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PRÓLOGO 

Al paso de algunos años de investigar la migración laboral de los hidalguenses a los 

Estados Unidos, a principios del dos mil demostré gracias a los datos del XII Censo 
General de Población y Vivienda, 2000, que la migración en este lugar de origen, lla

mada por Francisco Alba (2000) como emergente, ocurre con similar intensidad al de 

entidades como Jalisco. 

En el libro, el lector encontrará la demostración real de la importancia que tiene para 

la población hidalguense la migración internacional. En ello centré mi esfuerzo en un 

principio, pues, hasta antes del 2000, las fuentes de información existentes en México y 

en los Estados Unidos no habían captado la real cuantía de los contingentes hidalguen

ses, cuya movilidad se masificó desde la década de los ochenta, hecho que es evidencia

do en las pirámides de la población y en los testimonios de los rnigrantes localizados. 

Además, a los largo del documento se reconstruye la historia de la economía de 

los cuatro municipios hidalguenses que según el Consejo Nacional de Población 

(2002 a) son de muy alto grado de intensidad migratoria internacional. En este senti

do, se describe la situación social y económica de Pacula, Ixmiquilpan, Zimapán y 
Tasquillo, en el intento de tener una visión lo más clara posible de los problemas de 

este tipo de movilidad que sirvan para formular estrategias de intervención para las 

generaciones venideras. 

Los hidalguenses en su mayoría realizan trabajos en los Estados Unidos que pue

den ser considerados de albañiles o ayudantes de éstos, hecho que confirma su inser

ción en los empleos peor pagados, los de mayor inseguridad, y que además, están 

acostumbrados a este tipo de actividad, pues, según Margarita No lasco ( 1979), desde 

la época colonial hasta la actualidad, los indígenas hidalguenses -entre otros más
están construyendo la Ciudad de México. En otras palabras, con la migración interna

cional parece haber un viraje en la movilidad laboral espacial de los albañiles hidal

guenses, ya que si bien, en el pasado construían la capital del país, recientemente edi
fican las ciudades estadounidenses. 

Este trabajo es una aportación al estudio de la migración mexicana a los Estados 

Unidos desde el punto de vista del lugar de origen. La región de estudio deja pendien

te el análisis de la realidad a mayor profundidad debido a la falta de investigadores 

locales interesados en el tema, y por pertenecer a entidades que se ubican en una 

segunda categoría en la migración internacional mexicana. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Este libro pretende analizar la situación social y económica de los cuatro municipios 

del estado de Hidalgo que el Consejo Nacional de Población (2002 a) define de muy 

alto grado de intensidad migratoria internacional. Según esta misma fuente, en el tema 

migratorio, estas divisiones políticas tienen el siguiente orden de importancia: Pacula, 
lxmiquilpan, Zimapán y Tasquillo. 

El problema migratorio se aborda a partir del conocimiento de las condiciones 
presentes en el lugar de origen. Pero, más allá de este punto de vista, fundamentalmen

te se busca comprender el proceso social gestado en los lugares de estudio, territorio 
en el que comparten vecindad y una ubicación geográfica estratégica, pues, se conec

tan por carretera al cada vez más añorado "Norte" de sus habitantes. 
Es posible que se considere que el documento presenta una imagen pasiva. Sin 

embargo, en adelante se advierte que en cada municipio de estudio se ofrece una 

visión dinámica de la situación local, es decir, en cada contexto se relaciona el pasa
do, presente y futuro para de esta forma no perder de vista el nimbo que han de tomar 

los procesos en los años siguientes. 
Históricamente, la migración laboral mexicana a los Estados Unidos tiene más de 

una centena de años de ocurrir (Jorge Durand y Douglas S. Massey, 2003). 
Refiriéndonos sólo al siglo XX se pueden distinguir cinco etapas: 1) La de enganche, 
2) de las deportaciones, 3) la de los braceros, 4) la de los indocumentados, y 5) la de
la migración clandestina.

La etapa de enganche ocurrió de 1900 a 1920 y operó durante el ocaso de la dic

tadura de Porfirio Díaz. La migración se impulsó por tres factores centrales: 

Por el sistema de enganche instituido en este gobierno que contrataba mano de 
obra de manera semiforzada. 

