la fuga de 

jóvenes que representan la ventana demográfica y que son parte de esa PEA, que se 

está trasladando hacia otro país.  

 

 Concluye su estudio sosteniendo “el futuro de la migración internacional no es 

fácil de prefigurar y, en consecuencia, presenta un mayor grado de incertidumbre, 

debido a la dificultad de anticipar cambios en los complejos y variados factores que 

inciden en el cuantioso éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos”. (Partida y 

Tuirán; 2002:30) 

 

Son estos investigadores los pioneros y los primeros en contemplar la variable 

migración internacional en su estudio demográfico, tal es su aportación al estudio de 

los cambios en la estructura familiar. Pero su limitación es que su análisis lo realizan 

a nivel macro o nacional.   

 

De los investigadores internacionales y nacionales que trabajan estructura 

familiar como: los europeos Tabutin (1984) y Bartiaux (1986); los latinoamericanos 

Goldani Altmann (1983); Alfredo Jaramillo (1972); los mexicanos, Carlos Echarri 

(2003); Manuel Ondorica (2002); Brigida García (1999); sólo por mencionar algunos, 

han tomado en cuenta tan sólo las variables demográficas como la fecundidad y la 

mortalidad, en la conformación de esta estructura familiares. Excepto Lerner y 

Quesnel (1990) quienes escriben sobre la dinámica demográfica tomando en cuenta 

a la variable migración internacional, pero no profundizan en su estudio al respecto. 

     

Virgilio Partida y Rodolfo Tuirán (2002), como se señaló en párrafos 

anteriores,  son los únicos teóricos, que en este análisis hacen hincapié en la 

migración internacional y sus efectos en la conformaron de una nueva estructura 

familiar y su relación con el bono demográfico.  

 



 

 119

Sin embargo, ese análisis no lo llevan a lo regional-local. Lo dejan a nivel 

macro, sin profundizar en la importancia que tiene el fenómeno de la migración 

internacional en la conformación de las nuevas estructuras familiares en las regiones 

y localidades expulsoras de un país y la importancia que esto pudiera tener en el 

desarrollo regional. 

 

Por lo que es necesario realizar estudios en las localidades expulsoras de 

migrantes internacionales, en estos niveles de análisis, con un enfoque 

multidisciplinario, que nos permita identificar nuevas agendas de investigación local y 

regional.  

 
Para fines de la investigación y en consecuencia de que las anteriores 

definiciones sobre el concepto de estructura familiar, no satisfacen los requerimientos 

para la misma, en virtud, de que en algunas no contienen los objetivos de la presente 

investigación y en otras, se consideran incompletas en su apreciación demográfica, 

se ha construido un concepto propio, que satisfaga los objetivos de la presente tesis 

doctoral. 

Con el fin de estudiar la estructura familiar en las zonas expulsoras de 

migantes de los lugares señaladas en la presente disertación, el concepto de familia 

se ha definido como: el grupo de personas que están  emparentadas entre sí, las 

cuales mantienen  relaciones multifuncionales y de cohabitación en el mismo hogar, 

procurando la  ayuda mutua y la solidaridad entre ellos.  

 
III. 4  Teorías del desarrollo regional     
 

Para analizar y evaluar, los efectos que tiene la migración internacional en el 

desarrollo de las localidades expulsoras de migrantes estudiadas y los efectos 

locales, es inevitable revisar las teorías de desarrollo regional, con el propósito de 

posicionar la presente investigación en alguna (s) de ella (s).    
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México se ubica a nivel mundial en la región geográfica de América Latina. 

Dentro de este continente es considerado por diferentes analistas como una nación 

importante en término económico, político y social. En particular, se evalúa como el 

país puente entre América del Norte y el resto de los países que componen a esta 

región. Debido a las relaciones de intercambio comercial y por su dinámica  

demográfica que se manifiesta entre estos países. Hasta hace una década, 

igualmente, asumía la categoría de mediador político entre el sur y el norte del 

continente. 

 

Así mismo, el territorio de la República Mexicana al interior, se encuentra 

subdivido en regiones espaciales desde el punto de vista geográfico. Por ejemplo 

José Gasca Zamora (2005), fracciona al territorio mexicano en tres regiones 

geográficas de acuerdo a sus asimetrías económicas. Y agrupa aquellos espacios 

armónicos entre sí, dividiéndolos en: norte, centro y sur-sureste. 

 

El Gobierno Federal en su Plan Nacional de Desarrollo (2002-2006), genera 

una propia división territorial con fines a su planeación macroeconómica, 

separándolo en cinco regiones: noroeste, noreste, centro-occidente, centro-país y 

sur-sureste. 

 

Debido a estas regionalizaciones que se implementan en el mundo, en un país 

y/o en una entidad federativa, surgen teorías del desarrollo como: la más antigua de 

las teorías la de la escuela alemana de Von Thünen (1826), la  teorías de corte 

neokeynesiano de J. Maynard Keynes, la  teoría de la localización de Christaller 

(1929) y Lösch (1940), sólo por mencionar algunas, cuyo objetivo fundamental está 

encaminado, a elevar el bienestar social de la población y que permitan el desarrollo 

de una localidad o de la región. 

 

Cabe hacer notar que en este trabajo se diferencía los conceptos de 

desarrollo y crecimiento. El desarrollo es considerado como lo aprecia Mario Miguel 

Carrillo (2001) un proceso mediante (y durante) el cual se mejora la calidad de vida 
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de la sociedad, por lo que implica todo tipo de aspecto que inciden en la calidad de 

vida (sociales, culturales, medioambientales y políticos entre otros), y no solo el 

simple crecimiento de alguna variable económica en particular, por importante que 

ésta fuera. 

 

Las perspectivas sobre políticas del desarrollo regional han cambiado 

considerablemente en los últimos treinta años. Existen antes de ésta treintena de 

años, varios intentos teóricos por generar políticas de desarrollo regional que 

condujeran a mejorar las condiciones de un país. 

 

Bert Helmsing (2003), menciona tres generaciones sobre estas políticas de 

desarrollo: la primera que va de los años 50 a 60, bajo la perspectiva de la 

redistribución de crecimiento económico. Era entonces de conocimiento general y un 

hecho empíricamente comprobado que el crecimiento económico no se daba 

simultáneamente en todas partes del territorio sino que era desigual y selectivo. La 

segunda que corre toda la década de los años  70 y la tercera que dio inicio en los 

primeros años de la década de los 80.  

 

A partir de la década de los 70’s e inicio de los 80’s, se suscitaron cambios 

importantes en el entorno económico y político en el mundo, que obligaron a buscar 

nuevas alternativas de desarrollo locales y regionales. Con modelos ajustados a 

estos nuevos paradigmas de la economía mundial. Debido a la apertura al libre 

mercado de bienes y servicios y de capitales. Dando origen con ello, a una gran 

gama de corrientes teóricas que buscaban explicar y encausar el desarrollo regional 

en un país.  

   

Las distintas teorías del desarrollo regional  
 

Edgar Moncayo Jiménez (2001) y Palacios (1993), analiza varios postulados 

de corrientes teóricas del desarrollo regional, que van desde la escuela alemana 
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considerada el origen de las teorías de región y desarrollo, hasta las más reciente 

analizadas con un enfoque neokeynesiano y con un visión económica neoclásica.  

 

La primera teoría del desarrollo, sin ser conocida con ese nombre tuvo su 

origen en el Alemán Von Thünen (1826), de allí la conceptualización como una teoría 

de teoría de la escuela alemana, el autor, en su trabajo pionero construyó un 

modelo muy útil que explica el desarrollo de un país. Basado principalmente, en el 

precio de la tierra, la calidad de la misma y los costos de transporte. Y así poder 

explicar la división del trabajo entre los centros urbanos y las áreas rurales dedicadas 

a la agricultura. Sobre estas variables económicas, descansaba fundamentalmente el 

desarrollo de la región de un país.  

 

Posteriormente, para los inicios del Siglo XX  otros geógrafos alemanes como 

A. Weber (1929) y especialmente W. Christaller (1929) y Lösch (1940), desarrollaron 

la teoría de la localización donde “intervienen la disposición geográfica del mercado 

y los costos del transporte para deducir con aplicaciones geométricas, el surgimiento 

de unos emplazamientos (localidades) centrales, organizados hexagonalmente, en 

los que se concentran las actividades productivas”. (Moncayo, 2000: 3).  

Aquí surge la primera teoría del desarrollo regional sustentada geográficamente 

en los lugares más importantes de una región, considerados centros de producción y 

distribución de las actividades comerciales. Como una continuidad, de lo planteado 

por Von Thünen en las tres primeras décadas del año 1800. 

 

Años después, estas ideas del desarrollo se expanden por todo el mundo, 

llegando a EUA en los años 50’s y 60’s. Por estas fechas, la academia 

norteamericana elaboró otras teorías Moncayo (2001), como la del: multiplicador de 

base-exportación (sustentada por Friedmann, 1966); y el potencial del mercado  

(analizado por Harris, 1954), que poseen como rasgo común el papel que tiene la 

demanda en la determinación del nivel de la actividad económica y por tanto del 

ingreso de la región.  
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El desarrollo regional en estas teorías estaba sustentada en un principio 

keynesiano (pensamiento económico surgido después de la primera guerra mundial) 

de una alta participación del estado en la economía nacional, que incentivaría y 

priorizaría la demanda externa. Que elevara las exportaciones (como principio de la 

teoría de base-exportación) y a la  vez la demanda interna, como principio de la 

teoría que buscaba ensanchar y hacer crecer el mercado interno, para así generar el 

desarrollo de ese país o localidad.  

 

Dentro de las teorías de corte neokeynesiano, se encuentra la corriente 

intervencionista, de la cual se desprenden tres tipos de aproximaciones teóricas de lo 

regional de acuerdo con Moncayo (2002), la del centro-periferia, de las 

dependencias de Friedmann 1972; Frank, 1965 y CEPAL  1950 - 70  y de la 

causación circular acumulativa. 

 

La del centro-periferia y de dependencia postulan que “el nivel de desarrollo 

alcanzado por una región está condicionado por la posición que ocupa en un sistema 

de naturaleza jerarquizado y de relaciones asimétricas, cuya dinámica es ajena a la 

propia región”. (Moncayo, 2002: 117).  

 

Los principios del desarrollo para una región de estas dos teorías son muy 

parecidos entre sí. Argumentan que, ninguna localidad dentro de una región, por si 

sola alcanzará el desarrollo, sino es por los flujos y fuerzas  externas a la propia 

región o al área geográfica en la que se encuentra insertada y su posición que tienen 

dentro de ésta.  

 

Si le corresponde coexistir dentro de una región con un considerable potencial 

para el desarrollo, la propia zona en la que se encuentra incrustada y que gracias a 

las fuerzas externas e internas que persisten en esa región, la impulsará para lograr 

y alcanzar su propio desarrollo armónico que se equipare a las demás localidades 

que las rodean. Es decir, depende -de ahí el nombre de la teoría- del desarrollo que 

tiene el área geográfica en la que se circunscribe y realiza sus actividades 
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productivas y comerciales, para que alcance el mismo grado de desarrollo al de las 

demás localidades.   

 

La otra teoría de causación circular acumulativa ó teoría del desarrollo 
desigual de Myrdal (1957), indaga las causas de las diferencias en el ritmo y nivel de 

desarrollo entre las regiones. Aduciendo que el desarrollo de una región es producto 

de los “mecanismos concentradores de la inversión en unos determinados 

emplazamientos, con la correlativa marginación de otras localizaciones. Ponen el 

énfasis en las condiciones internas de la región para explicar su posición en el 

sistema económico y su evolución de largo plazo”. (Moncayo, 2002: 117). 

 

 Esta teoría por igual de corte neokeynesiano, centra su política de desarrollo 

regional, en identificar las condiciones interna de la zona que les permita la atracción 

de nuevos recursos que refuercen la expansión del mercado a través de la 

realización de proyectos de desarrollo (inversión en tecnología) en ese lugar, a costa 

de relegar a otras que no reúnan las características o se encuentren rezagadas en 

esa área de expansión. Y así poder generar el desarrollo deseado y encausada a 

una zona con potencial a cambio de no impulsar a la que se encuentra en menor 

desventaja.  

 

La otra corriente teórica del desarrollo regional es la llamada neoclásica, 

impulsada por Harrod (1939) y Domar (1947), quienes a decir de Edgar Moncayo 

(2002) “centran su atención en las cuestiones relativas a los determinantes del nivel 

del producto y las diferencias en sus tasas de crecimiento entre países y dentro de 

un mismo país a través del tiempo. Acentúan su teoría en la tasa de inversión y la 

razón capital-producto determinada tecnológicamente”. (Moncayo, 2002: 35). 

 

 En esta teoría, se le da mucho peso a los niveles de inversión que se realizan 

en una región y al nivel tecnológico impulsado por la inversión de este capital. Que 

mediante esta combinación, van a lograr una razón (ganancia) alta en su producción, 

debido a la tecnificación en sus procesos productivos. Está claro que, si no existe 



 

 125

una inversión en tecnologías en los procesos productivos de las empresas públicas y 

privadas, no lograran utilidades suficientes que permitan un impacto en el desarrollo 

local y regional.  

 

  Enrique Hernández Laos (1993), hace referencia a la teoría del colonialismo 

intenso del desarrollo regional, bajo la tesis de la convergencia, en donde sostiene 

que tarde o temprano, las disparidades interregionales de cualquier país tendrán a 

eliminarse conforme avance el proceso de desarrollo económico.  

 

 En esta teoría, no sólo son los factores económicos los que caracterizan a 

este tipo de regiones, se acentúan por igual en las “relaciones asimétricas del poder 

derivadas de la concentración de la tierra y de la propiedad en manos de una elite 

que controla las instituciones y provoca la escasa participación económica y política 

de una parte importante de la población”. (Hernández, 1993: 583). 

  

Se valora el énfasis que se le da a la desigualdad que existe entre las 

regiones. Sosteniendo que esta desigualdad interregional va a desaparecer en la 

medida que se logre la participación económica y política, tanto de las instituciones 

como de los particulares y de la propia sociedad misma. Y que en el transcurso del 

tiempo, estas disparidades por el mismo proceso del desarrollo económico, al final 

tendrán que converger en un mejor desarrollo regional. 

   
Como se define el desarrollo regional 

 

 Una vez revisada las teorías del desarrollo regional, véase ahora la definición 

del desarrollo regional como concepto. 

 

Sergio Boiser (1996) define el desarrollo regional como un proceso localizado 

de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente 

de la región, de la comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en 

ella. Y este desarrollo del individuo dentro de una región y de la misma, se logrará 

con la descentralización de una política regional que sea eficaz y equitativa. 
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Para Boisier (1992), la descentralización territorial es uno de los requisitos y una 

condición necesaria en los tiempos en que vivimos para el logro de la transformación 

productiva, de la equidad y de la sostenibilidad del desarrollo. Esta  descentralización 

“favorece el desarrollo local, por la capacidad de decisión que permite a las 

autoridades y poderes subcentrales. Proporciona margen para que los poderes 

regionales y locales apoyen financieramente proyectos de interés para el desarrollo 

local, dado que se supone que la auténtica descentralización afecta también a los 

recursos financieros”. (Lázaro, 1999: 19).  

 
Javier Delgadillo y Felipe Torres (2002), sostienen que el desarrollo regional 

es un concepto inherente a la transformación de las regiones. Un proceso y un fin en 

las tareas de administración y promoción del crecimiento y el bienestar del país.  

 

En donde este desarrollo regional se asocia a cuestiones tales como “el 

incremento de la producción y el progreso técnico, las tareas de gobernabilidad y la 

disputa por el poder político en las entidades territoriales, la distribución del ingreso, 

la preservación de los recursos y del medio ambiente en general  y la organización 

territorial de la sociedad que habita en las mismas”. (Delgadillo et. al. 2001) 

 

 Así tenemos que México en el devenir de su historia económica ha atravesado 

por varias étapas de la planeación para lograr un desarrollo. De los años 40’s hasta 

los años 80’s, se vivió un modelo de desarrollo conocido como sustitución de 

importaciones, el cual se basaba en un crecimiento económico hacia adentro, es 

decir, en su economía doméstica. Para lograr ese desarrollo buscado por el 

gobierno, se le dió mucho auge entre otras áreas, a la construcción de presas 

hidroeléctricas en algunos estados de la República, que incrementarían la producción 

principalmente del sector agrícola y la generación de energía eléctrica.  

 

Tal y como lo afirma Pablo Wong González (1997), en términos generales 

para el caso de México, es posible argumentar que la dirección y la velocidad de los 

impactos territoriales que se tuvieron durante la década de los ochentas, estuvieron 
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relacionados a la especialización sectorial de la base productiva de las regiones y su 

capacidad de respuesta ante el proceso de integración internacional y de apertura al 

libre mercado en América Latina y parte del mundo.  

 

Este modelo se vió agotado a principios de los años 80’s, principalmente por 

la apertura comercial  de la que habla Wong, que estaban teniendo algunos países 

especialmente EUA. Provocando con ello la reestructuración de las políticas públicas 

internas. Insertándose el país al nuevo modelo económico naciente.   

 

Modelo económico por igual, cuestionado por unos y avalados por otros 

economistas y teóricos del desarrollo. Como lo establece Bert Helmsing (2003) quien 

acepta los cambios en las políticas públicas fundamentadas en el nuevo modelo 

aduciendo, que en los últimos treinta años en México, las perspectivas sobre 

políticas del desarrollo han cambiado considerablemente. Y que los países sobre 

todo de América Latina deberían acogerse a ese cambio en su planeación 

económica.  

 

Otros debatiendo las políticas de desarrollo regional, argumentan que ya no 

puede ser concebida como un factor aislado, ni se puede estar a expensas sólo a 

decisiones arbitrarias o impositivas del gobierno llámese este  federal, estatal o 

municipal. Como lo sustenta Delgadillo et. Atl., (2001) el desarrollo regional reclama 

una nueva función planificada del territorio, incluyente de los actores regionales sin 

excepción, moderna en cuanto a formas de gobierno y de administración pública, 

promotora del desarrollo tecnológico, participativa de las inversiones local y externa, 

además de competitiva en los escenarios de la globalización.  

 

Afirmaciones que son coincidentes con lo que sostienen Sergio Boisier (1992) 

y Laureano Lázaro (1999), es decir, una planificación de las políticas públicas 

descentralizadas en donde los actores sociales, sean tomados en cuenta en éstas y 

así conjuntando los esfuerzos se logre un desarrollo local y regional. 
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De ahí que, a partir de los años 90’s y principios del siglo XXI, se hayan 

instrumentado las llamadas políticas sectoriales y de desarrollo regional, cuyo 

objetivo consiste en promover y lograr un desarrollo interno de las regiones con un 

sentido de igualdad económica y social entre los pobladores que la habitan. 

 

Estas políticas públicas están basadas en la descentralización de la actividad 

económica y la llegada de nuevos procesos de desarrollo locales, como punto 

fundamental de la nueva dinámica de crecimiento, vista esta política pública como 

una política económica regional “que incida tanto en al ámbito económico, como en 

el social y en el político de una parte del territorio nacional, con una definición de 

objetivos, el establecimiento de metas y la selección de instrumentos para alcanzar 

determinados propósitos económicos, políticos y sociales en determinadas partes -

regiones- del territorio nacional”. (Ornelas, 1993: 13). 

 

Una vez revisada esta parte teórica sobre las propuestas y definiciones de un 

desarrollo regional, se encuentra que, todos los análisis del desarrollo construidos 

por los diferentes autores en sus respectivas épocas. Están sustentados o tienen su 

origen en los principios económicos de alguna o algunas teoría (s) económica (s) de 

forma o de carácter particular o general sean ésta de una u otra orientación. Es decir, 

bajo los principios micro o macroeconómico y de acuerdo a una corriente ideológica 

con la que se identifica el autor. 

 

Existiendo discrepancias y coincidencias en algunas sobre las políticas o 

instrumentos económicos que habrán de utilizar para lograr los objetivos del 

desarrollo planteado. Pero que todas manera apuntan hacia mejorar las condiciones 

sociales y económicas de todos los actores sociales. (Estado, empresarios y 

sociedad en general). Algunos sostienen y defienden la importancia que debe tener 

la participación del Estado para lograr este desarrollo (principio Keynesiano), a través 

de sus políticas públicas. Otros, defendiendo la libertad de actuación de las fuerzas 

del mercado que deben de conducirse por la mano invisible de Adam Smith (la no 

intervención del Estado en la economía), es decir, dejar que la oferta y demanda 
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realicen su trabajo para una mejoría de las fuerzas productivas que generan el 

desarrollo.  

 

Reflexionando las teorías antes descritas para el estado de Guerrero y en las 

zonas de estudio de la presente tesis, podemos concluir, con la aceptación de parte 

de los responsables para implementar los instrumentos que generen el desarrollo 

social y económico en el país y en las regiones dentro del mismo, que el estado de 

Guerrero, de acuerdo al Programa de Desarrollo Económico (2005-2011) se ubica en 

el tercer lugar dentro de la región sur-sureste de la República Mexicana, con “el 

Índice más bajo de Desarrollo Humano (IDH), apenas por encima de Oaxaca y 

Chiapas, debido a que su población sigue viviendo en condiciones de pobreza 

extrema, marginación y exclusión”.   

 

Con esta aceptación y el reconocimiento del atraso que sufre el estado de 

Guerrero, existe una necesidad de aprovechar las ventajas potenciales con que 

cuentan las regiones, pero los planes o programas para lograr el desarrollo como los 

aseveran Javier Delgadillo “se guían no por el imperativo económico, sino por el de la 

reinvidicación político-social de grupos y áreas geográficas del país, sobre todo las 

que destacan por su condición de pobreza extrema”. (Delgadillo et. al. 2001). 

  

De acuerdo a los teóricos del desarrollo, las orientaciones hacia el desarrollo 

que estén plasmadas en un programa, deben de ser estructurales insertadas dentro 

de una política económica con un solo fin: mejorar las condiciones de vida de 

carácter social, cultural, medioambientales y políticas de los habitantes de ésta 

región geográfica. 



 

 130

III. 4. 1  Disertación teórica sobre los conceptos región y desarrollo 
regional 
 

Para fortalecer la investigación, se analizan algunos conceptos teóricos de 

región y desarrollo regional que han sido abordados por distintos estudiosos, a fin 

de tener un razonamiento de los mismos, además de, apreciar la relación que tienen 

con la presente investigación. 

  
III. 4. 1. 1   Concepto de región 

 
En lo general puede afirmarse que  el concepto de región sigue en el debate 

de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales; llámese esta antropología, 

ciencias políticas, sociología, psicología (Yamasaki, 1997), economía o demografía, 

entre otras.  

 

Eric Van Young (1997), hasta lo ha comparado con el sentimiento amoroso, 

las regiones son como el amor: son difíciles de describir, pero cuando las vemos las 

sabemos reconocer.  

 

Más allá del romanticismo, a la fecha no se ha logrado generalizar el concepto 

de región, lo mismo se habla de regiones pequeñas o grandes, homogéneas o 

heterogéneas. 

 

 Palacios (1993) hace referencia a ciertos criterios de delimitación geográfica 

de un territorio, en su investigación sobre las diferentes formas de particionar un 

territorio, sostiene que puede estar en función de diferentes factores geograificos, 

naturales ó con arreglo a determinaciones sociales. 

 

Bajo los razonamiento de Juan José Palacios y Héctor Ávila (1993), se 

pueden ir generando algunas particiones geográficas de cualquier territorio e ir dando 

forma a una región de estudio, en un ámbito en cuyo interior se cumple con un 
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requisito de semejanza (Yamasaky, 1997) que puede ser material o social, teniendo 

criterios bien específicos y objetivos previamente establecidos.  

 

Aunque para el investigador y precursor de los estudio de la geografía y uno 

de los pilares en la regionalización, considerado por sus lectores, un evolucionista en 

el estudio de la geografía en el mundo, sobre todo en América Latina, pero 

principalmente en México, Ángel Bassols Batalla (1967), hace una severa crítica a 

los que consideran que las regiones son abstractas y señala, que éstas son como un 

juego sustentado en elucubraciones o ideas que pueden cambiarse unas por otras 

gracias al arbitrio incontrolado del pensamiento y la voluntad  humana. 

 

El concepto de región en las ciencias geográficas ha evolucionado, en función 

del esfuerzo realizado al fin de dividir la superficie de la tierra en fracciones que 

faciliten su estudio y análisis. De tal suerte que, dentro del devenir del pensamiento 

geográfico, el término región ha ocupado una posición central entre las distintas 

corrientes de este pensamiento, dedicado a estudiar la composición geográfica del 

territorio en el planeta. 

De las numerosas definiciones que existen hoy en día acerca del concepto de 

región, predomina el criterio de homogeneidad. A partir de esta unificación de juicios 

y principios, las definiciones a través del tiempo han ido evolucionando sin que a la 

fecha se hayan podido encontrar un concepto o un término que permita universalizar 

a lo que se refiere cuando se utiliza el concepto de región. “las regiones son partes 

de un territorio estructurado en forma objetiva y que no dependen del arbitrio humano 

para existir y la misión científica de la geografía, la economía y otras disciplinas que 

se proponen llevar a la práctica una división regional cualquiera. Consiste en 

descubrir los fenómenos que han originado dichas regiones, señalar y analizar los 

aspectos reales que caracterizan a las regiones” (Stern, 1973).   

De allí que el mismo Bassols (1967) sostenga como ocurre con otros 

conceptos de las ciencias sociales, que con el concepto de región, resulta difícil 

alcanzar una definición aceptada universalmente. Incluso, se llega a discutir acerca 
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de si una región existe objetivamente o si sólo es un mero concepto subjetivo. Al 

igual que sus discípulos Delgadillo y  Torres (2002) quienes aseveran que la región 

existe de manera objetiva y se encuentra expuesta a las transformaciones mundiales 

sin que ello afecte su condición de espacio integrado, independientemente de su 

nivel de desarrollo o grado de vulnerabilidad 

 

En cuanto al sentido del reconocimiento objetivo de la existencia de la región 

sostiene (Stern, 1973), que una región es algo inherente a la estructura social, un 

área de relaciones sociales que sabemos que existe, aunque no podamos definirla 

con límites exactos. 

Con estas apreciaciones, se deja claro que el concepto de región, ha sido y 

será debatido en las investigaciones de las distintas disciplinas del conocimiento 

científico, con el fin de universalizarlo. Y pueda ser utilizado en cualquiera de las 

ciencias.  

Para ilustrar las distintas escuelas del pensamiento que han surgido sobre el 

debate del concepto de región se retoma el estudio sobre la misma de Juan José 

Palacios (1993) en una cronología que nos ilustra el devenir de esta categoría, 

dividiéndola en dos grupos: 

En el primero, incluye todas las formulaciones convencionales y universales; y 

en el segundo, agrupa a aquellas precisiones cuyo punto de partida es  el  

reconocimiento de la vigencia de un sistema social históricamente determinado. 

Una de las teorías señaladas, es la neoclásica, que está representada 

principalmente por  North (1955), un economista quien desarrolla esta teoría en 

bases económicas ó crecimiento económico regional. Para él, la región se 

comportará como un todo homogéneo y coherente cuya identidad estará 

determinada por sus actividades económicas para la exportación; es decir, por su 

base productiva y económica.  
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Esta teoría económica neoclásica del siglo XIX, es continuada por León 

Walras, a quien se le atribuye la teoría de la formación de los precios (oferta y 

demanda), basada en la teoría subjetiva del valor, (Méndez, 1997: 65). Por ello el 

nombre de este concepto de región neoclásica y de quienes lo abordan desde el 

punto de vista puramente económico. 

North (1955) tiene un punto de vista notoriamente  económico. Que recuerda 

al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Canadá y 

México, en donde se hace una zona geográfica comercial entre estos países, 

partiendo el territorio de una manera convencional a los actores que forman parte de 

ella, excluyendo territorios que en ese momento no tenían la menor importancia para 

los promotores de este acuerdo. 

Otra teoría es la de la escuela francesa o de región espacial, representada 

por Perroux (1950), Boudeville (1968), principalmente y el mismo Palacios (1993), 

entre otros, quienes en su estudio dividen a la región en tres tipos: 

a) El primer tipo de región la llaman región homogénea. Definiéndola como 

una unidad territorial mediante un factor único de diferenciación, ya sea económico, 

social, físico, climatológico o político.  

b) El segundo tipo, región polarizada; que la dividen de acuerdo a las 

unidades territoriales definidas a partir de la interdependencia funcional y de la 

densidad de flujos entre sus elementos, sin que puedan establecerse para la misma, 

límites precisos.  

c) Y el tercer tipo de región, plan o programa; es aquélla que se define en 

función de criterios y objetivos específicos de política económica para alcanzar el 

máximo de eficiencia en la implementación de programas y estrategias.  

Para esta última, la planificación del territorio y su espacio es lo esencial, no 

se concibe la regionalización de un territorio si no viene acompañada de una 

planificación. 
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Otra escuela, la alemana, llamada también teoría del lugar central o 

equilibrio territorial,  representada por “Christaller W. y Lösch A., quienes sostienen 

que las regiones definidas geográfica o culturalmente, así como el territorio de los 

estados-nación, son creados por razones políticas, arbitraria y accidentalmente” 

(Citado por Friedman, 1966)  

Aunque esa arbitrariedad está agregada al poder de cada actor que lleva a 

cabo la partición del territorio en ese momento, debido a ello, ya no es totalmente 

accidental, sino sesgada a quien ejerce el poder del reparto. 

La tercera escuela, es la argentina, llamada teoría de la región integral, 

representada por Rofman (1974), el cual define a la región como, un todo 

indiferenciado internamente en cuanto a estructura social y política. Se emprende la 

construcción de un nuevo concepto de carácter integral haciendo abstracción del 

sistema económico-social en el que se circunscribe. Para Rofman, la región se debe 

de diferenciar de otra respecto a su formación interna, en su estructura organizativa y 

en su estructura económica. 

La cuarta escuela, de la región espacial representada por Coraggio (1979), 

define a la región como un ámbito o área de uniformidad territorial, delimitada a partir 

del dominio particular de una relación de acoplamiento o de semejanza. Para este 

autor, está de manifiesto que, en la regionalización de un territorio, debe existir la 

homogeneidad sobre todo las cosas. 

La quinta escuela es la de la región histórica, representada por Moreno y 

Florescano (1973), los cuales sostienen que la región se conceptúa como un espacio 

históricamente constituido que es producto de las relaciones sociales y de patrones 

de dominación imperantes en las sucesivas etapas históricas de su desarrollo. Es 

decir, la regionalización, se sustenta entonces para su determinación en factores 

físicos, de población e historia, o en una determinada actividad económica 

preponderante.  
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Se traen  a cita algunas otras definiciones de autores de fines del siglo XX y 

principios del XXI, los cuales tienen en sus líneas la libertad personal de elegir y 

seleccionar el territorio para convertirlo en la regionalización de acuerdo a los 

intereses de la investigación científica. 

Algunas definiciones de la última década del siglo pasado como la de Palacios 

(1993), quien se ubica así mismo dentro de la escuela francesa sostiene que, la 

región se reduce, en último análisis, a una porción de la realidad geográfica en cuyo 

interior prevalece alguno o algunos atributos que le confieren la homogeneidad 

suficiente para distinguirse de otras y así tener identidad y existencia propias.  

Una apreciación más sobre una región globalizadora es la que presenta 

Ornelas J. (1993), cuando afirma que una región es una estructura compleja e 

interactiva, con múltiples acotamientos, en la cual el contenido define el continente 

(límites, dimensiones y otros atributos geográficos). Agregando que todo ello se 

realiza con fines bien específicos. 

 

Para Arturo Yamasaky (1997), con una apreciación diferente a las posturas 

muy rígidas respecto a la formación de las regiones, aprecia que la región es un 

concepto sin teoría, lo que conduce a ciertas consideraciones problemáticas. Se da 

por hecho que se asocia a un territorio por lo que su construcción requiere variables 

que puedan definir límites y contenidos territoriales y su acepción está en relación 

con el interés particular del área de conocimiento que lo emplea y por los objetivos 

específicos de cada investigación.  

Finalmente, para Carlos Rodríguez Wallenius, (2005), la región es un espacio 

valorizado instrumental, social y culturalmente por parte de las personas que lo 

habitan que involucra no sólo un sentimiento de apego y pertenencia sino un espacio 

social constituido históricamente. Pensamiento cargado más a lo socio-cultural de los 

territorios en virtud de que en esas áreas geográficas, existen la regionalización en 

función de los aspectos culturales y de pertinencia social de los habitantes de esa 

zona, en donde existe una interdependencia cultural y patrones de conducta de la 
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localidad, características que familiarizan a esos actores de una o algunas 

localidades.  

Al revisar y analizar las distintas teorías y escuelas que han generado los 

diferentes conceptos de región, se llega a la conclusión general en el hecho de que 

es posible definir y determinar la territorialidad de una región, según el fin 

perseguido. 

  

Parafraseando a Arturo Yamasaky (1997), la región no existe por sí misma 

sino que la construimos para un propósito específico con base en los atributos 

asignados; es un concepto que se distingue por su flexibilidad, ya que se utiliza de la 

manera que más convenga a los objetivos y propósitos respectivos. 

 

Así tenemos que, no resulta lo mismo una región delimitada para fines 

administrativos, que para fines económicos, o para otros fines distintos, como puede 

ser la planificación de algún sector de interés gubernamental o para el político. 

 

Los que ven a la región netamente administrativa, no hacen más que delimitar 

el territorio para una eficientización de los recursos humanos y económicos, de tal 

forma que sean operativos desde esa perspectiva que lo están planeando. 

 

Los planificadores del desarrollo económico, hacen lo propio, agrupando las 

áreas geográficas de acuerdo a los intereses financieros que promueven en los 

territorios a delimitar sin tener otro objetivo más que la reproducción de su capital.     

 

 Por último los geógrafos y los que tienen un sentido más social, son los que 

de una u otra manera, han ido demarcando la regionalización de los territorios en sus 

distintas áreas geográficas, que algunas de ellas persisten pese al tiempo en que se 

realizaron sin sufrir mayores modificaciones o alteraciones en su visión primordial.  
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 Las localizaciones geográficas ya existentes en la República Mexicana, fueron 

determinadas con intereses propios de la economía del momento, sin tomar en 

cuenta características  poblacionales como los aspectos culturales o étnicos. 

 

 De allí que las referencias geográficas existentes, en ocasiones no ayudan y 

no contribuyen a potenciar los resultados de una investigación con carácter social y 

en muchas ocasiones a la buena aplicación de los recursos públicos en zonas con 

características distintas a la región en donde se encuentran enmarcadas, es decir, 

son pero no son, existen, pero no se ven.    

 

Así, sin dejar de observar que aún cuando una región sea delimitada con 

características propias para una investigación en particular, no puede estar o ser 

independiente a esta área geográfica previamente preestablecida geopolítica o 

económicamente, deberá ser siempre parte de un todo con sus relaciones obvias e 

invisibles -holísticas- que interactúan entre las partes de manera que ayude a 

mejorar los resultados de la investigación. 

 

Para fines de la presente disertación doctoral, se ha construido un concepto 

de región retomando la apreciación y filosofía de los diferentes análisis y opiniones 

vertidas con anterioridad.   

 

REGIÓN: Es aquel espacio geográfico de estudio considerado un todo, delimitado 

por la característica de homogeneidad en su interior, que para fines de la 

investigación científica, es revisado en base a los objetivos y propósitos específicos y 

claros propuestos por el investigador en turno. 
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III. 4. 1. 2  Concepto de desarrollo y su relación con lo regional 
 

La idea del progreso que está íntimamente ligada con la del desarrollo, tiene 

su origen en el pensamiento religioso de San Agustín (354-430 a.C) la idea del  

progreso y el desarrollo, ha sido abordado por muchos estudiosos desde la época 

antigua de los filósofos griegos antes de Cristo, pasando por los clásicos, en otra 

etapa por Marx y hasta nuestros días por autores modernos de distintos cortes 

ideológicos como Habermas y en la actualidad por el propio Robert Nisbet.  

 

Revisando la historia filosófica que realiza Robert Nisbet (1998) en su obra 

“Historia de la idea del progreso”, podemos encontrar algunos de esos pensamientos 

cuyas aportaciones traemos a cita: 

 

Filósofos preclásicos como Protágoras, (~ 485-410 a.C)  decía que la historia 

del hombre había sido y seguirá siendo una historia de continuo progreso, en el 

curso del tiempo. Platón (427-?, 399 a.C)  sostiene, el progreso debe de ser 

paulatino. Y para Lucrecio (94-?, 53 a.C.) parafraseando a Platón, este progreso 

debe ser “paso a paso”.  

 

Entre los filósofos antiguos como San Agustín, quien tuvo las primeras ideas 

sobre el progreso y el desarrollo de la sociedad, sustentado bajo el pensamiento 

espiritual del hombre, el cual contribuyó y dio origen al debate sobre el concepto 

mismo, perdurando por mucho tiempo esa filosofía san agustiniana.  

 

Sostenía la existencia de dos ciudades, la ciudad de dios y la ciudad del 

hombre, el progreso para este filosofo afirma Robert Nisbet “es un elemento 

dinámico para la historia”, en donde “no puede haber progreso ni avance si no se 

produce el enfrentamiento, la pugna entre estas dos ciudades” (Nisbet, 1998: 112). 

Hasta que una de las dos triunfe, pero sobre todo que el triunfo final sea de la ciudad 

de dios, pensamiento primordial de San Agustin.  
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Para el siglo XVIII, Turgot, quien basaba sus pensamientos en el punto de 

vista científico, sostiene que para comprender el progreso no se necesita otro 

instrumento que la ciencia. Abandonando en ese instante el pensamiento ideológico 

que mantuvieron sus antecesores y dando paso a la objetividad científica. 

 
El filosofo Rousseau, (siglo XVIII)  como teórico del progreso en su obra el 

“Contrato social”,  sostiene en un contenido de su discurso simultáneamente 

antropológico, sociológico, económico y político que la libertad es uno de los 

elementos centrales del contrato social, en donde para arribar al progreso, primero 

hay que tener libertad y esta libertad nos conducirá al poder de decisión como 

objetivo final. 

 

Todos estos aspectos quedan inscritos en una visión del desarrollo de la 

historia en el sentido del progreso, hay que tener libertad de decidir nuestro propio 

destino, libertad económica, libertad social y otras libertades, para que nos conduzca 

al camino final que es el poder. 

 

Entre fines del siglo XVIII y principio del siglo XIX, surgen las figuras filosóficas 

de Saint Simon y Hegel.  

 

El primero, hace referencia completa a lo científico, al trazar una visión 

panorámica de la historia y el progreso de las ciencias, en la que cada nueva ciencia 

surge de otra anterior y sólo alcanza la autentica naturaleza de ciencia cuando su 

predecesora llega a ser exacta y definida.  

 

Y para Hegel, quien es considerado el más influyente de la historia de 

occidente del siglo XIX, el resultado definitivo de progreso humano no es la 

civilización occidental en conjunto sino el pueblo germano, el estado germano que 

creía haber alcanzado grandes conquistas de civilización y de desarrollo.  

 

Augusto Comte, (siglo XIX) concluye en su estudio sobre el progreso que no 

hay duda de que progreso, desarrollo o evolución son lo mismo. 
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Encontrando conceptos similares para ilustrar un mismo sentido de avance de 

la sociedad, a través de cualquiera de ellos. 

 
Para Gobineau (siglo XIX), los triunfos y fracasos de la historia de los 

esfuerzos civilizadores de los hombres sólo pueden ser atribuidos a la raza humana, 

Gobienau, estaba obsesionado por la idea de la raza. Es a él quien se le atribuye la 

responsabilidad del papel que ha cumplido el racismo en el pensamiento histórico y 

político occidental. Es además, autor de esa falsa concepción de superioridad de la 

raza aria, que los alemanes proclamaron durante la época hitleriana y que hasta la 

fecha es bandera del neonazismo.  

 

Gobienau sostenía, la raza germánica rescató la civilización de la decadencia 

y fragilidad del final del imperio romano. Por tanto, la civilización occidental se lo 

debe todo a la raza germana.  

 

Siguiendo en el mismo siglo y recordando a Marx (Citado en Ritzer, 2000), 

dice que Marx (siglo XIX), visualizó la idea de progreso, diciendo, primero el 

socialismo y luego, tras un contínuo desarrollo social e intelectual, el comunismo 

verdadero. No existiría el progreso y desarrollo, si antes la humanidad no pasaba por 

estas etapas de la vida.  

 

Es decir, del capitalismo monopólico, arribar al socialismo como segundo paso 

de la evolución de la sociedad, y de ahí como último paso de la vida, alcanzar el 

sueño del comunismo real y con ello tener un progreso verdadero.  

 

Para Marx, la idea del progreso se sustentaba en esa lucha de clases propia 

de un sistema capitalista, lucha entre el proletariado y los dueños de los medios de 

producción. Y cuando este sistema capitalista, fuera avanzando en su 

industrialización y modernización, se arribaría por la misma descomposición 

imperialista del capital -llamada así a la fase superior del capitalismo-, a una nueva 

organización, en donde los medios de producción pasarían a manos del proletariado 
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(socialismo), hasta alcanzar la humanidad su máximo desarrollo en la última etapa 

llamada comunismo.  

 

Por último se trae a reflexión posturas de fines del siglo XX y principios del 

XXI, de cómo se puede lograr un desarrollo a través de la idea del progreso.  

 

Para el propio Robert Nisbet (siglo XX), respecto a la idea del progreso aduce 

que “durante unos tres mil años no ha habido en Occidente ninguna idea más 

importante, y ni siquiera tan importante, como la idea del progreso, la humanidad ha 

avanzado en el pasado -a partir de una situación inicial de primitivismo, barbarie e 

incluso nulidad- y que sigue y seguirá avanzando en el futuro” (Nisbet, 1998: 19). Y 

recalca, “a partir de lo que se le mida hacia delante es avance”.  
 

Definitivamente que toda sociedad es dialéctica nos dice Marx, por aquella 

época del siglo XIX, luego entonces toda sociedad en la actualidad avanza 

dependiendo de cómo se mida, parafraseando a Nisbet, si lo mides de nada hacia 

delante, desde luego que es avance.  

 

Hasta aquí el concepto sobre progreso, que tiene un sentido más subjetivo 

que material, ello se puede explicar por el tiempo de su origen, cuando las ideas eran 

primero que la materia. 

 

De allí su justificación de la existencia teórica, sin dejar de reconocer, que en 

su momento el concepto jugó un papel preponderante para el análisis de los pueblos 

y gobiernos de aquella época. 

 

Concepción teórica que sirvió para ilustrar el surgimiento del concepto de 

desarrollo, en donde por muchos siglos, se utilizaron de manera similar, pero hoy 

consideramos éste ha sido rebasado y la “idea del progreso” debe estudiarse y 

aplicarse, así textualmente, entre comillados. En virtud de que es considerado un 

concepto muy oficialista utilizado por los gobernantes en turno, para ilustrar un 



 

 142

beneficio otorgado o logrado como consecuencia de algo. Por lo que es necesario 

abandonar esa idea, para dar paso al concepto de desarrollo en muchas de sus 

vertientes de manera más objetiva y realista. 

 

Por eso, lo que importa es la construcción del concepto de desarrollo en su 

nivel local, que sirva de apoyo en el estudio de la presente investigación.  

 

 Para los pensadores del siglo XXI, el desarrollo tiene diferentes aristas en su 

conceptualización, así podemos encontrar, la idea del desarrollo relacionado con la 

libertad del ser humano, tesis de Rousseau (XVIII), retomada por Amartya Sen, quien 

asevera que “el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales de 

que disfrutan los individuos”. (Amartya, 2000: 19). 

 

Pasando por la idea del desarrollo universal de manera dialéctica inspirados 

en el pensamiento de Marx, a la que hacen referencia Katy Gardner y David Lewis 

(2003), quienes presentan al mundo en un estado de cambio y progreso lineal, donde 

el norte significa lo avanzado y el sur se encuentra atrapado por el tradicionalismo 

estático que sólo la tecnología moderna y las relaciones capitalistas de producción 

pueden transformar.  