Debido a las secuelas de la etapa revolucionaria, que propició un elevado número 

de refugiados, y 

A la demanda de mano de obra barata en los Estados Unidos por su ingreso a la 
primera Guerra mundial. 

Posteriormente, la fase de las deportaciones ocurrió a partir de los años veinte, etapa 

en que se creo la patrulla fronteriza para detener la migración mexicana y dura hasta 

principios de los años cuarenta. Este lapso se caracteriza por el retomo masivo obligado 
de los mexicanos hacia nuestro país justificado por la crisis económica mundial. 
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Luego, en el periodo bracero ( 1942-1964) se contrataron a hombres mexicanos de 

origen rural para trabajos agrícolas temporales. La razón de los contratos se debe a la 

demanda de obra por la entrada de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial. 
El penúltimo periodo, el de los indocumentados data de 1965 a 1986. En esta fase, 

los Estados Unidos dieron por terminados los convenios braceros y su política migra
toria operó para: 

Detener el paso de los inmigrantes mexicanos en la Frontera. 
Deportar sistemáticamente a trabajadores migrantes que no tuvieran documentos 

en regla. 
Legalizar a trabajadores bajo el sistema de cuotas de acuerdo a las necesidades 

empresariales vigentes. 
La última etapa inició a partir de 1987 con la puesta en marcha de la Immigration 

Reform and Control Act (IRCA). Con esta ley, más de 2.3 millones de mexicanos 
indocumentados legalizan su situación en los Estados Unidos. Estas personas, por lo 
general, mantienen vínculos familiares y de amistad con la población que residen en 
México y se han constituido como las redes sociales que alientan la migración de los 
mexicanos. En otras palabras, según Rafael Alarcón ( 1992), los resultados de esta ley 
fueron adversos a su propósito original, y en vez de ayudar a detener la migración, la 

alientan, porque la gente se dirige lugares donde tiene contactos, relaciones y amistad, 
y más que nada, familiares cercanos. 

El reto de explorar la situación de la migración que se origina en el estado de 
Hidalgo es complicada, pues, hasta antes del 2000 su estudio era de poca relevancia, 

prácticamente no existía. Esta tendencia se ha revertido recientemente, y con base en 

los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, Hidalgo se 
vuelve una entidad importante en la migración a los Estados Unidos (Alba. 2000; 
CONAPO, 2002 a). 

En este sentido, en la migración internacional de los mexicanos es posible seg
mentar a las regiones "tradicional" y "nueva" (Durand, 1998). El proceso migratorio 
gestado en el estado de Hidalgo puede considerarse en la región "nueva" o inclusive 
definirse como "emergente" (Alba, 2000). Su aparición es atribuida a la expansión del 
fenómeno migratorio al resto de regiones del país, ya que en la región del Occidente 

de México, la migración laboral internacional lleva más de un siglo de ocurrir 
(Canales, 2004). La literatura que documenta la "nueva" migración señala dos fenó

menos relevantes: 1) el surgimiento de nuevas regiones de origen en México y de des

tino en los Estados Unidos y 2) la participación de nuevos actores entre los que sobre

salen los migrantes indígenas (Sassen y Smith, 1992; Kearney, 1994; Rivera-Salgado, 
1999; Hemández-León y Zúñiga, 1999, 2000 y Carol Zabin, 1992). 
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PRESENTACIÓN 

En la primera parte se discute la literatura y los datos que permiten sostener que la 
migración de los hidalguenses a los Estados es de las más intensas que se originan en 
las entidades mexicanas. El fenómeno social en forma masiva es reciente y creciente, 
en él, la participación de la población es preponderantemente masculina, se concentra 
en las edades de 15 a 29 años y es más intensa en cuatro municipios que se estudian 
uno a uno. 

De este modo, enseguida se analiza el problema migratorio laboral internacional 
en el municipio de Pacula. Lo interesante de esta división política es que ocupa el 
segundo lugar a nivel nacional en el orden de importancia de los hogares que tienen 
el mayor porcentaje de migrantes, pues sólo es superado por el municipio de Santa 
Ana del Valle (Oaxaca). A su vez, a nivel estatal, Pacula es en el 2003, la tercera peor 
economía del estado de Hidalgo, pues sólo supera en la producción de bienes y servi
cios a los municipios de Eloxochitlan y Yahualica. En esta división política el 97 por 
ciento del total de localidades es de alto y muy alto grado de marginación. A su vez, 
Pacula es una de las tres cabeceras municipales del estado de Hidalgo que no tiene 
carretera pavimentada. 

Posteriormente se refiere la situación migratoria del municipio de lxmiquilpan, 
división que concentra el mayor volumen de migrantes internacionales y segundo 
lugar en receptores de remesas en el estado de Hidalgo. Este lugar llama la atención 
porque en el 2000 presenta un nivel moderado de marginación. En este sentido, la 
población -en promedio- tiene mejores niveles de bienestar, respecto del estado de 
Hidalgo, circunstancia que permite a su población tener mayores posibilidades de par
ticipación económica. Sin embargo, la concentración de la economía municipal la tie
nen un reducido número de dueños de gasolineras y gaseras. 

Posteriormente se aborda la problemática vigente en Zimapán, lugar en el que es 
interesante constatar que su tradición minera que data desde la época colonial sigue 
siendo preponderante en la generación de bienes y servicios económicos a nivel muni
cipal. A su vez, en este contexto, el sector de los servicios es preponderante en la ofer
ta de empleos y el sector agropecuario prácticamente no existe. Asimismo, según 
Juana Álvarez (1995) del municipio de Zimapán posiblemente documenta al primer 
migrante internacional de origen hidalguense, ya que desde principios de los años 
treinta del siglo pasado, el señor Arculano salió de la localidad de Tenghedó al traba-
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jo agrícola al estado de Texas. Asimismo, en este lugar opera el programa guberna

mental Tres por uno cuya inversión se aplica en invernaderos de jitomate. Por otra 

parte, según un censo levantado por los delegados municipales de los pueblos, a fina

les del 2005, aproximadamente la mitad del total de la población reside permanente

mente en los Estados Unidos. 

Más adelante, se analiza la situación migratoria en el municipio de Tasquillo. Este 

territorio, en el pasado basó su economía en la producción artesanal. En la actualidad, 

la actividad económica local es impulsada por comerciantes al menudeo y al mayoreo, 

además de los profesionistas. Asimismo, este municipio ha sido definido por CONA
PO (202 b) de moderado grado de marginación. Sin embargo, es un territorio que se 

caracteriza por tener una población muy dispersa, por eso es que el 57 por ciento de 
las localidades tienen muy alto y alto grado de marginación. 

Finalmente, en la última parte se presentan las conclusiones generales del trabajo. 
Lo interesante de esta parte es que se presentan las reflexiones de la situación socioe

conómica de los cuatro municipios de estudio, y se ubican los hallazgos en el marco 
de la economía y la migración laboral internacional. 

El acopio de información se basa en fuentes bibliográficas, datos oficiales. Por 

ejemplo los del Instituto Nacional de Geografia e Informática (2000), el Consejo 

Nacional de Población (2002 a, b, c y d), la encuesta Bienvenido Hidalguense (2001) 

y las entrevistas a informantes calificados tales como los migrantes localizados y algu

nos ancianos, cuyos testimonios se usan para reconstruir el proceso y los problemas 

de la migración laboral internacional y la economía general de los municipios de estu

dio. Además de todo esto, se integran grupos de discusión y se estudian algunos casos 
con el propósito de indagar los problemas de la migración laboral internacional. 