  

Por su lado, Arturo Escobar (1999), nos dice que, como un conjunto de ideas y 

prácticas, relativamente el desarrollo ha funcionado históricamente a lo largo del siglo 

XX como un mecanismo para el dominio colonial y neo colonial del Norte sobre el 

Sur. Dominio que se da por el grado de desarrollo y modernización que han 

alcanzado esos países del Norte, en su industrialización sustentada en la 

tecnificación en todas y cada una de sus ramas y actividades económicas que llevan 

a cabo.  

 
Retomando la fuente de la real academia, la palabra desarrollo, también evoca 

aspectos relacionados con crónicas naturales de crecimiento y evolución. El Oxford 

Dictionary of Current Englist (1998), lo define como, “un estado de crecimiento o 

progreso”.   
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En todos los usos, el desarrollo implica un cambio favorable hacia delante o 

un progreso a lo largo de la historia medido en el bienestar social, como ya quedó 

establecido en el anterior apartado correspondiente al desarrollo regional de la 

presente tesis. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (2000) afirma que, "se entiende por 

desarrollo regional al proceso que afecta determinadas partes de un país, las cuales 

reciben el nombre de regiones  [...], el desarrollo regional, así entendido, forma parte 

del desarrollo general de la nación".  

 

En ese mismo sentido la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

institución de análisis y debate para los problemas del continente, reconoce que en 

algunos países la “pobreza y el atraso se debían a que el desarrollo y el 

subdesarrollo, eran expresiones simultáneas de una realidad única y no dos 

momentos de un mismo camino”. (Estay, 2003: 69) 

 

Como lo sostiene Protagoras (a.C), regresando un momento a la filosofía 

griega, “la historia del hombre había sido y seguirá siendo una historia de continuo 

progreso”.  

 

Visto esa idea del progreso en nuestros días como un desarrollo, aunque el 

desarrollo lo han definido muchos estudiosos recurrentemente, como un desarrollo 

económico. Caso concreto de Rosalío Wences, quien sostiene de manera crítica que 

“el progreso se manifiesta como desarrollo económico” (Wences, 2004: 7) 

 

El concepto de subdesarrollo16 como tal,  tiene entonces su origen histórico 

después de la segunda guerra mundial. Para diferenciar a un país fuerte (vencedor) 

de un país débil (vencido), donde los primeros con este evento bélico, se vieron 

beneficiados por la repartición del mundo. 

                                                 
16 Subdesarrollo apreciado desde el punto de vista de una economía débil, con carencias de tecnificación en sus 
plantas industriales 
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 Es así, como dio inicio el uso del término de países desarrollados y países 

subdesarrolados. Posteriormente a este concepto de subdesarollo, se han venido 

dando matices más suaves y delicados -con el propósito de no agraviar y herir 

susceptibilidades de los gobiernos- hasta el surgimiento de otros sinónimos, como: 

en vías de desarrollo, semi-industrializados, regiones menos favorecidas, países 

emergentes, entre otros conceptos más. 

 

Reafirmando lo dicho con anterioridad, Dense Soares (2005) quien afirma el 

uso del concepto de desarrollo se extendió en los ámbitos institucionales y 

académicos a partir de la postguerra, basado en supuestos que se asocian 

predominantemente con el crecimiento económico y con los procesos de 

modernización, de acuerdo con la racionalidad desarrollista, el desarrollo es un 

proceso que proporciona el tránsito de los países hacia un destino común: la 

modernización.  

 

El concepto de desarrollo al igual que el de región puede ser abordado desde 

distintos puntos de vista y con orientaciones diferentes, dependiendo del interés de 

estudio y los alcances del análisis que se pretenda llevar a cabo.  

 

En estos términos, el desarrollo regional, además de llevar implícito el 

crecimiento económico, sostiene Wences Reza (2004), que a través del aumento de 

la producción cuantitativa de bienes, requiere por igual modificar la distribución de la 

riqueza en favor de los actores sociales y económicos de la región.  

 

Así mismo, Ornelas (1993), asevera que el crecimiento económico a largo 

plazo y con justicia distributiva, son los dos elementos fundamentales del desarrollo 

económico como del desarrollo regional, así que el mayor desafío para todo gobierno 

radica en cómo conducir su región hacia el campo de los ganadores, ciertamente no 

podrá hacerse con ideas y acciones del pasado. Sino con instrumentos públicos de 

acuerdo a la realidad por la que atraviesan cada uno de estos países que se 

encuentren clasificados como economías emergentes. 
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Existen planteamientos que se refieren al concepto de desarrollo económico, 

abordaremos algunos enfoques teóricos que se ocupan de ello, tomando como 

referencia lo expuesto por Edgar Moncayo, en su obra “Nuevos enfoques teóricos, 

evolución de las políticas regionales e impacto territorial de la globalización”, quien 

sostiene “las teorías neoclásicas del desarrollo económico han centrado su atención 

en las cuestiones relativas a los determinantes del nivel del producto y las diferencias 

en sus tasas de crecimiento entre países y dentro de un mismo país a través del 

tiempo”. (Moncayo, 2002: 35). 

 

Keynes (que en el primer tercio del siglo XX, con sus teorías trata de dar 

respuesta a la crisis económica de 1929) aprecia aquí, que el desarrollo de cualquier 

país, estado o localidad, va a alcanzar un grado de desarrollo de acuerdo al área 

geográfica en que le toca estar por la propia fuerza que impulsa el pertenecer a esa 

región y por las condiciones (económicas) que allí se generan, lo cual puede lograrlo 

en cierto periodo de tiempo, preferentemente a largo plazo.      

 
De las teorías de corte neokeynesiano, representadas por Myrdal y Kaldor 

(segunda mitad del siglo XX), se basan en el supuesto de las fallas del mercado, 

reflexiones que condujeron a nuevas formulaciones aplicadas y a la elaboración de 

estrategias y políticas deliberadas para impulsar el desarrollo regional. 

 

En suma, el rasgo más característico de las políticas de este período nos dice 

Moncayo (2002), era el acento en la intervención activa del estado central, con miras 

a reducir las disparidades interregionales, tanto por razones de eficiencia 

macroeconómica -pleno empleo e impulso a la demanda agregada- como de equidad 

territorial. 

 

Finalmente, Javier Delgadillo y Felipe Torres, en su critica sobre las políticas 

sectoriales, plasmada en su obra, “Política económica para el desarrollo sostenido 

con equidad”, en su análisis, “Limites estructurales del desarrollo regional en México” 

sostienen “como hemos señalado, el desarrollo regional implica necesariamente un 
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proceso de concertación, en el cual compartan responsabilidades tanto el estado 

como los actores regionales, a través de formas concretas de articulación entre 

ambos, de las cuales se deriven recomendaciones sobre las políticas especificas que 

serán más apropiadas para promover el desarrollo del territorio en cuestión”. 

(Delgadillo y Torres, 2002: 287) 

  
Podemos apreciar que para estos dos últimos autores, el desarrollo regional 

tiene que ver con políticas generadas desde los territorios, desde abajo, que éstas 

políticas de desarrollo, sean capaces de lograr esa conexión entre ellas mismas, que 

permitan un crecimiento y desarrollo primero en las regiones, para ser capaces de 

tener competitividad hacia las otras regiones del país y del mundo y no como es 

planteada en una de sus tesis Keynesiana, que asevera que el grado de desarrollo 

de un espacio territorial, se logrará por el sólo hecho de pertenencia a una región 

favorecida e iluminad por el capital.  

 
Tanto el desarrollo regional como el desarrollo económico, debe entenderse 

como un proceso integral, a corto, mediando y largo plazo, en los cuales deben 

incidir, tanto en la producción de bienes y servicios, como en la distribución de los 

mismos, para lograr elevar con ello, los niveles de vida de la población, así como la 

propia intervención del Estado, mediante políticas económicas que incentiven las 

variables que inciden en el propio desarrollo. 

 

Para concluir este apartado del análisis del concepto de desarrollo, se agrega 

en este apartado otras referencias y visiones de teóricos del desarrollo, además del 

propio, que orienta y concretiza la apreciación de esta categoría. 

 

Para Sergio Boisier (1996), desarrollo regional, “es un proceso localizado de 

cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de 

la región, de la comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en 

ella”  
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Para Amartya Sen (2000), “el desarrollo puede concebirse como un proceso 

de expansión de las libertades que disfrutan los individuos, como el aumento de las 

rentas personales, la industrialización, los avances tecnológicos, la modernización 

social”   

 

Para Wences Reza (2004), el desarrollo, “es un fenómeno multifacético, un 

fenómeno que tiene que ver con lo ambiental, económico, social, político y cultural”  

 

 Por ello y para apropiar esta investigación a la categoría  del desarrollo, se ha 

construido el concepto de desarrollo regional como: un proceso que proporciona y 

distribuye  beneficio económico, social y cultural, hacia adentro y hacia fuera, de un 

espacio socioterritorialmente determinado. Transitando hacia un estadío de bienestar 

individual, familiar y común, en una localidad o región. 
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CAPITULO IV 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS MIGRANTES 
INTERNACIONALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. 

 

Introducción 

 

 En el presente capítulo, se exponen por separado y se comparan entre sí los 

resultados cuantitativos de las localidades de estudio Estero Verde (área rural) y 

Colonia 5ª  Sección (área urbana), ambas del Municipio de San Marcos, Guerrero, 

según encuesta levantada en el mes de julio del año 2006. 

 

Con el propósito de tener una radiografía del fenómeno de la migración 

internacional y sus efectos en los cambios demográficos que están experimentando 

las localidades mencionadas. 

 

 En relación con las estadísticas sobre el saldo migratorio neto, que presenta el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2000), el estado de 

Guerrero a nivel nacional, presenta una tasa neta de migración negativa de -0.7%, es 

decir, un saldo en contra, que resulta de la diferencia de entre los que llegan que 

equivale a un 0.4% menos los que salen, que es igual a 1.1%. 

 

En consecuencia, en el marco de la migración, Guerrero es considerado un 

estado emergente, respecto a la manifestación masiva del fenómeno migratorio hacia 

los EUA, que se ha presentado a partir de la década de los 80’s, en comparación a la 

presencia del fenómeno con el resto de los territorios de la geografía nacional, (Maria 

Eugenia Anguiano, 2007), ó los llamados estados tradicionales como; Zacatecas, 

Guadalajara, Michoacán, entre otros. En consecuencia, las localidades del municipio 

en estudio son consideradas también poblaciones expulsoras emergentes de 

migrantes hacia los EUA, por la presencia y reciente manifestación del fenómeno, 

que alcanza su punto álgido en los últimos años de los 90´s y principios del 2000.  
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 A continuación se analizan las variables socio-demograficas: tipo de 

parentesco del emigrante, sexo, edad, estado civil y su nivel de educación. 

 

IV. 1  Género del migrante 
 

La historia de la migración internacional, sobre todo de mexicanos hacia los 

EUA, desde sus inicios allá por principios de la segunda década del siglo XX, ha 

referido una emigración eminentemente del sexo masculino, no fue hasta la década 

de los 80´S y 90´S del mismo siglo, cuando el éxodo de las mujeres hacia el país 

vecino, tiene sus manifestaciones más elocuentes que intentan imitar este flujo 

migratorio que era exclusivo del sexo opuesto. 

   

En la actualidad, cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Geografía e Informática y el propio Instituto Nacional de Emigración, que también 

tiene sus fuentes de referencia en el mismo INEGI, cuentan una emigración 

internacional de México hacia los EUA de 1 569157, de los cuales 1 181 755 son 

hombres y 387 402 son mujeres, que en términos porcentuales equivalen al 75.3% y 

24.7% respectivamente. (INEGI, 2000). 

 

Así mismo, para el estado de Guerrero, hace referencia que radican en los 

EUA 73 215 guerrerenses, lo que equivale al 4.7% de la emigración internacional a 

nivel nacional y el 2.4% respecto a la población estatal. De esos migrantes estatales, 

52 706 son del sexo masculino y 20 509 son del sexo femenino, que en porcentajes 

de migrantes respecto al género representa el 72% y 28% respectivamente, cercano 

al comportamiento a nivel nacional. (INEGI, 2000). 

 

Se hace notar, que estos mismos datos estadísticos a nivel municipal, no se 

encuentran cuantificados en el municipio por las instituciones antes mencionadas, 

por lo que no se realiza el respectivo análisis.  
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Resultados obtenidos respecto al Género del migrante. 
      Cuadro 7  Género del migrante Estero Verde  

Sexo  Frecuencia % 
Hombre 105 57.4
Mujer 78 42.6
TOTALES 183 100

      Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 

En este primer análisis en relación al sexo del migrante, como se puede 

apreciar en el cuadro 7 de la localidad Estero Verde, se encontró que son los 

hombres los que más emigran con el 57% contra el 42.6% de las mujeres de esa 

población. 
  
      Cuadro 7ª  Género del migrante 5ª Seción 

Sexo  Frecuencia % 
Hombre 215 73.4
Mujer 78 26.6
TOTALES 293 100

      Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 

 Al igual que en el primer análisis respecto al genero del poblado Estero Verde, 

en la Colonia 5ª Sección, por igual, los que más emigran son los hombres con el 73% 

contra aproximadamente el 27% de las mujeres. 

 
Comparación entre ambas localidades 

       
      Gráfico comparativo 1. Género del migrante 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
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Como se puede apreciar, en esta primera variable demográfica comparada en 

ambas localidades de estudios y como se refleja en el gráfico 1 respecto al género, 

en ambas áreas estudiadas, los que más emigran son los hombres; representando el 

57.4% en Estero Verde y el 73.4% en la Colonia 5ª Sección. Respecto al sexo 

femenino, es de destacar, la mayor migración hacia los EUA de las mujeres del 

poblado Estero Verde con el 42.6%, y apenas de el 26.6% en la 5ª Sección.  

 

En términos generales, existen diferencias bastantes marcadas entre ambas 

localidades, por un lado, en Estero Verde la diferencia porcentual de la migración de 

género es corta de apenas un 14.8%, esto quiere decir, que por cada seis hombres 

que salen de esa localidad, al mismo tiempo lo están haciendo cuatro mujeres. En la 

5ª Sección, se acentúa más esta diferencia, resultando el 46.8%, esto significa, que 

mientras en la localidad de Estero Verde se acerca esta relación cuantitativa 

porcentual de la migración entre el hombre y la mujer, en la Colonia 5ª Sección, se 

da una relación bastante marcada, es decir, por cada siete hombres que salen, lo 

hacen apenas tres mujeres.  

 

Con estas primeras ilustraciones, se ve que el comportamiento de la 

emigración internacional en ambas localidades, ha conservado una constante; 

mayoritariamente son los hombres los que más emigran de los lugares expulsores. 

Con la salvedad de que en la localidad de Estero Verde, esta relación es cada vez 

más estrecha, en virtud de que las mujeres están participando ya en este proceso de 

emigración hacia los EUA. 

 

IV. 2  Parentesco del migrante 
  

En relación a lo que se le denomina composición de la estructura familiar de 

los hogares desde el punto de vista demográfico, se cuantificó la relación familiar que 

tienen estos migrantes al interior de la misma, para visualizar la nueva conformación 

de estos así como de sus integrantes que permanecen en sus lugares de origen. 
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Cuadro 8  Parentesco del migrante Estero Verde  
Parentesco  Frecuencia % 
Esposo 13 7.1
Esposa 5 2.7
Hijo 90 49.2
Hija 71 38.8
otro 4 2.2
Total 183 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 

 

 El integrante de la familia que más emigra en esta localidad es el hijo con el 

49.2%, seguidos de la hija con el 38.8%, siguiéndole posteriormente el esposo con el 

7%. Se aprecia desde luego que en los hijos se encuentran la mayor proporción de la 

emigración internacional hacia los EUA que representan el 88% del total de esa 

migración del poblado Estero Verde. 

 
Cuadro 8ª   Parentesco del migrante 5ª Sección 

Parentesco  Frecuencia % 
Esposo 55 18.8
Esposa 5 1.7
Hijo 150 51.2
Hija 71 24.2
otro 12 4.1
Total 293 100

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
 

Respecto a la Colonia 5ª Sección, por igual es en los hijos en quien recae el 

mayor porcentaje de la migración internacional, el hijo hombre con el 51.2% y la hija 

mujer con el 24.2%, siguiéndole con un porcentaje considerable el padre con casi el 

19%. Nuevamente si se suman los porcentajes de los hijos, en estos recae el 75.4% 

de la emigración de la Colonia 5ª Sección.  
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         Gráfico comparativo 2. Parentesco del migrante  
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
       Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
 

De estos migrantes internacionales, primeramente se puede apreciar 

en ambas localidades de estudio, que los que más emigran son los hijos 

hombres, con el 49% y el 51% en Estero Verde y la Colonia 5ª Sección, 

respectivamente, existiendo una diferencia de apenas dos puntos 

porcentuales entre ambas áreas de expulsión, respecto a esta primera 

relación de parentesco. 

  

En donde sí se observa una diferencia considerable, es en la de las hijas 

mujeres, el poblado Estero Verde es el que más expulsa a estas jóvenes integrantes 

de estos hogares, con un porcentaje casi del 39%, que en comparación con la 

Colonia 5ª Sección, esta alcanza apenas un 24%.  

 

Se puede aseverar, que a las jóvenes mujeres de Estero Verde, les esta 

atrayendo más la idea de buscar nuevas oportunidades fuera de su lugar de 

nacimiento.  

 

También, existe un marcado contraste, con los esposos migrantes, ahora es 

en la Colonia 5ª Sección en donde se observan más los esposos que salen, con casi 

el 19%, a diferencia de los de Estero Verde, que apenas alcanza el 7%.  
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Para las esposas no existe realmente una diferencia significativa, ya que en 

ambas áreas estudiadas, es muy mínimo la emigración de éstas, la gran parte se 

queda en sus lugares de origen, esperando a los esposos y al cuidado de los hijos 

(de acuerdo a los propios testimonios de las entrevistadas), apenas se atreven a 

emigrar del poblado Estero Verde casi un 3% y en la 5ª Sección alrededor de un 2% 

de esta migración total de ambas localidades.  

 

 Por último, cabe señalar, que la mayor concentración de la emigración hacia 

los EUA en ambas áreas, es mayoritariamente de los hijos, trátese estos de los 

hombres y/o mujeres, en donde sumados estos porcentajes, en la localidad de 

Estero Verde representan el 88% de la migración rural y más del 75% de la 

migración de jóvenes en la Colonia 5ª Sección, que en su comparación, se aprecia 

una mayor fuga de jóvenes en el Estero Verde que en la 5ª Sección. 

 

  IV. 3   Edad y parentesco del migrante 
  

En lo que respecta a la tercera variable demográfica, que se refiere a la edad 

en que están emigrando de estas áreas estudiadas, tenemos en los siguientes 

cuadros, la descripción estadística de esas edades. 
 

  Cuadro 9 Frecuencias de la edad del migrante Estero Verde   
Estadísticas / Localidad Estero Verde 
Media 30.5
Moda 32
Mínimo 16
Máximo 60

   Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 

  

En relación a las medidas estadísticas descriptivas de las frecuencias de edad de los 

migrantes del poblado Estero Verde, como se ilustra en el cuadro 9, se aprecia que 

existe un promedio de edad del migrante de 30.5 años, con un frecuencia mayor de 

los que emigran de 32 años y con rangos que van de los 16 a los 60 años de edad. 
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Cuadro 9ª  Frecuencias de la edad del migrante 5ª Sección 
Estadísticas / Localidad 5ª Sección 
Media 31
Moda 25 
Mínimo 17
Máximo 55
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 

 

En Relación con la Colonia 5ª Sección, la edad promedio del migrante en esta 

área de estudio es de 31 años, con una frecuencia mayor de los que emigran de 25 

años, y con un intervalo que va de los 17 a los 55 años de edad.  

 
     Gráfico Comparativo 3. Edad en años del migrante 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
    
 

  Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
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mayoritariamente a los 32 años (Moda) y en la 5ª Sección, lo están haciendo 

comúnmente a los 25 (Moda), aquí en la Colonia la edad es menor. (Véase cuadro 

9ª) 

 

Por último, en relación a la edad mínima y máxima de estos migrantes, 

prácticamente no existen diferencias sobre todo en la primera, ya que a la edad más 

joven en que están emigrando son casi similares, se van a una edad muy temprana 

en ambas áreas; a los 16 y 17 años. En el otro extremo lo están haciendo también 

gente muy adulta, a los 60 y 55 años, en Estero Verde y Colonia 5ª Sección, 

respectivamente. 

 

En un segundo análisis y con el propósito de revisar la pérdida del bono 

demográfico y esta riqueza que representan los jóvenes para un país, un estado o 

una región en particular, se agrupa la variable de la edad del migrante en intervalos, 

como se aprecia en los cuadros 10 y 10ª, así como en el gráfico 4, cuyos resultados 

porcentuales reflejan en donde se encuentra la mayor proporción de jóvenes 

migrantes en las áreas de estudio. 
 

Cuadro 10  Edad en años del migrante por intervalos Estero Verde  
Rango Frecuencia % 
15 - 19 9 4.9
20 - 24 44 24.0
25 - 29 38 20.8
30 - 34 37 20.2
35 - 39 27 14.8
40 - 44 13 7.1
45 - 49 9 4.9
50 - 59 5 2.7
60 - 64 1 .5
Total 183 100.0

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 

  

En relación al poblado Estero Verde, se aprecia en el cuadro 10, que el mayor 

porcentaje de los que emigran se encuentra en el intervalo de edad de los 20 a 24 

años con el 24%, seguidos del siguiente intervalo de 25 a 29 años de edad con el 



 

 157
 

20.8%, posteriormente el intervalo que va de los 30 a 34 años de edad con el 20.2%. 

Al realizar la suma de estos intervalos que iría de los 20 a 34 años de edad, en ellos 

se concentra alrededor del 65% de la emigración hacia los EUA de esta localidad. 

   
    Cuadro 10ª   Edad en años del migrante por intervalos 5ª Sección 

Rango  Frecuencia % 
15 - 19 17 5.8
20 - 24 54 18.4
25 - 29 77 26.3
30 - 34 49 16.7
35 - 39 42 14.3
40 - 44 29 9.9
45 - 49 14 4.8
50 - 59 11 3.8
60 - 64 0 0
Total 293 100.0

      Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 

 

Por igual, en la Colonia 5ª Sección, se aprecia en cuadro 10ª, como el 

porcentaje con mayor migración por intervalo, recae en los que tienen entre 25 a 29 

años de edad, con el 26.3%. Seguidos de los que están en el intervalo de 20 a 24 

años de edad con el 18.4% y, finalmente con los que tienen entre 30 a 34 años con 

el 16.7%. Si se suman estos intervalos que abarcan igualmente de los 20 a 34 años 

de edad, sólo ellos concentran el 61.4% del total de la migración en la Colonia 5ª 

Sección. 
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        Gráfico comparativo 4. Edad en años del migrante por intervalos 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

              

 

        

       Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
  

De manera comparativa entre las dos localidades de estudio, se puede 
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ella es la mayor fuga de gente joven que también ya no quiere trabajar sus parcelas y 

opta por nuevos trabajos que les permita mejorar sus ingresos en otras ciudades de 

los EUA.  

 

Realizando un primer cruce de variables entre la edad y parentesco del 

migrante, el siguiente análisis muestra las características estadísticas sobre el 

parentesco del migrante que lo identifica con su familia y la edad que tiene. 
 

    Cuadro 11 Estadísticas de edad del migrante y su parentesco Estero Verde 
Parentesco Estadísticas Estero Verde
Esposo Media 38.6
  Mínimo 20
  Máximo 56
Esposa Media 35.4
  Mínimo 26
  Máximo 40
Hijo Media 29.5
  Mínimo 17
  Máximo 50
Hija Media 30
  Mínimo 17
  Máximo 60
otro Promedio 28.7
  Mínimo 16
  Máximo 50

       Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
    

 

En relación al poblado Estero Verde, el esposo y la esposa tienen el mayor 

promedio de edad como migrantes con 38.6 y 35.4 años respectivamente. Seguidos 

de los hijos con 35.4 y 29.5 años en promedio. Es de apreciarse, que hay esposos 

hombres en esta área de estudio que emigran muy jóvenes a los 20 años de edad, al 

igual que las esposas, las cuales tienen una edad mínima de 26 años. 
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        Cuadro 11ª  Estadísticas de edad del migrante y su parentesco 5ª Sección  
Parentesco  Estadísticas 5ª Sección 
Esposo Media 38
  Mínimo 22
  Máximo 55
Esposa Media 37
  Mínimo 26
  Máximo 55
Hijo Media 29.8
  Mínimo 17
  Máximo 55
Hija Media 28
  Mínimo 17
  Máximo 47
otro Promedio 28
  Mínimo 21
  Máximo 40

            Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
 

En relación a la Colonia 5ª Sección, el esposo y la esposa por igual son los 

que tienen el mayor promedio de edad como migrantes con 38 y 37 años 

respectivamente. Seguidos de los hijos hombres y mujeres con 29.8 y 28 años en 

promedio. Es de apreciarse, que hay esposos hombres en esta área de estudio que 

emigran muy jóvenes a los 22 años de edad, al igual que las esposas, las cuales 

tienen una edad mínima de 26 años. 
 

     Gráfico comparativo 5. Parentesco del migrante y su promedio de edad  
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Siguiendo el análisis de los cuadros 11, 11ª y el gráfico comparativo 5, se 

aprecia que el promedio de edad de todas las características de parentesco del 

migrante que seenlistaron, tienen cierto comportamiento similar, los esposos tienen 

un promedio de 38 años en términos generales, con un poco más de medio año en la 

localidad Estero Verde. En las esposas, en su promedio existe una diferencia de 

poco menos de dos años. Para la localidad de Estero Verde con un poco más de los 

35 años y la Colonia 5ª Sección con 37 años, siendo mayor esta última edad de la 

Colonia con relación a las esposas migrantes. 

 

Respecto a los hijos migrantes, su promedio también tiene un comportamiento 

similar, para los hombres con 29 años y medio de promedio, y para las mujeres con 

30 años en Estero Verde y 28 para la Colonia 5ª Sección, quiere decir, que las hijas 

de la Colonia urbana parten más jóvenes que en la localidad rural de Estero Verde.  
 

         Gráfico Comparativo 6. Parentesco del migrante y su edad mínima  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
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algunas veces de manera esperada, otras veces de manera fortuita, y en las 

mayorías de las ocasiones, de manera obligada. 

 

Como consecuencia, los esposos hombres en Estero Verde tienen una partida 

a una edad de 20 años, dos menos que los de la 5ª Sección, que lo hacen a los 22 

años. Igual las esposas que en ambos lugares tienen una partida igual a los 26 años 

de edad. 

 

Pero, si se revisa la edad mínima de partida de los hijos sean estos hombres o 

mujeres, se observa en el mismo gráfico, como la edad de partida en ambas áreas 

es a los 17 años, realmente una edad muy joven y que en ocasiones todavía no 

tienen bien definidos sus objetivos sobre su vida privada, ocasionando esto serios 

problemas en el trastocamiento de las estructuras familiares en las localidades de 

estudios del municipio de San Marcos, Guerrero. Hijos que sus padres ven partir, 

pero que en muchas ocasiones no saben a ciencia cierta el destino y futuro que 

tendrán estos jóvenes, en un país totalmente desconocidos para ellos, pero conocido 

a la vez, a través de sus familiares que van y vienen de los EUA y que los medios de 

comunicación los acercan cada día más con esos familiares y amigos, motivándolos 

e incentivándolos a ir en busca de su sueño americano.  
 

                Gráfico comparativo 7. Parentesco del migrante y su edad máxima 
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Por último, en el gráfico 7, se han cuantificado la máxima edad del migrante, y 

podemos observar, que en ambas áreas los esposos son casi de la misma edad, con 

diferencia de un año, en la 5ª Sección tienen un promedio de 56 años y para los 

segundos en el Estero Verde con 55 años. 

  

En donde se observa la diferencia, es con las esposas, mientras que en la 

localidad de Estero Verde, tienen una edad máxima de 40 años en la 5ª Sección se 

siguen yendo aún cuando ya tengan una edad bastante madura que son los 55 años.  

 

Finalmente y para concluir con este cruce de las dos variables analizadas, se 

puede observar también, que existe una emigración de hijos bastantes adultos, en 

Estero Verde hay hijos que se van a los 50 años e hijas de 60 años. Ocurriendo lo 

mismo en la otra área, hijos de 55 años e hijas 47, de los cuales muchos son hijos y 

esposos a la vez, que cumplen ambas tareas de sostenimiento económico hacia sus 

padres y a sus esposas y de los propios hijos, cumpliendo y jugando un doble papel 

al interior del núcleo familiar. 

    

IV. 4  Estado civil del migrante 
 

La integración familiar en México, es un tema bastante sensible de analizar, 

en cada rincón del país, la reproducción social que se da a través de las distintas 

formas de lazos de unión social son trastocados por el fenómeno migratorio al seno 

de cualquiera de ellas, esta estructura familiar previamente conformada, se ve 

alterada y mermada en sus integrantes, cuando uno de sus miembros sobre todo si 

son esposos, decide emigrar a los EUA. 

   

Con respecto a esta cuarta variable, relacionada al estado civil del migrante en 

las áreas de estudio, se tienen los resultados en el cuadro 12 ,12ª  y en el gráfico 8. 
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       Cuadro 12  Estado Civil del migrante de Estero Verde 
Estado civil  Frecuencia % 
Soltero 46 25.1
Casado 121 66.1
Divorciado 1 0.5
Unión Libre 7 3.8
Separado 8 4.4
Total 183 100

       Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
 

Como se aprecia en el cuadro 12, la emigración se centra principalmente en 

los esposos con el 66% en esta localidad de Estero Verde, seguidos de los solteros 

con el 25%, para finalmente en una menor proporción los separados con un 4.4% y 

los que mantienen una unión libre con su pareja con alrededor del 4%.  
 

       Cuadro 12ª  Estado Civil del migrante de la 5ª Sección 
Estado civil  Frecuencia % 
Soltero 60 20.5
Casado 204 69.6
Divorciado 3 1
Unión Libre 18 6.1
Separado 8 2.7
Total 293 100

        Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
 

 En lo que respecta a la otra área estudiada denominada Colonia 5ª Sección, 

por igual, son los esposos los que más emigran con el 69.6%, seguidos también  de 

los solteros con el 20.5%, así también los que tienen una unión libre con el 6% y 

finalmente los separados con mas del 2%. 
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Gráfico comparativo 8. Estado Civil del migrante 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

      

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
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        Cuadro 13 Nivel de Educación del migrante Estero Verde 
Nivel Educación  Frecuencia % 
Sin Instrucción 23 12.6
Primaria 60 32.8
Secundaria 86 47
Prepa-Técnico 9 4.9
Superior  5 2.7
Total 183 100

       Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

  

Como se puede apreciar en el cuadro 13, los que más emigran en la localidad 

de Estero Verde son los que tienen un nivel educativo de secundaria con el 47%, 

seguidos de los que tienen instrucción primaria con el 32.8% y posteriormente los de 

nivel medio superior y los de licenciatura con el 4.9% y alrededor del 3%, 

respectivamente.  

 
         Cuadro 13ª Nivel de Educación del migrante 5ª Sección 

Nivel Educación  Frecuencia % 
Sin Instrucción 31 10.6
Primaria 144 49.1
Secundaria 86 29.4
Prepa-Técnico 30 10.2
Superior  2 0.7
Total 293 100

           Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

  

Respecto a los de la Colonia 5ª Sección, los que más emigran son los que 

tienen un nivel de instrucción primaria con el 49%, seguidos de los de secundaria con 

el 29.4%, posteriormente los que no tienen instrucción y los de nivel medio superior, 

con el 10.6% y el 10.2%, respectivamente. Y finalmente los que tienen nivel de 

licenciatura con apenas el 0.7%. 
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          Gráfico comparativo 9. Nivel de Educación del migrante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
            

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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IV. 6  Dinámica de movilidad del migrante 
 

Conocer cual ha sido la dinámica de movilidad que han tenido los migrantes 

en este proceso migratorio de las Localidades de Estero Verde y de la Colonia 5ª 

Sección, ayudará a definir los lugares de preferencia que estos tienen,  así como, las 

redes que estos migrantes utilizan para salir de sus lugares de origen, y las rutas que 

siguen para llegar hasta sus familiares migrantes establecidos en los EUA. Además, 

se conocerá la recurrencia de sus viajes, el año de su primera salida, cuales fueron 

las causas de su emigración, cuál era su actividad antes de irse y en estos 

momentos en que se llevó a cabo la encuesta, cuál es su situación migratoria en los 

EUA. Por último, reflejará el lugar de concentración que estos tienen en el país 

destino. 

 

A continuación se ilustran los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas 

a los familiares de estos migrantes en los lugares antes señalados.  

 
IV. 6. 1 Lugar de destino y nivel de educación  

 
             Cuadro 14 Lugar de destino del migrante de Estero Verde 

Destino  Frecuencia % 
Georgia (Atlanta)  24 13.2
Nebraska 119 65.0
Chicago (Illinois) 9 4.9
California (Angeles) 3 1.6
Otro 28 15.3
Total 183 100

             Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
  

En esta primera variable sobre la movilidad de estos emigrantes 

internacionales, se observa los diferentes destinos que tiene los migrantes de la 

localidad de Estero Verde como área rural, los cuales son preferentemente tres; en 

primer lugar el estado de Nebraska con el 65%, se encontró una segunda opción la 

Ciudad de Atlanta en el estado de Georgia, con un poco más del 13% y como una 

tercera alternativa la Ciudad de Chicago, en el estado de Illinois.  
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           Cuadro 14ª Lugar de destino del migrante 5ª Sección 
Destino  Frecuencia % 
Georgia (Atlanta)  190 64.8
Nebraska 0 0
Chicago (Illinois) 0 0
Kentucky 19 6.5
California (Angeles) 49 16.8
Texas 3 1
Oakland 12 4.1
Detroit 7 2.4
Arkansas 3 1
Otro 10 3.4
Total 293 100

      Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

 Lo mismo ocurre con los migrantes de la Colonia 5ª Sección, tienen un lugar 

preferente hacia la Ciudad de Atlanta, Georgia como primera opción, se encontró por 

igual una segunda de llegada que es la Ciudad de los Angeles en el estado de 

California y como una tercer alternativa el estado de Kentucky con alrededor del 7%. 
 

     Gráfico comparativo 10. Lugar de destino del migrante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

   Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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preferenciales hacia los EUA. A decir de los familiares de los migrantes del poblado 

Estero Verde como área rural  y los de la Colonia 5ª Sección como área urbana. Los 

primeros, tienen como lugar de preferencia y residencia la ciudad de Nebraska con 

un 65% y los segundos, el estado de Georgia, preferentemente la Ciudad de Atlanta 

con el 64.8%.  

 

Las preferencias hacia los lugares de destino, como se puede apreciar en el 

gráfico 10, son muy marcadas y casi iguales en términos porcentuales, aunque no 

dejan ambos de tener una segunda y hasta una tercera opción. Hay que destacar por 

igual, que existen otros destinos menos demandados por el resto de los migrantes 

como Chicago, Kentucky, Detroit, entre otros. (Véase mapa 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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De ahí que no se pueda hablar de un sólo destino de migrntes Sanmarqueños, 

sino de diversos, pero con marcada preferencia hacia dos ciudades principales: para 

los de la Colonia de la 5ª Sección, la ciudad de Atlanta se convierte en el principal 

opción de viaje hacia los EUA para la gran mayoría de los migrantes de esta área, y 

para los de Estero Verde  su lugar preferentemente mayoritario es el estado de 

Nebraska. 

 

Tanto es el sentir de los habitantes de la Colonia 5ª Sección hacia su lugar de 

arribo y destino en los EUA, que a la colonia en donde radican en la ciudad de 

Atlanta  le han denominado “San marquitos”. 

 

 En otro cruce de variables, entre el lugar de destino y el nivel de educación, se 

aprecia los distintos lugares de arribo que tienen los emigrantes de las localidades de 

estudio en los EUA en función de su nivel de instrucción, con el propósito de conocer 

si el nivel de educación influye en la toma de decisión del lugar de destino. 

 

Véase primero las respuestas de los familiares de migrantes de la 

Colonia 5ª Sección.  
 
Gráfico comparativo 11. Destino del migrante 5ª Sección y su nivel de instrucción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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Primeramente, en este cruce de variables, de la Colonia 5ª Sección, se 

aprecia que la Ciudad de Atlanta, Georgia, es el único estado que recibe de todos los 

niveles de instrucción. Resaltando mayoritariamente los que cuentan con instrucción 

primaria, posteriormente los de secundaria, seguidos de aquellos que no tienen 

ninguna instrucción, a la postre los de preparatoria junto con los que tienen una 

carrera técnica, y finalmente hasta con nivel de licenciatura, aunque estos últimos en 

menor grado. 

 

El resto de los estados, reciben migrantes con diferentes niveles de 

educación, pero los de primaria especialmente, se dispersan por varios estados de 

llegada en los EUA. 

 

   Radiografía de la localidad de Estero Verde.  
 

  Gráfico comparativo. 12 Destino de migrantes Estero Verde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

 En el poblado de Estero Verde, el comportamiento respecto a que lugar 

prefieren de acuerdo al grado de instrucción con que cuenta el migrante, es similar 

que en la Colonia 5ª Sección. Hay un solo estado que es Nebraska el que recibe de 

todos los niveles de instrucción, pero principalmente los de secundaria y primaria. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Georgia Nebraska California chicago otro

Sin Instrucción
Primaria
Secundaria
Prepa-Téc
Superior



 

 173
 

Seguidos de los que tienen preparatoria y posteriormente los que no tienen 

instrucción.  

 

Se aprecian por igual que los migranes que no tienen ninguna instrucción 

están diseminados por todos los estados destinos de los EUA. 

   

 IV.6. 2  Recurrencia migratoria y características socio-demográfica   
  

Analizar el ciclo de retorno del fenómeno migratorio en ambas localidades, es 

de suma importancia. Ya que, se conoce que tanto y cuánto se conserva ésta 

relación familiar entre los hogares con integrantes en los EUA. Además de, conocer 

quiénes mantienen este viaje de retorno a sus lugares de origen. 

 

El análisis, puede tener dos direcciones, un viaje que se hace para quedarse 

en el lugar de destino, ó un viaje constante de ida y vuelta permanente que conlleva 

a tener una estructura familiar distinta. 
     

Cuadro 15. Veces que ha emigrado Estero Verde 
Veces que ha emigrado Frecuencia % 

1 133 72.7
2 45 24.6
3 3 1.6
4 2 1.1

Total 183 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 

 En relación a la localidad de Estero Verde, de acuerdo a los resultados 

arrojados en la encuesta, se observa que los migrantes internacionales en esta 

localidad, tienen viajes de retorno hasta en cuatro ocasiones. Aunque, la gran 

mayoría alrededor del 73% lo realizan en por una sóla vez, seguidos por los que han 

retornado hasta en dos veces con el 24.6%. Si se suman estos porcentajes de 

ambos viajes, se deduce que más del 97% de los migrantes en de esta localidad, 

han emigrado hasta en dos ocasiones. 
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Cuadro 15ª. Veces que ha emigrado Colonia 5ª Sección 
Veces que ha emigrado Frecuencia % 

1 144 49.1
2 104 35.5
3 30 10.2
4 9 3.1
5 6 2

Total 293 100
 
 

 En lo que se refiere a la Colonia 5ª Sección, en esta área se aprecia que los 

migrantes tienen más viajes de salida y de retorno, desde los que lo hacen por única 

vez, que son casi la mitad de los migrantes con el 49%. Los que han ido hasta en 

dos ocasiones con el 35.5%, los que lo han realizado por tres ocasiones con un 10% 

y hasta los que lo han realizado por cinco ocasiones, que es la minoría con apenas 

un 2%. Por igual, si se suman los viajes de retorno desde que salen en una sóla 

ocasión hasta la tercera, se deduce que estos representan la gran mayoría de los 

migrantes que realizan estos viajes de retorno, que equivale casi al 95%. 
 
 

Gráfico comparativo 13. Veces que ha emigrado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
        Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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En esta variable llamada de retorno de la migración, al realizar la comparación 

entre las localidades de estudio, se aprecia cómo, en su mayoría los migrantes van 

por una sola vez. Principalmente los de la zona rural los cuales alcanzan casi el 73%. 

Los del área urbana realizan este viaje por una sóla ocasión el 49%, aunque existe 

un porcentaje considerable de esta área, que regresan hasta por dos, tres, cuatro o 

hasta en cinco ocasiones más. 

 

IV. 6. 2. 1 Número de veces que ha emigrado y su parentesco 
  

En este primer cruce de variables que se realiza entre el número de veces que 

ha emigrado y el parentesco del migrante, se observa en el cuadro 16 los siguientes 

resultados: 

 
     Cuadro 16 Parentesco del migrante / Número de veces que ha emigrado  
     (% del total) Estero Verde  

Parentesco / veces que ha emigrado 
/ Frecuencias 

1 2 3 4 

Esposo 3.3 2.7 - 1.1 
Esposa 1.6 1.1 - - 
Hijo 35.0 12.6 1.6 - 
Hija 31.7 7.1 - - 
Otro 1.1 1.1 - - 

       Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
 

En la localidad de Estero Verde, como ya quedó demostrado en anteriores 

analices, los que más emigran son los hijos, sean estos hombres ó mujeres, pero 

además son ellos mismos los que mantienen ese viaje de retorno hasta en dos 

ocasiones con lo equivalente al 12.6%. Seguidas de las hijas con el 7% (Vea cuadro 

16). 
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Cuadro 16ª Parentesco del migrante / Número de veces que ha emigrado (% del 
total) 5ª Sección 

Parentesco / veces que ha emigrado 
/ Frecuencia 

1 2 3 4 5 

Esposo 3.1 9.9 3.8 0.7 1.4 
Esposa 0.3 1.4 - -  -  
Hijo 28.3 15.4 4.8 2.4 0.3 
Hija 15.0 7.5 1.7 -  -  
Otro 2.4 1.4 - -  0.3 

   Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
 

En la Colonia 5ª Sección, este viaje de retorno lo mantienen los hijos hombres, 

y los esposos hasta desde en dos ocasiones con el 15.4% y el 9.9%, hasta por una 

quinta vez, con un porcentaje del 0.3% y 1.4%, respectivamente.  

 

 Por último, se puede confirmar, que los esposos e hijos hombres, mantienen 

un ciclo de retorno migratorio consecutivo que van desde dos hasta en cuatro o cinco 

ocasiones, sobre todo los de la Colonia 5ª Sección. 

 

IV. 6. 2. 2  Número de veces que ha emigrado y su nivel de  
educación  

 

Respecto a este cruce de variables entre el número de veces que han 

emigrado las personas y su nivel de educación, se observa lo siguiente: 
 
 

Cuadro 17 Nivel de Educación del migrante / No. de veces que ha emigrado (% del 
total) Estero Verde  
Nivel de educación / veces que ha emigrado  
/ Frecuencia 

1 2 3 4 

Sin instrucción 8.7 3.8 - -  
Primaria 25.7 6.6 - 0.5 
Secundaria 32.8 12.6 1.6 -  
Prepa-Téc 3.3 1.1 - 0.5 
Superior 2.2 0.5 - -  
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 

 

Como se puede apreciar en los resultados procesados de la localidad de 

Estero Verde, los que realizan viaje de retorno ha los EUA, son en primer lugar los 
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que tienen nivel de secundaria con el 12.6%, seguidos de los de primaria con el 

6.6%. Y un porcentaje apenas del 0.5% con nivel de instrucción primaria y 

preparatoria o técnica, realizan un cuarto viaje. 
 

Cuadro 17ª Nivel de Educación del migrante / No. de veces que ha emigrado (% del 
total)5ª Sección 

Nivel de Educación / veces que ha emigrado  
/ Frecuencia 

1 2 3 4 5 

Sin instrucción 3.8 6.1 0.7 - - 
Primaria 24.2 16.4 6.1 1.4 1.0
Secundaria 17.7 8.9 1.7 .7 0.3
Prepa-Téc 3.1 4.1 1.7 0.7 0.7
Superior 0.3 - -  0.3 - 

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
 
 En el cuadro 17ª de la Colonia 5ª Sección, se aprecia como los que poseen 

instrucción de educación primaria, secundaria y de preparatoria ó técnica, son los 

migrantes que tienen un viaje de retorno hasta en cinco ocasiones. Los de primaria 

mayoritariamente con el 16.4% seguidos de los de secundaria con el 8.9% y los de 

técnica con el 4%, en un segundo retorno. 

 

Por último también, las personas que no tienen ninguna instrucción escolar, 

tienen un viaje de retorno hasta por dos o tres ocasiones, en la rural con el 3.8% y en 

la urbana con el 6.1%. 

 

   IV. 6. 3  Períodos de la emigración 
 

 El siguiente análisis, refleja el período en que se ha manifestado el fenómeno 

migratorio en las dos áreas de estudios, además de conocer desde cuándo las 

personas han iniciado su partida y que momentos han sido los más álgidos, desde el 

incremento del éxodo de la migración. 
          Cuadro 18  Año en que emigro por primera vez. Estero Verde  

Ocasión Años 
Primera Vez 1990
Ultima Vez 2006
Moda 2001

                   Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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Se puede apreciar como en la localidad de Estero Verde, la primera 

emigración de acuerdo a los resultados de la entrevista, empezaron a salir de su 

comunidad en el año de 1990, siendo para el año 2001, en donde se dio la 

emigración constante de personas de esa área de estudio. 
 

        Cuadro 18ª. Año de la primera vez en que emigro. 5ª Sección 
Ocasión Años 
Primera Vez 1981
Ultima Vez 2006
Moda 2000

         Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 

En la Colonia 5ª Sección, la emigración tiene su inicio en el año de 1981de acuerdo a 

los resultados de la encuesta,  dándose el auge migratorio en el año 2000.   
 
Gráfico comparativo 14. 5ª Sección y Estero Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006.    
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Al realizar la comparación de las áreas de estudio, se observa en el gráfico 14, 

que la emigración internacional tiene sus primeras manifestaciones en décadas 

diferentes, en la Colonia 5ª Sección, se da a inicios de la década de los 80´s y en la 

localidad de Estero Verde a principios de los 90´s. Por lo que se afirma que el 

fenómeno migratorio lleva una década más en la Colonia 5ª Sección.  

 

Está gráfica muestra la diferencia del comportamiento migratorio entre 5ª 

sección y Estero Verde, en esta última localidad el segundo ciclo que inicia a partir 

de 1998, es más amplio que los ciclos en 5ª. Es decir, a partir de ese año del 98 

están por encima de la línea de la 5ª Sección, aunque la tendencia a disminuir es 

semejante. Los resultados de la gráfica 14 se obtuvieron al sumar la respuestas que 

dieron los familiares de los migrantes cuando se les preguntó en que año había 

emigrado su familiar.  

 

Siguiendo con el análisis comparativo, se concluye que en la 5ª Sección la 

migración tiene su máximo auge en el año 2000. Para la localidad de Estero Verde, 

este auge lo alcanza para el año 2001. La diferencia es de un año por lo que se 

aprecia que a inicios del siglo XXI se puede asegurar que en el municipio existe la 

“fiebre americana”. Los Sanmarqueños de diferentes localidades pero 

principalmente de las de estudio, no tienen otra idea en mente, que emigrar hacia los 

EUA. 

 

Posteriormente en ambas áreas de estudio, una vez que han alcanzado su 

máximo altura la curva de la migración, empieza el descenso de manera cíclica. Es 

decir, en ocasiones disminuye y en otros periodos aumenta, para luego disminuir. 

 

IV. 6. 4  Causas de la emigración   
 A la pregunta que se les formuló en el cuestionario a los familiares de los 

migrantes ¿Cuál es la causa por la que emigró hacia los Estados Unidos de 

América? las respuestas no tuvieron mucha diferencia entre las áreas de estudio. 
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Véase su cuantificación en los siguientes cuadros y gráfico. 
Cuadro 19. Causas de la emigración Estero Verde 
Causas Porcentajes (%) 
Busca de Empleo 95.6
Reunirse con su familia 3.3
Otro 1.1
Total 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

Definitivamente, en la localidad de Estero Verde como parte de la zona rural 

del municipio, alrededor del 96% de los encuestados contestaron que sus familiares 

emigraron a los EUA, por que no tenían empleo. Y sólo un 3%, contestó que se 

fueron a reunir con sus familiares que ya viven en los allá. 
 
 
Cuadro 19ª. Causas de la emigración 5ª Sección 
Causas Porcentajes (%) 
Busca de Empleo 97.3
Reunirse con su familia 2.7
Total 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 

Los familiares de la Colonia 5ª Sección cuando se le formuló la pregunta del 

por qué sus familiares habían emigrado, por igual, más del 97% respondieron que se 

fueron para buscar empleo y apenas el 2.7% a reunirse con sus familiares.   
 
Gráfico comparativo15. Causas de la emigración 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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Al realizar la comparación entre las localidades de estudio, respecto a esta 

variable donde se analizan los motivos que tuvo el migrante para abandonar su lugar 

de origen, la respuesta es contundente. En ambas localidades  de estudios, casi la 

totalidad de estos, respondieron que la principal causa que originó que sus familiares 

se fueran, fue por buscar empleos. Los del área urbana con el 97% y los del área 

rural alrededor del 96%. 

 

De ahí, le siguen aquellos que fueron a reunirse con sus familiares, 

principalmente en la localidad de Estero Verde con el 3%, y aproximándose al mismo 

porcentaje los de la Colonia 5ª Sección.  

 

IV. 6. 5  Actividad laboral a la que se dedicaba antes de emigrar 
  

 Par el ser humano, siempre abandonar el lugar de nacimiento o en donde ha 

radicado por un periodo de tiempo determinado, se convierte en una tarea difícil de 

resolver, más aún, cuando existe algún modo de sobrevivencia de manera personal y 

familiar.  
 

Las respuestas de la siguiente variable de estudio, dará una idea de las 

actividades productivas a que se dedicaban estos migrantes antes de tomar la 

decisión de marcharse.   
  

Cuadro 20  Actividad realizada en los dos meses antes de irse. Estero Verde 
Actividad Frecuencia % 
Campesino 123 66.7
Hogar 47 25.7
Estudiante 9 4.9
Empleada doméstica 4 2.7
Total 183 100

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

 Los de la localidad del Estero Verde, como están enclavados en la zona rural, 

alrededor del 67%, sus familiares respondieron que se dedicaban a las actividades 

del campo. Seguidas de aquellas mujeres que se dedicaban al hogar y tuvieron que 
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emigrar. Una parte de aproximadamente del 5% eran estudiantes y apenas un 

aproximado al 3% eran empleadas domésticas. 
 

        Cuadro 20ª. Actividad realizada en los dos meses antes de irse 5ª Sección 
Actividad Frecuencia % 
Campesino 174 59.4
Hogar 69 23.5
Estudiante 16 5.5
Empleada doméstica 2 0.7
Albañilería 16 5.5
Empleado (a) 10 3.4
Sastre 6 2
Total 293 100

      Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

En esta área de estudio de la 5ª Sección, aún cuando pertenece como colonia 

a la cabecera municipal como zona urbana, la mayoría de sus emigrantes un poco  

más del 59% se dedicaban a las labores del campo. Seguidas por aquellas amas de 

casa con un 23.5% que emigrararon.  Le siguen aquellas personas que se dedican a 

la actividad de la albañilería con el 5.5%, igual que los jóvenes que se dedicaban a 

estudiar.  

 
    Gráfico comparativo 16. Actividad realizada en los dos meses antes de irse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

    Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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Al realizar la comparación, en ambas localidades de estudio, se aprecia en el 

gráfico una diferencia de manera considerable y consistente, de la actividad 

productiva que tenían la gran mayoría de los emigrantes antes de partir. 

 

En la localidad de Estero Verde alrededor del 67% contestaron que eran 

campesinos. Así también, los de la 5ª Sección con porcentaje de aproximadamente 

del 60% eran campesinos antes de partir. 

 

Le siguen otras actividades, como las que se dedican al hogar o son amas de 

casa, con el 25.7% y 23.5% en Estero Verde y 5ª Sección, respectivamente, hasta 

los que tienen un oficio como el de albañilería con 5.5% y el de sastre con 2%, sobre 

todo estos, en el área urbana. 

 

Por último, aquellos que eran estudiantes antes de irse, con el 5.5% y el 4.9%, 

en la localidad de Estero Verde y la colonia 5ª Sección, respectivamente. 

 

 IV. 6. 6  Situación migratoria 
  

Una vez, que se ha culminado todo el proceso y el riesgo que implica el haber 

llegado a los EUA y, ya cruzada la frontera, la aspiración que tiene todo emigrante es 

buscar por cualquier medio su legalización o la obtención de un documento que les 

permita tener una tranquilidad laboral y de estadía en ese país destino. 

 

 Por lo que, se les preguntó a los familiares de estos migrantes, cual es la 

situación migratoria de los miembros de esa familia que se encuentran radicando en 

los USA, cuyos resultados se manifiestan en el siguiente cuadro y gráfico.  

  
   Cuadro 21 Situación migratoria en EUA. Estero Verde 

Situación migratoria  Porcentajes (%) 
Residente 3.3
indocumentado 96.7
Total 100

     Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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 Al realizar el análisis en la localidad de Estero Verde, se aprecia que 

únicamente existen dos tipos de estancia en los EUA por parte de los migrantes de 

esta área de estudio: Indocumentado y residente. La primera con casi la totalidad de 

los que están allá con alrededor del 97%, y los residente apenas con el 3%.  
 

Cuadro 21ª.  Situación migratoria en EUA. 5ª Sección 
Situación migratoria  Porcentajes (%)
Residente 7.1
indocumentado 91.5
Ciudadano 1.4
Total 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

En el área de la 5ª Sección, los indocumentados que son la gran mayoría 

representan el 91.5%, los residentes el 7.1% y los ciudadanos americanos con el 

1.4%. Es de hacerse notar, que sigue prevaleciendo en su mayoría la figura de 

indocumentado por parte de los migrantes de esta colonia estudiada.  

 
Gráfico 17 Situación migratoria en E.U.A 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

        

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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aquel lugar de destino con una clasificación de indocumentado, definido esto, como 

aquella persona que no tiene un pasaporte o documento oficial que le permita 

trabajar ni residir en ese país.  

 

Los del Estero Verde, respondieron que el 97% se encuentran en situación de 

indocumentado, mientras que los de la 5ª Sección casi el 92%.  

 

Aunque existen, los que tienen una calidad de residente de ese país 

norteamericano, con apenas el 7% y 3%, en Estero Verde y 5ª Sección, 

respectivamente, y apenas un 1.4% con la característica de ciudadanos (esto 

encontrado únicamente en la Colonia 5ª Sección). 

En un cruce de variable sobre la dinámica de movilidad del migrante, respecto 

al año en que emigró por primera vez y su situación migratoria que tiene en los EUA. 

Los resultados se presentan en los siguientes cuadros 22 y 22ª con relación a la 

localidad de Estero Verde y la Colonia 5ª Sección, respectivamente. 

 

Resultados obtenidos para la localidad de Estero Verde. 
Cuadro 22. Año en que emigró por primera vez / Situación migratoria. Estero Verde. 
Año de salida / Situación 
migratoria en EUA  Residente Indocumentado

1990  2
1993  5
1994  1
1995  8
1996 1 9
1997 1 11
1998  13
1999 1 20
2000 1 20
2001 2 24
2002  17
2003  18
2004  10
2005  14
2006  5

Total 6 177
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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Se observa en el cuadro 22, dieciséis años del fenómeno migratorio, en donde 

las únicas dos situaciones que guardan los migrantes de esta área estudiada, son la 

de indocumentados, que son las mayorías con casi el 97%  y, la de residente que 

son la minoría con apenas el 3%. 

 

 Lo interesante, es señalar que los migrantes que han adquirido su residencia 

son aquellos que tienen cierto periodo de tiempo, que son aproximadamente diez 

años, es decir, aquellos que tuvieron su primer viaje por los años 1990, hasta los que 

de una u otra forma han adquirido su ciudadanía recientemente, aquellos que 

partieron por los años 2000 y 2001.  

 

El resto para su inconveniencia -tienen una situación de indocumentados en 

ese país- en donde residen, unos con un tiempo bastante considerable y otros 

recientemente, pero que no han podido legalizar su situación de residencia en los 

EUA. 

 

Resultados obtenidos para la Colonia 5ª Sección. 
 

Cuadro 23. Año en que emigró por primera vez / Situación migratoria. 5ª Sección 
Año / Situación  
migratoria en EUA Residente Indocumentado Ciudadano

1981   1 
1984  2 1 
1985 2 2 1 
1986 2 1  
1988 1   
1989  1  
1990 6 15  
1992  4  
1993  6  
1994  10 1 
1995 3 27  
1996 1 23  
1997  10  
1998 3 22  
1999  29  
2000 2 33  
2001  17  
2002  24  
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2003  18  
2004  8  
2005 1 10  
2006  6  

 21 268 4 
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

En el cuadro 23, se puede ver que en el área de estudio de la Colonia 5ª 

Sección del municipio de San Marcos, existe más diversidad, respecto a la situación 

migratoria que guardan los ciudadanos de esta colonia. Algunas personas ya son 

ciudadanos de ese país, con un porcentaje del 1.4%, mínimo, pero al fin un paso 

dado por las personas que residen en aquel lugar, que puede ser por varios motivos: 

uno de ellos, es que su partida del lugar de origen se remonta, en los inicios de la 

década de los 80´s, ó como el de haber contraído matrimonio con ciudadanos 

norteamericanos y/o por el tiempo que han estado residiendo por aquello lugares. 

  

Otro aspecto a resaltar en esta área, es el número de residentes, el cual es  

mayor que en la localidad de Estero Verde, duplicando incluso su porcentaje, 

alcanzando un 7% respecto al total de migrantes. Esta característica,  se ha 

convertido en un factor común entre personas migrantes de esta Colonia. De ahí el 

comportamiento cíclico de la migración en esta área, es decir, tienen la oportunidad 

de ir y venir con más frecuencia que los de la otra área de estudio.  

 

 Y por último, están los que todavía no han podido resolver su situación 

migratoria y tienen un status de indocumentados, que son la gran mayoría con el 

91.5%, aspecto que ha cobrado más fuerza en los últimos años de la migración en 

estas dos localidades de estudio.  
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CAPITULO V 
 

REMESAS 
 

En el presente capítulo, se hace una cuantificación de las remesas que los 

migrantes internacionales envían a sus familiares a sus lugares de origen, según las 

cifras arrojadas en la encuesta aplicada en la presente investigación, en las 

localidades de Estero Verde como área rural y la Colonia Quinta Sección como área 

urbana, del municipio de San Marcos, Guerrero.  

 

 En este aspecto económico se analizan las variables: periodo de envío de las 

remesas, el monto de envío en dólares y el uso ó destino que tienen una vez que las 

reciben los familiares. Se realzan por igual, cruces de variables socio-demográficas y 

económicas, para observar la relación que existe entre el monto de envío y quiénes 

son los que envía el mayor número de remesas hacia sus familiares. 

 

 Aún cuado es de reconocerse, como lo sostiene Jorge Durand (2007) que esta 

parte de la migración internacional que son las remesas, esta ya muy estudiada por 

investigadores internacionales y nacionales como: Rodolfo García Zamora (2003), 

Fernando Lozano Ascensio (2003), Alejandro Canales (2004) y muchos más, se 

hace necesario indagar, cuál es el impacto económico en el desarrollo social de las 

familias, quienes una vez que reciben estas remesas, su uso y destino de las 

mismas, se diversifica en varios sentidos. 

 

 Es en estas comunidades de expulsión, en donde se hace forzoso el análisis a 

fondo, en virtud de la insuficiencia de estudios que hablen sobre dicha problemática 

local, fundamentalmente en el estado y en el municipio de San Marcos. Por otro lado, 

se contribuye a generar la información que pueda ser utilizada en la implementación 

de programas sobre capacitación y asesorías, que impulsen a mejorar el futuro de 

las familias de los migrantes que con esfuerzo y trabajo favorecen a optimizar las 

condiciones económicas y sociales de sus familiares, vías remesas internacionales.      
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 Por último, se hace notar, al igual que en los dos capítulos que antecedieron a 

este, que en el presente apartado, se realizará un análisis breve de los aspectos 

económicos producto del envío de remesas, y que, será en el capítulo VII, donde se 

abordará la discusión de los resultados, así como, la confrontación teórica sobre esta 

línea de investigación de las remesas internacionales en el contexto de la migración 

internacional. 

 

Que por añadidura y como consecuencia de ello, ayude a formular 

conclusiones sobre el comportamiento del fenómeno migratorio en ambas 

localidades de estudio del municipio de San Marcos, y estar en condiciones de emitir 

algunas aseveraciones sobre las consecuencias económicas, que trae consigo el 

envío de divisas por parte de los migrantes a sus familiares de estas localidades. 

 

V. 1 Período de envío de remesas  
 

 En esta primera variable de tipo económico, se revisan los datos arrojados en 

la encuesta respecto al periodo de envío de las remesas de los migrantes a sus 

familiares, por lo que se cuantificó desde el que no envía, aquél que lo hace al mes, 

cada dos meses y, hasta los que envía cada año.  

   

   Cuadro 24. Periodo de envío de remesas (Dólares). Estero Verde 
Periodo de envío  Frecuencia % 

No envía 42 23
Mes 57 31.1
Dos meses 48 26.2
Tres meses 15 8.2
Cuatro meses 6 3.3
Cinco meses 4 2.2
Seis meses 5 2.7
Un año 6 3.3
Total 183 100

   Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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En relación al período de envío de remesas de los migrantes internacionales de la 

localidad de Estero Verde, se puede apreciar en el cuadro 24 que el mayor número 

de envíos a esta área con el 31%, lo hacen normalmente cada mes. Seguidos de los 

que lo envían cada dos meses con el 26%, y un porcentaje considerable del 20% que 

no envía, hasta aquellos migrantes que realizan el envío cada tres meses con el 8% 

y aquellos que lo hacen cada año que apenas alcanzan el 3.3%. 
 

 Cuadro 24ª  Periodo de envío de remesas (Dólares). 5ª Sección 
Periodo de envío Frecuencia % 
No envía 46 15.7
Mes 169 57.7
Dos meses 24 8.2
Tres meses 14 4.8
Cuatro meses 4 1.4
Cinco meses 6 2
Seis meses 3 1
Siete meses 2 0.7
Un año 25 8.5
Total 293 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 
Para la Colonia 5ª Sección en el área urbana, más de la mitad de los 

migrantes alrededor del 58%, realizan sus envíos de remesas cada mes, seguidos de 

los que no envía con el 15.7%, posteriormente con más del 8% de aquellos que lo 

hacen cada dos meses  ó cada año. 
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     Gráfico comparativo 18 Periodo de envío de remesas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
      

 
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 

Al llevar a cabo la comparación entre las localidades estudiadas, se puede 

apreciar en el gráfico 18, que el período más frecuente en el que realizan dichas 

remisiones es mensual; con mayor porcentaje en la Colonia 5ª Sección, en donde 

éstos representan alrededor del 58% y en Estero Verde el 31%. Seguidos de los que 

envían cada dos meses, estos principalmente en Estero Verde con el 26% y con el 

8% en la Colonia 5ª Sección. Durante el proceso de la investigación, se observó que 

en la localidad de Estero Verde como pertenece a la zona rural, no cuentan con las 

facilidades ni la infraestructura para los cobros de sus remesas familiares, y eso 

provoca que los periodos de envíos entre las localidades sean diferenciados, esto 

comparado con la Colonia 5ª Sección que se encuentra ubicada en la zona urbana 

en donde si tiene la infraestructura necesaria para el cobro contínuo de los envíos de 

las remesas, sobre todo aquellos que se realizan mensualmente.  

 

Se aprecia también, que existe en ambas áreas, un porcentaje considerable 

de los que no envían; siendo del 23% de Estero Verde y casi el 16% de la 5ª 

Sección. Por último, el resto, lo realizan en un periodo que va de entre los tres meses 

a un año, en este periodo se encuentran un 8.5% en la 5ª Sección y  un poco más 

3% en Estero Verde.  
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V. 2 Monto de envío de remesas 
 

Respecto a esta variable económica analizada por igual de manera anual, se 

ha elaborado el cuadro 25 y 25ª con datos estadísticos que ilustran las 

características importantes de la misma y que explican el comportamiento en 

términos descriptivos de los envíos de remesas en las áreas estudiadas. 

   

 El procedimiento utilizado para cuantificar este monto de envío anual de las 

remesas por parte de los migrantes tanto para la localidad de Estero Verde como 

para la Colonia 5ª Sección, fue sumando el total de las cantidades enviadas en 

dólares en el transcurso del año, desde aquellos que enviaron en periodos de 

manera mensual, cada dos meses, hasta los envíos únicos que realizan algunos 

migrantes durante todo un año. En este caso, la cuantificación se realizó para el año 

2006, periodo en que se llevó a cabo la investigación. Arrojando los siguientes 

resultados.    

      
       Cuadro 25 Estadísticas de envío de remesas anual (Dólares). Estero Verde 

Estadísticas / Localidad Estero Verde 
Media 1 118.07
Moda 600.00
Mínimo 0
Máximo 24 000.00
Total 204 680.00
Total de emigrantes  183

        Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 
 Se puede afirmar, que el monto promedio de envío por migrante al año en 

esta área de estudio es de 1 118.07 dólares (Que equivale a 93.17 dólares 

mensual17). El monto más frecuente (moda) de remisión es de 600 dólares al año. Se 

observa que la máxima cantidad que envía un migrante de esta área, es de 24 000 

dólares. Finalmente se puede decir, que la cantidad total en un año enviada por 

todos los migrantes de esta localidad asciende a 204 680 dólares. 

 
                                                 
17 Esta operación mensual del envío de las remesas familiares por migrante, se calculó dividiendo la 
suma del envío global (total) anual, entre el total de emigrantes. Esta operación puede ser aplicada 
para todos los análisis con las diferentes variables socio-demográficas. 
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   Cuadro 25ª Estadísticas de envío de remesas anual (Dólares).  5ª Sección  
Estadísticas / Localidad 5ª Sección 
Media 1 982.11
Moda 1 200.00
Mínimo 0
Máximo 12 000.00
Total 580 758.50
Total de emigrantes  293

   Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
  

 En lo que respecta a la Colonia 5ª Sección, su envío promedio anual por 

migrante es de 1 982.11 dólares (Que equivale a 165.18 dólares mensual18), sus 

envíos más frecuentes son de 1 200 dólares con un máximo de 12 000 dólares por el 

mismo período mencionado. Finalmente, se cuantifica el envío total por año de los 

migrantes de la Colonia 5ª Sección el cual suma un total de 580 758.50 dólares.  
 

Gráfico comparativo 19. Estadísticas de envío anual (dólares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

Siguiendo con la comparación entre las dos localidades, como se puede 

apreciar en el gráfico 19, se encuentra que: el promedio de envío por migrante anual 

y mensual en ambas localidades de estudio es diferente, mientras que en la 5ª 

Sección tienen un promedio de envío anual de 1 982.11 dólares, para la localidad de 
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Estero Verde es de 1 118.07, existiendo una diferencia de 864.04 dólares (que 

transformados a pesos corrientes mexicanos, a razón del tipo de cambio promedio 

anual de 10.900419 pesos por dólar, se está hablando que en la primera localidad se 

tiene un envío promedio anual de 21 605.79 pesos y para la segunda de 12 187.41 

pesos, así también, la diferencia en el envío entre las dos localidades es de 9 418.38 

pesos mexicanos). 

 

 Posteriormente, se observa que en la Colonia 5ª Sección se tiene una 

frecuencia (modal) de envío de 1 200 dólares anuales, y en la localidad de Estero 

Verde de 600 dólares por año. Encontrándose también, los casos extremos, desde el 

que no envía, hasta aquella persona que dijo envía 12 000 dólares anuales en la 

Colonia 5ª Sección, y 24 000 dólares al año en la localidad de Estero Verde 

respectivamente, aunque fueron casos únicos en ambas. 

 
      Gráfico  comparativa 19ª. Envío total anual (Dólares)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 
 

Posteriormente, en relación al monto total enviado en ambas localidades de 

estudio, se puede apreciar en el gráfico 19A, la derrama económica total al año que 
                                                 
19 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados, con datos del Banco de México. Enero 1980 a Enero de 2008. 
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existe vías remesas para el Estero Verde es de 204 680 dólares, que traducidos a 

pesos mexicanos equivaldría a 2’ 231 093.87 pesos. Para el área de la 5ª Sección la 

derrama es de 580 758.5 dólares, que también equivale a 6’ 330 499.95 pesos 

mexicanos, existiendo una diferencia de 376 078.5 dólares, lo equivalente a                 

4’ 099 406.08 de pesos nacionales. Por lo que se concluye, que existe más derrama 

económica producto de las remesas familiares en la Colonia 5ª Sección que en la 

localidad de Estero Verde. 

 

Enseguida el cruce de las variables socio-demográficas con la de tipo 

económica en relación al monto de envío de las remesas internacionales a sus 

lugares de origen. 

 
V.2.1 Parentesco del migrante y el monto de envío de remesas 

 
Cuadro 26  Parentesco / Monto de envío  anual / Estero Verde (En dólares).   

Parentesco / Monto de 
envío / Localidad 

Estadístico Monto de envío  
en dólares 

Esposo Media 4 504.61
  Máximo 24 000.00
Esposa Media 3 120.00
  Máximo 9 600.00
Hijo Media 742.66
  Máximo 3 600.00
Hija Media 761.69
  Máximo 4 800.00
Otro Media 2 400.00
 Máximo 4 800.00

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 
En este primer cruce de variables realizado en la localidad de Estero Verde, se 

puede apreciar como el promedio más alto de envío lo posee el esposo con 4 504.61 

dólares al año, seguido de la esposa con 3 120 dólares. Los hijos son los que tienen 

el promedio de envío más bajo, con 742.66 y 761.69 dólares, hombre y mujer, 

respectivamente. Es notorio el mayor monto de envío que realiza el esposo hombre a 

su familiar, mismo que equivale a 24 000 dólares al año. 
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Cuadro 26ª   Parentesco / Monto de envío anual / 5ª Sección (En dólares).   
Parentesco / 
Monto de envío / 
Localidad 

 
Estadístico 

Monto de envío en dólares 

Esposo Media 4 472.72 
  Máximo 12 000.00 
Esposa Media 1 834.28 
  Máximo 3 000.00 
Hijo Media 1 571.66 
  Máximo 7 200.00 
Hija Media 1 098.26 
  Máximo 4 800.00 
Otro Media 988.33 
 Máximo 4 800.00 

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

En relación a la Colonia 5ª Sección, sus promedios de envío tienen el 

siguiente comportamiento: los esposos hombres poseen el envío más elevado con     

4 472.72 dólares, seguidos de las esposas con 1 834.28 dólares mensuales. 

Finalmente los hijos hombres y mujeres ostentan los envío más bajos con un 

promedio de 1 834.28 y 1 098.26 dólares, respectivamente. Aquí por igual se aprecia 

un envío máximo de 12 000 dólares anuales que realiza un esposo  a su familia de 

esta Colonia 5ª Sección.  

 

Al realizar la comparación entre ambas áreas, se concluye que el envío 

promedio más alto en relación a los esposos, se encuentra en la localidad de Estero 

Verde con  4 504.61 para el esposo y 3 120 dólares para la esposa, respectivamente. 

 

De los hijos hombres y mujeres,  entre ambas localidades estudiadas, el envío 

promedio más elevado lo tienen los de la Colonia 5ª Sección con 1 834.28 dólares 

para el hijo hombre y de 1 098.26 dólares para la hija mujer.  

  

En términos generales, se puede apreciar que los promedios de envíos más 

elevados entre ambas áreas, lo poseen los de la localidad de Estero Verde, con 

excepción de los hijos hombres y mujeres. 
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V. 2. 2  Edad por intervalos del migrante y el monto de envío de remesas 
       

Cuadro 27  Parentesco / Monto de envío anual /Estero Verde (En dólares).   
Edad/Monto de  
envío/Localidad 

 
Estadístico 

Monto de envío en 
dólares 

15 - 19 Media 1 133.33
 Máximo 3 600.00

20 - 24 Media  950.90
 Máximo 3 600.00

25 - 29 Media 1 035.78
 Máximo 3 600.00

30 - 34 Media  597.83
 Máximo 4 800.00

35 - 39 Media 1 765.92
 Máximo 24 000.00

40 - 44 Media 695.38
 Máximo 2 400.00

45 - 49 Media 2 200.00
 Máximo 9 600.00

50 - 59 Media 2 808.00
 Máximo 8 640.00

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 
 
En este otro cruce de variables respecto a la edad del migrante y el monto de 

envío de sus remesas, en esta localidad de Estero Verde, los promedios más 

elevados recaen en las personas más adultas, el promedio mayor de envío lo tienen 

los migrantes entre los 50 a 59 años de edad con 2 808.00  dólares al año, seguidos 

por los que poseen entre 45 y 49 años con 2 200 dólares al año. El promedio más 

bajo lo tienen los que cuentan entre 30 y 34 años de edad con 597.83 dólares 

anuales.   
 
Cuadro 27ª   Parentesco / Monto de envío anual / 5ª Sección (En dólares).   
Edad/Monto de  
envío/Localidad 

 
Estadístico 

Monto de envío en 
dólares 

15 - 19 Media 2 280.00
 Máximo 7 200.00

20 - 24 Media 1 538.51
 Máximo 7 200.00

25 - 29 Media 1 842.85
 Máximo 6 000.00

30 - 34 Media 2 197.95
 Máximo 12 000.00

35 - 39 Media 1 935.91
 Máximo 12 000.00
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40 - 44 Media 2 131.03
 Máximo 12 000.00

45 - 49 Media 2 213.57
 Máximo 9 600.00

50 - 59 Media 3 201.81
 Máximo 9 600.00

 Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006        
 

 

Para la Colonia 5ª Sección, los promedios de envíos por intervalos de edad 

tienen el siguiente comportamiento: el más elevado lo realizan las personas con una 

edad de entre 50 a 59 años, con 3 201.81 dólares anuales. Seguidos de los que 

tienen de 15 a 19 años de edad, con 2 280.00 dólares igual al año. El promedio más 

bajo lo poseen los migrantes que están entre una edad de 20 a 24 años de edad, con 

1 538.51 dólares. 

 

Al realizar una comparación entre ambas localidades estudiadas, se encuentra 

que los envíos en promedio son muy parecidos en cuanto a la edad, pero diferentes 

en cantidades. Los promedio más elevados de envíos de remesas los tienen las 

personas que cuentan con una edad de  de 50 a 59 años con 3 201.81 dólares en la 

Colonia 5ª Sección y 2 808  dólares en el Estero Verde. Por lo que es en la Colonia 

5ª Sección en donde se encuentra el envío promedio más alto de remesas familiares 

de migrantes internacionales.  

 

Los que tienen el promedio menor en ambas áreas, son los que cuentan con 

una edad de entre los 20 y 24 años y de 30 a 34 años de edad, para la Colonia 5ª 

Sección y la localidad de Estero Verde, los cuales envían un promedio de 1 538.51 

dólares y 597.83 dólares anuales, en la 5ª Sección y Estero Verde, respectivamente. 

Por lo que el promedio más bajo de envío de remesas se encuentra en la localidad 

de Estero Verde. 
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V.2.3  Estado civil del migrante y el monto de envío de remesas 
 
Cuadro 28 Estado civil / Monto de envío anual / Estero Verde (En dólares).   

Estado civil /Monto 
de envío/Localidad 

 
Estadístico 

Monto de envío en 
dólares 

Soltero Media 1 190.00
 Máximo 4 800.00
Casado Media 1 113.55
 Máximo 24 000.00
Unión Libre Media 1 000.00
 Máximo 2 400.00
Separado Media 725.00
 Máximo 3 600.00

                    Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

 

De acuerdo a la situación conyugal en que se encuentran los migrantes 

internacionales de la localidad de Estero Verde, el cual se ilustra en el cuadro 28, se 

puede apreciar que los migrantes, que tienen el promedio más elevado de envío son 

los solteros con 1 190 dólares anuales. Seguidos de los casados con 1 113.55 

dólares. Los que poseen el promedio más bajo son los que están separados de sus 

esposas o pareja, con apenas 725 dólares anuales. 

 
Cuadro 28ª  Estado civil / Monto de envío anual / 5ª Sección (En dólares).   
Estado civil /Monto 
de envío/Localidad 

 
Estadístico 

Monto de envío en 
dólares 

Soltero Media 1 983.66
 Máximo 7 200.00
Casado Media 2 053.76
 Máximo 12 000.00
Viudo Media 1 400.00
 Máximo 3 000.00
Unión Libre Media 1 865.07
 Máximo 4 800.00
Separado Media 625.00
 Máximo 1 800.00
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 
 

 En relación a la Colonia 5ª Sección, el promedio más elevado lo poseen los 

casados con 2 053.76 dólares al año, seguidos de los solteros con 1 983.66 dólares. 

Los que tienen el promedio más bajo son los separados con 625 dólares mensuales.     
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 Siguiendo con la comparación entre ambas localidades de estudio, se puede 

aseverar de manera general, que el mayor promedio de envíos de remesas en 

relación con el estado civil del migrante, en todas sus característica civiles lo tienen 

las personas emigrantes de la Colonia 5ª Sección, sean estas casadas, solteras,  y 

demás. 

 
V.2.4  Nivel de educación del migrante y el monto de envío de remesas 
 
     Cuadro 29 Nivel de educación / Monto de envío anual / Estero Verde (En dólares).   

Nivel de educación / 
Monto de envío/ Localidad 

 
Estadístico 

Monto de envío en 
dólares 

Sin Instrucción Media 1 114.78 
  Máximo 8 640.00 
 Primaria Media  967.66 
 Máximo 9 600.00 
 Secundaria Media  938.13 
  Máximo 9 600.00 
Prepa-Téc Media 3 944.44 
  Máximo 24 000.00 
 Superior Media  960.00 
 Máximo 1 800.00 

        Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

En este análisis que refleja el cuadro 29, en donde se cruzan las variables el 

nivel de educación del migrante y el monto de envío de sus remesas, se aprecia 

primeramente, que en esta localidad el promedio más alto lo realizan los que tienen 

una preparación de nivel medio superior de preparatoria y alguna carrera técnica con 

3 944.44 dólares anuales, seguidos por los  que no tienen ninguna instrucción con     

3 944.44 al año. Y el nivel más bajo lo tienen los que poseen nivel de secundaria con 

938.13 dólares al año. 
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     Cuadro 29ª  Nivel de educación / Monto de envío anual / 5ª Sección (En dólares).   
Nivel de educación / 
Monto de envío/Localidad 

 
Estadístico 

Monto de envío en 
dólares 

Sin Instrucción Media 3 192.25 
  Máximo 12 000.00 
 Primaria Media 1 700.49 
 Máximo 12 000.00 
 Secundaria Media 2 080.54 
  Máximo 7 200.00 
Prepa-Téc Media 1 891.33 
  Máximo 12 000.00 
 Superior Media  630.00 
 Máximo 1 200.00 

         Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
  

 

En seguida y analizando a los migrantes de la Colonia 5ª Sección, el promedio 

más alto lo tienen aquellos que no cuentan con ninguna instrucción escolar con         

3 192.25 dólares anuales, seguidos por lo que tienen nivel de secundaria con            

2 080.54 dólares. El nivel más bajo de envío se encuentran en los que tienen nivel 

superior, con 630.00 dólares al año. 

 
 Cuadro comparativo 29b Nivel de educación / Monto de envío anual. (En dólares)  

Monto de envío en dólaresNivel de educación 
/Monto de envío/Zona Estadístico Estero Verde 5ª Sección 
Sin Instrucción Media 1 114.78 3 192.25
  Máximo 8 640.00 12 000.00
 Primaria Media 967.66 1 700.49
 Máximo 9 600.00 12 000.00
 Secundaria Media 938.13 2 080.54
  Máximo 9 600.00 7 200.00
Prepa-Téc Media 3 944.44 1 891.33
  Máximo 24 000.00 12 000.00
 Superior Media 960.00  630.00
 Máximo 1 800.00 1 200.00
       Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

  

Al comparar los promedios de envíos en entre las áreas estudiadas, se puede 

apreciar que: los envíos más alto lo tienen los que cuentan con una instrucción de 

nivel medio superior y/o preparatoria de la localidad de Estero Verde con 3 944.44 

dólares anuales. Y el promedio más bajo lo tienen los que poseen con nivel superior 

o licenciatura de la Colonia 5ª Sección con 630 dólares al año. 
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 V.2.5  Situación migratoria y el monto de envío de remesas 
     

Cuadro 30 Nivel de educación / Monto de envío / Estero Verde (En dólares).   
Situación migratoria / 
Monto de envío/Localidad 

 
Estadístico 

Monto de envío en 
dólares 

Indocumentado Media 1 250.00 
 Máximo 3 000.00 
Residente Media 1 114.01 
 Máximo 24 000.00 

        Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 
 
En el análisis de la situación migratoria que guarda el migrante y la relación 

con el envío de sus remesas, se observa en el cuadro 30 que, en la localidad de 

Estero Verde de las dos figuras de migrante con que cuenta, el promedio más alto lo 

tienen los que son indocumentados con 1 250.00 dólares anuales, y los residentes 

con un poco menos alrededor de 1 114.01 dólares al año. Por otro lado, los 

indocumentados tienen un envío máximos de hasta 3 000 dólares anuales, aspecto 

contrario del residente que envía una cantidad máxima de 24 000 dólares al año.  
 
Cuadro 30ª  Nivel de educación / Monto de envío/ 5ª Sección (En dólares).   

Situación migratoria / 
Monto de envío/Localidad 

 
Estadístico 

Monto de envío en 
dólares 

Indocumentado Media 2 037.45 
 Máximo 12 000.00 
Residente Media 1 329.52 
 Máximo 4 800.00 
Ciudadano Media 1 700.00 
 Máximo 6 000.00 

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

En relación con el mismo análisis, pero ahora en la Colonia 5ª Sección, de los 

tres tipos de migrantes que tiene esta área, se observa que los de mayor promedio 

de envío son los indocumentado con 2 037.45 dólares anuales, seguidos de los que 

cuentan con la ciudadanía con 1 700.00 dólares al año. Y el que tiene el menor 

promedio de envío son los residentes con apenas 1 329.52 dólares al año. Es de 

destacarse también, que el envío más alto lo tienen los Indocumentado hasta           

12 000.00 dólares anuales, el doble que los que tienen la ciudadanía que envían 

máximo 6 000.00 dólares al año. 
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Haciendo la comparación entre ambas áreas de estudio, se aprecia entonces 

que, los mayores promedios los poseen los migrantes de Colonia 5ª Sección en cada 

una de las situaciones de permanencia que guarda el emigrante en los EUA.     

 

V.2.6  Lugar de destino del migrante y el monto de envío de remesas 
 
          Cuadro 31 Lugar de destino/ Monto de envío anual / Estero Verde (En dólares).   

Lugar de destino / 
Monto de envío / Localidad 

Estadístico Monto de envío  
en dólares 

Atlanta Media 2 520.00 
 Máximo 24 000.00 
Nebraska Media  889.57 
 Máximo 9 600.00 
Angeles Media  200.00 
 Máximo  600.00 
Chicago Media 1 311.11 
 Máximo 3 000.00 
Otro Media  926.42 
 Máximo 4 800.00 

                  Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

En este otro cruce de la variable económica, monto de envío con otra de tipo 

social, el lugar de destino del migrante, reflejada en el cuadro 31, indica en que lugar 

donde trabajan estos migrantes,  se encuentran los mayores envíos de remesas 

familiares. 

 

 En un primer momento, en la localidad de Estero Verde, se aprecia que el 

mayo promedio de envío lo realizan los que radican en la ciudad de Atlanta, Georgia, 

con 2 520.00 dólares anuales, seguidos de los que radican en Chicago con 1 311.11 

dólares al año. El menor promedio de envío en esta misma área lo tiene los que 

radica en la ciudad de los Angeles, California, con apenas  600.00 dólares por igual 

en todo un año. 

 

 Para concluir el presente análisis de esta localidad, se observa que el 

emigrante internacional que más envía al año se encuentra en la Ciudad de Atlanta, 

Georgia, con  24 000.00 dólares al año. 
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           Cuadro 31ª  Lugar de destino / Monto de envío anual / 5ª Sección (En dólares).   
Lugar de destino / 
Monto de envío / Localidad  

Estadístico Monto de envío  
en dólares 

Atlanta Media 2 092.30 
 Máximo 12 000.00 
Angeles Media 1 920.00 
 Máximo 4 800.00 
Kentucky Media 3 689.47 
 Máximo 12 000.00 
California Media 1 180.71 
 Máximo 6 000.00 
Carolina Media 1 800.00 
 Máximo 2 400.00 
Oakland Media  840.00 
 Máximo 2 880.00 
Detroit Media  514.28 
 Máximo 1 200.00 
Arkansas Media 3 400.00 
 Máximo 4 800.00 
Otro Media 2 237.14 
 Máximo 6 000.00 

   Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

  En un segundo momento y revisando la otra área que compone la Colonia 5ª 

Sección, ahí el promedio más alto lo tienen los que viven  en el estado de Kentucky 

con 3 689.47 dólares anuales, seguidos de los que viven en Arkansas con 3 400.00 

dólares al año. El promedio más bajo lo poseen, los que radican en el estado de 

Detroit con apenas 514.28 dólares anuales. 

 

 En esta área por igual, los migrantes que más envían al año se encuentran 

radicando en la Ciudad de Atlanta, Georgia y en el estado de Kentucky, ambos con 

12 000.00 dólares anuales. 

  

Por último al hacer la comparación entre ambas áreas estudiadas, se aprecia 

entonces, que el mayor promedio lo poseen los emigrantes internacionales de la 

Colonia 5ª Sección, en los que viven en el estado de Kentucky. Y el menor promedio 

los migrantes de la localidad de Estero Verde, que radican en la Ciudad de los 

Angeles, California, con apenas 200.00 dólares anuales. 
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V.2.7  Número de veces que ha emigrado y el monto de envío de remesas 
      

La recurrencia de la emigración hacia los EUA, mide la intensidad de 

movilidad a través del tiempo que tienen los migrantes en este ir y venir de un lugar 

de origen a otro de destino. Al hacer el cruce con la variable de tipo económica en la 

cual se aprecia el envío promedio y máximo de envío que éstos hacen a sus 

familiares, se puede identificar la relación que se tienen entre las veces que ha 

emigrado y el monto de remesas que envía. 
 
       Cuadro 32 Número de veces que ha emigrado / Monto de envío/Estero Verde (En dólares).   

Número de veces que ha emigrado /  
Monto de envío / Localidad  

Estadístico Monto de envío  
en dólares 

1 Media 886.01 
 Máximo 9 600.00 

2 Media 1 267.55 
 Máximo 8 640.00 

3 Media 1 133.33 
 Máximo 2 400.00 

4 Media 13 200.00 
 Máximo 24 000.00 

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

  En este último cruce de variables, en donde se refleja las veces que han 

emigrado las personas y el monto de envío de sus remesas a familiares, se aprecia 

que en un primer momento que en la comunidad de Estero Verde, el promedio 

máximo lo poseen aquellos que ha emigrado hasta por cuatro ocasiones con un 

promedio de envío anual de 13 200.00 dólares, seguidos de los que ha emigrado 

hasta en dos ocasiones con 1 267.55 dólares al año. El menor promedio de envío lo 

poseen aquellos que partieron por primera ocasión con 886.01 dólares por igual al 

año. 
 
Cuadro 32ª. Número de veces que ha emigrado/ Monto de envío anual / 5ª Sección. (Dólares).   