12 



Mapa 1 

Los cuatro municipios del estado de Hidalgo con muy alto grado de intensidad 

migratoria internacional, 2000 (Pacula, Ixmiquilpan, Zimapán y Tasquillo) 

PACULA 

ZIMAPAN 

FUENTE: CONAPO, 2002 a. 
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HIDALGO Y LA MIGRACIÓN LABORAL EMERGENTE 

A LOS ESTADOS UNIDOS 

Introducción 

En la actualidad, la salida laboral de los hidalguenses a los Estados Unidos ha cobrado 
mucha relevancia a nivel nacional. Antes del 2000, los datos oficiales disponibles no 
coincidían con la realidad a nivel estatal, pues, las fuentes de información indicaban una 
mínima participación de los hidalguenses en la migración internacional (Serrano, 2005). 
En este sentido, a continuación se confronta la tesis que sostiene la preponderancia de 
las regiones de tradición migratoria como Jalisco, Zacatecas, Michoacán o Guanajuato, 
respecto a las regiones "emergentes" como el estado de Hidalgo, Morelos y Oaxaca. 

Desde la década de los años veinte del siglo pasado, Manuel Gamio ( 1930) señaló 
que la mayor parte de los migrantes mexicanos que se encontraban en los Estados 
Unidos eran originarios del Occidente mexicano, destacando desde entonces a los esta

dos de Guanajuato, Michoacán y Jalisco como los tres principales lugares que aporta
ron los mayores volúmenes de trabajadores. 

En esta línea, Jorge Durand y sus colegas (2001) señalan que el flujo migratorio 
internacional se ha mantenido sin cambios de 1926 a 1992. Los autores aseguran que 
en este tiempo la región del Occidente de México fue responsable del 50 al 60 por 
ciento del volumen total de emigrantes internacionales, y que, la mayor proporción de 
migrantes proceden de las mismas entidades de origen señaladas por Manuei Gamio. 

En contraste, Francisco Alba (2000) advierte que el fenómeno migratorio interna
cional en el año 2000 no es privativo del Occidente de México, sino que tiene impor
tancia en otras regiones. En lo particular, el autor destaca al estado de Hidalgo entre 
las diez principales entidades de origen de los migrantes internacionales. Este indica
dor es bastante parecido al del estado de Jalisco, entidad que en alguna época ha sido 
reconocida como el de mayor importancia en la migración a los Estados Unidos 
(Comelius, 1979; Bustamante, 1989; Arroyo y Valenzuela, 1991 ). 

Al respecto, en México, en el tema de la migración internacional se han construido 
dos categorías regionales: la "tradicional" y "nueva" (Durand, 1998). El proceso migra
torio gestado en el estado de Hidalgo puede considerarse en la región "nueva" o inclu
sive definirse como "emergente" (Alba, 2000), su aparición es atribuida a la expansión 
del fenómeno migratorio al resto de regiones del país, ya que en la región del Occidente 
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de México, la migración laboral internacional lleva más de un siglo de ocurrir (Canales, 
2004). 

La migración tradicional y emergente. 

El conteo en el lugar de origen 
En el tema de la migración internacional se pueden considerar a las categorías regionales 

"tradicional" y "nueva" (Durand, 1998) o "emergente (Alba, 2000). A través de esta sis
tematización se han entretejido una serie de elementos claves para su estudio, entre los 
que sobresalen -aparte de caracterizar la distribución geográfica de procedencia-, la 

importancia que han otorgado a las redes sociales y las causas estmcturales que condicio
nan el proceso. Sin embargo, los trabajos también han predominado en torno a la prime
ra clasificación, es decir, la migración de los mexicanos a los Estados Unidos se ha estu
diado con mayor frecuencia y relevancia en el Occidente de México. Algunos ejemplos 

son: Massey et al., 199 l ;  Al arcón, 1992; Comelius, 1992; Durand, 1989, 1992, 1994, 

1998, 2000; López Castro, 1986; Mines, 198. 1; Verduzco, 1992, 1998. 

Partiendo de este escenario, hay autores que identifican en México a la región "vieja" 

o "tradicional" como el principal espacio geográfico que expulsa población hacia los

Estados Unidos (García y Griego, s.f.), inclusive también se le conoce a este mismo lugar

como la "región histórica" (Durand, et al., 2001). La región "tradicional", "histórica" o

"vieja", del mismo modo se le conoce como la migración que se origina en el Occidente
de México y comprende los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato,

Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas (Massey et al., 1991 ).
En contraparte, se ha desarrollado una literatura creciente que da cuenta de una 

"nueva migración" mexicana que tiene que ver con el resto de estados del país y con dos 

fenómenos relevantes: el surgimiento de nuevas regiones de origen en México y de des

tino en los Estados Unidos, y la participación de nuevos actores entre los que sobresalen 

los rnigrantes indígenas (Sassen and Smith, 1992; Rivera Salgado, 1999; Herrrández

León y Zúñiga, 1999, 2000; Anderson, 1999; Herrera Lima, 2000 y Zabin et al., 1993). 