Número de veces que ha emigrado/ 
 Monto de envío/ Localidad 

Estadístico Monto de envío  
en dólares 

1 Media 1 599.72 
 Máximo 7 200.00 

2 Media 2 223.44 
 Máximo 9 600.00 

3 Media 2 686.66 
 Máximo 12 000.00 
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4 Media  900.00 
 Máximo 2 400.00 

5 Media 5 076.66 
 Máximo 12 000.00 

           Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
  

Analizando ahora a la Colonia 5ª Sección, el mayor promedio de envío lo 

hacen aquellas personas que han emigrado hasta en cinco ocasiones con 5 076.66 

dólares anuales, seguidos de los que han emigrado hasta en tres ocasiones con         

2 686.66 dólares al año. Los que menos envían son aquellos han partido hasta en 

cuatro ocasiones con 900 dólares por igual al año. 
 
 Si se analiza a ambas áreas de estudio, se aprecia que el mayor promedio de 

remesas familiares enviadas al año, está ubicado en la localidad de Estero Verde en 

aquellos que han emigrado hasta en cuatro ocasiones. Así mismo, la mayor cantidad 

de remesas enviadas a sus familiares anualmente con 24 000 dólares. Aunque 

también la localidad de Estero Verde tiene el menor envío promedio anual de 

remesas con 886.01 dólares de aquellos que han partido en un primer momento. 

 

 V. 3 Destino de las remesas  
 

En lo que se refiere al uso y destino de las remesas que a éstas les dan los 

familiares de los migrantes, se les preguntaron a que las destinaban, resultando 

cinco rubros de su uso e inversión. 

 

V.3.1 Básico  
 En este primer rubro de respuesta a la pregunta ¿En que gastas o invierten 

sus remesas? una de las primeras respuestas que surgieron fue la que se cuantifica 

en el siguiente cuadro estadístico.  
Cuadro 33 Destino de las remesas en básico. Estero Verde 
Básico  Frecuencia % 
NO 46 25.1
SI 137 74.9
Total 183 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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 En este primer análisis económico del uso y destino de las remesas en la 

localidad de Estero Verde, se aprecia contundencia en la respuesta de los familiares 

entrevistados, alrededor del 75% contestaron que las destinan al consumo básico 

familiar. 
 

Cuadro 33ª. Destino de las remesas en básico. 5ª Sección 
Básico  Frecuencia % 
NO 51 17.4
SI 242 82.6
Total 293 100

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 
 

 En la Colonia 5ª Sección, por igual la respuesta se agrupa mayoritariamente 

en que las familias utilizan sus remesas para la manutención de la familia, esto 

alrededor del 83% de las respuestas. 
 
   Gráfico comparativo 20. Destino de las remesas en básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 

 

Como se puede observar en el gráfico comparativo 20, en esta primera 

elección en cuanto al uso y destino que les dan los familiares a las remesas que les 

envían desde los EUA, en ambas  localidades de estudio del municipio de San 

Marcos, la respuesta por parte de éstos fue contundente, la gran mayoría dijeron que 
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las gastan en los aspectos básicos para el sostenimiento de sus familias, como la 

alimentación, vestido, escuela y demás demanda primordial del hogar, que les 

permita subsistir como familia. 

 

V.3.2 Construcción 
  
 Otras de las respuestas obtenidas, fue que una parte de sus remesas la 

invierten en construcción de sus viviendas, información que se presenta en los 

cuadros 34 y 34ª, así como en el gráfico comparativo  21. 
 
Cuadro 34 Destino de las remesas en construcción. Estero Verde 
 Construcción  Frecuencia % 
NO 147 80.3
SI 36 19.7
Total 183 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
 

En este aspecto, como se observa en el cuadro34, apenas alrededor de un 

20% en la localidad de Estero Verde, realiza algún tipo de construcción sobre todo de 

viviendas y el resto, el 80% no tienen capacidad de invertir en este rubro. 
 
Cuadro 34ª. Destino de las remesas en construcción.5ª Sección 
Construcción  Frecuencia % 
NO 73 24.9
SI 220 75.1
Total 293 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 

En lo que respecta a la Colonia 5ª Sección, se incrementa esta capacidad de 

inversión en la construcción con alrededor del 25%, que al igual que en la localidad 

de Estero Verde, no es significativo, pero se aprecia que en esta zona las familias 

tienden a mejorar más las condiciones de sus viviendas, y el resto el 75%,  no tienen 

esa capacidad de invertir en este aspecto, aún cuado existe la opción de la 

remodelación de sus viviendas, por lo que se observó en el estudio de campo que se 

realizó. (Vea gráfico 21) 
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        Gráfico comparativo 21 Destino de las remesas en construcción 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

De acuerdo a estos porcentajes, se aprecia una inversión mayor en este rubro 

en la Colonia de la 5ª Sección, es más el interés de los que viven allí en construir, 

ampliar o remodelar su vivienda, que en la zona rural, en donde también se da el 

síndrome de la construcción pero en menor medida que en el área mencionada.  

 
   Foto1  Casa habitación familiar construida producto de remesas. 5ª Sección 

 
   Foto: Darbelio  Agatón 
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V.3.3 Ahorro 
 

Otras de las respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado, es lo referente 

a que sólo una mínima parte de los receptores de las remesas tiene capacidad de 

ahorro, tal y como se aprecia en los siguientes cuadros 35, 35ª  y gráfico 22. 

 
Cuadro 35 Destino de las remesas en ahorro. Estero Verde   
Ahorro  Frecuencia % 
N0 178 97.3
SI 5 2.7
Total 183 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 
 
 Como se puede apreciar en el cuadro 35, al cuantificar las respuestas de los 

familiares de los migrantes de la localidad de Estero Verde, respecto a que si parte 

de esa remesa la destinan al ahorro, por lo que la respuesta fue contundente, casi la 

totalidad con el 97.3% respondieron que no ahorran, por que no les alcanza y apenas 

lo utilizan para sobrevivir comprando lo básico para el hogar. 

 
   Cuadro 35ª. Destino de las remesas en ahorro. 5ª Sección    

Ahorro  Frecuencia % 
NO 248 84.6
SI 45 15.4
Total 293 100

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

 En la Colonia 5ª Sección, se aprecia un poco más esta capacidad de ahorro, 

con el 15.4% de las familias pueden ahorrar de sus remesas, aunque la gran mayoría 

dijo no tener esa oportunidad de ahorrar. 
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   Gráfico comparativo 22. Destino de las remesas en ahorro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

Al hacer la comparación de esta variable económica, sobre si destinan al 

ahorro sus remesas o parte de ellas, únicamente se aprecia que en el la Colonia 5ª 

Sección apenas un 15.4% de los entrevistados contestaron que una parte de sus 

remesas la ahorran, el resto el 84.6% no la tiene, por otro lado, en la comunidad de 

Estero Verde, existe muy escasa y casi nula capacidad de este ahorro por parte de 

los familiares de los migrantes, apenas el 2.7% ahorran, y el resto 97%, 

definitivamente no tienen esa capacidad de ahorrar o no ha sido educado para tal 

propósito. 

 

Y es que además, en esta última área, no cuentan con las instituciones que 

ayuden a estas familias a incentivar dicho ahorro, por no existir las condiciones de 

infraestructura financiera necesaria, que incentive a esta conducta económica en los 

familiares de estos migrantes. 
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V.3.4 Inversión  
 

En relación con este rubro económico que es la inversión, considerado motor 

de desarrollo en toda economía, la inversión como capital es de suma importancia 

por lo que los resultados obtenidos reflejan una situación adversa en las localidades 

de estudio, como se puede apreciar en los siguientes cuadros estadísticos.  
 

             Cuadro 36 Destino de las remesas en inversión. Estero Verde 
Inversión Frecuencia % 
NO 176 96.2
SI 7 3.8
Total 183 100

                          Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
  
 De acuerdo a las respuestas de los familiares de los migrantes de la localidad 

de Estero Verde, no existe la oportunidad de inversión, apenas un 3.8% contestó que 

realiza algún tipo de inversión en el campo, sobre todo en la compra de sus 

instrumentos de producción. El resto del 96% no tiene esa capacidad de inversión 
 

       Cuadro 36ª Destino de las remesas en inversión. 5ª Sección 
Inversión   Frecuencia % 
NO 278 94.9
SI 15 5.1
Total 293 100

      Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006.    
 

 En la Colonia 5ª Sección, apenas un poco más del 5% tiene esta capacidad 

de inversión en algunos micronegocios familiares, el resto al alrededor del 95% no 

tiene esa oportunidad de inversión. 
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    Gráfico comparativo 23 Destino de las remesas en inversión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 

Consecuencia de la no capacidad de ahorro por parte de los familiares de los 

migrantes, en esta variable analizada en los cuadros 36, 36ª  y en el gráfico 23, en 

donde se cuantifica las inversiones productivas que realizan de sus remesas estos 

familiares, se observa por lo consiguiente que, existe un poco mayor oportunidad de 

inversión en la Colonia 5ª Sección que en la localidad de Estero Verde. En la Colonia 

un poco más del 5% hace una inversión productiva, mientras que los segundos 

apenas un 3% contestaron que hacen esa inversión. 

 

En la primera realizan pequeñas inversiones en negocios familiares, o 

pequeñas microempresas, y en el caso de Estero Verde, en la compra de algún 

terreno de temporal o ganado vacuno, así como en la conservación y mantenimiento 

de sus parcelas que tienen activa cosechando algún producto de la región. 
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Foto 2 Tractor para arar la tierra adquirido mediante el dinero vía remesas. 
Localidad Estero Verde 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Darbelio  Agatón 
 

  

  V.3.5 Otros 
  

 Por último, se cuantificó en la encuesta, si las remesas son destinadas a otros 

gastos, como el de festejar fiestas religiosas o del pueblo, compromisos de 

apadrinajes, bautizos, cumpleaños, clausuras, por lo que las respuestas se ven 

reflejadas en los porcentajes vistos en los siguientes cuadros. 

 
             Cuadro 37 Destino de las remesas en otros. Estero Verde 

Otros  Frecuencia % 
NO 161  88
SI 22 12
Total 183 100

             Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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 Se aprecia en el cuadro 37 de la localidad de Estero Verde, como un 12% de 

las familias de los migrantes, destinan parte de sus remesas a otros rubros familiares 

y compromisos de la localidad, como las festividades del pueblo o el de ser padrinos 

de alguna fiesta nupcias de algún familiar. El resto del 88%, respondieron que no 

ocupan esas remesas para esas festividades. 
 
 
      Cuadro 37ª  Destino de las remesas en otros. 5ª Sección 

Otros   Frecuencia % 
NO 264 90.1
SI 29 9.9
Total 293 100

        Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
 

 

En la Colonia 5ª Sección casi el 10% de las familias respondió, igual que parte 

de las remesas son destinadas a cumplir compromisos de apadrinajes familiares o en 

las fiestas de la localidad. El resto del 90% dijo no destinar parte de las remesas a 

esos compromisos sociales o de fiestas de la colonia o localidad. 

 
Gráfico 24 Destino de las remesas en otros 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
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Al realizar la comparación entre las localidades, en el Estero Verde como parte 

de la zona rural, son los que destinan más de estas remesas en el cumplimiento de 

festividades del pueblo o de compromisos sociales. Los de la Colonia 5ª Sección en 

un porcentaje menor del 9.9%, dijo por igual cumplir con esos mismos compromisos. 

 

Dentro del destino de estos rubros extras en utilizan las remesas los familiares 

de los migrantes, señalaron algunos otros como; para curar alguna enfermedad de 

los familiares que se quedan al cuidado de los integrantes de los familiares de los 

migrantes, o terminan alguna instrucción de educación (Fiestas de fin de cursos 

escolares) y muchos gastos más imprevistos, que el envío de estas remesas les 

alivia y ayuda en situaciones desfavorables al seno de la familia. 

 

Uno de estos gastos, que ha sido muy justificado dentro de las localidades de 

estudio por los propios familiares de los migrantes, es el cumplimiento de algún 

compromiso con las fiestas religiosas, que a decir de éstos amerita su gasto, ya que 

socialmente es necesario para quedar bien con los del lugar, por lo que se considera 

un gasto que se debe de realizar y con ello lograr un estatus quo, de los integrantes 

del núcleo familiar de ese migrante que se encuentra en los EUA.  



CAPITULO VI

LA VOZ DEL MIGRANTE INTERNACIONAL Y SUS FAMILIARES. 
SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

En este capítulo, se presenta  a manera de relatos, la voz de los migrantes 

y la de sus familiares. A través de testimonios producto de las entrevistas en las 

cuales han dejado fluir sus sentimientos, al partir y/o ver partir a sus familiares, a 

sabiendas que les espera un destino incierto tanto en su trayecto como en su 

llegada y estancia en un país para unos totalmente desconocido. Pero para otros, 

ya conocidos por las dos o tres o hasta cinco ocasiones en que ha tenido el anhelo 

de  encontrar  nuevas  oportunidades  de  desarrollo  que  no  encuentran  en  sus 

lugares de nacimiento.

En consecuencia, se escucharon las voces de los migrantes que en ese 

momento de la investigación se encontraban en sus lugares de origen, unos con la 

visión del “ya fui y no vuelvo a regresar”, otros, con el pensamiento de continuidad 

del viaje de retorno, “vuelvo a ir, cueste lo que cueste por la necesidad de trabajar” 

para seguir construyendo un futuro mejor para sus familiares que se quedan en 

sus comunidades, a esperarlos nuevamente en esa ilusión que no se pierde pese 

a  todas  las  adversidades  que  tiene  la  partida  y  pese  a  sus  sentimientos 

encontrados, del “querer y no querer”, nuevamente esa experiencia.

VI.1 Hablan los migrantes y sus familiares. Colonia 5ª Sección  

La colonia 5ª Sección, es una de las colonias de la cabecera municipal de 

San Marcos, se fundó allá por los años 1970 (Delegado, 2006). Es una de las 

últimas colonias fundadas de esa cabecera municipal, los fundadores originales, 

eran campesinos, que tenían sus parcelas por esa zona de la población, es decir, 

era una colonia eminentemente rural, que con el paso de los años se ha venido 

transformando en una zona urbana por la cercanía que le representó estar cerca 
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del centro de la cabecera municipal. Esto le benefició con la introducción de todos 

los  servicios  públicos  municipales,  agua,  luz,  drenaje,  escuelas  hasta  el  nivel 

medio superior, centro médico. 

Diez años después de su fundación, por los años 80’s, los campesinos de 

esa zona, dan inicio a un éxodo continúo de emigración hacia los EUA. En un 

primer  momento  lo  realizan  los  esposos,  transmitiendo  la  experiencia 

posteriormente a los hijos hombres, luego a las hijas mujeres y alcanzando hoy a 

las esposas de los migrantes originales. (Barroso, et. al., 2007, 11).

A  continuación  se  presentan  los  relatos  de  los  migrantes  y  de  sus 

familiares. Las entrevistas se realizaron en el mes de julio del año 2006, con el 

propósito de darles voz a ellos y a los que no han querido o no han podido partir y 

que por una u otra razón se han quedado a esperarlos hasta que regresen.

RELATO 1

Bartolo Gallardo Solano

“Pues, allá estuvimos, estuvimos del año 1992 hasta el año 2002, pues la 

primera vez fuí como emigrante”, “me fui a la edad de 29 años, son experiencias 

que uno vive, son bonitas por que conoce otros lugares, a la vez también son un 

poco medias duras y tristes por  decirlo así, por que uno abandona a su familia a 

su hogar, a sus seres queridos por emigrar por trabajar, iyendose con la ilusión de 

ganar lo que aquí verdaderamente es escaso aquí”.

Y a donde se fue usted? Haa, responde, me fui a Atlanta, Georgia, por ese 

zona  hay  una  colonia  que  le  pusimos  Sanmarquitos,  por  que  viven  muchos 

paisanos, me dicen que la fundaron gente de la quinta sección , como allí fueron 

llegando todos, después decíamos, que vivíamos en san marquitos.

Y allá en Sanmarquitos se conocen y se llevan entre ustedes? , Haa, bueno 

como en todo, verdad?, unos si otros no, pero yo trataba de convivir con todos, 
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más con los que son de mi familia, aunque existe un relajo con los que no son de 

la familia,  por que a veces se pelean entre ellos mismos y hay tiene uno que 

andarlos separándolos para que se lleven bien. Pero es difícil allá, no es tan fácil, 

llevarse bien con todos, se pelean hasta por la comida por que vivíamos como 

cinco o siete en un solo cuarto, por eso se hace más difícil la cosa. Nos relata con 

ojos entristecidos.

Cuéntenos de su familia, es usted casado? soy casado, con tres hijos, un 

niño y dos niñas, nos responde con rostro más alegre y señalando a uno de sus 

hijos, el mayor tiene 12 y la menor tiene 4. Cuantas veces ha ido? Don Bartolo, he 

ido por dos ocasiones nada mas, y cuando usted se fue la primera vez ya estaba 

casado o  tenia  hijos.  No,  me fui  por  primera  vez  de  soltero,  nos  responde,  y 

después me regresé a casarme y luego me fui dejando a mí esposa embarazada.

Me fui  con esa ilusión de trabajar y pues, de prosperar aquí en México, 

enviando  dinero  y  ella  acá,  haciendo  todo  lo  posible  de  llevar  buena 

administración.

Aquí en San Marcos, quien le administraba su dinero, Pues mi esposa era 

exactamente, ella era la ama de casa, la administradora de los recursos,  y ¿la jefa 

de  la  familia?,  le  preguntamos,  más  que  nada  la  …patrona  de  la  casa,  nos 

responde.

Señor  Bartolo  hace  cuanto  tiempo  que  usted  regresó?,  le  volvimos  a 

preguntar, regrese hace exacta… aproximadamente hace cuatro años en el año 

2002, nos fuimos en el año 1999 estando exactamente tres año, de la última vez 

que  me  fui.  Y  por  que  regresó?  Bueno,  pues  por  la  familia,  la  otra  también 

problemas y todo eso, pero problemas normales, pero si verdaderamente uno a 

veces cuando está del otro lado anhela estar uno con su familia aquí en México.

Ahorré  dinero  como  para  poder  trabajar  acá  en  México?  Pues  no  lo 

suficientemente,  pero  creo  que  lo  poco  que  se  puede  hacerse  y  ahorrar,  es 
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regresando a nuestro país saberlo mas que nada administrar para poder obtener 

auque sea el sustento diario. Tenemos nuestro negocio propio, una purificadora 

una pequeña tienda de miscelánea, son producto del ahorro, producto de la buena 

administración que hasta hoy hemos obtenido con mi señora esposa, ahora somos 

los dueños y propietario de nuestro negocio, tenemos nuestra casa bien bonita, 

ahora mi señora esposa es la administradora de la “tiendita” y del hogar y yo del 

negocio de purificadora de agua.

    Foto 3 Casa del Sr. Bartolo Gallardo  Foto 4 Negocios del Sr. Bartolo Gallardo

             Fotos; de Darbelio Agatón. 

Por que creo yo  exactamente,  contínua su relato,  que  todo matrimonio 

debe de compartir mas que nada saber administrar, tanto uno como esposo igual 

la esposa por que si no sabemos administrar es cuando vamos al fracaso directo. 

Nos señala en relación a sus negocios que tiene hoy.

Señor Bartolo se volvería a ir a los EUA?, le cambiamos la pregunta, pues, 

ahorita  en  la  situación  que  nos  encontramos  tenemos  nuestro  autoempleo, 

considero que no, nos responde con mucha seguridad, por que este, tenemos un 

hogar, un negocio y creo que para pasarla, pues creo que estamos bien aquí en 

México en mi pueblo.
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Que se sufre en el trayecto señor Bartolo? Pues se sufre, más que nada 

cansancio, hambre, sed y a la vez mucho peligro para cruzar la frontera. Cuando 

llegan allá valoran eso sus paisanos?,  haaa… unos si  lo  valoramos,  habemos 

mucho que no lo valoramos, todo los sufrimiento que uno sufre en el trayecto pero 

desgraciadamente  muchos  lo  valoramos  por  cierto  tiempo pero  muchos  no  lo 

valoramos desgraciadamente como debería de ser, los sufrimientos que uno sufre 

para poder merecer el día de mañana los beneficios y habemos mucho que lo 

olvidamos  a  los  cinco  meses  olvidamos  los  sufrimientos  por  eso 

desgraciadamente no triunfamos, no ahorramos, por que, por que vamos a vivir a 

lo que vivíamos aquí en México, vamos hacer lo mismo en otro país, es por eso no 

llegamos  a  tener  un  ahorro  suficiente  para  poder  regresar  a  México  y  poner 

cualquier tipo de negocio. Por eso yo creo que no me volvería ir, pero quien sabe 

mañana.

RELATO 2

Silvestre Lorenzo

El  señor  Silvestre  Lorenzo,  es  un  migrante  de  los  EUA,  que  tuvo  sus 

experiencias como emigrante por la década de los 80’s y nos relata su historia.

Yo me fui a Estados Unidos en el año de 1987, por primera vez, en ese año 

yo tenia como 30 años, ya ni me acuerdo, desde esa época acá, voy y vengo 

seguido, aunque ya últimamente ya no tan seguido por que ya estoy viejo ( 60 

años), horita casi voy a ver a mis hijas, que está por allá, yo ya no trabajo ya no 

puedo, y como yo tengo facilidades de ir y venir por que ya tengo papeles se me 

hace fácil, soy residente, conseguí mis papeles y mis hijas ya tienen papeles de 

allá  también. (No dice si son residentes o ciudadanas)

A donde se fue usted a trabajar en los Estados Unidos, por primera vez me 

fui a California, allí estuve cinco años, después estuve en Atlanta, Georgia, otros 

ocho años, creo ya ni me acuerdo, le gusta Atlanta?, heee.. si, si me gusta Atlanta, 

responde  muy  pensativo,  en  esas  fecha  le  dieron  sus  papeles?,   como  los 
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consiguió?, fíjese que me lo dieron luego al siguiente año en 1988, tuve suerte por 

que en esa fecha los daban luego, me llamaron por que el patrón que tenia me 

ayudó y luego me  dieron mis papeles, hoy es muy difícil conseguir papeles.

¿Ganó  usted,  mucho  dinero  y  ahorró?  Pues  no  gané  mucho,  pero  si  para 

mantenerme de viejo y le pagué el coyote a mis hijos para que pasaran pal otro 

lado, y hora que están allá, pues yo me dedico a mis tierritas y mi tiendita, que 

atiende mi señora, compre unas tierritas para poder sembrar aunque sea poquito. 

Antes de que se fuera para EUA, a que se dedicaba usted Don Silvestre?, 

al campo, todos trabajábamos en el campo, y su esposa a que se dedica?, ella es 

ama  de  casa  únicamente.  Ahora  como  se  siente  que  sus  hijos  estén  allá?, 

pues….. no tanto feliz por que estamos desapartado pero le doy  gracias a dios 

por que estamos bien. Usted cree que vale la pena el ir y venir a Estados Unidos 

con  todos  los  sacrificios  que  usted  dice  y  nos  menciona?,  hee…  (se  queda 

pensativo) pues para mi, voy a verlo para saber como están, saber que están bien, 

yo creo que si van a trabajar y ahorran si vale la pena, pero si nada más van a 

hacer relajo, yo creo que no vale la pena.

¿Que  hace  cuando  usted  está  allá?  No,  pues  me  la  paso  con  ellos, 

cuidando a los nietos ellos salen a trabajar yo me quedo en el departamento, dice 

que tiene cinco hijos allá, como le hace si viven separado o a donde llega?, me la 

paso de un lado a otro le doy pa un lado y pa otro un día con uno y otro día con 

otro, mis hijos me vienen a traer con quien quiere que este, les cuido un rato a sus 

hijos y me sacan a pasear cuando quiero.

Sus hijos que le han dicho, se van a regresar para acá?, le preguntamos y 

vimos que se puso triste y después sonrió. Responde nuevamente con amabilidad, 

dicen ellos que sí, vamos a ver con el tiempo, tengo un soltero allá, él dice que, 

claramente que si va a venir con el favor de dios, el dice que va a venir aquí a 

casarse. El año que viene, quizá viene a casarse (en el año 2007).
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Gracias don Silvestre por esta relato y que le vaya muy bien en su viaje. Y 

responde en forma de broma, si muchas gracias y si quieren saber como me fue, 

aquí me encuentran nuevamente.

RELATO 3

Pedro Florentino Santiago Ramírez

Pedro Florentino, es otro migrante de la década de los 90’s, de esa colonia 

de la 5ª Sección, y sobre todo de los que tienen viajes constantes hacia los EUA.

Inicia su relato diciendo,  me fui exactamente el 11 de abril de 1990, por 

qué se fue señor Pedro? me fui por no tener recursos económicos para sobresalir 

y para obtener un poco de dinero y por que a aquí no hay trabajo y cuando lo hay, 

pagan bien poco, a 80 pesos el día de peón, a donde se fue Don Pedro,  me fui a 

Atlanta,  Georgia,  por  qué  se  fue  a  Atlanta,  están  otros  familiares  allá?,  si, 

primeramente se fue mi mamá, luego mi hermano y después yo, yo fui la tercera 

persona, le gusta Atlanta?, si me gusta por que hay un poco de.. .de más dinero 

en los empleos que otros estados.

Antes de que se fuera a que se dedicaba?, antes de que yo me fuera me 

dedicaba, …le ayudaba a mi tío de campesino, trabajaba la tierra?, si así es, era 

campesino  y me pagaban muy poco,  cuando se  fue ya  estaba casado,  o  era 

soltero en ese momento y cuantas veces ha ido a EUA? he ido en dos ocasiones y 

estoy por irme nuevamente por tercera ocasión, hace cuanto tiempo que regresó? 

Tengo apenas tres meses y me quiero ir pasando diciembre (aproximadamente en 

enero del 2007), hace cuanto tiempo que se casó?, hace 3 años en el 2003, vino 

de de allá a casarse, si vine nada mas a eso en aquella ocasión y se volvió a 

regresar, solo o con su esposa?, si me regresé solo, mi esposa siempre se ha 

quedado por acá.
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Cuando piensa regresarse nuevamente, probablemente, para el  otro año 

que viene (2007), por que ahorita estoy tratando y conociendo más a mi hija, tiene 

una niña?, si tengo una niña, cuantos años tiene?, tiene exactamente dos años y 

un mes, y por ella se iría de nuevo?, si para obtener beneficios, para darle estudio, 

tener recurso para ella, usted cree que vale la pena ese sacrificio de irse por sus 

hijos?, nos responde pensativo, yo creo que si, es donde se tiene beneficio para 

ellos.

Cuando usted se va, quien hace la función de jefe de familia?, regresa a ver 

a su esposa y contesta, ah… la función de jefe de familia la hace mi suegro el 

papá de mi esposa, ¿él  es quien lleva el  control  de la familia en ausencia de 

usted? si es él quien lleva el control por que él ve por mi hija y por mi esposa en 

caso de que ellos se enfermen o necesiten económicamente algo.

En la cuestión de los dineros, quien es el que lo administra?, mi esposa es 

la que administra el dinero, le envío a ella y también le envío para los gastos, que 

necesitan o medicina para mi mamá, ¿su mamá ya se regresó, si ya se regresó 

por que se enfermó y quiere morir en su tierra y que la enterremos aquí.

En ausencia de usted su esposa adquiere el papel de jefe de familia para la 

administración  del  recurso,  pero  el  de  la  responsabilidad  de  la  familia  es  su 

suegro, ¿como está eso?, le  preguntamos un poco ingenuo, en el dinero no (su 

suegro), únicamente en el papel de que él debe de ver por ellos y cuidar de ellos 

en  enfermedades,  el  dinero  lo  ahorra  y  administra  mi  esposa  y  ella  es  quien 

ahorra,  aunque sea un poquito  de  lo  que yo  mando.  No invierte  lo  poco que 

ahorra, casi no, lo tenemos para alguna enfermedad, mi esposa únicamente puso 

su saloncito de belleza (estética), para que se ayude.

Cuando viene, se emplea en otra cosa?, no, no hacemos nada, ahorita no 

ejerzo ningún trabajo, estoy descansando, pa’ hora que me regrese nuevamente. 

224



Ahora  que  se  va  ir  nuevamente,  por  tercera  ocasión,  se  llevaría  a  su 

esposa?, responde pausado y muy pensativo con su mirada un poco pérdida, ah… 

en dado caso no, hasta ahorita no tengo pensado, se va usted sólo?, si,  tiene 

usted papeles ya?, no, no tengo soy ilegal (indocumentado), pero no importa voy a 

pasar, ¿ya sabe que están haciendo un muro bastante grande en la frontera? ¿Por 

dónde se va pasar para los EUA?, pues me voy a pasar por California, con un 

pollero y así hagan un muro bien alto, le vamos a buscar a ver por donde nos 

brincamos, pero tenemos que llegar allá, la necesidad es más grande. 

RELATO 4

Salvador García Morales 

¿Señor Salvador cuando regresó de los EUA? Regresé aproximadamente 

hace tres o cuatro meses, cuantas veces, ha ido y ha venido? hasta ahorita, he ido 

y venido tres veces, ¿Cuantos Años tiene de edad? Tengo 27 años, y de casado, 

don Salvador? voy para siete, ¿y cuantos hijos tiene? le preguntamos al ver correr 

unos niños por su patio, y responde, dos niñas y un niño.

Don Salvador veo que tiene una casa muy bonita, esta casa es producto de 

su trabajo en EUA?, si la verdad si, nos responde con mucho orgullo señalando a 

su alrededor, aquí se gana poco y tenemos que irnos al otro lado a ahorrar un 

poco también y construir nuestra casa, por eso se fue usted?, si, pues aquí no 

tenemos  donde  y  no  pagan  bien,  pa’  poder  hacer  algo  y  ahorrar  un  poco  la 

verdad?, a qué se dedicaba usted antes de irse?, a agricultor (campesino).

Foto 5 Casa del Sr. Salvador García             Foto 6 Negocio del Sr. Salvador García
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Fotos; de Darbelio Agatón. 

¿Don Chava, usted enviaba dinero a su familia cuando estaba allá?, sí claro 

que sí y logramos ahorrar para hacer nuestra casita y comprar un terrenito para la 

siembra y poner  nuestra  tiendita,  cuando usted está por  allá,  quien es el  que 

administraba ese dinero que usted envía de EUA?, aquí a mi esposa, responde 

señalándola, ¿Su esposa es la que administra el dinero?, ella es la que administra 

todo.

¿Tiene  pensado  regresarse  nuevamente?,  Si  pienso  regresar  pero 

dependiendo  de  cómo  estén  las  cosas,  queremos  irnos  pero  también  no 

queremos irnos, por el salario más que nada, aquí no hay trabajo y pagan muy 

poco.

¿Que  recomendación  les  daría  usted  Don  Salvador  a  los  jóvenes  que 

quieren irse o a los jóvenes que están allá en EUA?, bueno, a la juventud, la 

verdad que si sacrificamos mucho en irnos, y que no sacrifiquen ellos nada en 

hacer algo por su bien, no tiene caso que se vayan, por que, en lugar de que 

aprendan cosa buenas aprenden cosas malas y nos vienen a perjudicar aquí a 

nosotros,  en  primer  lugar,  las  bandas que se  les  llama,  antes  no  existía  eso, 

caminaba uno tranquilamente,  usted podría  irse para cualquier  lado,  ahorita  la 

juventud ya quiere andar con todos en banda, no es lo mismo ya ni para jugar fut 

bol,  no  tienen  una  noción  de  su  vida  sanamente,  puros  vicios,  regresan  bien 

viciosos, alcohol, droga y a veces hasta enfermos.

¿Quiere decir que la colonia 5ª  sección, se ha convertido en una colonia 

muy insegura?, si,  insegura, los muchachos tanto estos no pueden ir  al  centro 
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como aquellos no pueden venir pa’ aca, o los de aquí no pueden salir para allá, 

por  lo  mismo  ellos  se  van  para  allá  pal  otro  lado,  allá  agarran  ellos  otras 

costumbres otras ideas y desgraciadamente vienen a traerlas para acá, las traen 

para acá y de allí se genera todo.

Nos comentaba que tiene planes de regresarse nuevamente, en que tiempo tiene 

planeado irse Don Salvador, si dios quiere pasando las fiestas decembrinas, como 

los primeros días de enero del año que viene (2007).

Y con quien se va  a ir,  pues quieren irse  varios,  hay unos primos que 

también quieren irse, ¿ellos ya han estado por allá?, unos sí, otros no, va a hacer 

la primera ves. ¿Quien los va a pasar? Ya tenemos coyote, ya lo conocemos, y 

cuando estamos allá, le pagamos todo lo de la pasada, ahorita nomás hay que 

conseguir  pal  puro  pasaje  a  baja  Tijuana y  allí  ya  nos están  esperando  para 

pasarnos.

Bueno, pues les deseamos buena suerte y esperemos que les vaya muy 

bien a usted y a todos familiares que van a partir. Si muchas gracias también a 

ustedes.   

VI.1.1  La voz de los familiares de los emigrantes de la Colonia 
5ª Sección

Escuchar a los que se quedan, no deja de ser menos importante que el 

escuchar  a  los  que  regresan,  los  testimonios  de  los  familiares  de  estos 

emigrantes, contribuye a entender los procesos de la migración y ayuda a conocer 

de cerca la problemática y los cambios estructurales que sufren las familias de 

estos emigrantes internacionales.  Así como, las nuevas funciones que asumen 

quienes se quedan.

RELATO 6
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Macaria Ramiez

Doña Macaria Ramírez, es una persona de la tercera edad, de 62 años y al 

cuidado de sus nietos, y de una hija, tiene dos hijos varones que están en los 

Estados Unidos de América.

Mis hijos se fueron muy jóvenes al norte, a Atlanta, se casaron y se fueron, 

me dejaron al cuidad de sus mujeres por un tiempo, por que aquí no encontraron 

trabajo y cuando trabajaban les pagaban muy poco, en la Colonia (5ª Sección) no 

hay trabajo,  tienen  que  irse  hasta  Acapulco  para  trabajar  en  algo  y  como no 

quisieron estudiar, pues, se tuvieron que ir pa’l norte.

Doña Macaria y que piensa de que sus dos hijos estén en el norte?, pues 

yo quiero que hagan algo por que nosotros aquí no tenemos nada, no tenemos 

terreno no tenemos nada, ni casa, ahorita apenas compramos una casita que esta 

por allá, queremos que ellos hagan algo por que aquí uno no tiene para sobrevivir, 

pues.

Usted tiene su esposo, Doña Macaria? nos responde muy segura y rápido, 

no, que pasó con su esposo?, nos dejamos, hace cuanto tiempo doña Macaria? 

tiene como diez años, a raíz de esta separación se fueron sus hijos?, si pues, por 

que él mucho me maltrataba, andaba mal yo ( de salud) y pues se fueron para 

sacarme adelante a mi, ¿y le mandan dinero?,  poquito, pero si me mandan, como 

ellos tienen sus mujeres por allá, ya se las llevaron y me dejaron dos nietecitos, y 

a mi me mandan aunque sea pa’ sus hijos, poco a la quincena o al mes, así me 

mandan y de allí también yo como.

Oiga veo que tiene una niña, es su hija o su nieta, cuantos años tiene?, si, 

si  es mi hija,  tiene 14 años, su papá la dejó de 4 años de edad,  cuando nos 

separamos,  ¿le  podemos preguntar  como se  llama? si  claro,  ¿como se  llama 

usted niña?, me llamo, Ana Luz quintero Ramírez, Anita estamos escuchando en 
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la entrevista que tu tienes dos hermanos en EUA, ¿tu que piensas de esto que se 

hayan ido?, y nos responde en una actitud muy tímida, Bien pues, que…. que 

ganen dinero, que aquí no hay nada.

¿Estas estudiando Anita? si, ¿en que año vas?,  ya terminé la primaria, veo 

que tienen un y negocio que también tu  atiendes en tu casa,  si  tenemos una 

miscelánea, Y tu también deseas irte con tus hermanos?, sí,  ¿por que Anita?, 

pues, por que aquí no hay nada para sobrevivir, para comer,  ¿y que harías con 

ese negocio si te fueras?, nada pues lo dejaría, eres muy niña como para que 

decidas irte, ¿no?,pero no ahorita cuando este más grande, ¿dentro de cuanto 

tiempo?, como de diecisiete años, pero ya tienes la inquietud de irte?, pu’e si. 

Doña Macaria, volviendo la platica con usted, ¿y no se siente muy grande 

para estar bajo la responsabilidad de sus nietos? Pues si, pero que hago, mis hijos 

están allá y si se los llevan a lo mejor los chamacos no pueden pasar y pueda que 

tengan problemas, mejor que aquí estén conmigo.

Y hasta cuento tiempo, pues hasta que dios quiera o hasta que ellos (sus 

hijos) quieran regresarse, aquí se los voy a tener, pues también me dan para 

comer a mi por que aquí se los tengo, si no se los tuvieran a lo mejor ni me dieran, 

por que ya ve como son los hijos unos dan y otros no dan.

¿Trabaja en algo usted, o quien le ayuda a parte de sus hijos?, pues recibo 

aunque sea poquito de lo que nos manda el gobierno aunque sea cada mes, 

completo con lo de mis hijitos para mis gastos y así me la voy pasando.

Gracias doña Macaria por atendernos. De nada.

RELATO 7

Simona López,
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Doña Simona López, es también una mujer de la tercera edad, con 67 años 

a decir de ella, al cuidado de su esposo enfermo que es tres años mayor que ella, 

sola en su casa de construcción de material, junto a su esposo postrado en su 

cama, con su mirada triste nos cuenta que sus hijos todos, están en los EUA.

Doña Simona, a ver cuéntenos, a donde se fueron sus hijos, a California, 

Estados Unidos, se fueron de mojados, y como se siente Usted que sus hijos se 

hayan  ido?,  pueeej,  un poquito  triste,  ¿por  qué,  doña?,  por  que mi  marido se 

enfermó y pues, luego ellos se alejaron y gracias a dios que el tuvo sus terrenos y 

los vendió y de allí hicimo…. se curó y hicimos esta casita, poco a poco y pues 

ellos me mandaban poquito, 200 dólar cada mes y puej, yo a veces vendo agua 

(en  garrafón)  ,  de  por  si  he  vendido  agua  y  me  alquilaba  así  en  las  casas 

trabajando, haciendo pan, ¿ustedes hacen  pan aquí?, si, pues aquí en la colonia, 

esa es la tradición y el trabajo que tenemos muchas mujeres de la colonia.

Cuantos hijos tiene, doña Simona?, ahorita cuatro, tuve seis nada más que 

se me murieron dos y me quedaron cuatro, dos hombres se fueron pa’ Estados 

Unidos  y  dos  mujeres  que  son  casadas  aquí,  y  uno  de  los  esposos  de  ella, 

también se fue pal otro lado, ella vive en Acapulco, el otro (yerno) pues no se yo 

donde anda y mi hija no me dice nada, ¿hace cuantos años que se fueron sus 

hijos, doña Simona?, huuu, hace como 20 años el primero, el otro hace diez años, 

ya se fueron casados?, si, ya se fueron casados.

Doña Simona, le perjudicó el que se fueran sus hijos?, puej, al momento yo 

dije que no, puej dijeron que me iban a ayudar, pero al principio puej no se, por el 

vicio se alejaron, yo creo, ellos están trabajando, tienen sus mujeres, tienen sus 

hijos, ya  no vienen para aca?,  tampoco ya  no me hablan por teléfono, ya no 

vienen, ¿pudiéramos decir que se olvidaron de Usted?,  puej sí, yo digo que sí, 

puej, a veces hasta que yo  les hago la llamada, fíjese me llaman, sino no me 

llaman.
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¿Hasta que Usted llama, ellos le llaman?, fíjese no mas, puej me acongojo, 

puej, digo no hablan, quiero saber como andan, por que, puej a veces sabemos 

que pasó algo por allá, puej yo me preocupo por ellos, aja pues si,  nada más 

cuando hablo, si me contestan y me dicen que luego me regresan la llamada, me 

dicen si ahorita le vamos a hablar y me dicen para que usted no gaste tanto, y no 

me llaman, no me regresan la llamada, no puej, ya ahorita ya se olvidaron, aja..

Pero siguen casados con la misma mujer que se llevaron sus dos hijos?, 

aaah, uno sí, el otro puej, lo dejó la mujer, por el mismo vicio, aja, se separaron, la 

dejó aquí, allá estuvo, pero se vino y ella no aguantó y  después ella lo dejó, él 

anda sólo allá?, aja, anda sólo, carga su vicio él, toma, usted cree?

¿Entonces quiere decir, que se dejo una vez y luego regreso a su casa?, si 

pues fíjese, que cuando se fue la primera vez, no le mandaba dinero a su mujer y 

a sus hijos y puej ella se enfado y lo dejó, y ya luego el vino y se volvieron a juntar 

y le dijo que ahora sí le iba a mandar, pero paso el tiempo y no le volvió a mandar 

y puej ahora si lo dejo pa siempre y ella se tuvo que ir y dejar a sus hijos con su 

mamá, hay andan los niñitos rodando, el mayo como ya está grande ya se lo llevó 

y yo creo que los demás también se van a ir.

RELATO 8

René Cortés 

El señor René Cortés, es junto con su familia unos de los fundadores de 

esa colonia, el típico personaje emblemático y carismático, no nada más de ese 

lugar, sino de todo el municipio de San Marcos, Guerrero, ¿Cuál es el motivo?, es 

uno  de  los  fundadores  también  del  famoso  grupo  llamado  “Luz  Roja  de  San 

Marcos”, fundada allá por los años 70’s y afamada en toda la región de la costa 

chica del estado y parte de los EUnA, pero como todo padre de familia, sufre el 

desprendimiento de sus hijas (cuatro) que viven en los EUA. 
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Tengo cuatro hijas en Atlanta, Georgia de mojada, nos inicia diciendo, todas 

son mujeres las que están allá y dos hijos varones tengo aquí, que tocan conmigo 

en el grupo (Grupo musical), ¿hace cuanto que se fueron sus hijas?, pues, las 

primeras, se fueron hace como 15 o 16 años (1991) y las últimas dos hace como 

diez años (1997), todas se fueron muy jóvenes, las primeros como de 25 y 27 

años, y estas dos últimas como de 20 y 22 años más o menos, las que están allá 

todas ya están casadas, se casaron por allá con gente de otros países y los de 

aquí, están solteros y estudiando música, por que eso es de familia, que todos 

tocamos un instrumento musical.

¿Señor René, sus hijas envían recursos para acá para el sostenimiento de 

su familia, o es nada más para ellas?, no, ellas allá tienen su familia, tienen sus 

hijos, tienen sus esposos, como son puras hijas mujeres, por eso yo creo que no 

mandan dólares, a la que a veces le mandan es a su mamá, sobre todo el diez de 

mayo o en su cumpleaños o en diciembre para que compre ropa,  ¿sus hijos no 

quieren irse para Atlanta? no, o creo que no, no me han dicho nada, ellos aquí 

están estudiando música, pues, de aquí uno va y viene y ya saben lo que es estar 

allá, aunque sea unos días, por que nosotros vamos con papeles a tocar a la 

Unión Americana, la empresa -del grupo- es de allá la compañía disquera y ella 

nos manda papeles de trabajo cuando tenemos “tocada” (contratos musicales) en 

los EUA.

¿Sus  hijas  piensan  regresar?,   pues  si,  ellas  piensan  hacer  dinero  y 

regresarse aquí a poner su negocio, por que no van a estar toda la vida allá, eso 

es lo que yo pienso, aunque tengan esposos de otros países, pues creo que sí, 

por que ninguno es “gringo”, y uno es mexicano, a lo mejor ese si se quiere venir 

pa’ca.

Tienen que ver crecer a sus hijas en su país, por que por allá es otra cultura 

y otras costumbres, que a muchos no nos gustan, por eso yo les digo que ahorren 

su dinerito y se regresen. 
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Aquí en México, se vive distinto y en san marcos tenemos nuestra propias 

costumbres de educar a nuestros hijos y queremos su mamá y yo que se eduquen 

como acá. 

Muchas gracias señor Rene y que le vaya muy bien.