Desde la década de los años veinte del siglo pasado, Manuel Gamio (1930) señaló 

que la mayor parte de los migrantes mexicanos que se encontraban en los Estados Unidos 
eran originarios de la región Occidente, destacando desde entonces a los estados de 

Guanajuato, Michoacán y Jalisco como los tres principales lugares que aportaron los 
mayores volúmenes de trabajadores. 

Para el año de 1969 Samora ( 1971) documentó que el 3 7.5 % de una muestra de 493 

mexicanos indocumentados detenidos en los Estados Unidos provenía de los estados de 
Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí. 

Al final de la década de los setenta, la Encuesta Nacional de la Emigración a la 
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Frontera Norte y a los Estados Unidos (ENEFNEU) demostró que el 79 por ciento de 

los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos procedían de los siguientes estados, 

listados por orden de importancia: Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, 
Michoacán, San Luis Potosí y Durango (Citado en Alarcón, 1992). 

En este mismo sentido, se ha indicado que la región del Occidente de México es 

el territorio que contribuye con los mayores volúmenes al flujo migratorio internacio
nal, entre ellos, nuevamente sobresalen por su nivel de participación los individuos 

originarios de los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y 

Zacatecas (Cornelius, 1979, 1992; CONAPO, 1984; Corona, 1987, 1997; Winnie y De 

León, 1987; Bustamante, 1989; Arroyo, 1990; Durand et al., 2001). 

Cuadro l. 

Migrantes procedentes de ciudades no fronterizas, según estado de residencia 

que se dirigen a los Estados Unidos, 1998-1999 

Entidad Porcentaje 
México 100.00 

Guanajuato 13.19 
Michoacán 9.55 
Sonora 9.39 
Jalisco 6.66 
Tarnaulipas 6.12 
Nuevo León 5.56 
Chihuahua 5.36 

San Luis Potosí 4.66 
Sinaloa 4.31 
Distrito Federal 4.21 
Oaxaca 3.73 
Vera cruz 3.26 
Zacatecas 3.08 
Guerrero 3.03 
Puebla 2.87 
Estado de México 2.43 
Coa huila 2.24 

Querétaro 2.16 

Hidalgo 1. 71

Resto de estados 6.45

FUENTE: EMIF., 11 de julio de l 998 al I O de julio de 1999. 
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A similares resultados llegan los reportes de la Encuesta sobre Migración 
Internacional en la Frontera Norte (EMIF), pues, en uno de sus dos módulos se regis
tran los flujos migratorios de los mexicanos en las ciudades fronterizas del Norte de 
México. Por ejemplo, en el cuadro l se presenta los flujos de los mexicanos mayores 
de 12 años procedentes del sur que van con la intención de trabajar a los Estados 
Unidos. Los datos corresponden al periodo que va del 11 de julio de 1998 al I O de 
julio de 1999, según la cuarta fase del conteo. Los resultados indican la relevancia del 
fenómeno migratorio en el Occidente de México. 

Según esta información, en un año, es decir, de 1998 a 1999, los cuatro principa
les estados de origen aparecieron en el siguiente orden: Guanajuato, Michoacán, 
Sonora y Jalisco. Destacando además que, más de la quinta parte de los mexicanos 
procedentes del sur que llegan a la Frontera Norte con la intención de cruzar a Estados 
Unidos para buscar trabajo son originarios sólo de los estados de Guanajuato y 
Michoacán (22.74 %). 

En este caso, el estado de Hidalgo ocupa el lugar 20, ya que participa sólo en el 
1.71 % del flujo migratorio. Al final destacan las entidades de menor contribución a 
la migración, tales como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Baja California 
Sur, Baja California, Tabasco, Colima e incluso Morelos. 