VI. 2. La voz del emigrante internacional del poblado Estero Verde

RELATO 1

Mario Ruiz

El señor Mario Ruiz, es el típico, campesino con extensiones considerables 

de tierra en el poblado Estero Verde (entre 20 y 30 hectáreas), líder del lugar y 

ejidatario junto con sus padres, quienes fundaron a esa localidad como ejido en 

1960 (Mario Ruiz, 2006), pero que por necesidad, a decir de él, tuvo que emigrar 

hacia los EUA.

Yo me fui, por que aquí en el campo no tenemos el apoyo necesario del 

gobierno,  ese más que nada el  problema principal  que me hizo emigrar  a los 

Estados Unidos, y este… me fue bien, mas o menos, en ocho años que estuve por 

allá,….este, invertí en cuestiones de compra de terreno, educación a familiares y 

este….  bueno  esa  es  la  ganancia  que  me quedo  de  haberme ido  a  Estados 

Unidos.

Es usted casado, señor Mario? no, no me he casado, ¿cuantos años tiene?, 

tengo 30 años, que tiempo tiene que regresó de Estados Unidos, tiene como ocho 

meses, y en que año usted se fue, como en 1998, a que parte de E. U. se fue?, a 

Atlanta Georgia, ¿le gustó la ciudad?, si maravilloso, ¿extrañó algo de su pueblo, 

cuando estuvo por allá?, pues si a la familia, eeh.., los amigos y nuestra tierra mas 

que nada, regresaría otra vez?, pues yo pienso que no, ya no regresaría, ¿por qué 
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no señor Mario?, mire yo siento que con lo poco que hice tengo para poder este… 

seguir  invirtiendo  aquí  en  mi  tierra  y  no  ir  a  sufrir  de  nuevo,  este  eeh  …

marginación, por que a uno lo marginan como ilegal, lo matan lo… usan a uno 

como si  fuera un animal  de doce a catorce horas diarias y  este no tiene uno 

ninguna garantía, ni leyes, no hay beneficios más que nada para el emigrante  lo 

ven a uno siempre como un animal.

¿Por  que decidió  irse?,  tengo dos hermanos que viven casi  allá,  tienen 

como entre diez y quince años viviendo en Estados Unidos, ellos me pidieron que 

fuera y que me iban a ayudar,  me pagaron todo lo del viaje y el  coyote y me 

consiguieron trabajo cuando llegué allá ¿ellos son soporte económico para sus 

padres, le envían dinero?, si le envían dinero y este … es de la forma en que ellos 

pueden ayudarle a nuestros padres. ¿Qué siente con el hecho de que se haya ido 

y haber dejado a su familia aquí en su pueblo?, pues la única razón es más que 

nada para lograr un bienestar para la familia para que no sufran hambre por que 

aquí más que nada  lo que se sufre es hambre, eeh....  viviendo en la miseria 

entonces  esa  es  la  garantía  que  tiene  uno  al  irse  para  allá,  padecer  menos 

hambre, por que aunque sea poquito tiene uno para mandar a su familia.

¿Valió la pena todo ese sacrificio de estar en los EUA?, yo siento que sí 

valió la pena, el sacrificio y valió la pena por que también conocí gente que no 

conocía, otra cultura diferente y vamos a convivir con gente que tiene otro tipo de 

cultura, cosa que nosotros no tenemos ese nivel de cultura que tienen ellos, allí es 

donde se empieza a romper los lazos de la familia,  ¿que quiso decir con esto 

último, del rompimiento de los lazos familiares?, pues, que allá el mexicano, no 

puede golpear a una mujer, ni a veces regañarlas, por que allá es otra cultura, y si 

usted se lleva a su mujer de aquí, allá cambia y si se la busca allá, tenemos que 

adaptarnos a esa cultura y si no lo hacemos, ahí viene el rompimiento de los lazos 

familiares.
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¿Señor Mario, díganos, le fue a usted bien?, hooo si, a mi sí me fue bien, 

¿por qué considera que le fue bien?, en el sentido de que, hice lo que yo no pude 

hacer  en nuestro  país con un salario  muy raquítico que a lucha alcanza para 

comer y la diferencia de EUA, es que el valor de su moneda hace que uno haga 

otras cosas, por ejemplo, en cuestión de la agricultura, más que nada, por que 

vive  uno en una zona rural,  en  donde lo  fuerte  de  nosotros  es  la  agricultura, 

compré vaquitas y mis tierritas, y tengo un dinerito ahorrado.

¿Que le motivó a regresar a su pueblo, si usted por los que nos ha dicho no 

tiene hijos y le estaba yendo muy bien?, me motivó por mis raíces, por este … 

costumbre mi modo de vivir, en mi lugar de origen, eso fue lo que me motivó y por 

mis padres que ya está grande y yo les ayudo y los veo aquí en la casa, yo vivo 

con ellos todavía. No tengo esposa ni hijos, por eso me ocupo de ellos, hasta que 

se mueran y luego a ver que hacemos.

Yo espero que también mis hermanos se regresen, por sus familias que 

aquí están solos y los chamacos crecen sin su padre y sin que los eduque, por eso 

yo ya les estoy diciendo que ya se deben de regresar, por que sus hijos ya están 

grande y  los necesitan y que no se conformen nada más de mandar dinero, sino 

también  que  los  cuiden  y  los  vean  para  que  estudien  y  sean  buenos  seres 

humanos.

Gracias señor Mario por esta platica. Si de Nada.

RELATO 2

Petra Cabrero Pacheco

La señora Petra Cabrero Pacheco, es una migrante que se fue soltera y 

regresó con marido, a decir de ella, “me lo encontré allá”, nacida y criada en la 

zona rural del municipio de San Marcos, tiene el típico acento afromestizo .
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Tengo cinco meses, que regresé de Estados Unidos, nos inicia el relato, 

¿cuantos años tiene doña Petra?, tengo 27 años, ¿cuando se fue, lo hizo sola o 

con su esposo, sola y su esposo?,  allá lo allé, ja, ja, ja, se suelta riéndose de 

manera muy picara, ¿allá lo encontró, allá se conocieron? Si allá nos conocimos.

¿Cuantos  años  tiene  su  esposo?  tiene  28  años,  ¿los  dos  son  de  este 

poblado?, no, yo soy de cuatro bancos (poblado vecino de Estero Verde) ¿y su 

esposo de donde es?, de aquí del Estero, aah muy bien, y ¿que tiempo duró usted 

en Estados Unidos de América?, como ocho meses y su esposo?, pue’j cuando yo 

lo encontré él tenia como seis años viviendo allá, en que estado, en  Kentucky, 

¿cuantos  hijos  tienen?,  una,  nació  allá  o  aquí?,  no,  nació  aquí,  quiere  decir 

entonces, que cuando se vino usted ¿venia embarazada de allá? si,  si  estaba 

embarazada.

¿Ganaron y ahorraron dinero,  cuando estuvieron en EUA?,  no pue’j,  yo 

trabajé como tres meses y luego lo conocí a él y ya no quiso que trabajara y por 

eso ni ahorramos nada y como luego nos venimos pa’ca, ¿y donde viven ahora?, 

pue’j en casa de mi suegra, ¿su suegra tiene casa?, pue’j si, ella la hizo cuando 

estuvo  en  allá  también,  ¿como?  Su  suegra  también  estuvo  en  los  Estados 

Unidos? si pero hace mucho, y se vino por que está enferma, en que año estuvo 

ella por allá no sabe?, si, como en 1985 o algo así, y se vino en el año, 2000, un 

año antes de que se viniera, ella se llevó a mi esposo.

¿Su esposo ahora de que trabaja?, en el campo, y usted? ama de casa, 

¿se volverían ir ustedes a Estados Unnidos?, pue’j como están las cosas aquí si, 

pue’j no hay nada que comer aquí yo creo que si, ¿los dos?si, y su niña ¿que 

pasaría con ella?, la dejaríamos encargada, ¿con quien?, con mi mamá, ¿cuantos 

años tiene su mamá?, 60 años, y ¿usted cree que la cuidaría bien?, si,  y estando 

usted allá, ¿le mandará a su mamá dinero por cuidar a sufija? Claro que sí, ¿por 

que se iría, doña Petra? para salir adelante, para hacer nuestra casa, tener auque 

sea un ahorradito poquito y para que mi hija ya no sufra, ¿en que fecha tienen 
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pensado irse?, no más que salgan las aguas (termine el periodo de lluvias), como 

en los meses de noviembre o diciembre?, pue’j sí.

Bueno, doña Petra muchas gracias y de verdad, le deseamos mucha suerte 

en su ida otra vez a los Estados Unidos. Si gracias.

RELATO 3

Máximo Valencia García

El señor, Máximo Valencia García, es un migrante campesino, partió con la 

ilusión de tener un capital para invertir en la compra de tierras y ganado en su 

lugar de origen, regresó a su pueblo con un pequeño ahorro,  que ahora tiene 

invertido en un terreno y una casa, pero que antes de venirse se llevó a varios de 

sus hijos que dejó por allá trabajando en el mismo lugar donde él lo hacía.

Yo me fui a Estados Unidos de mojado en el año de 1999 y regresé en el 

2003, nos empieza relatando su estancia en aquel país. ¿Cuántos años tiene y por 

que se fue don Máximo? Tengo 47 años,  pues me fui por bajos recursos, pues 

acá no se conseguía nada y hacían muchos comentarios que por allá se la pasaba 

uno de mucha maravilla, pero no es cierto, lo que pasa allá el mexicano va a puro 

sufrir, todo para mi fue una prisión los EUA.

¿A que se dedicaba antes de irse para los EUA?, al campo, ¿a trabajar su 

tierra? sí. ¿Usted cuando se fue, lo hizo sólo, con su esposa o con sus hijos?, no 

yo  me fui  sólo, con uno de mis primos que ya estaban por allá, ¿y luego que 

pasó?, dejé  toda mi familia acá, mis hijos mi esposa y yo me acongojaba mucho 

por ellos y los extrañaba mucho también, ¿por eso se regresó don Máximo?, pues 

aquí es la tierra de uno, aquí  tiene uno sus propiedades y hay que vivir con toda 

la raza.
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Ganó  lo  suficiente  don  Máximo?,  pues  poquito,  pero  si,  no  me  puedo 

quejar,  sufrí  pero  le  ahorré  un  poquito  a  mi  familia,  compre  mis  terrenitos  y 

vaquitas, mi casita ya no la pude hacer que la hagan mis hijos. 

¿Me comenta  que  se  fueron  sus  hijos  también,  don  Máximo?,  si  pues, 

cuando yo estaba allá pasé a uno, y luego pasé a los otros tres y ya los deje allá y 

me regresé. 

¿Cuantos hijos tiene, Don Máximo?, tengo ocho hijos, cinco hombres y tres 

mujeres, ¿y los demás están aquí?, pues ya están por irse las dos mujeres, que 

me quedan aquí, por que los que están allá, se los están llevando a todos y ya me 

estoy quedando sólo, ¿se va a ir todos?, aja todos, ¿y los va a dejar ir?, pues sí 

los que  están allá se los quieren llevar y ellos se quieren ir, ¿que difícil o no Don 

Máximo?, si pero que le vamos a hacer, aquí no vemos futuro para ellos.

 

¿Cuando  Usted  se  fue  a  quien  dejó  al  frente  de  su  familia,  quien  la 

organizaba, quien le administraba, su dinero?, mi esposa nada más, con mis hijas, 

ella es la que administraba el  dinero,  pues lo poquito que yo  enviaba?,  ¿y en 

Estados Unidos a que se dedicaba?, mucho se trabaja allá casi pura fabrica, ¿A 

dónde se fue Usted?, bueno primero me fui a Nebraska como dos años y después 

me cambie a Kentucky,  ¿en cuanto le pagaban la hora?, empecé ganando 5.50 

dólares la hora y ya a lo último llegué a ganar hasta 7.20 la hora, pero pagan 

mejor en Nebraska y por eso muchos paisanos de aquí está allá.

¿y por qué decidió llevarse también a su familia, sobre todo a sus hijos?, 

bueno pues los hijos,  siempre la juventud va creciendo con esa ilusión de los 

comentarios, están contagiados por lo que oyen de los demás, que ya fueron y 

vinieron, dicen que por allá se la pasan de maravilla y que portan arto dinero, que 

buenos carros, lo que acá nunca pueden hacerlo, eso si, por que acá pues un 

campesino, cuando va a comprar un carro y allá pues al mes ya lo tienen y es por 

eso que crecen y piden que uno se los lleve.
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¿Don Máximo usted se volvería a ir? ¿pa’ los EUA, pregunta asombrado? y 

responde seguro, nooo, nunca, más además ya estoy viejo y mejor me quedo 

cuidando mis tierras y mis pocas vaquitas. 

¿Oiga le veo unos niños pequeños aquí?, son mis nietos de los que se 

están yendo a Estados Unidos, ¿cuantos son?, son dos, y ustedes lo tienen al 

cuidado?, si aquí me están dando martirio, estos escuincles pidiéndome pesos, ja, 

ja, ja, sonríe muy alegremente.

Muchas gracias. Y buena suerte. De nada.
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VI.2.1 La voz de los familiares de los migrantes del  poblado Estero 
Verde

RELATO 4

Natividad Muñoz,

Doña Natividad Muñoz, es de las esposas que se quedan en sus lugares de 

origen esperando el regreso algún día del esposo que parte y que confía regresará 

tarde que temprano.

Mi esposo se fue hace quince días, nos inicia relatando su experiencia, con 

su mirada hacia el camino de salida del poblado y con dos hijos pequeños, uno de 

aproximadamente 3 años y el otro de apenas unos cuantos meses de nacido, el 

cual carga en brazos inquietamente.

¿Cuantos años tiene doña Naty? Tengo 23 años ¿y su esposo? Tiene 25, 

¿De donde es Usted?, nací en Michigan Buena Vista (poblado cercano a Estero 

Verde), del Municipio de San Marcos ¿y vive aquí en Estero verde?, si, aquí vivo, 

con quién, con mis dos hijos, nada más, ¿oiga, ya le llamó su esposo? sí me ha 

llamado dos veces  ¿y  que le  ha  dicho,  su  esposo?,  pues que esta  difícil  ¿la 

pasada? no ha pasado todavía ¿por qué? no pues, no ha pasado por que la migra 

lo regresa pues para atrás ¿cuantas veces lo han regresado? dos veces, ¿y ahora 

en estos momentos está todavía en Tijuana? si está en Tijuana ahorita, ¿y que le 

ha dicho que va a pasar?, pues que va a intentar otra vez que quizá logre pasar ¿y 

si ya no puede?, pues dice él, que como va a regresarse, si ya gastó mucho.

¿Y en cuanto le salió la pasada para ya doña?, hum dice él que 50,000 

pesos, ¿y de donde los sacó? lo pedimos prestado con nuestra familia, sus papás 

y sus hermanos ¿y usted en estos momentos de que está viviendo?, pues de lo 

que él me dejó, de lo poquito que él me dejó, ¿tienen ustedes tierra, ganado?, no 
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nada no tenemos nada, únicamente esta casita (construida de lodo de la región y 

laminas de cartón).

         Foto 7 Sra. Natividad y sus dos hijos en su casa

   Foto: Darbelio Agatón, 

¿A  que  se  dedicaba  él?,  al  campo,  ¿él  es  el  que  le  daba  el  dinero 

trabajando en el  campo,  para que ustedes comieran?, si  pues, él  pionaba (es 

trabajar en el campo para otra persona) para que comiéramos, ¿y ahora que usted 

se ha quedado sola, se va a quedar en su casa o se va a ir a vivir con su familia o 

su suegra?, pos no, yo pienso que aquí me voy a quedar a vivir, ¿viven sus suegra 

y su suegro?, si, ¿aquí viven en estero verde?  sí,  ¿y no le han dicho que se vaya 

a vivir con ellos?, no, ¿usted se va quedar en su casa?, si pues, ¿hasta que él 

pase y le mande dinero?, si pues, hasta que él pase y dios quiere que pase luego 

para que nos pare (construir) nuestra casita.

¿Doña Naty y que le aconsejó usted cuando se fué?, que se porte bien, que 

no vaya andar bien vestido, que como muchos que se van cargan sus buenas 

cadenas, bien gruesas, le digo, no, le digo si te vas a trabajar es pa’ que tengamos 

algo, pa’ nuestros hijos, no compre carro nuevo luego, le digo no vayas andar de 

tanto el carro y bien vestido, y luego no ahorra, para parar nuestra casita y luego 

comprar algún terreno.
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¿Este terreno donde vive es de usted?, si se lo dio su papá, ¿y que más le 

aconsejó a su esposo cuando este allá?, pues que no vaya andar con mujeres, 

pues las  mujeres  allá  lo  único  que hacen es  quitarles  el  dinero  y  pues asina 

(palabra usada para decir, así) él no nos va a mandar a nosotros, ¿tiene usted 

temor de que se consiga una señora allá?, si pues, por que dicen que allá las 

mujeres lo único que hacen es quitarles el dinero y ya ellos se olvidan de sus 

familias, de sus hijos, ya no nos mandan, por que las mujeres que se consiguen 

allá les están quitando todo el dinero.

¿Cuando le dijo que iba a regresar?, pues el se fue…por dos años, dice él 

depende dice, depende el  tiempo que me lleve parando la casa, ¿se fue para 

construir su casita?, si pues, el se fue con esa ilusión de parar su casa, dice ya 

parando mi casa me vengo.

Y así nos despedimos de doña Naty, con su mirada triste y sus hijos sin 

saber que ocurría, lo único que sabían es que su papá se había ido a trabajar muy 

lejos.

RELATO 5

Mireya “N”

Mireya  “N”,  ya  que  no  quiso  dar  sus  apellidos,  es  una  joven  de 

aproximadamente, 21 años, madre soltera con una niña de dos años, que a decir 

de  ella,  es  producto  de  una  relación  sentimental  que  tuvo  en  el  puerto  de 

Acapulco, Guerrero.

Le  pedimos  una  entrevista,  la  cual  dio  de  buena  manera,  con  la  única 

condición de no proporcionar sus apellidos, lo cual se accedió.

Yo tengo inquietud de irme y me voy a ir, por que dicen que allá esta muy 

bonito y se gana mucho dinero, y por que aquí no hay trabajo ni en Acapulco, por 
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que yo estuve allá (en Acapulco) y no encontré trabajo, inicia su relato, un poco 

exaltada y abruptamente, su niño empieza a llorar, como profesando la ansiedad 

de su madre por expresar su sentir.

Y le preguntamos para relajar el ambiente, ¿cuantos años tiene su niño?, 

va cumplir dos, ¿y se lo va a llevar, cuando se vaya?, se lo voy a dejar a mi mamá, 

la abuela va quedar de mamá, ¿y tu crees que este bien que se lo dejes?, le 

preguntamos sonriendo para nuevamente destensar su nerviosismo, pues es el 

único apoyo que tengo de mi madre, de otras familias o de otras personas no 

tengo, te lo hubieses de llevar también,  y responde retadoramente, si pudiera me 

lo llevara.

¿Sabes cuanto están cobrando los coyotes en este momento por pasar a 

las personas?, le preguntamos a manera de reflexión, si,  50,000 cincuenta mil 

pesos, Ja, ja, ja, sonríe, y reflejando ya mucha mayor tranquilidad, en su hablar 

pausado y serena, es cierto y nos preguntamos por que está tan caro, ¿50,000 se 

te hacen poquito o mucho para ir a los EUA? mucho, ¿de donde lo vas a tomar?, 

de ahonde, emprestado, pedirle a la familia, que tengo por allá,  ¿de los que están 

en  Estados Unidos?,  exactamente,  ¿quien  te  apoyaría  allá,  tienes hermanos?, 

tengo familiares si,  ¿y a ellos les vas a pedir prestado para irte?,  si dios quiere, 

¿en cuanto tiempo Mireya?,  en unos dos o tres meses, ¿y no tienes miedo?, 

humm, no, responde después de un rato.

¿Sabias que apenas hace dos días que llegó una niña de doce años que 

quiso  pasar  el  desierto  y  se  murió  de  deshidratación,  originaria  del  puerto  de 

Acapulco?  (en  esa  fecha  había  ocurrido  esa  desgracia  de  la  niña  migrante 

indocumentada originaria del puerto), he visto realidades que una mujer murió y 

por que allí iba una prima mía y he visto también que mueren personas, ¿pero por 

que lo hacen?, por que van a buscar la vida, quieren mejorar, quieren tener dinero, 

quieren salir adelante y ahorita aquí no hay de donde salir tampoco, ósea tampoco 

no hay, poner un negocio ¿y ese negocio te va a ser crecer verdad?, pero ósea, 

243



con ese negocio que vayas a poner necesitas el dinero por delante y eso sólo lo 

podemos lograr si nos vamos al norte.

¿Vale la pena arriesgar todo por ir a los EUA?, pues sí, es la verdad, ¿por 

que no te vas a Acapulco mejor a trabajar o a otra parte del estado o del país?, por 

que ya me fui a México a trabajar y no hice nada y yo lo que quiero es tener un 

pedacito de tierra, tener mi casa, y mejorar el bienestar de mi hijo, por que son 

dos, ¿Haa tienes dos hijos?, si son dos, uno de cuatro y este de dos años.

Respuesta  que  dio  una  vez  tomada  la  confianza  en  las  preguntas  y 

notamos  que  la  muchacha  tenía  mucha  decisión  y  que  no  dudaría  cruzar  la 

frontera en busca nuevamente de otro sueño más americano.

Pues mi estimada Mireya, te deseo mucha suerte, te agradezco de verdad 

esta  entrevista.  Gracias  Mireya  y  que  te  vaya  muy  bien.  Gracias  a  ustedes 

también. 
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CAPITULO VII

DISCUSIÓN

En  el  presente  capítulo  se  realiza  una  disertación  teórica  versus los 

resultados obtenidos respecto al  cambio demográfico sufrido en las estructuras 

familiares,  así  como,  la  dinámica  de  movilidad,  como  consecuencia  de  la 

emigración internacional y sus efectos en lo social y económico en lo local. Para 

ello  se  confrontan  los  postulados  teóricos  referidos  en  el  capítulo  II,  con  los 

resultados encontrados (Capítulos  IV,  V  y  VI),  resaltando las  convergencias  o 

divergencias entre las poblaciones estudiadas. 

Los  procesos  de  la  migración  en  el  estado  de  Guerrero  presentan 

particularidades  específicas  en  un  sentido  dialéctico:  por  un  lado  existen 

coincidencias con las tendencias de la migración nacional, pero por otro lado, son 

producto de la historia, la economía y la cultura regional y local. De esta manera la 

migración guerrerense, se destaca por las características que le brindan rostro 

propio. 

La idea de vivir en EUA se ha expandido en todo el estado de Guerrero. Si 

bien el programa bracero tendió puentes y facilitó esta migración, originalmente no 

tenía el carácter que se observa en la actualidad, ya que ahora quienes trabajan 

en  los  EUA  alargan  su  estancia,  se  reproducen  allá  biológicamente  y  las 

probabilidades  de  retorno  son  menores.  Esto  último  tiene  que  ver  con  el 

endurecimiento  de  la  política  antimigratoria  en  el  país  receptor,  además de la 

lejanía geográfica de Guerrero respecto a la frontera norte de México. Así también, 

con los precios cada día más elevados que implica la migración indocumentada.

A  pesar  de  ello  y  de  los  costos  económicos,  sociales,  culturales  y 

psicológicos que representa la migración internacional,  en Guerrero se vive un 

proceso  intenso de salida de su población. Indígenas, afromestizos y mestizos, 
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originarios tanto de zonas rurales como de las ciudades emigran hacia los EUA. 

La migración internacional ha experimentado diversificación en su destino, de tal 

manera  que  se  puede  asegurar,  existe  una  nueva  composición  de  los  flujos 

migratorios. La migración internacional es también más heterogénea respecto a 

las zonas de procedencia de los migrantes.

Producto de la migración actual, las poblaciones en Guerrero viven intensos 

y  dinámicos  procesos  de  transformación  demográfica,  social,  económica, 

organizativa e inclusive cultural. Los chivos, las parcelas, las vacas, las trocas ya 

se transan en dólares. Los jóvenes envían su foto cuyo telón son las fábricas 

donde trabajan; las reciben sus familiares y otros jóvenes amigos del pueblo de 

donde salieron. Estos migrantes mantienen noviazgos con muchachas del pueblo 

vía telefónica, para posteriormente escogerla como esposa. La madre del migrante 

es quien pide su mano en representación del hijo ausente. A la boda acudirán los 

habitantes del pueblo pues con las remesas alcanza para que todos se diviertan. 

Además tal fiesta brindará a la familia del migrante cierto estatus y reconocimiento 

social.

Se ha instaurado como costumbre que a mediados o a fines del año, en los 

meses de julio y agosto ó en el mes de diciembre, regresen los migrantes para 

casarse. Con anterioridad los padres de este joven o la madre sola si  es que 

también el  papá se encuentra en los EUA, son los o es la responsable de los 

preparativos para la boda del migrante. Para que una vez en su pueblo, contraiga 

las nupcias de ley y religiosidad con todos los honores a la novia, por tratarse de la 

esposa de un migrante.

Procesos de transformación como el señalado arriba, se están viviendo en 

las comunidades expulsoras de migrantes internacionales del municipio de San 

Marcos, Guerrero, lo cual produce una nueva reconfiguración familiar al seno  de 

las mismas, tanto en lo demográfico, como en lo social y económico.
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VII.  1   Comportamiento  de  la  dinámica  de  movilidad  del  migrante. 
(Causas y destino)

Datos del Consejo Nacional de Población (2006) señalan que el grado de 

marginación en el estado de Guerrero es considerado “Muy alto”, colocándolo en 

el  primer  lugar  de  la  República  Mexicana.  Así  mismo INEGI  (2005)  califica  el 

índice de Desarrollo Humano como de “Medio alto”, ubicándolo en el lugar número 

30 y con una pobreza extrema del 45.1% del total de los hogares de la entidad, 

reflejándose en el tercer lugar a nivel nacional. 

Todos estos indicadores del desarrollo social, convierten a los habitantes de 

Guerrero  en  potencial  permanente  de  la  emigración  internacional.  Así  mismo, 

induce a  que la  migración  siga  prevaleciendo a  lo  largo  y  ancho del  territorio 

estatal, sobre todo en las zonas marginadas y de escasos recursos económicos 

como lo es el sector rural. Sin embargo, afecta por igual a las zonas urbanas de la 

entidad.

En referencia al grado de intensidad migratoria que observa el estado, se 

encuentra  ubicado  en  la  categoría  alta  (INEGI,  2000). Reyes  Tépach  (2006) 

plantea en su informe de investigación respecto a la migración internacional de 

México hacia los EUA, que es conveniente hacer notar que los municipios del sur 

del Estado de México y Morelos, el norte de Guerrero, el sureste de Puebla y la 

zona  de  la  Mixteca  (Oaxaca,  Guerrero  y  Puebla),  presentan  una  intensidad 

migratoria tan alta como la que se observa en el corazón de la región tradicional.

Blanca Alicia Salcido y Benito Ramírez (2007) narran la situación que vivió 

el campo mexicano al inicio de la apertura del libre comercio en el país por los 

años 80’s,  período que marca un parteaguas en la vida económica sectorial  y 

señalan,  que la  agricultura  campesina  mexicana enfrenta  una serie  de  fuertes 

presiones económicas y sociales debidas principalmente a la crisis económica del 

decenio  de  los  80’s  y  a  los  programas  de  ajuste  estructural,  derivados  de  la 

misma.  Ante  esta  situación  las  unidades  domésticas  (familias)  han  creado 

247



mecanismos  para  dar  respuesta  a  dicha  problemática.  Para  ello  realizan  una 

diversificación de estrategias y actividades (que les permita sobrevivir), entre las 

cuales sobresale la emigración, tanto a otras zonas del país como a otros países, 

siendo los Estados Unidos de Norteamérica el principal destino. 

En un informe que rinde CONAPO (2006) sobre el Programa Nacional de 

Población  (PNP)  establece  que  “por  región  se  observa  que  el  sur  del  país 

presenta  los  mayores  rezagos  de  la  población,  ya  que  concentra  21  mil  

localidades con una población de 4.8 millones de personas en situación de alta y 

muy  alta  marginación.  Y  que  para  el  año  2030  la  población  residente  en  

localidades menores a 2 500 habitantes será de 24.5 millones de personas, en  

donde más del 60 por ciento de la población rural podría concentrarse en tan sólo  

ocho entidades federativas: Chiapas (11.0%), Veracruz (10.5%), Oaxaca (8.4%),  

Puebla (7.1%), Guanajuato (6.2%), estado de México (6.0%), Guerrero (5.7%) y  

Michoacán (5.4%)”. 

Utilizando las mismas cifras estimadas por CONAPO se puede traducir que 

alrededor de 900 mil guerrerenses residirán para el 2030 en el ámbito netamente 

rural, que equivaldría al 29% de la población total.

El  fenómeno  migratorio  estatal  (Guerrero)  se  dio  originalmente  en  sus 

primeras etapas del área rural campesina (esencialmente marginada) con destino 

a las áreas urbanas, extendiéndose posteriormente a todo el estado y con el paso 

del  tiempo,  se  ha  desarrollado  hacia  otros  espacios  a  nivel  nacional  e 

internacional. 

Aún cuando Reyes  Tépach (2006)  afirma que la  migración internacional 

mexicana hacia Estados Unidos  se caracterizaba por ser un flujo predominante 

circular, compuesto por adultos y jóvenes de origen rural que se internaban en los 

EUA para trabajar temporalmente en la agricultura, donde hoy la migración urbana 

tiene sus raíces más cimentadas. 
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En relación a las causas de la migración de las áreas de estudio, realmente 

no existen diferencias en ambas: Tanto los pobladores de la Colonia 5ª Sección, 

como los  de  la  localidad de Estero  Verde,  emigran principalmente  por  buscar 

nuevas oportunidades laborales que les brinden la oportunidad de un ingreso y de 

superación personal.

De  acuerdo  a  la  encuesta  aplicada  las  causas  de  la  migración  son 

contundentes:  en  números absolutos  más del  96% emigra  en  busca de algún 

empleo,  ya  que  en  sus  localidades  no  los  hay,  y  los  ofertados  no  son  bien 

remunerados. Luego no llenan las expectativas de los pobladores de esa región. 

En  efecto,  la  expulsión  de  campesinos  es  originada  por  causas 

estructurales; como reflejo está la falta de empleo y de apoyos en sus procesos 

productivos y por la necesidad de buscar nuevas oportunidades que les asegure 

un desarrollo económico y social a los integrantes de su familia. Y están seguros 

que, si permanecen arraigados donde nacieron bajo esas condiciones no podrán 

salir  de su rezago social  y  económico.  Por  lo que perderán la  oportunidad de 

darles una vida mejor a sus familias.

Esto manifiesta las condiciones de desarrollo del municipio de San Marcos, 

que de acuerdo a CONAPO (2006) tiene por igual un alto grado de marginación. 

En este municipio no se generan los empleos suficientes para ocupar la mano de 

obra  disponible  de  sus  poblaciones.  Aunque  colinda  con  el  municipio  “más 

desarrollado  de  Guerrero”  como  lo  es  Acapulco  éste  tampoco  es  capaz  de 

absorber la mano de obra desocupada de esas localidades. 

Como  lo  sostiene  el  Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Población 

(http://www.unfpa.org/) entre  las  varias  causas  que  originan  la  emigración 

internacional están: 
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1. La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia.

2. Las disparidades de ingreso entre distintas regiones y dentro de una 

misma región. 

3. Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y de 

destino.

Coincidencia con lo que sostiene CONAPO (2000), el mayor aliciente  para 

los jóvenes que deciden emigrar hacia los EUA es encontrar un mejor empleo, 

para así enfrentar las condiciones de pobreza y marginación que viven en sus 

comunidades de origen. 

Así,  las  causas  de  la  migración  son  estructurales  e  inherentes  a  la 

economía de un país en vías de desarrollo, con características propias de éstos 

como son las crisis económicas recurrentes, sobre todo a partir de los años 80’s, 

donde  el  campo  sufre  las  graves  consecuencias  de  esta  crisis  económica 

mexicana.  Y  es  en  la  zona  rural  donde  se  acentúa  más  esta  problemática 

económica como lo señala la investigadora América Rodríguez (1999).

El problema más grave que vive México en la actualidad es el desempleo 

masivo.  Tendencia  que  no  se  ha  revertido  en  los  últimos  27  años.  El  campo 

mexicano vive  desde hace décadas una crisis  que tiene su fundamento en el 

sistema económico de libre mercado, implementado en los 80’s y que no permite 

salvar la situación de pobreza en que vive la mayoría de la población de este país. 

Según la encuesta aplicada en esta investigación de los pobladores de la 

Colonia 5ª Sección (ubicada en la zona urbana) y de Estero Verde (ubicada en la 

zona rural), alrededor del 97% de la población de estas localidades de estudio del 

municipio de San Marcos emigra hacia los EUA, por no encontrar empleos en su 

municipio y en la región, con el fin de paliar las crisis recurrentes y enviar a sus 

familias la ayuda para sus necesidades básicas y de ser posible, ahorrar para una 

inversión en algún pequeño negocio familiar o en el caso de los del área rural en 

donde se encuentra enclavada Estero Verde, con el  propósito de ayudar en la 
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compra de parcelas o insumos de la producción que les permita subsistir en el 

campo.

Así las causas de la migración están explicitadas  en diferentes teorías de 

la migración. Una de ellas es la neoclásica de George Ravenstein (1885 - 1889) 

retomado por Durand y Massey (2003), Todaro (1976) y Arango (2003), en virtud 

de que plantean que la migración de las localidades de estudio, es producto de las 

diferencias  geográficas  que  hay  entre  los  países.  Principalmente  de  los 

desarrollados  en  donde  existe  la  demanda  de  mano  de  obra  y  los 

subdesarrollados los cuales poseen como complemento una abundante oferta de 

esta mano de obra que requieren los primeros, todo ello, desde el punto de vista 

macroeconómico.  Pero  además  del  deseo  de  la  población  por  mejorar  sus 

condiciones  de  vida,  desde  la  perspectiva  microeconómica  como  lo  establece 

Durand y Massey (2003).

Además de la neoclásica, se confirman otras teorías respecto al proceso 

migratorio  de  los  lugares  estudiados.  La  histórico-estructuralista  de  Immanuel 

Wallerstein  (1974),  Portes  y  Guarnizo  (1990);  igualmente  con  una  visión 

macroeconómica, la cual plantea que las regiones desarrolladas va absorbiendo 

poco a poco a las regiones subdesarrolladas e insertándolas al proceso migratorio 

internacional por la pobreza y el desempleo que tienen estos últimos países.

Una última teoría que está ligada en este proceso es la de los mercados 

laborales segmentados o mercados de trabajo duales, de Michael Piore (1979) la 

cual sostiene que la migración se genera por la demanda de fuerza de trabajo que 

existe de por sí en las economías industrializadas o modernas y la oferta de mano 

de obra abundante que existe en los países semiindustrializados. 

Las causas de la migración encontradas en las localidades de estudio, son 

totalmente coincidentes también con lo que establece la investigación realizada 

por Reyes Tépach (2006) quien asevera los factores que explican la migración de 
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México hacia EUA se agrupan en tres categorías: a) la oferta-expulsión de fuerza 

de  trabajo,  dada  por  la  insuficiente  dinámica  de  la  economía  nacional  para 

absorber el excedente de la fuerza de trabajo y la necesidad de buscar salarios 

más atractivos; b) la demanda - atracción, dada por la evolución de los sectores 

agrícola, industrial y de servicios de la Unión Americana y la demanda de fuerza 

de trabajo inmigrante; y c) los factores sociales que ligan a los inmigrantes con la 

familia, los amigos, las comunidades de origen y destino, y que son determinantes 

para reducir los costos y riesgos asociados con el movimiento migratorio hacia los 

Estados Unidos.

Todos estos argumentos validan y están asociados a las diferentes teorías 

de  la  migración  mencionadas  sobre  todo  a  decir  del  propio  Reyes,  la  teoría 

neoclásica de la migración internacional,  porque explican el  flujo  migratorio  de 

México hacia EUA a partir de las  asimetrías  existentes entre ambas economías 

en relación al capital, al mercado laboral y a los salarios, donde ambos países 

-tanto el expulsor como el receptor- mantienen desigualdades en las estructuras 

de cada una de sus economías, que los hace hasta cierto punto complementarios 

o  dependientes.  Los  receptores  necesitan  la  fuerza  de  trabajo  en  tanto  los 

expulsores la tienen en abundancia y les permite colocarla en el país receptor. De 

ahí  el  principio de complementariedad económica,  principio  que permanece en 

constante debate entre los actores políticos de ambos países, a tal grado que en 

el país receptor, es un tema que se ha tomado como bandera política entre los 

candidatos a la presidencia de la república de los EUA para el siguiente período 

presidencial.

  

Si la migración internacional, no es la solución a los problemas económicos 

y sociales del  municipio de San Marcos -desde el  punto de vista pesimista- al 

menos reduce las presiones del mercado laboral local y regional al absorber el 

país destino, parte del exceso de oferta de mano de obra concentrada en esas 

poblaciones expulsoras.
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VII.2 Efectos demográficos de la migración internacional en la 
estructura familiar

La migración internacional tanto para la Colonia 5ª Sección como para la 

localidad de Estero Verde, tiene su expresión en ambos sexos, predominando la 

del sexo masculino, confirmándose así la historicidad de la migración en cuanto al 

género. 

Sin embargo tanto en Guerrero, así como en las áreas de estudio, son cada 

vez más las mujeres que emigran, esta tendencia en la emigración internacional 

de acuerdo a los resultados obtenidos ha ido en aumento, sobre todo en mujeres 

jóvenes que se han insertado rápidamente en la dinámica del proceso migratorio 

de manera que ya no se quedan en sus pueblos ni se desplazan a las ciudades 

como  nuevos  polos  de  desarrollo  ubicados  dentro  del  mismo  estado;  éstas 

alcanzan a sus novios ó esposos en EUA, hacen vida de pareja y tienen hijos allá. 

O bien se van de manera independiente a laborar.  Esta salida de las esposas y 

mujeres de las áreas expulsoras, podría dar pié a un alargamiento de la estancia 

en el lugar de arribo hasta convertirse en un una permanencia definitiva. 

A pesar de todo en las localidades del  municipio de San Marcos,  sigue 

habiendo una mayor emigración internacional de hombres que de mujeres.

Así en los 26 años que lleva la emigración internacional en la Colonia 5ª 

Sección y 16 años en la localidad de Estero Verde, la emigración ha tenido una 

reconfiguración en cuanto al género. De acuerdo a las encuestas aplicadas en las 

áreas de estudio, en la primera esta diferencia de migración entre sexos es del 

26.6%. En la segunda, la diferencia de la emigración entre el hombre y la mujer es 

de apenas un 14.8%. De acuerdo a estos resultados es en la localidad de Estero 

Verde  es  donde  esta  diferencia  se  ha  hecho  más  estrecha  entre  los  y  las 

migrantes.
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Esto significa que en estos últimos cinco años del siglo XXI, de la localidad 

de Estero Verde empiezan a emigrar más mujeres, alcanzando esa migración casi 

una proporción de uno a uno. Con las consecuencias que esto trae: por una parte 

un despoblamiento de los hombres; posteriormente aunque en menor escala un 

despoblamiento de mujeres. Reconfigurándose con ello, la estructura demográfica 

familiar al irse los dos actores que se requieren para la reproducción humana.

Existen  además  diferencias  entre  las  áreas  estudiadas  respecto  a  la 

participación de las mujeres:  son más las mujeres jóvenes del  poblado Estero 

Verde (enclavada en la zona rural) que se van a los EUA como una estrategia 

económica  o  como  consecuencia  de  su  casamiento  con  un  migrante.  Lo  que 

contradice a lo establecido en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

de  la  década  de  los  90’s  que  afirma  que  en  la  llamada  región  tradicional 

predominaba la participación de migrantes de origen rural, del sexo masculino. En 

cambio, en los estados no tradicionales, la participación de migrantes de origen 

urbano es mayoritaria, con una mayor presencia de mujeres. Afirmación contraria 

a los resultados obtenidos en la investigación los cuales indican que el  patrón 

migratorio nacional hacia los EUA ha cambiado. Y se diferencia según el  área 

estudiada. La presencia de la mujer en la migración sobre todo en la comunidad 

de Estero Verde se ha incrementado, provocando ello una reconvención en la 

estructura familiar en el hogar del área rural y en las funciones o roles que ellas 

desempeñan. 

Durante la investigación se encontró entonces que, aunque históricamente 

en  términos  proporcionales,  la  migración  inició  y  tuvo  su  origen  en  el  sexo 

masculino,  a  medida que transcurre el  tiempo se va haciendo extensivo  a las 

mujeres. Esta brecha entre hombres y mujeres migrantes se ha ido cerrando más -

proporcionalmente hablando- en la localidad de Estero Verde que en la Colonia 5ª 

Sección,  sin  dejar  de  presentar  un  constante  incremento  en  ésta  última  área 

estudiada.
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   Así, a inicios del siglo XXI está latente la idea de emigrar de manera 

permanente en hombres y mujeres, sobre todo en aquellos que poseen el estado 

civil de casados. Por igual, en la comunidad de Estero Verde del municipio de San 

Marcos la idea de emigrar se encuentra enraizada hoy más que nunca en las 

jóvenes solteras, esposas y/o madres solteras. 

He aquí el testimonio de Mireya, una joven de aproximadamente 21 años 

del poblado Estero Verde, madre soltera con una niña de dos años, candidata a 

migrante con deseos de salir en estos momentos de su lugar de origen: “yo tengo 

inquietud de irme y me voy a ir, por que dicen que allá está muy bonito y se gana 

mucho dinero, y porque aquí no hay trabajo, ni en Acapulco, porque yo estuve allá  

(Acapulco) y no encontré trabajo, no tengo ningún apoyo, pues el único apoyo que  

tengo es de mi madre, de otras familias o de otras personas no tengo”.

¿Sabes cuánto están cobrando los coyotes por pasar a las personas? “sí,  

cincuenta  mil  pesos”  ¿y de dónde lo  vas  a tomar?  ¿“deaonde? Emprestado. 

Pedirle a la familia que tengo por allá,  de los que están en Estados Unidos, tengo  

familiares y a ellos les voy a pedir prestado para irme en unos dos o tres meses”. 

Se refleja la inquietud de las jóvenes mujeres del campo de querer salir del atraso 

económico  y  social  en  que  se  encuentran,  bajo  la  estrategia  de  la  migración 

internacional.

Con este nuevo escenario de la migración, los integrantes de las familias, 

van asumiendo nuevos roles y papeles al interior de las mismas. Por un lado, la 

estructura  familiar  observa  un  proceso  de  transformación  gradual:  los  que  se 

quedan ya no son los hombres y mujeres hijos o hijas de estos migrantes. Los 

abuelos tienen que insertarse en los roles sociales de las familias migrantes ya 

sea como vigilantes o como administradores de las remesas.

La  separación  entre  sus  miembros  está  ocasionando  que  las  familias 

tengan  que  reajustar  aceleradamente  la  asignación  de  roles  y  tareas, 
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reorganización efectuada por quienes se quedan. Son cada vez más los hombres 

y las mujeres hijos jóvenes quienes asumen las tareas que antes compartían sus 

padres. 

Esto se da en un primer momento producto de la migración que iniciaron los 

adultos (padres de familia) dejando al frente de su hogar a sus esposas o a sus 

padres (del migrante), otras veces, a los padres de sus esposas; generando con 

ello una reconfiguración en la organización familiar, en donde quien toma el control 

de la familia es la persona que se queda al frente de los hijos y convive a menudo 

con ellos. El requisito es que posea un lazo consanguíneo en cualquier dirección 

al interior de la misma. Todo este proceso genera para los hijos e hijas que se 

quedan nuevas responsabilidades. 

Con el paso del tiempo, la relación con los progenitores cambia. Se da una 

transición de  adaptación y aceptación de una figura que sustituye a la del padre y 

que en esta nueva dinámica familiar se ha ganado un lugar y una presencia al 

interior del hogar. 

La figura del padre ausente o de la madre (o de ambos) genera patrones 

familiares distintos. Los hijos ya no conciben a su familia como la típica: con una 

mamá, un papá y hermanos. Ante la ausencia del padre ahora ven en la imagen 

de la madre el símbolo de guía y a la jefa de familia, que en ocasiones se traslada 

hasta los abuelos, tíos u otro familiar con los que conviven más de cerca y pasan 

la mayor parte del tiempo.

Carlos Echarry (2003) concibe a estas familias como un conjunto de formas 

y de normas de organización que regulan las relaciones diversas entre individuos 

que tienen entre sí  nexos de parentesco o de cohabitación,  coexistencia entre 

familiares que permanecen al interior del hogar.
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Fernanda Olmos (2006) coincide con Echarry al aseverar que la familia, la 

unidad familiar o la unidad doméstica (los utiliza como sinónimos), se integra en un 

mismo  espacio  en  el  que  se  desarrolla  para  llevar  a  cabo  su  proceso  de 

reproducción, a fin de sostener dinámicamente su vida para alcanzar mejoría entre 

sus miembros, posibilitando a sus integrantes la realización de las actividades de 

la vida cotidiana impuesta por el proceso migratorio internacional.

En el contexto de la emigración internacional de acuerdo a lo observado en 

la investigación, la familia se convierte en una instancia que puede ser pasajera o 

permanente  y  lo  más  gravoso  es  que  induce  a  una  desintegración  entre  sus 

miembros. Situación que rompe con la dinámica en la que se encuentran inmersos 

todos  los  que la  componen.  Lo  cual  puede  provocar  serios  problemas  en el 

control de los que la integran en virtud de que se ven inmersos en nuevos roles 

(sociales y económicos) que pueden representar altos costos en varios sentidos. 

Confirmando lo que sustenta Salvador Rubio Fabián (1999) sobre las relaciones 

familiares así como a los nuevos patrones que asumen al emigrar los familiares de 

los  migrantes,  al  sostener  que el  fenómeno de la  migración  internacional  trae 

consigo cambios en las relaciones familiares, en las relaciones generacionales, en 

las  relaciones  laborales,  en  los  rasgos  culturales,  en  las  costumbres  y  las 

actitudes, así como, en la dinámica de los asentamientos humanos, en la vida de 

las comunidades, en la misma convivencia de nuestra sociedad.

Todo cambia en ausencia de una figura, sobre todo si ésta es la paterna o 

materna. Los hijos tienen que asumir nuevos roles en compañía ahora de quién 

haya quedado al frente de ese hogar.  Pedro Santiago Ramírez, migrante de la 

Colonia 5ª  Sección, quien al emigrar dejó a su suegro al cuidado de su familia, 

narra precisamente lo descrito en párrafos anteriores: “me fui exactamente el 11 

de abril de 1990. La función de jefe de familia la hace mi suegro, el papá de mi  

esposa. Es él quien lleva el control, porque él ve por mi hija y por mi esposa en  

caso de que ellos se enfermen o necesiten económicamente algo”. 
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Cuenta el Sr. Santiago que en su ausencia, su esposa toma el papel de jefe 

de  familia,  en  lo  que  se  refiere  a  la  administración  del  recurso,  pero  la 

responsabilidad  de  la  familia  recae  en  su  suegro:  “Bueno,  en  el  dinero  no,  

únicamente en el papel de que él (su suegro) debe de ver por ellos y cuidar de 

ellos en enfermedades, o en problemas de la casa que mi esposa tenga. Muy bien  

nos hemos entendido”. 

Con  este  testimonio  de  un  migrante  que  ha  regresado  de  los  EUA,  se 

confirma que en ausencia de él o de ellos, quien asume el control de la familia, en 

muchas ocasiones es la madre que se queda con los hijos; en ausencia de ella, 

recae esta  responsabilidad en los hijos  mayores  del  hogar  en  compañía o en 

corresponsabilidad  con  el  abuelo  paterno  o  materno,  según  aquel  que  tenga 

mayor  convivencia con los integrantes de ese hogar.  Se trata entonces, de un 

proceso que cambia la dinámica al interior y exterior de las familias.

Esta reconfiguración de la estructura familiar, provoca que su impacto en el 

desarrollo local de las comunidades estudiadas no sea percibido positivamente. 

En tanto impide como lo sostienen Raquel Sans y Andrés Urrutia (2004), seguir 

cultivando los vínculos afectivos y de comunicación, hacer partícipes a los que 

emigraron de sentimientos, dificultades y asuntos familiares  que ayuden a los 

padres a «resistir», a «paliar la situación» y a «hacerse a la idea de que la familia 

continúa  siendo  tal,  aunque  no  todos  compartan  el  mismo  espacio, 

vislumbrándose con ello, un proceso de desintegración familiar, debido entre otros 

factores, al  largo período de retorno que observan los padres migrantes a sus 

comunidades de origen.  

Existe  definitivamente  en  las  áreas  de  estudio  un  reacomodo  en  las 

estructuras demográficas internas que coincide con  Beavers (1995), lo cual obliga 

a los integrantes de un hogar, a mantener relaciones diferentes ó atípicas en la 

ausencia del migrante respecto al resto de la familia. 
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VII. 3. ¿Están emigrando los jóvenes de San Marcos?

Así el impacto de la migración internacional en la estructura familiar de la 

Colonia 5ª Sección y de la localidad de Estero Verde, se expresa en la alteración 

de su estructura demográfica, es decir, en su volumen y composición por edad, 

“situación que ha llevado al incremento de la razón de dependencia de jóvenes y 

adultos mayores respecto a la población en edades activas. Se estima que en las 

localidades pequeñas existen 83 personas dependientes por cada 100 personas  

en edad de trabajar, mientras que en las localidades urbanas esta relación es de 

56 dependientes por cada 100 personas activas”. (Hernández, 2003: 74). 

En el estado de Guerrero, esta relación de dependencia ha ido en aumento 

de 80.6 persona por cada 100 en el año 2000 (INEGI, 2000), para el año 2005 

pasó a  83.2 por cada 100 (INEGI, 2005). Para el municipio de San Marcos, se 

aprecia  aún  más  este  cambio  de  dependencia,  en  tanto  para  el  año  2000  la 

relación era del 92.9. Para el año 2005, se incrementó a  103.9 por cada 100 

(INEGI,  2005).  Al  igual  todos estos cambios a nivel  estatal  y  municipal,  están 

explicados como lo sostiene Juan Carlos Hernández (2003), como consecuencia 

del fenómeno migratorio internacional. 

La responsabilidad de dependencia recae principalmente en los hijos e hijas 

de los migrantes, quienes se ven en la obligación de asumir el compromiso de 

proveer de recursos para el sostenimiento de sus adultos mayores.

Por ello, la emigración internacional está teniendo fuertes impactos en los 

jóvenes (solteros y casados) que ven en esta opción la solución a sus problemas 

de  carácter  económico  y  de  tipo  social.  Para  este  sector  de  migrantes  sus 

principales objetivos son el lograr un reconocimiento social y elevar el status en su 

lugar de origen. 
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Del total de los migrantes sobresale la salida del hijo hombre pues tiene una 

proporción  bastante  considerable  comparado  con  cualquier  otro  familiar; 

representa prácticamente la mitad de la emigración internacional en ambas áreas 

estudiadas (en la 5ª Sección con el 51% y en el Estero Verde con el 49%).

Al analizar Martha González las pirámides poblaciones de México retomada 

de  la  proyección  que  hace  CONAPO  (2000)  para  los  años  2015  y  2030  en 

comparación con la de 1970 del mismo organismo (figura 4) establece una serie 

de  cambios  transitorios  en  relación  al  bono  demográfico  que  representan  los 

jóvenes, quienes -según la autora- son: “una ventana de oportunidad transitoria”. 

Aprecia ella que para el  2015 iniciará una etapa transitoria de esa ventana de 

oportunidad  que  “culminará  su  abundancia  hacia  el  año  del  2030,  generando 

nuevas estructuras demográficas, con sus consecuencias económicas y sociales  

de una población eminentemente adulta”. (González, 2007: 6). 
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Fuente: CONAPO, 2000.

Para el año de la proyección (2030) que refiere la autora, habrá en México 

17 millones de adultos. Esto quiere decir, que entre el 18 y 20% de la población 

tendrá una edad mayor a los 60 años.

Hoy en día la población adulta mayor de 60 años en México es de  8 572 

160  personas  INEGI  (2005)  lo  que  representa  el  7.6% de  la  población.  Esta 

población creció a un ritmo promedio anual durante estos últimos cinco años del 
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3.5% siendo el grupo etario de mayor crecimiento en el país. Recalcando Montes 

de  Oca y  Hebrero  (2007)  que  si  el  ritmo  de  crecimiento  continua,  según  las 

estimaciones  del  CONAPO,  para  el  2050  la  proporción  de  personas  mayores 

representará  un  27.95%.  Porcentaje  cercano  a  lo  calculado  en  nuestra 

investigación, en base a los datos presentados por Martha González (2007). 

Virgilio Partida (2004) plantea al respecto que esta ventana de oportunidad 

o dividendo demográfico  lo tendrá México permanentemente durante el período 

del  año 2006 al  2028 (análisis  coincidente  con González  y  Montes  de  Oca y 

Hebrero). En este inter de tiempo habrá suficiente mano de obra en México que 

permitirá seguir siendo ofrecida a los países desarrollados principalmente a los 

EUA. Después de este período se vendrá un problema de envejecimiento de la 

población y de escasez de jóvenes que permitan a México seguir produciendo y 

contar con esa mano de obra -que para esos años ya se encontrará quizá fuera de 

nuestras fronteras-.

Guerrero no es ajeno al proceso de envejecimiento de la población, en el 

año  2000  habían  230  862  personas  mayores  de  60  años  (INEGI  2000)  que 

representaba  el  7.5%  de  la  población.  Para  el  año  2005  esta  población  se 

incrementó a 273 182 personas (INEGI 2005) que representa el 8.8% del total de 

la población. Hubo un incremento del 1.3% en un quinquenio. 

De seguir  esta tendencia de crecimiento porcentual  promedio anual  -del 

1.3%- de los adultos mayores, la entidad en los próximos años se aproximará por 

igual a la tasa media nacional -que es del 3.5%- estimada por Montes de Oca y 

Hebrero (2007) para el año 2030. 
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Luego  surgen  varias  preguntas  para  la  reflexión:  ¿Dónde  está  el  bono 

demográfico mexicano y guerrerense? ¿Qué pasará con ese bono demográfico? 

¿Durante  cuánto  tiempo  estaremos  en  oportunidad  de  aprovecharlo?  y  ¿qué 

pasará después del 2030? ¿Empezará a partir del 2040 la escasez de ese bono 

demográfico  tal  y  como  lo  plantean  algunos  autores  como  Montes  de  Oca  y 

Hebrero? ¿Qué pasará con las personas mayores de 60 años y su relación de 

dependencia de los jóvenes en edad productiva?

De continuar tal fuga de capital humano hacia EUA, localidades expulsoras 

como la Colonia 5ª Sección y Estero Verde, atravesarán graves problemas en sus 

estructuras demográficas, económicas y sociales.

La figuras 5 ilustra la pirámide poblacional del estado de Guerrero del año 

2000. La figura 6 la pirámide poblacional del municipio de San Marcos igualmente 

para  el  año  2000.  Éstas  dan  cuenta  a  grandes  rasgos  del  comportamiento 

demográfico que ha tenido la población estatal y municipal, respecto al fenómeno 

migratorio internacional y cómo éste está contribuyendo a la conformación de una 

nueva estructura poblacional tanto a nivel estatal pero sobre todo en el municipio 

en donde se encuentran las localidades de estudio.
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Figura 5 Pirámide poblacional de Guerrero, 2000.

       

Fuente: Censo de Población y vivienda, INEGI 2000.

Primeramente, en la pirámide poblacional de la entidad (figura 5) se aprecia 

efectivamente la forma de una pirámide con eslabones anchos en su base y cortos 

en  su  punta.  Con  excepción  de  los  eslabones  que  sobresalen  de  los  que  le 

anteceden, que marcan los intervalos de las edades que van de 0 a 4 años y el de 

65 años y más. 

Esto tiene una explicación desde el punto de vista demográfico en función 

de dos variables poblacionales: la fecundidad y la mortalidad. El acotamiento del 

primer eslabón de la base piramidal puede ser explicado en virtud de que existe 
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una reducción de la tasa de natalidad que se alcanzó hasta el decenio de 1990 del 

2.6% donde a partir de ahí, se van reduciendo aún más hasta llegar a 1.6% para el 

año 2000 (INEGI  2000).  Tendencia  que se  ha  extendido  inclusive  al  presente 

quinquenio  donde  alcanza  apenas  el  0.2%  (INEGI  2005).  Todo  esto  es 

consecuencia de la efectividad de los programas de salud reproductiva que a partir 

del año de “1973 cuando la ley de población prioriza el descenso de la natalidad y  

además cambia sus objetivos” (Barroso, 2004: 85), que al igual aplicaron para el 

estado  de  Guerrero.  Fundamento  teórico  que  sobre  la  composición  de  la 

estructura demográfica de una población sostienen a nivel nacional autores como 

Goldani Altmann (1983), Tabutin (1984), Bartiaux (1986), Alfredo Jaramillo (1972), 

Manuel  Ondorica  (2000),  Brígida  García  (2000)  y  Carlos  Echarri  (2003),  entre 

otros.  

Por otro lado, si  a partir  de esta década de los 90’s en que existe  una 

disminución de la tasa de natalidad, una disminución de la tasa de mortalidad 

producto del  incremento de la  esperanza de vida,  se agrega a estos estudios 

demográficos la alta emigración internacional que se ha manifestado en el estado 

a partir del decenio de 1990 a la fecha, que clasifican a la entidad con un “alto 

grado de intensidad migratoria” por el propio INEGI y que colocan a Guerrero 

en el  6º lugar con el  4.7% en su porcentaje de población emigrante mexicana 

hacia  EUA  (INEGI,  2000).  Por  todo  ello,  se  puede  deducir  que  el  fenómeno 

migratorio internacional, está influyendo en la nueva conformación de la estructura 

demográfica poblacional del estado de Guerrero, sobre todo si se trata de jóvenes 

en edad reproductiva. Lo cual coincide con el análisis que realizan a nivel nacional 

los investigadores Virgilio Partida y Rodolfo Tuirán (2002) cuando anteponen a la 

emigración internacional como la tercera variable demográfica. 

Se puede por tanto hablar del comienzo de la inversión de la pirámide de 

edades en la entidad de Guerrero. Como lo aprecia Ocampo (2007), la pirámide 

poblacional se estrechará en forma de reloj de arena.  Influido este proceso -de 
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contracción  piramidal-  de  manera  determinante  por  el  efecto  de  la  migración 

internacional.

Tal dinámica de población ha generado y causado  el despoblamiento en 

ciertas zonas y localidades principalmente aquellas con características rurales. A 

tal  grado que el  58% de los municipios, que componen el  estado de Guerrero 

presentan  dicha  particularidad  (INEGI,  2005),  presentándose  tendencias 

demográficas  tales  como:  el  envejecimiento  del  campo  y  la  feminización  del 

mismo, lugares habitados por hombres adultos y niños.

 

Véase la formación del  eslabón más grande en la  punta de la  pirámide 

poblacional del estado (figura 5), que está compuesto por el intervalo de edad de 

65  años  y  más.  Como  consecuencia  del  descenso  en  la  tasa  de  mortalidad 

(Gráfico 25) en diez años y el incremento de la esperanza de vida en México.

Gráfico 25 

     Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2000.

Tal  y  como lo  sostiene  Antonio  Schleske (2003)  con la  disminución  del 

índice  de  mortalidad,  la  caída  de  la  tasa  de  fecundidad  y  el  aumento  en  la 

esperanza de vida, han generado dos fenómenos: el primero un descenso en la 

tasa de crecimiento de la población y su envejecimiento. El segundo un porcentaje 
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de adultos mayores en la estructura poblacional total que se irá incrementando. De 

representar cuatro por ciento en 1970, los mayores de 65 años representarán el 

13% de la población en 2030 y el 15% para 2050, De tal forma, en los próximos 20 

años  los  niños  y  adolescentes  representarán  una  menor  proporción  en  la 

estructura poblacional del país, mientras que las personas maduras y los viejos 

incrementarán su presencia en términos porcentuales y absolutos. 

Análisis que tiene gran similitud con Martha González (2007) además con 

los resultados que hemos encontrado en la presente investigación en relación al 

despoblamiento que están viviendo las localidades expulsoras de migrantes.

En  relación  al  comportamiento  demográfico  que  ha  tenido  por  igual  el 

municipio  de  San  Marcos  éste  está  reflejado  en  la  figura  6  la  cual  ilustra  la 

composición demográfica de la población para el año 2000. 
Figura 6

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y vivienda, 2000.

Igual que al estado de Guerrero, a nivel municipal estas políticas sobre el 

control sistemático de la disminución de la natalidad durante los más de treinta 
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años que llevan funcionando, tienen sus repercusiones en la conformación de la 

estructura  demográfica  poblacional  del  municipio  (figura  6).  Esta  pirámide 

poblacional inicia a contraerse en sus eslabones base, reflejando una disminución 

en los índices de natalidad, se puede observar claramente como los eslabones 

que componen los intervalos de edad del 0 a 4 y de 5 a 9 años de edad, empiezan 

a reducirse reflejando una disminución poblacional. 

Con lo anterior se refleja fundamentalmente una reducción poblacional en 

los grupos etarios básicos, provocada por dos aspectos 1) como consecuencia de 

las políticas nacionales de población, que orientan a los ciudadanos a reducir los 

nacimientos, como lo aprecia la investigadora Barroso (2004) quien asevera que 

“de 1970 a 1990 el índice de fecundidad se redujo de 6.54 hijos por mujer a 3.35” 

y 2) el inicio de la migración intraestatal, nacional e internacional del municipio, 

padres de familias que empiezan a emigrar y jóvenes que empiezan a buscar 

nuevas  oportunidades  de  desarrollo  en  otros  lugares  distintos  a  los  de  su 

nacimiento. También se puede observar en el lado de las mujeres que algunas 

barras  disminuyen  de manera  notable,  lo  cual  indica que las  mujeres también 

están emigrando.

Por  otro  lado,  se  observa  una  disminución  de  hombres  en  edades 

productivas. Un envejecimiento de la población, en tanto los grupos de niños se 

contraen dando paso a generaciones cada vez menos numerosas. 

Lo  anterior  nos  conduce  a  la  reflexión  que,  los  que  se  están  yendo  a 

estados EUA son los jóvenes hijos e hijas. Empezamos a ver la punta del iceberg 

que nos demuestra que no son tan sólo el padre y la madre quienes emigran sino 

por el contrario, el grueso de migrantes son los jóvenes  hombres y mujeres que 

parten de sus lugares de origen. 
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Tal  y  como  se  demuestra  con  el  cálculo  estadístico  de  este  cruce  de 

variables  entre  el  estado  civil  del  migrante  y  su  edad  mínima  en  que  emigra 

estando casado. (Ver cuadro 38).

       Cuadro 38 Estado civil del migrante y su edad mínima 
Estado civil Edad del migrante Estero Verde 5ª Sección

 Esposo Mínimo 22 20
 Esposa Mínimo 26 26

   Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006.

En los resultados obtenidos, se observó que los que más emigran, son los 

hombres y mujeres esposos, representando el 70% para la Colonia 5ª Sección y el 

66% para la comunidad de Estero Verde. En la primera, el hombre tiene una edad 

mínima cuando emigra de 22 años y la mujer de 26. Lo mismo para la segunda; 20 

años para el esposo hombre y 26 años para la esposa mujer. Por lo que los hijos 

que puedan procrear tal vez no nazcan en las localidades de estudio sino en los 

EUA, contribuyendo aún más a la transformación demográfica local y regional.

Es  importante  destacar  que  ese  potencial  productivo  reproductivo  en 

términos poblacionales y laborales, se está desarrollando en aquel país y no en 

Guerrero ni en San Marcos. Lo cual representa el capital humano, cuya riqueza no 

se  queda  en  México  sino  se  traslada  hacia  los  EUA  vía  fuerza  de  trabajo, 

generando con ello un plus del bono poblacional en aquel país, además de riqueza 

económica para EUA. 

En este sentido se comprueba que el municipio de San Marcos, Guerrero, 

también está contribuyendo a la pérdida de capital humano, a la pérdida del bono 

demográfico, que representa su riqueza potencial, en tanto son los y las jóvenes 

quienes emigran. Salida constante que provoca el envejecimiento de su sociedad. 

Si  la tendencia continúa San Marcos podrá tener una población envejecida en 

algunas décadas no muy lejanas.  
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Por  otro  lado  y  en  relación  a  las  exploraciones  que  sobre  los  estudios 

demográficos se han realizado en México por investigadores como Tabutin (1984), 

Bartiaux (1986), Goldani Altmann (1983), Alfredo Jaramillo (1972), Carlos Echarri 

(2003), Manuel Ordorica (2002), Brigida García (2000). Sustentan sus estudios en 

sólo dos variables demográficas: natalidad y mortalidad. 

Para entender la nueva conformación de la estructura de las familias se 

hace  necesario  estudiar  su  composición  demográfica,  tomando  en  cuenta  las 

aportaciones de Virgilio Partida, Rodolfo Tuirán (2002), Fernando Ocampo (2007), 

quienes  sostienen  que  la  migración  es  el  tercer  componente  demográfico  del 

movimiento poblacional. Y como se demuestra con la partida de los padres de 

familia,  jóvenes  hijos  e  hijas  migrantes  existe  una  nueva  conformación  de  la 

estructura familiar donde  la migración internacional tiene un peso definitivo.  

“la migración cada vez más se destaca como el factor principal para determinar el  

volumen, composición y evolución de la población en el tiempo, al desplazar a la 

fecundidad y la mortalidad de su relevancia tradicional” (Ocampo, 2007: 2).

Se comprobó con el  presente estudio  que el  fenómeno de la  migración 

internacional,  ha  venido  a  reconfigurar  la  composición  de  la  estructura 

demográfica con la  partida del  padre,  luego del  hijo,  posteriormente de la  hija 

mujer y por último la de la madre. 

Este escenario demandará el diseño de nuevas estrategias de desarrollo en 

el ámbito rural local y regional, que atienda las necesidades de quienes padecen 

con  mayor  intensidad  el  rezago  sociodemográfico,  la  pobreza  extrema  y  la 

marginación,  y  con  ello  contribuir  a  fortalecer  las  deficiencias  económicas  y 

sociales para lograr una distribución justa de los ingresos, que le permita a la 

población  subsistir  en  sus  lugares  de  origen,  así  como  a  crear  sinergias  que 

accedan  avanzar  en  el  desarrollo  social  y  humano  de  las  familias  y  de  las 

comunidades rurales y urbanas de una zona determinada.
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Por último, en relación a la edad en que están emigrando los habitantes 

según los resultados arrojados en las encuestas aplicadas la  mayor frecuencia 

de las edades de los emigrantes, se da a una edad de 25 años en la Colonia 5ª 

Sección y de 32 en la localidad de Estero Verde, con una edad mínima de 17 años 

en  ambas  y  una  máxima  de  55  y  60  años  en  la  primera  y  segunda 

respectivamente.

Esto permite, tener la primera radiografía general, respecto a los patrones 

demográficos de la emigración internacional: está emigrando población en edad 

productiva. 

Al  profundizar  el  estudio  en  términos  demográficos,  podemos  formar 

cohortes por edad, que arrojan resultados importantes en esta nueva estructura 

demográfica que van teniendo estas áreas de estudio.

La  emigración  en  ambas  localidades  de  estudio  del  municipio  de  San 

Marcos,  Guerrero, se concentra fundamentalmente en las personas que tienen 

entre  20  y  39  años  de  edad.  En  esta  cohorte,  se  encuentra  un  porcentaje 

considerable de los migrantes. En la Colonia 5ª Sección representa el 80% y en la 

localidad de Estero Verde alrededor del 76%.

Y si este cohorte se ampliara aún más, desde y hasta la edad productiva 

del ser humano considerada como económicamente activa (PEA), que va de los 

15 hasta los 59 años de edad en base a los datos recabados en nuestra muestra, 

se  tendría  entonces,  que gran parte  del  potencial  productivo  y  de  la   riqueza 

demográfica de estas localidades, no está ya  en sus territorios de origen y se 

encuentra generando riqueza en otro país básicamente en los EUA y no en el que 

los vio nacer y crecer.

Ello acarrea consecuencias profundas en la conformación de una nueva 

estructura  demográfica:  estas  poblaciones  (5ª  Sección  y  Estero  Verde)  están 
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siendo habitadas principalmente por niños, mujeres y adultos mayores, al  igual 

que a otras poblaciones del país consideradas zonas tradicionales de la migración 

internacional.  

Por  lo  que  estos  resultados  coinciden  con  lo  que  sostienen  los 

investigadores Armando Bartra y Guillermina Rodríguez (2005), al afirmar que “de 

continuar esa tendencia, el bono poblacional que pudiera representar este grupo  

(de jóvenes) podría no quedarse en México sino moverse a EUA como ha venido 

ocurriendo”. 

VII. 4  El rostro social de la migración internacional  

El aspecto social de la migración internacional es el rostro más sensible de 

este  fenómeno  pues  se  ve  reflejado  en  la  familia,  parte  fundamental  de  la 

sociedad. 

“Por la familia, se arriesga todo, por la familia, se da todo”, en el intento de 

cruzar los muros fronterizos que se está construyendo en la línea divisora de EUA 

con México dicen los migrantes. Y aseguran que aunque lo construyan  “lo más 

alto posible” eso no será un obstáculo para conseguir el objetivo de estar en el 

“otro lado”. 

Conocer  el  perfil  social  del  migrante  -resultados  de  carácter  social 

obtenidos en la investigación- nos permitió conocer el capital humano y social que 

se está fugando de estas localidades que están expulsando a migrantes hacia los 

EUA. 

En cuanto a la educación básica de los migrantes, en la Colonia 5ª Sección 

es predominante el nivel primaria, y en la localidad de Estero Verde los de nivel 

secundaria. Esto tiene una explicación: en la primera área estudiada los jóvenes 

están esperando únicamente terminar sus estudios de primaria para insertarse al 

mercado laboral en los EUA. Existe sin embargo un poco más de control por parte 
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de los padres en la segunda área, pues desean que sus hijos sigan estudiando. 

De ahí  la  explicación de que continúen hasta el  nivel  de secundaria  antes  de 

emigrar.

De manera general, les precedieron los que no tienen ninguna instrucción y 

posteriormente los de nivel medio superior. Una mínima parte, posee algún titulo 

superior. Esto refleja a primera vista que la migración internacional, en cuanto al 

nivel de preparación es heterogénea. 

CONAPO (2005) sostiene en relación a los que emigran a nivel nacional 

que el 74% de la población con más de 25 años, registran una escolaridad inferior 

a  la  preparatoria  completa.  El  24% entre  preparatoria  completa  y  estudios  de 

licenciatura y el 2% con licenciatura y estudios de postgrado.

De acuerdo a la encuesta aplicada en los lugares de estudio,  los datos 

obtenidos  en  la  investigación  poseen  coincidencia  relativa  con  los  que  señala 

CONAPO. Los migrantes mayores de 25 años poseen el nivel de educación medio 

superior,  agregando  en  los  resultados  que,  los  de  menos  de  25  años,  se 

encuentran desde los que no poseen ninguna instrucción hasta los que cuentan 

con la primaria, secundaria y preparatoria o nivel medio superior.

La  Encuesta  Nacional  de  la  Dinámica  Demográfica  (ENADIDE)  de  la 

década de los 90’s indica que en la llamada región tradicional predominaba la 

participación de migrantes de origen rural, con bajos niveles de escolaridad.

Así también, la  Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México  

(EMIF) estudia  el  perfil  de los migrantes que integraron el  flujo hacia  los EUA 

durante 1998 - 2001. Indica que el nivel de escolaridad promedio de éstos es de 

6.6 años. (http://www.ini.gob.mx/indicadores/index.html.).
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Afirmación que coincide con el grado promedio de escolaridad a nivel del 

estado  de  Guerrero  que  es  de  6.8  años  y  con  el  promedio  de  estudios  del 

municipio de San Marcos de 5.3 años (II Conteo de Población y Vivienda INEGI, 

2005). -al indicar la ENADIDE que los migrantes internacionales sobre todo de las 

regiones rurales poseen bajos niveles de escolaridad-. 

Por su parte, CONAPO (2005) registra que la gran mayoría de los jóvenes 

migrantes hacia los EUA tiene estudios menores a la preparatoria y una minoría 

apenas de licenciatura. 

Las encuestas presentadas por  el  EMIF,  sostienen que el  migrante que 

cruza la frontera hacia los EUA, tiene un promedio de apenas 6.6 años de estudio.

Se puede afirmar, así de manera generalizada en función a la presentación 

de  los  resultados  que  proporcionan  dichas  dependencias  que  existen 

coincidencias con los resultados obtenidos en la presente investigación.

Ya que la migración internacional en las localidades estudiadas, presenta 

una tendencia general hacia el patrón nacional del perfil educativo del migrante 

que  cruza  las  fronteras  de  los  EUA  fundamentalmente  en  aquellos  que  han 

cursado  sus  estudios  de  primaria  (Colonia  5ª  Sección)  y  secundaria  (Estero 

Verde).  

 Finalmente, en el otro extremo del patrón del emigrante que se dirige a los 

EUA que posee estudios profesionales, lo están haciendo en una mínima parte 

(apenas el 2.7% de Estero Verde y el 0.7% de la 5ª Sección). Por lo que en el 

municipio  de  San  Marcos,  no  existe  aún  la  llamada  fuga  de  cerebros  o  de 

profesionistas.

En cuanto a los flujos migratorios Guerrero participa tanto en la migración 

interna  como  internacional  ó  transfronteriza.  Esta  última  tiene  como  principal 
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destino los EUA, donde se han diversificado los lugares de arribo como Atlanta, 

Nebraska, Carolina del Norte, así como, se han consolidado los ya tradicionales 

(por ejemplo Chicago y Nueva York). 

Los  lugares  de  destino  de  los  migrantes  Sanmarqueños  lo  constituyen 

fundamentalmente dos: para los de la Colonia 5ª Sección, el estado de Georgia, 

(específicamente la ciudad de Atlanta). Y para los de la localidad de Estero Verde 

el estado de Nebraska. Ambos tienen una segunda opción, los primeros se dirigen 

hacia el Norte de California; en tanto los segundos, hacia la Ciudad de Atlanta, 

Georgia.

El que no exista, una mayor diversificación de los lugares de destino de los 

migrantes, puede ser explicado mediante las siguientes conjeturas.

Todos los migrantes tienden a organizarse en su salida y en su llegada a 

los EUA en primera instancia,  con sus familiares o amigos.  Las personas que 

emigran  van  creando  organizaciones  sociales que  funcionan  en  un  primer 

momento como redes migratorias,  estableciendo  lazos de amistad, fraternidad y 

reciprocidad  producto  de  los  rutinarios  desplazamientos  de  estos  flujos 

demográficos compartiendo riesgos y dificultades de la vida en su salida y en el 

exilio,  hasta constituirse inclusive en clubes de guerrerenses que actúan como 

centros de cohesión y atracción, cuyo objetivo fundamental es que los migrantes 

se muevan con aparente facilidad, favoreciéndoles el acceso y la inserción laboral 

en los lugares de destino y la defensa de los derechos humanos en el extranjero. 

Las redes y/o asociaciones de migrantes que se han ido formando a través 

del tiempo, vinculadas a los familiares y amigos en los lugares de destino tienen 

un peso fundamental en la migración eslabonada de los hijos, familiares y amigos 

del propio migrante de estas áreas de estudio, en tanto funcionan como canales 

facilitadores del flujo migratorio. “El alcance de la red crece a medida que ingresan  

nuevos  migrantes,  lo  que  a  su  vez  consolida  el  proceso  hasta  convertir  a  la  
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migración internacional en un fenómeno masivo y  permanente”. (Cruz y Ferias, 

2004: 77). Tal es el caso de las localidades estudiadas. 

Se reafirma por tanto la tesis de las redes migratorias de  Joaquín Arango 

(2003) quien afirma que estas relaciones interpersonales mantenidas en ambos 

lugares (de origen y destino), vinculan a los emigrantes radicados en los EUA e 

incluso  a  los  exmigrantes  con  los  candidatos  a  emigrar,  quienes  facilitan  los 

medios para lograrlo.

Ahora bien, el emigrar depende también de muchos factores, desde quién 

le ayude a costear los gastos del viaje y le auxilie a conseguir un empleo en el 

lugar de llegada, hasta las  características individuales y familiares en las que la 

edad, el sexo, la situación conyugal, el nivel de instrucción, el tipo de hogar, su 

número de integrantes, la posición en la estructura de parentesco, la etapa de 

desarrollo  del  hogar  y  también  de  valores  como  el  arraigo  o  costumbres 

tradicionales entre otras, determinan quiénes son susceptibles de desplazarse en 

un  momento  determinado (Ocampo,  2007).   Convirtiéndose este  ir  y  venir  del 

migrante, en un circuito migratorio que va de un lugar de origen a un lugar destino 

previamente establecido. 

Se refrenda por medio de esta operación en estas áreas de estudio otra 

teoría de la migración, la teoría de la economía de la migración laboral  o  new 

economics of labor migration, de Stara Bloom y Taylor (1980).

Tal  y  como lo  relata  un  migrante  internacional  que  decidió  irse  porque 

“tengo dos hermanos que viven casi allá, tienen como entre diez y quince años  

viviendo en Estados Unidos y ellos me pidieron que me fuera porque ellos me iban  

a pagar  todo y me conseguirían  trabajo  allá”.  (Entrevista  al  señor  Mario  Ruiz, 

2006).
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Está  claro,  que  la  emigración  como  proceso  de  movilidad  demográfica 

responde a la participación colectiva -formal o informal- de muchos actores, tanto 

en los lugares de origen como en el destino. 

Los resultados de la investigación y esta última reflexión ratifican la teoría 

del  capital social de  Glenn Loury (1977), Bourdieu (1986), Alarcón y González 

(1987),  Harper  y  Wilkes  (1990)  y  Loic  Wacquant  (1992)  ya  que  explica  este 

fenómeno migratorio en los lugares de estudio,  en virtud, de que los migrantes 

radicados en los EUA, incentivan la emigración al atraer a familiares y amigos  al 

mismo destino.

Parafraseando a Louise Lassonde (1997) quien afirma que la migración en 

América Latina llegó para quedarse, se puede asumir que también en la Colonia 

5ª  Sección  y  en  el  poblado  Estero  Verde  la  migración  llegó  para  quedarse 

tendiendo a reproducirse a sí misma. El fragmento de entrevista realizada en la 

ciudad de Atlanta, Georgia, por el periodista Marco Antonio Monge Arévalo (2007) 

al señor Carlos Villanueva Cuevas, oriundo de San Marcos y radicado en Atlanta, 

quien  en  el  2003,  funda  el  club  de  Sanmarqueños  radicados  en  esa  Ciudad, 

reafirma lo planteado con anterioridad;  “este club surge de la necesidad de dar  

solución a las adversidades que tiene la comunidad sanmarqueña en Atlanta, su  

principal función es mantener el bienestar de la comunidad sanmarqueña, apoyar  

a sus paisanos en los problemas que se les presenten, así como la ayuda en la  

búsqueda de empleo a los migrantes recién llegados a Estados Unidos, el rescate  

de valores y la cultura del municipio”. (La jornada, 2007: 11).

Agrega  el  periodista  Monge  Arévalo  (2007):  “el  club  de  sanmarqueños 

radicados  en  Atlanta,  fomenta  las  redes  sociales,  lleva  a  cabo  eventos  que  

permiten el esparcimiento, educación, cultura y deporte”. 

En  el  caso  de  la  migración  internacional  las  redes  han  sido  un  medio 

efectivo que han dado pie a la creación de organizaciones más amplias y formales 
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que han representado cierto tipo de cohesión social, inclusive en la creación de 

colonias de migrantes en EUA que los identifica con su lugar de origen,  caso 

específico,  la  colonia  denominada  “Sanmarquitos”  en  la  ciudad  de  Atlanta, 

Georgia. Colonia que es asemejada así por el gran número de Sanmarqueños que 

en ella residen. A tal grado que, a los migrantes de San Marcos cuando se les 

pregunta,  a  dónde  van  a  emigrar  responden  con  toda  naturalidad  “me  voy  a 

sanmarquitos”. 

Marco Antonio Monge Arévalo describió en la Jornada Guerrero que en una 

de  sus  visitas  a  la  ciudad  de Atlanta,  reseña  en su  artículo  “en  la  región  de 

Lindbergh,  se encuentra una zona conocida como Sanmarquitos, donde todos los  

habitantes del complejo habitacional son nativos del municipio de San Marcos; allí  

se pueden ver a los llamados esquineros o jornaleros, quienes esperan a que 

algún gringo necesite de sus servicios” (La Jornada Guerrero,  7 de agosto de 

2007).  

Con las notas periodísticas del Sr. Carlos Villanueva Cuevas se demuestra 

lo que esbozan las siguientes teorías respecto a la migración internacional que 

está ocurriendo en la Colonia 5ª Sección y el poblado Estero Verde del municipio 

de San Marcos: a) del  capital social; b)  la teoría de la economía de la migración 

laboral y c) la de la causalidad acumulativa. Confirmando que coinciden con las 

decisiones tomadas por los migrantes internacionales y sus familiares de estas 

comunidades de estudio desde la forma y organización de su salida como en la de 

los lugares de llegada. 

Los  Sanmarqueños  generan  apoyos  mediante  los  eventos  que  les  van 

permitiendo estar organizados en sus lugares de destino y también en sus lugares 

de origen a través de la recreación cultural y revalorización de las costumbres de 

sus pueblos, que les permite mantener ese rasgo de identidad, sin olvidarse de 

sus comunidades de origen y de su país. Las organizaciones sociales formales de 

migrantes favorecen tales objetivos. 
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VII. 5 ¿Retornan los migrantes? 

En relación a las veces que han emigrado los pobladores de los lugares de 

estudio, de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se encontró que los 

de la área de Estero Verde lo hacen por una, dos y hasta en una cuarta ocasión. 

Los de la Colonia 5ª Sección, igualmente tienen un retorno por una, dos y hasta 

por un quinto período. 

En ambas áreas de estudios, el flujo migratorio es explicado por la teoría de 

la causalidad acumulada de Myrdal (1957) y Piore (1979), la cual expone que la 

migración se mantiene al paso del tiempo por su propia inercia de atracción de los 

familiares y amigos de los migrantes que se auxilian de las redes sociales, de tal 

forma,  que  posibilitan  los  movimientos  poblacionales  adicionales.  Por  eso  se 

observa en los resultados un ir y venir de estos migrantes internacionales.

Aunque de acuerdo a los testimonios de los entrevistados se encontró que 

para los de la localidad de Estero Verde la mayoría de los migrantes contestaron 

que ir en una sola ocasión hacia EUA les permitía ahorrar lo suficiente para poder 

vivir (adquirir tierras) y seguir trabajando sus parcelas hasta llegar a una edad de 

retiro;  tal  vez por eso no sienten la necesidad de regresar a los EUA una vez 

comprados  sus  terrenos  producto  de  su  trabajo  como  migrante,  se  sienten 

obligados a cuidar de ese capital invertido ganado con el esfuerzo de su vida.

En la misma localidad, se encontraron personas -sobre todo en edad joven- 

que si  están regresando en un segundo y hasta en un cuarto viaje. Aquel que 

retorna a EUA permanece por períodos más largos o definitivamente ya no vuelve 

a su comunidad,  quedándose a radicar  allá.  Principalmente  los de la  segunda 

generación de migrantes que salieron de sus poblaciones cuando sus padres u 

otro familiar les facilitó los medios para que emigraran de su localidad.
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Por otro lado, en sus testimonios los migrantes de la Colonia 5ª Sección, 

confirmaron  que  sienten  la  necesidad  de  regresar  a  los  EUA  a  “probar 

nuevamente suerte” en las ocasiones que sea necesario. Ya que en la medida que 

sus hijos crecen, se incrementan los requerimientos que demanda vivir en un área 

con características urbanas, por ello es que se ven en la necesidad a mantenerse 

en este proceso de retorno de la migración. 

El  fenómeno migratorio internacional  de una sola vez,  es por lo general 

exclusivo en los padres y esposas migrantes. Ocurre lo contrario con los hijos 

hombres y mujeres en ambas áreas, en tanto éstos, regresan por una segunda y 

hasta por una tercera ocasión. 

Se confirma lo que sostiene Armando Bartra (2005) en el sentido de que 

“ese  potencial  demográfico  no  está  regresando  a  sus  lugares  de  origen” 

ocasionando con ello una baja productividad del campo y una descampesinación 

del  agro guerrerense así  como un despoblamiento continuo en las localidades 

rurales y urbanas expulsoras. 

Y  lo  que  señala  por  igual  Reyes  Tépach  (2006)  en  cuanto  a  algunos 

cambios en los patrones de la migración internacional de México hacia EUA en 

donde existe una tendencia creciente de los inmigrantes mexicanos a prolongar su 

estancia en Estados Unidos o a establecer su residencia en ese país.

En consecuencia la migración internacional en el municipio de San Marcos 

en  sus  dos  localidades  estudiadas  presenta  una  nueva  reconfiguración.  De 

acuerdo a los resultados arrojados en la presente investigación se puede afirmar 

que la migración en el municipio está dividida en dos etapas: la primera que inicia 

y corre toda la década de los años 80’s principalmente en el área de la 5ª Sección. 

Y la segunda en Estero Verde que inicia y transita por el período de los años 90’s. 

En la primera, se encontraron tres puntos álgidos de la migración: 
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1) Cuando han transcurrido aproximadamente los primeros diez años del 

proceso migratorio, en los cuales se dió un flujo de salida al inicio con ciclos de 

incremento y descenso de la curva de manera suave, hasta llegar al año de 1990 

en el que se observa un repunte bastante considerable del fenómeno migratorio 

internacional. 

2) Se ve reflejado principalmente a mediados de la década de los 90’s, que 

la emigración por primera vez en la colonia 5ª Sección presenta una expulsión 

fuerte de sus habitantes sobre todo de los padres de familia de esa colonia. De ahí 

en adelante el fenómeno toma ciclos de descenso y ascenso de  forma contínua. 

3) El punto tres y último, es cuando la migración alcanza su masificación  y 

entre los pobladores del municipio empieza a sentirse la “fiebre americana”. Para 

el año 2000 no existe otra idea más fuerte entre los jóvenes, solteros y casados, 

hombres y mujeres, que ir a los EUA, en este año se aprecia el punto máximo del 

fenómeno migratorio hacia ese país. 

Para  esos  años  a  inicios  del  2000,  el  hecho  de  que  una  mujer  joven 

contrajera matrimonio con un migrante era motivo de alegría y felicidad, por los 

beneficios económicos que esto traía. Llegadas las fiestas de nupcias se  notaba 

el derroche de recursos económicos en el proceso de la festividad aunque al otro 

día de todos era sabido,  el  migrante tenía que retornar al  país  vecino,  con la 

esposa o solo. De antemano la joven estaba predispuesta a todo.    

Así  es  como,  la  emigración  internacional  en  la  Colonia  5ª  Sección  del 

municipio de San Marcos, al inicio del presente siglo XXI alcanza su máximo auge 

de la curva. Desde esos años hasta en el transcurso del año 2006 ha tenido un 

comportamiento cíclico tendiendo a la baja.
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En la otra área de estudio, que corresponde a la localidad de Estero Verde, 

el fenómeno migratorio da inicio por el año de 1990. Teniendo un comportamiento 

cíclico de sube y baja hasta el año de 1994. A partir del año de 1995 se da una 

forma  ascendente  constante  año  tras  año  de  la  curva  de  la  migración 

internacional.  En  los  años  de  1999  y  2000  mantiene  un  ritmo  de  crecimiento 

(únicamente ese par de años).  Encontrando su máxima altura en el  año 2001. 

Posteriormente,  al  igual  que  en  la  Colonia  5ª  Sección,  esta  migración 

internacional, en los años del 2002 al 2006 tiene sus momentos cíclicos hacia la 

baja.

Finalmente  puede  afirmarse  que  la  emigración  internacional  en  estas 

localidades expulsoras de migrantes, ha encontrado en ambas, momentos cíclicos 

diferenciados. Los cuales coincidieron en un período de diez años de incremento 

de  la  migración.  A  partir  de  los  primeros  años  del  presente  siglo  al  2006,  el 

fenómeno migratorio permanece a la baja, sin esto quiera decir que ya no están 

emigrando los pobladores de sus lugares de origen, sino que la emigración ha 

encontrado  momentos  de  descenso  que  hacen  más  suave  la  curva  de  la 

emigración internacional encontrada en la investigación.

Tal decremento de la migración puede explicarse en dos sentidos:

 

 a) Que los migrantes radicados en los EUA ya no regresen y por ello se 

aprecia esta disminución de la migración, en virtud que la gran mayoría de los 

migrantes tiene un solo viaje de ida pero no de retorno y/o, b) que ya no existe el 

deseo de emigrar producto de la desinhibición que genera la dificultad y los altos 

costos económicos que representa la partida hacia los EUA. 

Por  último,  se  debe  tener  presente  que  el  descenso  del  fenómeno 

migratorio internacional en el municipio de San Marcos, puede ser explicado por el 
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ritmo cíclico  natural,  en función  de los más de 20 años que lleva  presente  la 

migración internacional en los lugares de estudio20. 

VII. 6 El status de los migrantes sanmarqueños en los EUA. 

No todos los emigrantes internacionales han podido regularizar su situación 

legal en los EUA por lo que conservan el estatus de migrantes indocumentados 

convirtiéndose en factor de gran peso para el futuro de los migrantes.

La inseguridad legal los obliga a recibir un salario más bajo al otorgado a 

todo aquel ciudadano que cuenta con documentos en regla o legalizados, o nacido 

norteamericano.  Esta  situación  de  migrantes  indocumentados  en  los  EUA 

representa una desventaja en la inserción laboral, que no les brinda opciones de 

seleccionar dónde trabajar o limitándolos a buscar mejores salarios.

De  la  misma  manera,  el  estar  en  condición  de  indocumentado  no  les 

permite el viaje de retorno en un período corto ya que los riesgos y costos de 

visitar a los familiares en México les resultan gravosos y peligrosos. 

En  una  reunión  de  alcaldes  del  sur  de  Texas  y  el  gobernador  de 

Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, éste último declaró que: “el muro se erige 

como un riesgo claro para que Estados Unidos pierda en el mediano plazo su  

liderazgo mundial en materia económica”. (El Sur de Acapulco, 8 de noviembre del 

2007). 

A decir de algunos gobernantes y expertos del tema, si no se propicia una 

mejor integración en materia de migración entre México y EUA nunca se va a 

resolver el problema. De lo contrario se corre el  riesgo de agravar aún más la 

situación migratoria entre países y regiones de origen y destino de los migrantes. 

20 Aunque como dato complementario del análisis, realizando una operación estadística, se puede 
afirmar que el viaje de retorno a San Marcos, se realiza en un promedio de 1.3 viajes por persona 
en la localidad de Estero Verde y 1.7 en la Colonia 5ª Sección.
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Debido a los desencuentros que en materia de relaciones diplomáticas se tienen, 

producto también del endurecimiento de las políticas migratorias impuestas por los 

EUA.

En la investigación se preguntó a las familias de los migrantes cual era la 

situación legal que tienen sus familiares en ese país vecino. Y de acuerdo a los 

resultados obtenidos solamente una mínima parte de los migrantes del municipio 

de San Marcos tienen legalizada su situación migratoria bajo la figura jurídica de 

residente o ciudadano norteamericano.

En lo que respecta a los familiares de la localidad de Estero Verde, los 

resultados arrojaron que únicamente existen dos figuras de estancia en los EUA, 

la de indocumentado que son la mayoría y una minoría como residente. Los años 

que lleva el fenómeno migratorio internacional en las áreas estudiada no han sido 

suficientes para que sus migrantes,  hayan podido legalizar su permanencia en 

EUA, por lo que se vislumbra un presente y un futuro incierto para estos. 

Respecto a los habitantes de la Colonia 5ª Sección, se encontró que la 

situación  de  permanencia  de  estos  migrantes,  presenta  tres  categorías:  la  de 

indocumentado, la de residente y la de ciudadano; en la primera se encuentran la 

mayoría,  seguido  de  la  de  residente  y  por  último  una  minoría  de  ciudadanos 

norteamericanos.

Todo  esto,  tiene  una  explicación  de  acuerdo  a  los  años  que  tienen 

trabajando en EUA: en la Colonia 5ª Sección el  proceso de la migración tiene 

alrededor de 26 años; los que emigraron por primera vez al inicio de la década de 

los 80’s, han luchado y han logrado legalizarse después de haber vivido alrededor 

de 20 años en los EUA, adquiriendo el estatus de residente o ciudadano. 

De manera contradictoria, existen personas que emigraron a principio del 

año 2000 y cuentan ya en estos momentos con su documentación en regla. Las 
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razones  pueden  ser  varias  una  de  las  más  comunes  es  haberse  casado  con 

personas norteamericanas, que es la forma más rápida de obtener la ciudadanía o 

residencia   permanente.  A  decir  de  los  propios  migrantes  sanmarqueños,  el 

migrante que obtuvo sus documentos de esta manera “es una persona muy lista”. 

El obtener la residencia o nacionalidad estadounidense, se vislumbra como 

la única solución que están buscando los migrantes a los problemas sociales y 

económicos. A decir de los entrevistados, el gobierno mexicano no ha ejercido la 

suficiente  presión  política  para  lograr  un  apoyo  total  para  resolver  esta 

problemática. 

Aunque la otra solución a la permanencia de los migrantes sería firmar un 

acuerdo para visas de trabajo que permita a México y a los EUA mantener una 

relación migratoria complementaria a las relaciones comerciales. Además de una 

cooperación  económica  binacional  con  armonía  política  (como  el  acuerdo 

binacional migratorio firmado con Canadá). Porque tanto EUA necesita la fuerza 

laboral de los latinos y específicamente de los mexicanos, como también éstos 

requieren  el  empleo  en  ese  país.  No  aceptar  esta  verdad  oculta  la  de  la 

complementariedad  laboral;  y  expulsar  a  los  mexicanos  sería  un  craso  error 

político y económico de los EUA. Podría inclusive, convertirse en un problema de 

carácter social. 

Finalmente el ser indocumentado en los EUA, les obliga a aceptar: pagos 

injustos,  maltratos por parte de los patrones,  humillaciones de los americanos. 

Igualmente, en la impartición de la justicia. 

 En su testimonio una sanmarqueña indocumentada que emigró a Atlanta 

en el año 2002 relata que al momento de sufrir un accidente (en el año 2005) en el 

lugar donde trabajaba no fue hospitalizada a tiempo y hoy sufre las consecuencias 

económica  y  de  salud,  ya  que  la  empresa  donde  laboraba  no  ha  querido 
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indemnizar las heridas del accidente que hoy la mantienen sin poder trabajar, y 

con la responsabilidad de mantener a sus dos hijos menores de edad.

“Yo  trabajaba  en  la  limpieza  en  un  hotel,  cuando  por  olvido  de  mis  

compañeros,  que  momentos  antes  habían  pulido  el  piso,  no  pusieron  los 

señalamientos debidos al no colocar las tapas del aire acondicionado, por lo cual  

resbaló la escalera en la que mantenía el equilibrio limpiando vidrios, me lastimé  

la cintura y fracturé el pie izquierdo”. Y para confirmar que no hay justicia para los 

indocumentados en los EUA, en este caso se logró “apenas que la empresa le 

diera un cheque por 149 dólares a la semana, nada para la madre soltera que  

mantiene a sus dos hijos”. (Monge, Periódico la Jornada Guerrero, 8 de agosto de 

2007).

 VII. 7 Las remesas ¿factor de desarrollo?

Entre  los  variados  estudios  respecto  a  la  migración  internacional  que 

existen, uno de los temas más abordados por los investigadores, es el rubro de las 

remesas y sus impactos en los países,  estados y comunidades con incidencia 

migratoria. 

Existe  una  basta  bibliografía  en  todo  lo  largo  y  ancho  de  la  República 

Mexicana,  que analiza los envíos de remesas internacionales hacia  el  país de 

México,  así  como,  el  destino  e  impacto  que  tienen  éstas  en  las  localidades 

expulsoras, lo cual permite tener una radiografía clara de la derrama económica 

vía remesas,  que llegan a las familias mexicanas. 

Así  lo  reflejan  diversas  investigaciones  realizadas  a  partir  de  diferentes 

enfoques ideológicos, desde aquellos autores defensores de los efectos positivos 

que las remesas tienen en beneficio de las comunidades expulsoras, tales como: 

Massey  (1996);  Waller  (1998);  Zárate  (1998);  Alarcón  (2000);  Serrano  (2000); 

Fernando Lozano (2003), quienes sostienen, que las remesas no únicamente son 

formadoras de empresas productivas, sino también, “las remesas se invierten en 
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capital  humano,  vías  gastos  de  educación  y  en  salud”  (Lozano,  2003:  3). 

Generando esto un capital social que beneficia a las familias y posiblemente a las 

comunidades de los migrantes.

Existen investigadores, que conservan una posición contraria como: Russell 

(1992);  Taylor  (1996);  García  Zamora  (2005);  Alejandro  Canales (2001,  2007), 

quienes defienden la postura, que estas remesas no tienen ningún efecto positivo 

en el  desarrollo local  en las comunidades expulsoras. Y tampoco traen ningún 

beneficio a las familias del lugar, siendo únicamente paliativos para la economía 

local.

De manera general sostienen que son recursos empleados principalmente 

para la manutención (necesidades básicas de la familia) y sólo una pequeña parte 

se destina a inversiones productivas. Alejandro Canales (2001) asegura que “una 

conclusión importante a la que se ha llegado en los medios tanto académicos  

como  de  las  organizaciones  no  gubernamentales  que  tienen  que  ver  con  el  

fenómeno  migratorio,  consiste  en  reconocer  la  evidencia  de  que  las  remesas  

producidas por las migraciones laborales constituyen un salario emigrante y no un  

ahorro migrante”. 

Existen  otros  investigadores,  que  no  se  ubican  en  los  extremos  de  los 

efectos de las remesas y disponen de una posición intermedia, Lozano y Oliveira 

(2007) que para estas fechas tiene una posición mediadora en los efectos de las 

remesas, así  como, Ramiro Morales (2006), al  sostener que  “a nivel  país,  aún 

cuando las remesas no modifican los indicadores económicos sociales de toda 

una región, no quiere decir que sus efectos no impacten a algunas entidades que  

la conforman”. Observando el lado negativo macroeconómico de las remesas y el 

positivo a nivel regional de las mismas.

Es de reconocer, que sigue predominando más la reflexión pesimista de los 

impactos  negativos  que  las  remesas  tienen  en  las  localidades  expulsoras  de 

migrantes, que aquellos que piensan que causan beneficios a las mismas.
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Sin  posicionar  a  la  presente  investigación  en  argumentos  por  igual 

extremados,  se  abordan  los  resultados  de  manera  objetiva  en  base  a  los 

testimonios y respuestas que dieron los actores sociales,  quienes son los que 

viven los procesos de la migración.

Por otro lado, en cuanto a las remesas que recibe México, existe una fuerte 

discusión sobre las cifras reales del dinero que recibe el país vías remesas. Las 

cuales oficialmente, son contabilizadas por el Banco de México. Y por lo que se ha 

observado, todos los estudiosos de las remesas, han cuestionado esta estimación 

que realiza dicha institución. 

Académicos como: Turián (2000); Lozano (2003); Canales (2005); Herrera 

(2007); y García Zamora (2005), entre otros más, son los que han mantenido un 

constante  debate,  con  la  institución  pública  que  registra  dichas  remesas. 

Argumentando que el  Banco de México,  subestima,  el  monto total,  ya  que no 

incluyen  las  transferencias  de  bolsillo,  las  remesas  en  especie,  el  pago  de 

pensiones.  Además  de  otras  remesas  que  no  son  consideradas.  Como  por 

ejemplo,  las  ayudas  de  familiares  que  se  les  envía  por  medio  de  los  propios 

familiares de estos migrantes que vienen de visita en determinados periodos del 

año. 

Para reafirmar lo antes dicho, vénase las siguientes cifras que se registran 

por las diferentes instituciones oficiales y algunos investigadores del tema.

El  siguiente  cuadro  39  muestra  el  informe del  Banco de México  (2007) 

sobre las cifras respecto al monto de las remesas y el promedio que reciben por 

familia,  en  un  documento  titulado  “Las  remesas  familiares  en  México”,  que  la 

institución registró en un periodo de once años a partir del año de 1995 al 2006.

   Cuadro 39 Ingresos por remesas familiares 1995 - 2006
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Año Monto de envío anual 
(millones de dólares)

Remesas promedio 
familiar anual (dólares)

1995 3,673 326
1996 4,224 320
1997 4,865 317
1998 5,627 290
1999 5,910 282
2000 6,573 365
2001 8,895 321
2002 9,814 328
2003 13,396 320
2004 16,613 327
2005 20,035 341
2006 23,742 350

    Fuente: “Las remesas familiares en México”. Banco de México, 2007

Informe en donde el Banco de México, señala la importancia que tienen las 

remesas para al país. Comparándolas inclusive con otras fuentes generadoras de 

divisas, principalmente la que se genera por la venta de petróleo en el extranjero, 

los cuales afirman que las remesas en un momento han llegado a superar los 

ingresos que se tienen por este último rubro “los 5 mil 360 millones de dólares que 

ingresaron a México por concepto de las remesas de los migrantes durante el  

primer trimestre, superaron al saldo superavitario de la balanza petrolera de 3 mil  

747 millones”. (El sur 26 de mayo del 2007).

Ciertamente, aunque las remesas hayan superado en su saldo positivo a la 

primera fuente de divisas que es el petróleo, esto no quiere decir, que las primeras 

se incrementaron, ya que el propio banco acepta, que existe una disminución de 

las mismas por las bajas ventas del petróleo que hubo en ese mismo periodo en 

que realizan las comparaciones. Por lo tanto, no se debe al incremento de las 

remesas, sino más bien, a la disminución del precio del petróleo en el extranjero.

Por otro lado, existen cifras de algunos investigadores y comunicólogos de 

diarios nacionales, que proporcionan cifras por arriba o debajo de las reportadas 

por el Banco de México, Fernando Herrera (2007), sostiene que a nivel mundial 

289



México fue en el  2006 el  primer país receptor absoluto de remesas, por arriba 

incluso de la India, que tiene una población aproximadamente diez veces mayor a 

la mexicana; mientras que México recibió un total superior a los 25 mil millones de 

dólares, la India recibió 23 mil 548. Seis años antes, en 2000, este último país 

había recibido un total  de 12 mil  890 millones de dólares, contra 7 mil 525 de 

México. Datos que se ubican por arriba de las proporcionadas por el organismo 

oficial. (Véase cuadro 39).

El periodista José Manuel Arteaga del periódico el Universal, en su columna 

financiera,  citando  al  propio  Banco  de  México,  sostiene:  “las  remesas  que 

enviaron los connacionales a México alcanzaron un total de 20 mil 362 millones de  

dólares,  al  cierre  de  octubre”. Y  continúa escribiendo:  “la  cifra  es  superior  en 

1.26% a los 20 mil 109 millones de dólares que se tenían registradas al mismo 

mes del año pasado”. (El Universal, 5 de diciembre de 2007)

Por ello existen argumentos en otras investigaciones que se han realizado 

como la de Héctor Rodríguez Ramírez del Tecnológico de Monterrey, quien afirma 

“El  Banco de México infla  en casi  un 50% las remesas familiares que envían 

mexicanos desde Estados Unidos basado en las  trasferencias  que hacen con  

empresas, pero, si se eliminan las transferencias electrónicas de estas empresas,  

el monto real de remesas familiares se reduciría, de 22 mil millones de dólares  

anuales,  a  aproximadamente  11  mil  millones,  ese  monto  coincide  con  lo  que  

reporta el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en remesas para 

México". (El Universal, 6 de diciembre de 2007).

Tal afirmación tiene sus fundamentos, a decir del propio investigador, que 

en  México  se  confunde  el  concepto  de  remesas  familiares,  ya  que  éstas  se 

cuantifican tomando como referencia todos los envíos que realizan desde los EUA, 

tanto las personas físicas como morales, sin separar este rubro y sumándolo como 

remesas enviadas totales hacia este país.
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Tal aspecto lo tiene bien delimitado en EUA y solamente toman en cuenta 

en dicha cuantificación, aquellos envíos realizados por los trabajadores de ese 

país, sin tomar en cuenta los envíos realizados por las microempresas o personas 

morales. 

Para el investigador Reyes Tépach (2006), el flujo de remesas puede tener 

hasta cinco categorías para una correcta cuantificación de las mismas:

1. Las transferencias realizadas por los inmigrantes permanentes.

2. Las  transferencias  de  los  inmigrantes  temporales  (Las  personas  que 

trabajan  un  breve  lapso  en  EUA  y  mantienen  su  lugar  de  residencia 

habitual en México, sobre todo los de la frontera norte). 

3. Los  envíos  efectuados  a  México  por  los  descendientes  de  inmigrantes 

nacidos en EUA.

4. El  flujo  de  bienes  y  recursos  financieros  (bienes  muebles  y  ahorros)  

asociados  a  la  migración  de  retorno  (por  cambio  de  residencia)  de 

connacionales inmigrantes.

5. El  ingreso  que  reciben  del  exterior,  por  concepto  de  jubilaciones  y  

pensiones en general.  (principalmente de aquellos mexicanos que en el  

pasado fueron inmigrantes, permanentes o temporales en los EUA).

Como se puede observar existe en este rubro, todavía todo un debate para 

la cuantificación de las remesas que llegan a México.

El estado de Guerrero, se ha insertado ya en este proceso de análisis e 

investigación,  sobre  el  monto  de  remesas  internacionales  recibidas  como 

consecuencia del auge que ha tenido la migración en la entidad.

Como ya se observó en los resultados del capitulo V, tal y como lo asevera 

Fernando Lozano (2003), respecto al envío de las remesas por estados y regiones 

“de acuerdo con cifras de población y vivienda del 2000, específicamente a partir  
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de la manipulación de la muestra de 10 %, se observa que tan sólo tres entidades  

del país Jalisco, Guanajuato y Michoacán, reciben el 30% del total de remesas.  

Pero  al  sumar  el  monto  de  las  siguientes  cuatro  entidades  que  siguen  en  

importancia, Veracruz, México, Distrito Federal y Guerrero, se observa que estas  

siete entidades concentran el  51 % de este flujo de divisas proveniente de los  

Estados Unidos”. 

El siguiente cuadro 40 refleja lo sostenido por Lozano. Se aprecia como el 

estado de Guerrero para el año 2006, se encuentra en la posición número nueve 

del plano nacional con 1,157 millones de dólares anuales. Cifra que representa 

para el PIB estatal el 8.1%.
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     Cuadro 40 Remesas familiares recibidas por estado de la republica mexicana (2006)
Estado Millones

de dólares
% del PIB estatal y 
(posición relativa)

1. Michoacán 2,472 13.2 (1)
2. Guanajuato 2,055 6.7 (7)
3. Jalisco 1,993 3.7 (14)
4. México 1,926 2.4 (20)
5. Distrito Federal 1,551 0.8 (26)
6. Veracruz 1,415 4.0 (12)
7. Puebla 1,386 4.6 (10)
8. Oaxaca 1,198 9.3 (3)
9. Guerrero 1,157 8.1 (4)
10. Hidalgo 853 7.7 (5)
11. Chiapas 808 5.6 (8)
12. Zacatecas 610 9.5 (2)
13. San Luís Potosí 607 4.0 (13)
14. Morelos 528 4.5 (11)
15. Querétaro 467 3.2 (18)
16. Sinaloa 420 2.5 (19)
17.Aguascalientes 378 3.6 (16)
18. Durango 371 3.3 (17)
19. Chihuahua 369 1.0 (23)
20. Tamaulipas 356 1.3 (22)
21. Nayarit 328 7.2 (6)
22. Nuevo León 286 0.5 (32)
23. Tlaxcala 258 5.3 (9)
24. Baja California 232 0.8 (27)
25. Sonora 216 1.0 (24)
26. Coahuila 216 0.8 (28)
27. Colima 167 3.7 (14)
28. Tabasco 150 1.4 (21)
29. Yucatán 114 0.9 (25)
30. Quintana Roo 79 0.6 (30)
31. Campeche 63 0.6 (29)
32. Baja California Sur 25 0.5 (31)

           Fuente: Tomado del informe “Las remesas familiares en México”, Banco de México, 2007

En base a estos datos presentados por el mismo Banco de México, se puede 

obtener  el  envío  promedio  anual  por  hogar  del  estado de  Guerrero  -Total  del 

monto de las remesas (1 157 millones) entre el número de hogares del estado-. 
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Que serían de 1 620.93∗ dólares anuales, por arriba de la media nacional estimada 

por el Banco de México, que es de 350 dólares anuales (Banco de México, 2007). 

Este  análisis  da  cuenta  del  incremento  porcentual  que  han  tenido  estos 

envíos familiares, durante estos últimos diez años.

Ahora bien, tendiendo los resultados obtenidos sobre el envío y destino de 

las remesas en las localidades de estudio de la presente investigación la Colonia 

5ª Sección y el poblado Estero Verde, del municipio de San Marcos, se encontró lo 

siguiente.

El envío de remesas que hacen los migrantes a sus familiares, lo realizan 

de manera prioritaria cada mes ó cada dos meses. Es más frecuente el primer 

período, aunque existe una parte minoritaria que lo hace cada dos meses, esto 

sobre todo en la 5ª Sección.  Respecto a Estero Verde, la mayoría  realiza sus 

envíos de remesas de manera bimestral, aunque existe poca diferencia con los 

que lo hacen  de forma mensual. 

Este período de envío de cada dos meses que realiza una buena parte de 

los migrantes a sus familiares de Estero Verde, se explica en buena medida, como 

se observó en la investigación, a la falta de accesos de infraestructura para el 

cobro  del  envío  que  tiene  esta  área  rural.  Ya  que  los  familiares  tienen  que 

desplazarse hacia la cabecera municipal para lograr su cobro, lo que les genera 

cierta  incomodidad  y  desconfianza  para  el  cambio  de  sus  cheques.  Aspecto 

contrario  a  los  de  la  Colonia  5ª  Sección,  que  se  ubican  en  una zona  urbana 

bastante accesible a los sistemas de cobro, esto puede ser una causa de porqué, 

existen  dos  periodos  distintos  de  envíos  de  remesas  a  estas  comunidades 

estudiadas.

 Cálculo propio de acuerdo con los datos de INEGI 2005 y Banco de México 2007.
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Al  contabilizar  estos  envíos  percápita  por  lugares  de  origen  de  manera 

anual, los resultados obtenidos arrojan lo siguiente: en Estero Verde, el promedio 

de envío por migrante es de 1 118.07 dólares anuales; para la Colonia 5ª Sección 

es de 1 982.11 dólares al año.

 Se encontró también, la frecuencia regular del envío que es de 600.00 

dólares  anuales  para  Estero  Verde y  de  1 200.00 dólares  para  la  5ª  Sección 

igualmente por año. Aunque hay migrantes que están en los extremos, desde el 

que no envía hasta aquel que envía 12 000 y  24 000 dólares anualmente. Aunque 

los que envían estas cantidades, representan un solo individuo en la localidad de 

Estero Verde y en la Colonia 5ª Sección, respectivamente.

Caso  contrario,  lo  que  ocurre  con  el  porcentaje  de  las  familias  que  no 

reciben remesas, representa quizá a los familiares que no han logrado todavía 

afianzarse en  algún trabajo o que recién partieron a EUA,  esa es  una de las 

razones porqué no envían aún remesas, a decir de los entrevistados. Recordemos 

que la emigración en San Marcos es un fenómeno que se ha vuelto vertiginoso en 

los últimos años. Es decir, que no tiene una tradición migratoria histórica, pero se 

ha incrementado cada vez más a los procesos internacionales -sobre todo en la 

última década del siglo pasado-.

Regresando al análisis del promedio de envío anual y calculando la media 

mensual de estos envíos, se tiene que, para la localidad de Estero Verde es de 

93.17 dólares mensuales (a razón del tipo de cambio de 10.900421pesos), es igual 

a 1 015.60 pesos. Haciendo una comparación con el salario mínimo vigente para 

el mismo año de estudio (equivale alrededor de $ 1 455.00 pesos mensuales22), el 

promedio de las remesas enviadas, equivale para la localidad de Estero Verde a 

una cantidad menor a ese salario mínimo. Para los de la Colonia 5ª Sección el 

envío promedio mensual por migrante que tienen es de 165.18 dólares, siendo 

21 Banco de México. Enero de 2008.
22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2006.
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igual 1 800.50 pesos mensuales, por lo que apenas rebasa ese salario mínimo 

señalado. En términos generales, se afirma que en promedio de dichas remesas 

enviadas equivale a un salario mínimo mensual.

Esto quiere decir,  que los migrantes internacionales están contribuyendo 

con sus remesas -grosso modo- al ingreso de un salario mínimo mensual para sus 

familias. Por lo que esta cantidad, está fuertemente relacionada con la forma en 

que se gastan o invierten las remesas. 

De ahí que las remesas sean consideradas en estas áreas expulsoras de 

emigrantes internacionales como lo asegura Alejandro Canales (2001, 2007),  un 

salario emigrante y no un ahorro migrante o un ingreso salarial  que se orienta 

predominantemente al consumo familiar.

Al  hacer  la  suma  de  envíos  de  los  migrantes  a   sus  familiares  en  las 

localidades de estudio, se encontró lo siguiente: para el Estero Verde arrojó la 

cantidad de 204 680 dólares anuales, que equivale a 17 056.66 dólares mensual. 

Y para la Colonia 5ª Sección, suma un total de  580 758.50 dólares al año, que 

equivale a 48 396.54 dólares mensual.

 

Haciendo  una  extensión  de  este  análisis  hacia  toda  la  comunidad,  de 

acuerdo a las cantidades resultantes, se puede concluir con lo siguiente;  

1) Al dividir los 17 056.66 dólares mensuales, entre el total de hogares de la 

localidad  de  Estero  Verde  muestreados  (65),  resulta  un  promedio  de  262.41 

dólares por hogar, que multiplicado por los 197 hogares que tiene la localidad, da 

una cifra total estimada de 51 694.82 dólares mensuales para esa población.

2) El mismo análisis para la Colonia 5ª Sección, en donde se tiene un envío 

mensual de 48 396.54 dólares, divido entre los 136 hogares encuestados, da un 

promedio de  355.86 dólares por hogar, que multiplicado por el  numero de 426 

296



hogares que tiene la Colonia, da un total de 151 595.04 dólares mensuales para 

esa población.

Al  realizar la comparación de los registros que proporciona el  Banco de 

México  (2007),  a  nivel  nacional  y  estatal,  se  concluye  con  los  resultados 

comparados en el siguiente cuadro 41:

    Cuadro 41 Comparación de resultados con datos del Banco de México 
    (En dólares anual)

Media nacional (Banco de México, 2007) 350
Media estatal 1 620.93
Estero Verde 1 038.98
5ª Sección 1 363.28

Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  Banco  de  México  2007,  INEGI  2005  y 
encuesta 2006

Como se puede apreciar en esta comparación de los resultados obtenidos 

en la encuesta y los proporcionados por el Banco de México, en relación al monto 

promedio  anual  de  envío  de  las  remesas  por  hogar  de  los  migrantes 

internacionales,  la  localidad  de  Estero  Verde,  rebasa  la  media  nacional 

proporcionada por el Banco de México, y está 581.95 dólares anuales por debajo 

de  la  media  estatal.  Y  Para  la  Colonia  5ª  Sección,  igualmente,  su  promedio 

estimado anual de envío por hogar, rebasa por mucho la media nacional, y se 

aproxima con 257.65 dólar anual a la media estatal.  

 Los resultados obtenidos en las localidades de estudio, al alejarse de las 

cifras reportadas por el Banco de México (Cuadro 39 ),  coinciden con la tesis que 

sostienen los investigadores Turián (2000); Lozano (2003); Canales (2005); Reyes 

Tépach  (2006);  García  Zamora  (2005); José  Manuel  Arteaga  (2007)  y Héctor 

Rodríguez  Ramírez(2007),  al  cuestionar  las  cantidades  reportadas  por  las 

instituciones públicas fundamentalmente el Banco de México, en virtud de que no 

realiza los cálculos de las remesas que llegan al país de manera objetiva.
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En ese mismo sentido y en base a los resultados obtenidos, gracias a la 

extensión  y  estimación  realizada,  a  nivel  municipal  se  aprecia  una  derrama 

económica vía remesas considerable, que ubica a esta municipalidad como uno 

de los que aporta en esa cuantificación que ubica a Guerrero junto a Veracruz y el 

Distrito Federal, como una entidad emergente concentradora del 51% de este flujo 

de divisas provenientes de los EUA, tal y como lo afirma Lozano (2003). 

Coincidencia por igual, encontrada por Ramiro Morales, cuando sostiene 

que  de  los  “8  estados  que  componen  la  región  sur-sureste,  que  en  conjunto 

recibieron  el  20.64%  del  total  de  remesas  familiares,  a  pesar  del  grado  de  

marginación en que se encuentran cuatro estados de esta zona, principalmente  

Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; a estos cuatro estados les correspondió el  

93.8%  de  las  remesas  familiares  recibidas” (Morales,  2006:  111).  Ocupando 

Guerrero  el  primer  lugar  en  esta  participación  con  412  127,100  dólares.  Y 

confirmando su hipótesis, de que a mayor marginación mayores son los montos de 

envío de remesas a familiares de migrantes.  

Respecto al promedio del monto de envío en base a su situación conyugal, 

se observa que son los esposos hombre y mujeres de la localidad de Estero Verde 

los que tienen el promedio más alto de envío.

Las causas pudieran ser variadas; una sería que los hombres esposos de 

esta localidad, tengan mejores ingresos por las jornadas laborales de más horas 

que realizan, o en su defecto, sean más responsables que los esposos de la 5ª 

Sección. Provocando con ello, que el control de ese seno familiar, sigue estando 

en el  padre ausente. Las instrucciones y órdenes siguen viniendo del migrante 

ausente, pero presente por medio de los recursos económicos que aporta para su 

familia.

Igual para los hijos hombres y mujeres de la Colonia 5ª Sección, ahora son 

éstos  los  que  generan  los  mayores  envíos  a  sus  hogares,  reconfigurando  la 
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estructura económica de la familia, ya que en esta área, recae más en los hijos el 

compromiso de apoyar a los integrantes de sus hogares, que a diferencia de la 

otra (Estero Verde), sigue siendo el padre esposo, quien asume la responsabilidad 

permanente de la manutención de los integrantes del hogar.

Lo  que en la  5ª  Sección,  pudiera  irse  transformando con mucho mayor 

rapidez,  ya  que  los  padres,  están  descansando  más  la  responsabilidad  de 

proveedor de los recursos para el hogar en los hijos que ellos mismos trasladaron 

hacia los EUA. Y que por eso, les estén dejando mayores responsabilidades ahora 

a sus hijos para con su madre o sus hermanos. 

Respecto a otro cruce de variables con las remesas, al preguntar cuáles 

son los montos de las remesas enviadas según el estado civil del migrante, los 

resultados son contundentes: los casados son los que tienen el promedio más alto 

de envío en la en la 5ª Sección, pero en la localidad de Estero Verde, son los 

solteros.

Sobre esta característica de la Localidad de Estero Verde, en donde son los 

solteros los que poseen el promedio más alto de envío de remesas, se asevera 

que por igual  en esta área,  cumplen también con la responsabilidad de enviar 

remesas a sus familias. Monto que es utilizado para el sostenimiento de toda la 

familia en general, padres, hermanos y hermanas, o bien en inversión (a decir de 

los entrevistados) como en la construcción y/o remodelación de sus casas o en la 

compra de insumos de la producción de las parcelas de sus familiares (lo cual es 

costumbre en la región de la Costa Chica de Guerrero).

Otro destino, que tienen estas remesas enviadas por los hijos solteros, en 

determinado momento es para el ahorro de su matrimonio en puerta, ya que es 

costumbre “irse a trabajar para venir a casarse”. Aunque una vez casado vuelva a 

partir, ya sea con su esposa o solo. Por lo que se observa, que matrimonios cada 
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vez más jóvenes, emigran a los EUA a trabajar y hacer su vida juntos, lejos de sus 

pueblos origen.

Otro cruce de variable social con el envío de remesas que se realizó, fue 

respecto  al  monto  de  envío  y  el  nivel  de  educación  de  los  migrantes:  cuyos 

resultados arrojaron que: en la 5ª Sección los que más envían son los que no 

tienen ninguna instrucción educativa y en la localidad de Estero Verde los de nivel 

medio superior.  Y los que menos envían,  en la 5ª Sección son los que tienen 

estudios superiores y en Estero Verde los de nivel de secundaria.

Se puede deducir entonces que, el nivel de educación no tiene mucho peso 

en el monto de las remesas enviadas, sobre todo en la 5ª Sección. Ya que se 

observa en esta área, que a menor grado de estudio mayores envíos, y a mayor 

estudio menor envío de remesas de los migrantes. 

Al realizar otro cruce de variables: monto de envío de remesas y el número 

de veces que ha emigrado, se observa aquí, una relación positiva entre las veces 

que ha emigrado a los EUA y el  monto promedio de envío.  En la medida que 

realizan más viajes los migrantes, el monto de envió se va también incrementando 

en  ambas  localidades,  provocando  que  a  mayores  viajes  se  genere  mayor 

conciencia, responsabilidad por parte de los migrantes y eso provoca que envíen 

mayor monto de remesas. 

Cuando se cruzan las variables, lugar de destino y el monto de envío, se 

observó, que los migrantes de la 5ª Sección que se van a radicar a Kentucky son 

los que tienen el promedio más alto de envío de estas remesas y los de menor 

monto son los de Detroit.

Para los de la localidad de Estero Verde, los que más envían son los que se 

dirigen  a  Atlanta,  Georgia,  y  los  que  menos  envían  son  los  de  los  Angeles, 

California. 
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Por lo que para ambas localidades estudiadas, no representa que a mayor 

cantidad de migrantes que se dirigen a un solo destino, envíen más remesas. En 

los resultados obtenidos, se constató que a menor concentración de migrantes en 

un lugar destino, mayor envío de remesas. 

En relación a la situación legal que tienen los migrantes en los EUA y el 

promedio  de  envío,  se  encontró  en  ambas  localidades,  que  aquellos  que  no 

cuentan  con  los  documentos  en  regla  su  promedio  de  envío  es  mayor,  que 

aquellos migrantes con permanencia de residentes o ciudadanos.

 

Es importante señalar que pese a las condiciones de indocumentados de 

los  migrantes  que  los  colocan  en  una  situación  de  mayor  vulnerabilidad  en 

comparación con los otros que tienen sus documentos en regla, hacen el esfuerzo 

por mandar la mayor cantidad de dólares a sus familiares en sus lugres de origen, 

ya que la falta de reconocimiento del status del migrante, para aquellos que no 

tienen documentos, les coloca en situación laboral frágil, que no es más que una 

extensión  de  la  debilidad  que  arrastran  antes  del  cruce  de  la  frontera.  Un 

testimonio asevera que: “se sufre mucho, más que nada cansancio, hambre, sed y  

mucho peligro para cruzar la frontera, que muchos paisanos al llegar allá se les  

olvida pero a mí no” (Testimonio del Sr. Salvador García Morales, 2006) 

 Los posibles acuerdos que se pudieran pactar con el gobierno de los EUA, 

acerca  de  los  permisos  periódicos  laborales  para  mexicanos,  incidirían 

directamente en un beneficio mayor en términos económicos para estos últimos, 

en el sentido de que es posible que los migrantes con mayor tiempo en los EUA, 

tengan mayor oportunidad de legalizar su situación en aquel país y puedan enviar 

montos  más  elevados  de  remesas  a  sus  familiares  de  San  Marcos,  lo  cual 

beneficiaría directamente a todos los que de él dependen.
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VII.7.1 Uso y destino de las remesas ¿Inversión productiva?

El uso y destino que les dan a las remesas los familiares de los migrantes 

en sus localidades de origen, es uno de los apartados que tiene suma importancia 

dentro del presente análisis, en virtud de que conducirá a si estas remesas tienen 

efectos positivos en los  hogares de los migrantes, y cómo pueden repercutir en el 

desarrollo a nivel de su localidad,

Se observó que estas remisiones de dinero, se destinan primordialmente 

para el consumo básico de la familia en casa, es decir, alimentación, vestido y el 

pago de la educación de sus integrantes, reconociéndose la postura (pesimista) 

que tienen los estudiosos de las remesas en México, cuando aseguran que éstas 

son utilizadas básicamente para la manutención de la familia. 

Tal y como lo sostiene Fernando Herrera (2007) quien asevera en una de 

sus  investigaciones  que  los  múltiples  estudios  han  mostrado  acerca  de  la 

utilización de las remesas por parte de las familias receptoras que se gasta en el 

pago de los bienes necesarios para la reproducción de la  unidad familiar  (ver 

cuadro siguiente), argumentando que con ese ingreso que tienen en los EUA, los 

trabajadores  mexicanos  no  tienen  más  capacidad  de  gasto  que  en  las 

necesidades básicas.

       Cuadro 42 Destino de las remesas por hogar en México
Manutención 86.4%
Educación 6.3%
Otros 4.1%
Mejoras a inmuebles 3.2%

       Fuente: Fernando Herrera, 2007

Lo que conduce a pensar, que las remesas están resolviendo -en su caso- 

tan  sólo  gastos  de  sobrevivencia.  Como  es  el  de  la  alimentación,  vestido  y 

calzado.  Necesidades básicas de consumo en las comunidades expulsoras de 

migrantes.
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En los resultados obtenidos en la presente investigación, existe apenas una 

mínima parte de ese envío, destinado para el ahorro. La mayoría gasta el dinero 

enviado en manutención de la familia y con grandes esfuerzos invierten apenas en 

la construcción y/o remodelación de sus casas o en una pequeña inversión en un 

negocio microfamiliar o en la compra de insumos y herramientas de la producción, 

caso de la localidad de Estero Verde.

Aspecto coincidente con la totalidad de los estudiosos que tratan sobre el 

destino y usos de las remesas familiares, quienes aseveran que son utilizadas de 

manera  prioritaria  para  el  sostenimiento  familiar,  “éstas  son  empleadas 

principalmente  para  la  satisfacción  de  necesidades básicas,  incluidos  aquellos  

gastos que constituyen inversiones en capital humano (preparación profesional),  

gasto en vivienda e inversión productiva”. (Reyes, 2006: 31)   

Así tenemos por consiguiente, que en la Colonia 5ª Sección, se aprecia un 

mayor  ahorro  que  en  Estero  Verde.  Sin  embargo,  apenas  el  15%  de  los 

encuestados  dice  ahorrar.  En  la  localidad  de  Estero  Verde,  el  ahorro  es 

prácticamente nulo. (Tan sólo el 2% de los encuestados contestó que ahorra).

Aún así, las familias de emigrantes internacionales, hacen el esfuerzo para 

invertir  en  la  construcción  de  su  casa,  como  se  dijo  en  párrafos  anteriores. 

Práctica que representa para ellos cierto tipo de inversión, pero además al hacerlo, 

logran elevar su estatus social, de ahí que los migrantes intenten invertir en tales 

construcciones o remodelaciones de sus viviendas. Lo que se nota principalmente 

en la fachada de sus casas habitación.

Existe la inversión productiva (convertir las remesas familiares en capital de 

inversión), en ambas localidades de estudio. En la 5ª Sección, se han instalados 

micro negocios familiares, sobre todo misceláneas. En Estero Verde, la inversión 

como es de suponerse, está más canalizada al mejoramiento de sus tierras, en los 
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métodos de producción o a la compra de terrenos para el trabajo, así como, al 

mejoramiento de la cría  y  engorda del  ganado  vacuno. Microinversiones,  que 

únicamente suavizan la situación económica o el  desempleo, en virtud de que 

ellos  mismos  están  generando  sus  autoempleos,  que  pudieran  tener  los 

integrantes de esa familia, ya sea en la ausencia o regreso del propio migrante. O 

por igual, preparar su retorno a su localidad de origen, con el propósito de tener 

una fuente de ingreso que les permita sobrevivir a su reintegro a la vida laboral en 

su localidad y que no lo obligue al retorno involuntario.  

Por último, los resultados arrojaron que los integrantes de la familia de los 

migrantes, destinan parte de sus remesas, para otras actividades tales como: los 

festejos populares de sus pueblos (fiestas regionales) o para apadrinar fiestas de 

las familias,  así  como, en el  gasto de las celebraciones de fin  de año. Y otro 

aspecto que es muy común entre las redes familiares, para financiar el viaje y los 

costos de un posible retorno del migrante, o una nueva salida de un familiar de 

ellos.

En efecto, producto de las remesas que envían los migrantes de los EUA, 

se  han  revivificado  fiestas  colectivas  y  particulares  que  se  habían  dejado  de 

realizar por la contracción de las economías locales. Ahora la fiesta del patrón del 

pueblo,  del  12  de  diciembre,  de  todos  los  santos  y  las  fiestas  como  bodas, 

bautizos y de XV años, entre otras, son más coloridas que antes. La gente luce 

vestidos de importación, se contratan a los grupos musicales más famosos de la 

región,  se  graba  con  equipo  traído  de  los  EUA,  los  jóvenes  lucen  botas  y 

pantalones de mezclilla, así como camisas con imágenes que hablan por sí solas: 

gallos, palenques, vírgenes de Guadalupe, etc. Una rica mezcla de identidades 

producto de la migración transnacional. 

Por  otro  lado,  haciendo  referencia  a  que  una  parte  de  estas  remesas 

familiares las utilizan para el retorno y acerca de la práctica y de los costos de la 

migración, uno de ellos dice: “son experiencias que uno vive, son bonitas porque  
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conoce otros lugares. A la vez también son duras y tristes, por decirlo así, porque 

uno abandona a su familia, a su hogar, a sus seres queridos por emigrar, por  

trabajar. Uno se va con la ilusión de ganar lo que verdaderamente es escaso aquí,  

no importando cuánto cueste de dinero para llegar al otro lado, los familiares que 

tenemos en el otro lado nos lo pagan y después se lo regresamos (devolver el  

préstamo)”. (Entrevista a Bartolo Gallardo, 2006). 

En relación a este análisis económico de las remesas, podemos aseverar lo  

siguiente:

La derrama vía remesas familiares no ha permeado en las localidades  de 

origen  de  los  migrantes,  como  lo  expresan  diferentes  autores  como,  Rodolfo 

Tuirán (2000),  Fernando Lozano (2003) entre otros.  Quienes sostienen, que la 

evaluación del  impacto que tienen las remesas, deberán hacerse en el  ámbito 

regional  y  al  interior  de  las  economías  familiares  de  los  hogares  de  estos 

migrantes y con ello conocer el verdadero beneficio e impacto económico que trae 

a las familias de éstos. 

De  igual  manera,  las  remesas  familiares  han  sido  responsables  de  la 

estabilidad política de muchos estados de la República Mexicana, sobre todo en 

las zonas tradicionales de la emigración internacional. Sin el ingreso de éstas, el 

país en todas sus regiones que las reciben, estarían en el colapso de una crisis 

económica y social con alto impacto en las familias de las zonas urbanas pero aún 

más en las rurales.

Pese a que existe el posicionamiento optimista del flujo de remesas hacia 

las localidades expulsoras de migrantes, no se ha percibido el desarrollo local o 

regional, que éstas estén generando en la Colonia 5ª Sección y en el poblado 

Estero  Verde del  municipio  de  San Marcos.  Apenas se  alcanza a percibir,  un 

beneficio de manera micro-familiar, que a las familias de estow migrantes les sirve 

de atenuante a la crisis del desempleo presente en toda la región. 
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Las micro-empresas que se han creado en los lugares de estudio producto 

de estas remesas familiares, sobre todo en la Colonia 5ª Sección, no impactan de 

manera contundente en la economía de esas familias. Logrando apenas arraigar 

una  mínima  parte  de  los  exmigrantes  internacionales,  que  ven  en  sus  micro-

inversiones, una alternativa de subsistencia que les permita la sobrevivencia y el 

desarrollo junto a su familia. Para no tener que volver a emigrar hacia los EUA, 

pensando sobre todo en la edad en que en estos momentos ya se encuentran.

Para los de la localidad de Estero Verde, las remesas en porción mínima 

son  utilizadas  en  la  compra  de  los  insumos  de  la  producción  de  sus  tierras, 

manteniendo  la  esperanza  de  la  subsistencia  sin  tener  que  volverse  a  ir  y 

aprovechar al máximo lo poco que pudo ahorrar en su viaje. Por lo que al igual 

que en la 5ª Sección, en la localidad de Estero Verde, no se aprecia el desarrollo 

social que pudiera esperarse con la emigración hacia los EUA y el envío de las 

remesas producto de esa emigración internacional.   
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CONCLUSIONES

En la presente disertación doctoral se planteó el objetivo general de detectar 

los  cambios  en  la  estructura  demográfica  de  las   familias  de  los  migrantes 

internacionales  en  la  Colonia  5ª  sección  y  la  comunidad  Estero  Verde  del 

municipio de San Marcos, así como, reconocer su dinámica de movilidad de los 

migrantes y  el  impacto en los aspectos  sociales  y  económicos al  seno de las 

familias de las localidades de estudio. La investigación finalizada permite distinguir 

dichos cambios y deducir que la  migración internacional se ha convertido en  la 

alternativa familiar ante los problemas económicos en las áreas de estudio.

Se  construyó  para  efectos  de  la  tesis  una  definición  de  la  migración 

internacional concibiéndola como; el desplazamiento que realiza el ser humano 

de su país de origen a otro motivado por diversas causas y cuyas consecuencias 

son  de  diversa  magnitud  y  en  diferentes  dimensiones  en  concomitancia  a  un  

contexto específico de desarrollo. 

Tal definición posee una extensión universal. Permite también englobar los 

fenómenos demográficos y no demográficos, donde está implícito el contexto del 

desarrollo como una condición sine qua non. Además de ajustarse a los objetivos 

planteados en la investigación.

Contextualizando  en  el  tiempo  el  fenómeno  migratorio  internacional, 

podemos  decir  que  a  partir  de  los  años  40’s  y  60’s  cobra  auge  en  México, 

extendiéndose a partir  de esas décadas hacia  los diferentes estados del  país. 

Guerrero  por  igual  se   ha  insertado  en  este  proceso  migratorio  internacional 

debido a los rasgos de desigualdad del desarrollo, producto del modelo económico 

nacional, lo cual ha obligado a su población a tomar una serie de decisiones que 

les  permitan  paliar  la  crisis  económica  a  nivel  de  las  familias  cuya  principal 

alternativa es la emigración internacional hacia los EUA. 
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En la región de la Costa Chica, de manera específica en el municipio de 

San Marcos la migración internacional  se refleja de manera contundente en la 

Colonia 5ª Sección, así como en la localidad de Estero Verde: donde se presentan 

las primeras expulsiones de migrantes internacionales a partir de la década de los 

80’s;  y  de  la  década  de  los  90’s,  respectivamente.  Se  ven  insertadas  estas 

localidades expulsoras, al igual que a nivel nacional y estatal, como consecuencia 

de que en sus lugares en donde viven y se desarrollan no han encontrado la 

solución a sus múltiples problemas provocados por la falta de ingreso, que les 

permita como familias seguir viviendo juntos y reproduciéndose como tales. 

Teóricamente de acuerdo a  Mario Pérez (2001)  la migración hacia otros 

países tiene causas multifactoriales, las cuales  pueden ser de índole  “histórico,  

cultural y hasta político”. Pero lo que destaca en las áreas de estudio, es que la 

migración internacional tiene raíces de carácter eminentemente económico. 

Lourdes Arispe (1978) esboza que los flujos migratorios se explican por dos 

razones: una por la existencia de causas de atracción en los centros receptores de 

emigrantes  y  la  otra,  por  algunos  factores  (entre  ellos  el  económico)  que  se 

presentan en las zonas expulsoras y que motivan la salida de mano de obra.  

Moncayo (2002) retoma la teoría neoclásica del desarrollo regional bajo el 

supuesto de que  “dada la perfecta movilidad de los factores de la producción, el  

trabajo (o fuerza de trabajo) se desplazará desde las regiones atrasadas hacia las  

avanzadas”.  Buscando el rendimiento marginal y un mayor ingreso percápita, lo 

cual se da en las regiones donde la inversión del capital suele ser mayor que en 

otras.

De  acuerdo  a  los  resultados  de  la  investigación  los  flujos  migrtorios 

internacionales de los lugares de expulsión están explicados bajo el principio de la 

teoría  neoclásica  del  desarrollo  regional  de  Moncayo  (2002)  en 

complementariedad  con  la  teoría  neoclásica  de  la  migración  internacional  de 
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Ravenstein (1889) (citado por Douglas y Massey, 2003); en tanto los migrantes de 

las áreas estudiadas buscan maximizar las utilidades mediante un empleo mejor 

remunerado que se da en una región con mayores oportunidades de ocupación y 

con el deseo de encontrar la superación que mejoren sus condiciones de vida y la 

de sus familias. 

En  cuanto  al  aspecto  demográfico y  de  acuerdo  con  el  género  del 

migrante, en la emigración internacional tanto en la Colonia 5ª Sección como en 

la localidad de Estero Verde, participan ambos sexos, con la particularidad de que 

la emigración de la mujer en el presente siglo XXI se ha incrementado en ambas 

áreas de estudio pero con mayor ímpetu en el poblado de Estero Verde. Por lo 

que  contestando  a  la  pregunta  que  se  planteó  en  la  investigación  de  ¿Cómo 

impacta  la  emigración  internacional  en  la  estructura  familiar  en  la  localidad 5ª 

Sección  y  en  Estero  Verde?  Y  si  ¿Existen  cambios  demográficos  en  la 

composición referente a los integrantes de una familia de migrantes?

Se pueden responder afirmativamente que sí,  la emigración internacional 

está generando una recomposición de la estructura familiar,  siendo los hijos o 

padres (abuelos) de los migrantes los que asumen la responsabilidad como jefes 

de familia. O como se observó en algunas familias, que la administración del hogar 

funciona de manera mixta entre la esposa, auxiliada con su papá y/o padre del 

migrante (suegro). Ahora la familia se concibe de manera tal que está integrada en 

algunos casos; por la mamá, hijos e hijas; en otros por todos los anteriores más 

los  abuelos;  y  finalmente,  en  algunas familias  se  han integrado hasta  los  tíos 

(hermanos de los migrantes) a formar parte de esta nueva integración de familia 

migrante. Es decir, una reconfiguración al interior de la misma, que a decir de los 

familiares que se quedaron, es una nueva experiencia de vivencia que tienen que 

ir adaptándose poco a poco.

Ya no es la familia que se conocía antes de que algún miembro de ella 

emigrara (se refiere a la familia  nuclear),  ahora se ha extendido hacia nuevos 

integrantes que igual tienen y toman decisiones al interior de la misma. Tal y como 

309



lo establece Salvador Rubio (1999),  al sostener que el fenómeno de la migración 

internacional trae consigo cambios en las relaciones familiares, en las relaciones 

generacionales, en las actitudes, en la vida de las comunidades y en la misma 

convivencia de nuestra sociedad.

Igualmente se alcanzó a visualizar en base a los resultados obtenidos en 

las encuestas, que la emigración internacional en este momento ha alcanzado a 

los hijos (hombres y mujeres) de los migrantes,  teniendo como consecuencia la 

conformación de una nueva estructura demográfica al interior de las familias lo 

cual  se  refleja  e  impacta a  nivel  local  en  tanto  se incorporan -cada vez  más- 

jóvenes de ambos sexos al éxodo migratorio internacional.

Las localidades como la Colonia 5ª Sección enclavada en la zona urbana 

pero más aún la localidad de Estero Verde situada en la zona rural, están siendo 

habitadas principalmente por niños, mujeres y adultos mayores viviendo en buena 

medida a expensas de las remesas. El paisaje poblacional presenta rasgos de 

envejecimiento  y  feminización.  Fenómeno  poblacional  y  económico  que  se 

asemeja  a  otras  localidades  del  país  consideradas  zonas  tradicionales de  la 

migración. Por lo que a la pregunta planteada en la investigación, si ¿Existirá fuga 

del bono demográfico en las localidades de estudio?, la respuesta es afirmativa, 

ya que de acuerdo a los resultados obtenidos, se demostró primeramente, que son 

más las personas de la localidad de Estero Verde del municipio de San Marcos 

que emigran que aquellos de la Colonia 5ª Sección, pero sobre todo, que son los 

jóvenes hombres y mujeres mayoritariamente en edad productiva, los que están 

emigrando hacia los EUA, fundamentalmente del área rural en donde se encuentra 

ubicada la localidad del Estero Verde. 

Por  lo  que se  sostiene,  por  otro  lado,  que se  está  siguiendo un nuevo 

patrón demográfico en las comunidades de estudio. Los migrantes están teniendo 

viajes de retorno prolongado con la expectativa de que en un segundo, tercer o 

quinto  viaje  decidan ya  no  regresar  a  sus  lugares  de  origen,  aspecto  que se 

reafirma con lo señalado por Reyes Tépach (2006) en cuanto a que “existe una 
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tendencia  creciente  de  los  inmigrantes  mexicanos  a  prolongar  su  estancia  en 

Estados Unidos o a establecer su residencia en ese país. Lo cual tendrá un alto  

costo para las comunidades expulsoras de migrantes internacionales y para las  

regiones a la que pertenecen”. 

Se demuestra en consecuencia que el municipio de San Marcos  también 

está contribuyendo a la pérdida de capital humano, por la salida de sus jóvenes en 

edad productiva, la pérdida del bono demográfico  como una consecuencia de 

esa fuga de jóvenes solteros y/o casados. Si la tendencia continúa, San Marcos 

podría tener una población envejecida en algunas décadas no lejanas, tal como lo 

plantea Bartra (2005), este bono demográfico en muy pocos años se encontrará 

en otro país.

En relación a la dinámica de movilidad de los migrantes de la Colonia 5ª 

Sección y la localidad de Estero Verde, ha quedado demostrado que cada área 

estudiada tiene sus lugares de destino preferentes, para los de la 5ª Sección se ha 

convertido prioritario llegar a la Ciudad de Atlanta en el estado de Georgia, y para 

los de Estero Verde, su estado de preferencia es Nebraska, aunque ambos tienen 

otros estados o ciudades como segunda o hasta una cuarta opción; todo depende 

de los lazos familiares y de amigos que se han afianzado a través del tiempo y de 

los viajes que han realizado a los diferentes lugares de destino.

Desde luego es de reconocer que las organizaciones y redes de tipo social 

(reconocidas o no) que se han ido conformando, tienen mucho que ver en estos 

momentos para la decisión (aunque no es la única) de emigrar, pero, ayuda en los 

lugares  de  origen  y  destino  a  insertarse  más  rápidamente  en  este  proceso 

migratorio internacional. 

Pero la principal causa de la emigración en ambas localidades sigue siendo 

la falta de empleo y la falta de ingreso para el sostenimiento de la familia.

En cuanto a la cuantificación de las remesas que envían los migrantes a 

sus familiares, el monto promedio general de envíos no es significativo, por lo que 
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a -grosso modo- están contribuyendo con sus remesas al ingreso de un salario 

mínimo  mensual  para  sus  familias  y  son  utilizadas  exclusivamente  en  la 

subsistencia del hogar. Las remesas enviadas por los migrantes no resuelven por 

lo tanto, el problema económico fundamental de las familias.  Se refuerza así la 

tesis  de  los  investigadores  Douglas  (1991);  Rodolfo  García  Zamora  (2003); 

Canales y Montiel  (2007),  entre otros, quienes sostienen que las remesas son 

paliativos  a la  economía de los migrantes internacionales en virtud  de que no 

solucionan los problemas estructurales  de  una familia.  Y  como afirma canales 

(2007), las remesas son un mecanismo de transferencia de renta de trabajadores 

precarios  y  vulnerables  en  Estados  Unidos  de  América  hacia  hogares  pobres 

situados en contextos de exclusión en México

Por  último,  a  la  pregunta  ¿Impactarán  las  remesas  familiares  en  el 

desarrollo social y económico de las localidades de estudio de manera local? Se 

afirma de acuerdo al concepto de desarrollo regional construido en el capítulo I de 

la presente investigación,  que las remesas han traído a las localidades de estudio, 

apenas un beneficio económico que les permite cubrir sus necesidades básicas al 

interior de sus familias. Que no ha sido factor de desarrollo social y económico ni 

hacia adentro ni  hacia fuera de ellas,  sin percibir  cambios sustanciales en sus 

estadíos de desarrollo familiar y común, que mínimamente amortigua el embate 

del desempleo que se presenta en la localidad y en la región, aportando a las 

familias de estos migrantes no más allá de un salario mínimo mensual, insuficiente 

para lograr un desarrollo familiar deseado.

Finalmente,  con todo, aunque es evidente que la migración internacional 

entraña  riesgos  para  individuos,  hogares  y  comunidades  -y  en  tal  sentido  un 

enfoque de vulnerabilidad es particularmente pertinente- también es indiscutible 

que  se  trata  de  un  derecho,  de  una  opción  y  para  cuantiosas  comunidades 

latinoamericanas  se  ha  convertido  en  la  estrategia de  desarrollo  local 

implementada. 
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Por  consiguiente,  más  que inhibir  la  migración,  se  debe  favorecer  una 

inserción digna y productiva de los migrantes hacia los EUA e impedir que las 

localidades  expulsoras  de  migrantes  internacionales  enfrenten  una  pérdida 

irreversible  y  sostenida  de  recursos  humanos  calificados,  como  es  el  bono 

demográfico.

Aún cuando  García Zamora (2002) visualiza y sostiene que ésta no es la 

solución  a  todo  un  proceso  que  encierra  el  desarrollo  regional  sostiene  que: 

“tampoco hay que pensar que la migración internacional sea un camino directo al  

desarrollo  local  y  regional,  en  ningún  lugar  ha  sido  así”.   Pero,  el  fenómeno 

migratorio  internacional  existe  y  seguirá  existiendo porque somos vecino de la 

economía más fuerte del mundo. En consecuencia, requiere mayor atención y una 

política de acción respecto a la problemática que representa. De tal manera, de 

acuerdo a lo que se vislumbra en el futuro,  pese a los esfuerzos para frenar la 

migración, ésta persistirá mientras subsistan los niveles de desigualad en el país, 

inclusive por encima de las restricciones fronterizas impuestas por los EUA. 

Se puede concluir entonces que, realmente no se sabe qué sucederá con 

las generaciones venideras, por lo pronto la migración transnacional es hoy en día 

la  estrategia de subsistencia y de un posible desarrollo, la  perspectiva y la 

aparente solución económica de las familias de emigrantes internacionales. 
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ADENDUM 

Políticas públicas como estrategias del desarrollo regional

Es difícil la inversión productiva sin la ayuda y orientación del gobierno, el 

cual  debe impulsar  políticas productivas  con programas que la  incentiven bajo 

criterios del desarrollo regional integral. Estos proyectos de desarrollo en las áreas 

urbanas y rurales deben de articularse e integrarse con los actores sociales y 

“dentro de una política más amplia de desarrollo regional, pues el desarrollo de las  

infraestructuras  productivas,  la  creación  de  un  ambiente  favorable  para  la  

inversión  rural  y  la  ampliación  del  mercado  de  trabajo,  no  puede  hacerse  

solamente en el ámbito local, sino con visión en el regional o incluso nacional”  

(Mora y Sumpsi, 2004: 17). 

La  principal  necesidad  en  las  localidades  de  estudio,  es  justamente  la 

creación  de  empleos  productivos  bien  remunerados  en  los  cuales  se  puedan 

insertar  las  y   los  jóvenes  a  fin  de  impactar  potencialmente  en  el  desarrollo 

regional y local -de las comunidades expulsoras-. Es necesario otorgar estímulos 

en materia de organización y capacitación para que la población desarrolle sus 

potencialidades en sus lugares de origen, mediante programas que ayuden a los 

familiares de los emigrantes a invertir en proyectos económicos donde exista una 

combinación de las remesas recibidas y el financiamiento con recursos públicos, 

sociales y culturales a fin de afianzar su arraigo. Y que aquellos que han partido 

tengan la seguridad de poderse reproducir en términos sociales y económicos en 

sus lugares de residencia o de nacimiento cuando decidan regresar.

Para  algunos  estados  que  participan  en  el  fenómeno  de  la  migración 

internacional, el tema de las remesas ha pasado desapercibido en la elaboración 

de una política económica al respecto, sobre todo en los estados emergentes del 

fenómeno. Por ello y para un mejor aprovechamiento de estas remesas en las 
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localidades de expulsión, las políticas económicas, deberán ir acompañada de un 

conjunto de acciones estructurales, que a su vez formen parte de una estrategia 

de  desarrollo  más  global,  regional   y  local,  tomando  en  cuenta  a  los  actores 

sociales, como lo establecen los nuevos lineamientos de la planeación propuestos 

por muchos teóricos del desarrollo regional como Javier Delgadillo, Felipe Torres, 

entre otros. 

Tal  y  como lo  plantea Bert  Helmsing (2003)  en su  teoría  del  desarrollo 

regional: “la responsabilidad principal de los gobiernos locales es la construcción 

de  una  infraestructura  física,  la  preparación  de  recursos  humanos  y  la  

planificación del uso de la tierra y del suelo, para que impacten en el desarrollo de 

una región. Por lo general, los gobiernos locales en los países subdesarrollados,  

gastan  una  proporción  muy  pequeña  de  sus  presupuestos  en  actividades  

directamente ligadas a la promoción de desarrollo económico local”.

Por  otro  lado,  los  gobiernos  con  problemas  migratorios,  no  están 

contribuyendo a una buena relación en política internacional, que les permita llegar 

a  un  acuerdo  de ley  migratoria  que regule  el  flujo  de  personas  hacia  el  país 

receptor de migrantes.

En el caso de México, si en un corto plazo no exige una revisión a esta 

política exterior, tendrá serios problemas económicos pero además sociales, en la 

medida que se reintegren connacionales a su país de origen, como en últimas 

fechas lo están haciendo, producto de las leyes antimigrantes aprobadas por los 

diferentes  estados  de  los  EUA,  exigirán  oportunidades  de  desarrollo  en  sus 

nuevos lugares de residencia. 

Los gobiernos estatal y municipal en Guerrero no están llevando a cabo 

planeación regional alguna, ni una política local, que conduzcan a la construcción 

de las condiciones que promuevan un desarrollo integral con una visión incluyente 

en las localidades expulsoras de migrantes internacionales.
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Tal y como lo afirma Edgar Moncayo (2002)  “la política regional tiene dos 

acepciones,  no  excluyentes  entre  sí:  a)  El  conjunto  de  medidas  destinadas  a  

reducir los desequilibrios (o disparidades) interregionales y b) Los esfuerzos al  

interior de las regiones, consideradas individualmente, para superar problemas de 

atraso o declive económico”, que permitan generar las condiciones de desarrollo y 

no devengan en una eminente salida de las fuerzas productivas de la región y de 

sus localidades. Se vive así en las localidades estudiadas, una constante pérdida 

de  la  población  económicamente  activa  que  busca  satisfacer  en  EUA  las 

necesidades de empleo y de ingreso. La principal causa de la emigración es luego 

entonces, estructural.

No se le ha dado la importancia que reviste la migración internacional a 

nivel nacional ni en el estado de Guerrero, así como a los graves problemas que 

enfrentan los y las migrantes durante los procesos migratorios.

Por ello al implementar los gobiernos los planes de desarrollo y las políticas 

públicas  tanto  locales  como  regionales  deben  ir  encaminadas  por  un  lado,  a 

suavizar y encauzar el fenómeno migratorio internacional; y por el otro, aprovechar 

el no despreciable monto de divisas vía remesas que reciben los familiares de los 

migrantes internacionales, con una planeación que tome en cuenta a los actores 

sociales,  tal  y  como lo  plantean algunos teóricos  del  desarrollo  regional  como 

Javier Delgadillo y Felipe Torres (2002)  “la política de desarrollo regional ya no 

puede ser concebida como un factor aislado que corresponda sólo a decisiones  

arbitrarias  del  gobierno  (federal,  estatal  o  regional);  por  lo  tanto,  el  desarrollo  

regional  reclama una nueva función  planificada del  territorio,  incluyente de los  

actores regionales sin excepción, moderna en cuanto a formas de gobierno y de 

administración pública,  promotora  del  desarrollo  tecnológico,  participativa de la  

inversión local”. Y remarcan en su apreciación teórica del desarrollo que, para que 

sea  posible  el  desarrollo  de  la  región  es  necesario  fomentar  la  interacción  y 

articulación de los diversos actores sociales.
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Sin  embargo,  la  política  pública  que  se  implementa  en  México  y  en  el 

estado  de  Guerrero,  carece  de  una  estructura  y  de  una  visión  integral  del 

desarrollo, no toma en cuenta a los actores sociales -en este caso a los migrantes 

internacionales-. Así lo expresó el Sr. Erasmo Salgado (2007) coordinador de los 

Clubes Unidos de Guerrero en Chicago, EUA y expresa su inconformidad sobre la 

exclusión de los migrantes allá radicados en el diseño de las políticas públicas 

concerniente a los migrantes por parte de los gobiernos local y estatal.

La política pública estatal referente a la migración es incierta, incipiente e 

insuficiente,  los  actores  deben  hacerla  propia  para  que  tenga  éxito.  Los 

planificadores oficiales,  debieran tener  una visión integral  del  desarrollo  de las 

comunidades, colonias y regiones considerando a la migración como el contexto 

en el cual se desarrollan múltiples procesos de relaciones económicas, sociales, 

culturales  que  son  producto  -y  al  mismo  tiempo  motivan-  la  migración 

internacional.

En el país mexicano, sobre todo en las regiones emergentes del fenómeno 

migratorio, no existe ninguna política pública que encauce la inversión que reciben 

las familias de migrantes vía remesas. Estas no están siendo invertidas en gran 

escala  en  actividades  productivas,  la  gran  mayoría  de  ellas  se  utiliza  para  la 

manutención básica de una familia descuidando otros aspectos del desarrollo.

Apenas en una mínima parte en las dos áreas de estudio, estas remesas 

son  invertidas en proyectos  microproductivos  familiares preferentemente en la 

zona urbana.  En la  rural,  se está invirtiendo en la  compra de los insumos de 

producción como son tierra e instrumentos del campo, en donde con estos rubros 

y  cantidades  de  inversión  en  nada  se  contribuye  al  crecimiento  y  desarrollo 

familiar.
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Se  requiere  por  parte  de  los  responsables  del  diseño  de  las  políticas 

públicas en el  estado y en el  municipio  un plan de desarrollo  local  y  regional 

integral, para que los apoyos y financiamientos que puedan conjuntarse con los 

esfuerzos  de  los  migrantes  tengan  un  efecto  directo  en  el  desarrollo  de  sus 

familias,  de  sus  localidades  y  del  propio  municipio.  Si  las  condiciones  de  la 

planificación del desarrollo local, así como, de la migración internacional y si la 

tasa  de  natalidad  sigue  a  la  baja,  en  unos  cuantos  años  las  condiciones 

demográficas, sociales y económicas de estos lugares expulsores de migrantes 

serán adversas.  No podrán en un corto  tiempo,  alcanzar  niveles de desarrollo 

deseado que beneficien a estas familias que cada día se ven mermados, debido a 

esa fuga de jóvenes en edad productiva y reproductiva para la sociedad.

Al igual que lo aprecian  Delgadillo y Torres (2002), en el pasado reciente 

más  que  políticas  de  desarrollo  regional  se  diseñaron  programas  que  no 

incorporaban  variables  como  la  competitividad,  el  desarrollo  tecnológico,  la 

flexibilización o la globalidad. En el  mejor de los casos, la región adquirió una 

función  extractiva,  con privilegios  especiales  para  grupos  de  poder  económico 

nacional o local.

Sergio Boisier (1992), asevera que el desarrollo de un territorio organizado, 

depende  de  la  existencia,  articulación  y  coherencia  de  seis  elementos  que 

normalmente se encuentran presentes en todo territorio organizado; a) actores, b) 

cultura, c) recursos, d) instituciones, e), procedimiento y f) entorno.

En Guerrero como en San Marcos, de estos seis factores que inciden en el 

desarrollo de una región o localidad, al  menos uno o dos no son tomados en 

cuenta  para  lograrlo,  como  son  los  actores  sociales  y  su  cultura. 

Desafortunadamente, a quienes en primer lugar debiera de tomárseles en cuenta 

para  el  diseño  de  estas  políticas  públicas  no  son  convocados  para  diseñar  y 

decidir qué proyectos pueden implementarse para aprovechar las potencialidades 

que se tienen en la localidad.
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La planeación en muchos niveles de la entidad es vertical de arriba hacia 

abajo,  sin  que los beneficiarios conozcan de los objetivos del  programa y así, 

poder insertarse en ellos para que obtengan un total respaldo y así lo haga suyo. 

De lo contrario sienten que no son tomados en cuenta. Por ello Boiser (1992)  le 

da un peso a  estos factores del desarrollo como un elemento para generar el 

bienestar de la región y de sus habitantes.    

Esta visión del  desarrollo  de Delgadillo  y  Torres  (2002),  es lo  que está 

ocurriendo, se aplican programas sin llegar a ser políticas económicas, que estén 

aprovechando las potencialidades de las regiones. No existe una planeación ni 

estudios técnicos o de investigación que presenten una realidad objetiva de las 

localidades a desarrollar. Los programas que se aplican no están resolviendo el 

problema  de  la  generación  de  empleos  en  las  localidades  expulsoras  de 

migrantes,  no  incentivan  la  inversión,  no  se  está  generando  un  programa  de 

arraigo  verdadero.  Finalmente  no  existen  los  programas  de  impacto  que 

desarrollen a una localidad que pueda ser un centro de irradiación de un desarrollo 

económico y social que beneficie a las familias en general de las localidades.   

Como se ha señalado,  el  desarrollo  regional  implica necesariamente  un 

proceso de concertación en el cual compartan responsabilidades tanto el Estado 

como los actores regionales, a través de formas concretas de articulación entre 

ambos de las cuales se deriven recomendaciones sobre las políticas especificas 

que serán más apropiadas para promover el desarrollo del territorio en cuestión. 

Las  políticas  de  desarrollo  regional  han  sido  improvisadas  y  no  están 

integradas como prioridad dentro de la política económica, además de que, sólo 

tienen un periodo de aplicabilidad lo que abarca un sexenio, posteriormente, éstas 

son relegadas por  los  responsables en  turno,  volviendo a  diseñar  nuevas o a 

rediseñarlas con criterios e intereses propios y no con una visión objetiva de los 

problemas del desarrollo local. 
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No existe proyecto de desarrollo, no existe un plan municipal en el caso de 

las localices de estudio, que tenga una visión y una misión de cómo lograr un 

desarrollo en beneficio de los san marqueños. Sobre un diagnóstico que señale 

los principales problemas por los que atraviesa el municipio y su población.

Existen  localidades  por  igual  como  en  otras  regiones  del  estado,  en 

situación de pobreza y marginación. Es ésta una de las principales causas de la 

emigración de su población.  Que en un inicio  fue dentro  del  propio  municipio, 

posteriormente  se  extendió  hacia  otros  municipios  dentro  del  estado  y  en  la 

actualidad, esta emigración ha traspasado los límites del país para convertirse en 

una emigración internacional.

Las políticas públicas y los programas insertados dentro de estas políticas 

públicas municipales, responden más a intereses de carácter político que social. 

No se vislumbra por dónde se pueda lograr un desarrollo equilibrado, en donde las 

diferencias económicas no sean tan marcadas entre la población. 

Por  ello  consideramos,  que  las  políticas  de  desarrollo  regional,  deben 

vislumbrarse desde la teoría neoclásica, con una combinación de la intervención 

del  Estado como responsable de las políticas públicas.  En donde  se le debe 

atribuir  mucho énfasis  a  los programas de inversión en  la  tecnificación de las 

actividades productivas tanto en las áreas urbanas como rurales, y con ello lograr 

una utilidad que potencialice y permee el desarrollo social y económico a todas las 

familias de esas localidades, donde además, se impulsen programas de desarrollo 

que aproveche las potencialidades de la  región o de la localidad,  tomando en 

cuenta a los actores sociales.

Por último, expreso mi acuerdo con lo planteado por Lázaro Araujo (1999), 

respecto a las teorías y los programas que se impulsan como programas públicos 

por parte del Estado, quien sostiene “no puede decirse que los unos están en lo  

cierto y los otros en el error. Un planteamiento cualquiera que sea, merece alguna  
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atención por parte de los profesionales del ramo, sin que haya unanimidad en 

desecharlo,  es  para  pensar  que  alguna  sustancia  encierra.  Detrás  de  las 

diferencias  del  enfoque  y  discrepancias  en  las  conclusiones,  se  esconden 

cuestiones de tipo ideológico ocultas, pero perfectamente legítimas, sean las que 

sean. Soy de los que creen que es preferible hacerlas explícitas, porque en último  

término, acaban percibiéndose. En los enfoques radicales de uno u otro signo 

suelen estar más claras las opciones personales. Pero cada uno es cada uno”.

Finalmente respecto a las investigaciones, en Guerrero se requiere de más 

exploraciones  desde  una  perspectiva  multidisciplinaria  en  las  localidades  que 

están siendo trastocadas en sus estructuras socio-demográficas y económicas por 

esa migración transfronteriza en la cual están insertas poblaciones con intereses 

de  carácter  económico  y  político  tanto  en  los  países  expulsores  como en  los 

receptores.

321



ADENDUM  

 

Políticas públicas como estrategias del desarrollo regional 
 

Es difícil la inversión productiva sin la ayuda y orientación del gobierno, el 

cual debe impulsar políticas productivas con programas que la incentiven bajo 

criterios del desarrollo regional integral. Estos proyectos de desarrollo en las 

áreas urbanas y rurales deben de articularse e integrarse con los actores 

sociales y “dentro de una política más amplia de desarrollo regional, pues el 

desarrollo de las infraestructuras productivas, la creación de un ambiente 

favorable para la inversión rural y la ampliación del mercado de trabajo, no 

puede hacerse solamente en el ámbito local, sino con visión en el regional o 

incluso nacional” (Mora y Sumpsi, 2004: 17).  

 

La principal necesidad en las localidades de estudio, es justamente la 

creación de empleos productivos bien remunerados en los cuales se puedan 

insertar las y  los jóvenes a fin de impactar potencialmente en el desarrollo 

regional y local -de las comunidades expulsoras-. Es necesario otorgar estímulos 

en materia de organización y capacitación para que la población desarrolle sus 

potencialidades en sus lugares de origen, mediante programas que ayuden a los 

familiares de los emigrantes a invertir en proyectos económicos donde exista 

una combinación de las remesas recibidas y el financiamiento con recursos 

públicos, sociales y culturales a fin de afianzar su arraigo. Y que aquellos que 

han partido tengan la seguridad de poderse reproducir en términos sociales y 

económicos en sus lugares de residencia o de nacimiento cuando decidan 

regresar. 

 
Para algunos estados que participan en el fenómeno de la migración 

internacional, el tema de las remesas ha pasado desapercibido en la elaboración 

de una política económica al respecto, sobre todo en los estados emergentes del 

fenómeno. Por ello y para un mejor aprovechamiento de estas remesas en las 



localidades de expulsión, las políticas económicas, deberán ir acompañada de 

un conjunto de acciones estructurales, que a su vez formen parte de una 

estrategia de desarrollo más global, regional  y local, tomando en cuenta a los 

actores sociales, como lo establecen los nuevos lineamientos de la planeación 

propuestos por muchos teóricos del desarrollo regional como Javier Delgadillo, 

Felipe Torres, entre otros.  

 

Tal y como lo plantea Bert Helmsing (2003) en su teoría del desarrollo 

regional “la responsabilidad principal de los gobiernos locales es la construcción 

de una infraestructura física, la preparación de recursos humano y la 

planificación del uso de la tierra y del suelo, para que impacten en el desarrollo 

de una región. Por lo general, los gobiernos locales en los países 

subdesarrollados, gastan una proporción muy pequeña de sus presupuestos en 

actividades directamente ligadas a la promoción de desarrollo económico local”. 

 
 

Por otro lado, los gobiernos con problemas migratorios, no están 

contribuyendo a una buena relación en política internacional, que les permita 

llegar a un acuerdo de ley migratoria que regule el flujo de personas hacia el 

país receptor de migrantes. 

 

En el caso de México, si en un corto plazo no exige una revisión a esta 

política exterior, tendrá serios problemas económicos pero además sociales, por 

que en la medida que se reintegren connacionales a su país de origen, como en 

últimas fechas lo están haciendo, producto de las leyes antimigrantes aprobadas 

por los diferentes estados de los EUA, exigirán oportunidades de desarrollo en 

sus nuevos lugares de residencia.  

 

Los gobiernos estatal y municipal en Guerrero no están llevando a cabo 

planeación regional alguna, ni una política local, que conduzcan a la 



construcción de las condiciones que promuevan un desarrollo integral con una 

visión incluyente en las localidades expulsoras de migrantes internacionales. 

 

Tal y como lo afirma Edgar Moncayo (2002), “la política regional tiene dos 

acepciones, no excluyentes entre sí: a) el conjunto de medidas destinadas a 

reducir los desequilibrios (o disparidades) interregionales y b) los esfuerzos al 

interior de las regiones, consideradas individualmente, para superar problemas 

de atraso o declive económico”, que permitan generar las condiciones de 

desarrollo y no devengan en una eminente salida de las fuerzas productivas de 

la región y de sus localidades. Se vive así en las localidades estudiadas, una 

constante pérdida de la población económicamente activa que busca satisfacer 

en EUA las necesidades de empleo y de ingreso. La principal causa de la 

emigración es luego entonces, estructural. 

 

No se le ha dado la importancia que reviste la migración internacional a 

nivel nacional ni en el estado de Guerrero, así como a los graves problemas que 

enfrentan los y las migrantes durante los procesos migratorios. 

 

Por ello al implementar los gobiernos los planes de desarrollo y las 

políticas públicas tanto locales como regionales deben ir encaminadas por un 

lado, a suavizar y encauzar el fenómeno migratorio internacional; y por el otro, 

aprovechar el no despreciable monto de divisas vía remesas que reciben los 

familiares de los migrantes internacionales, con una planeación que tome en 

cuenta a los actores sociales tal y como lo plantean algunos teóricos del 

desarrollo regional como Javier Delgadillo y Felipe Torres (2002), “la política de 

desarrollo regional ya no puede ser concebida como un factor aislado que 

corresponda sólo a decisiones arbitrarias del gobierno (federal, estatal o 

regional); por lo tanto, el desarrollo regional reclama una nueva función 

planificada del territorio, incluyente de los actores regionales sin excepción, 

moderna en cuanto a formas de gobierno y de administración pública, promotora 

del desarrollo tecnológico, participativa de la inversión local”. Y remarcan en su 



apreciación teórica del desarrollo que, para que sea posible el desarrollo de la 

región es necesario fomentar la interacción y articulación de los diversos actores 

sociales. 

 

Sin embargo, la política pública que se implementa en México y en el 

estado de Guerrero, carece de una estructura y de una visión integral del 

desarrollo, no toma en cuenta a los actores sociales -en este caso a los 

migrantes internacionales-. Así lo expresó el Sr. Erasmo Salgado (2007) 

coordinador de los Clubes Unidos de Guerrero en Chicago, EUA y expresa su 

inconformidad sobre la exclusión de los migrantes allá radicados en el diseño de 

las políticas públicas concerniente a los migrantes por parte de los gobiernos 

local y estatal. 

 

La política pública estatal referente a la migración es incierta, incipiente e 

insuficiente, los actores deben hacerla propia para que tenga éxito. Los 

planificadores oficiales, debieran tener una visión integral del desarrollo de las 

comunidades, colonias y regiones considerando a la migración como el 

contexto en el cual se desarrollan múltiples procesos de relaciones económicas, 

sociales, culturales que son producto -y al mismo tiempo motivan- la migración 

internacional. 

 

En el país mexicano, sobre todo en las regiones emergentes del 

fenómeno migratorio, no existe ninguna política pública que encause la inversión 

que reciben las familias de migrantes vía remesas. Estas no están siendo 

invertidas en gran escala en actividades productivas, la gran mayoría de ellas se 

utiliza para la manutención básica de una familia descuidando otros aspectos del 

desarrollo. 

 

Apenas una mínima parte en las dos áreas de estudio, estas remesas son  

invertidas en proyectos microproductivos familiares preferentemente en la zona 

urbana. En la rural, apenas se está invirtiendo en la compra de los insumos de 



producción como son tierra e instrumentos del campo. Que con estos rubros y 

cantidades de inversión en nada se contribuye al crecimiento y desarrollo 

familiar. 

 

Se requiere por parte de los responsables del diseño de las políticas 

públicas en el estado y en el municipio un plan de desarrollo local y regional 

integral, para que los apoyos y financiamientos que puedan conjuntarse con los 

esfuerzos de los migrantes tengan un efecto directo en el desarrollo de sus 

familias, de sus localidades y del propio municipio. Si las condiciones de la 

planificación del desarrollo local, así como, de la migración internacional y si la 

tasa de natalidad sigue a la baja, en unos cuantos años las condiciones 

demográficas, sociales y económicas de estos lugares expulsores de migrantes 

serán adversas. No podrán en un corto tiempo, alcanzar niveles de desarrollo 

deseado que beneficien a estas familias que cada día ven mermado a sus 

integrantes, debido a esa fuga de jóvenes en edad productiva y reproductiva 

para la sociedad. 

 

Al igual que lo aprecian Delgadillo y Torres (2002), en el pasado reciente 

más que políticas de desarrollo regional se diseñaron programas que no 

incorporaban variables como la competitividad, el desarrollo tecnológico, la 

flexibilización o la globalidad. En el mejor de los casos, la región adquirió una 

función extractiva, con privilegios especiales para grupos de poder económico 

nacional o local. 

 
Sergio Boisier (1992), asevera que el desarrollo de un territorio 

organizado, depende de la existencia, articulación y coherencia de seis 

elementos que normalmente se encuentran presentes en todo territorio 

organizado; a) actores, b) cultura, c) recursos, d) instituciones, e), procedimiento 

y f) entorno. 

 



En Guerrero como en San Marcos, de estos seis factores que inciden en 

el desarrollo de una región o localidad, al menos uno o dos no son tomados en 

cuenta para lograrlo, es el factor de los actores sociales y su cultura. 

Desafortunadamente, a quienes en primer lugar debiera de tomársele en cuenta 

para el diseño de estas políticas públicas no los convocan para diseñar por 

medio de la opinión de éstos y decidir que proyectos y  se pueden impactar para 

aprovechar las potencialidades que se tienen en la localidad. 

 

La planeación en muchos niveles de la entidad es vertical de arriba hacia 

abajo, sin que los beneficiarios conozcan de los objetivos del programa y así, 

poder insertarse en ellos para que obtengan un total respaldo y así lo haga suyo. 

De lo contrario sienten que no son tomados en cuenta. Por ello Boiser (1992)  le 

da un peso a  estos factores del desarrollo como un elemento para generar el 

bienestar de la región y de sus habitantes.     

  

Esta visión del desarrollo de Delgadillo y Torres (2002), es lo que está 

ocurriendo, se aplican programas sin llegar a ser políticas económicas, que 

estén aprovechando las potencialidades de las regiones. No existe una 

planeación ni estudios técnicos o de investigación que presenten una realidad 

objetiva de las localidades a desarrollar. Los programas que se aplican no están 

resolviendo el problema de la generación de empleos en las localidades 

expulsoras de migrantes, no incentivan la inversión, no se está generando un 

programa de arraigo verdadero. Finalmente no existen los programas de impacto 

que desarrollen a una localidad que pueda ser un centro de irradiación de un 

desarrollo económico y social que beneficie a las familias en general de las 

localidades.    

 

Como se ha señalado, el desarrollo regional implica necesariamente un 

proceso de concertación en el cual compartan responsabilidades tanto el Estado 

como los actores regionales, a través de formas concretas de articulación entre 



ambos de las cuales se deriven recomendaciones sobre las políticas especificas 

que serán más apropiadas para promover el desarrollo del territorio en cuestión.  

 
Las políticas de desarrollo regional han sido improvisadas y no están 

integradas como prioridad dentro de la política económica, además de que, sólo 

tienen un periodo de aplicabilidad que se emplea lo que va un sexenio, 

posteriormente, están son relegados por los responsables en turno, volviendo a 

diseñar nuevas o a rediseñar con criterios propios y no con una visión objetiva 

de los problemas del desarrollo local.  

 

 No existe proyecto de desarrollo, no existe un plan municipal en el caso 

de las localices de estudio, que tenga una visión y una misión del por qué y 

cómo lograr un desarrollo en beneficio de los san marqueños. Sobre un 

diagnostico que señale los principales problemas por los que atraviesa el 

municipio y su población. 

 

 Existen localidades por igual como en otras regiones del estado, en 

situación de pobreza y marginación. Es ésta una de las principales causas de la 

emigración de su población. Que en un inicio fué dentro del propio municipio, 

posteriormente se extendió hacia otros municipios dentro del estado y en la 

actualidad, esta emigración ha traspasado los límites del país para convertirse 

en una emigración internacional. 

 

 Las políticas públicas y los programas insertados dentro de estas políticas 

públicas municipales, responden más a intereses de carácter político que social. 

No se vislumbra por donde se pueda lograr un desarrollo equilibrado, en donde 

las diferencias económicas no sean tan marcadas entre la población.  

 

 Por ello consideramos, que las políticas de desarrollo regional, deben 

vislumbrarse desde la teoría neoclásica, con una combinación de la intervención 

del Estado como responsable de las políticas públicas. En donde  se le debe 



atribuir mucho énfasis a los programas de inversión en la tecnificación de las 

actividades productivas tanto en las áreas urbanas como rurales, y con ello 

lograr una útilidad que potencialice y permeé el desarrollo social y económico a 

todas las familias de esas localidades, donde además, se impulsen programas 

de desarrollo que aproveche las potencialidades de la región o de la localidad, 

tomando en cuenta a los actores sociales. 

 

Por último, expreso mi acuerdo con lo planteado por Lázaro Araujo 

(1999), respecto a las teorías y los programas que se impulsan como programas 

públicos por parte del Estado. Quien sostiene “no puede decirse que los unos 

están en lo cierto y los otros en el error. Un planteamiento cualquiera que sea, 

merece alguna atención por parte de los profesionales del ramo, sin que haya 

unanimidad en desecharlo, es para pensar que alguna sustancia encierra. 

Detrás de las diferencias del enfoque y discrepancias en las conclusiones, se 

esconden cuestiones de tipo ideológico ocultas, pero perfectamente legítimas, 

sean las que sean. Soy de los que creen que es preferible hacerlas explícitas, 

porque en último término, acaban percibiéndose. En los enfoques radicales de 

uno u otro signo suelen estar más claras las opciones personales. Pero cada 

uno es cada uno”. 

 

Finalmente respecto a las investigaciones, en Guerrero se requiere de 

más exploraciones desde una perspectiva multidisciplinaria en las localidades 

que están siendo trastocadas en sus estructuras socio-demográficas y 

económicas por esa migración transfronteriza en la cual están insertas 

poblaciones con intereses de carácter económico y político tanto en los países 

expulsores como en los receptores. 
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