En esta linea, Jorge Durand y sus colegas (2001), sostienen que la región "tradi
cional" ha mantenido un papel preponderante y permanente sobre el resto del país. El 
planteamiento fundamental de estos autores se basa en el análisis de los datos de dis
tintas fuentes en un periodo que abarca de 1926 a 1992, lo cual representa la limita
ción más importante, ya que se manejan datos recabados con metodologías muy diver
sas. En el cuadro 2 se concentran dichos resultados, reportando las fuentes consulta
das: 1) Las Estadísticas del Gobierno de México del lugar de origen de los migrantes 
que se dirigen a los Estados Unidos (Taylor, 1934); 2) las Estadísticas del Gobierno 
de México según el lugar de residencia de 118, 059 braceros (Corona, 1987); 3) las 
Estadísticas del Gobierno de México de acuerdo a la residencia de 179, 290 braceros 
(Corona, 1987); 4) la encuesta ENEFNEU consistente en la muestra de 405, 467 resi
dentes mexicanos que fueron a trabajar o buscaron trabajo en los Estados Unidos 
(Corona, 1987); 5) la encuesta ETIDEU que interrogó a 9, 631 indocumentados depor
tados por 12 lugares de la Frontera Norte de México (Corona, 1987 y CONAPO, 
1986) 6); la ENADJD de 1992 (Zenteno y Massey, 1988), 7) la EMIF del año de 1993 
en una muestra de 797,931 migrantes laborales entrevistados al llegar a la Frontera 
Norte de México que tenían la intención de cruzar a los Estados Unidos (COLEF, 
l 994); y 8) la muestra de 4, O 12 migran tes indocumentados que recibieron la amnis
tía como residentes con la Immigration Reform and Control Act de 1986 (PS Survey,
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Cuadro 2. 

Migrantes mexicanos en los Estados Unidos, según región y estado de origen (porcentajes) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1926-1932 1944 1964 1978-1979 1984 1992 1991-1992 1992 2000 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Histórica 44.0 54.0 56.1 61.1 50.5 49.4 50.3 54.1 45.7 

Aguascalientes 1.5 2.3 3.0 - - 1.4 1.6 1.2 1.6 

Colima 0.2 o.o O.O O.O O.O 1.0 1.1 0.8 0.8 

Durango 2.2 3.1 4.1 5.0 3.6 3.0 5.5 4.9 2.7 

Guanajuato 10.3 13.8 11.1 17.1 10.3 11.0 12.3 6.3 10.1 

Jalisco 14.2 6.5 6.7 13.6 13.1 9.6 7.7 18.4 10.8 

Michoacán 9.4 18.7 16.3 8.4 14.7 15.6 10.5 11.3 10.3 

Nayarit 0.3 0.4 2.2 o.o O.O 0.7 0.8 2.2 1.6 

S. Luis Potosí 1.6 2.9 3.9 4.4 3.0 1.9 4.0 2.8 3.9 

Zacatecas 4.3 6.3 8.8 11.8 5.8 4.8 6.8 6.1 4.1 

Otra Región 66.0 46.0 43.9 38.9 49.5 50.6 49.7 45.9 54.3 

FUENTE: Las columnas I a 8 corresponden a la tabla I presentada por Durand et al. (2001: 11 0).La columna 9 
pertenece a los cálculos propios en base al cuadro 13 de INEGI (2000: 86) XH Censo General de Población y 
Vivienda 2000. Tabulados de la muestra censal. Cuestionario ampliado. La estimación propia de la columna 9 se 
obtiene al multiplicar el porcentaje de la población migrante internacional por la población contada en 
México el 14 de febrero del 2000. 

1994). Sólo la columna 9 corresponde a los cálculos propios efectuados a partir de la 

información preeliminar publicada por el Censo de Población y Vivienda, 2000. 
Según Durand y coautores (200 l ), de 1926 a 1992, la migración internacional de los 

mexicanos se ha mantenido virtualmente sin cambios. En este sentido, los autores asegu
ran que la región "histórica" ha contribuido constantemente entre el 50 y el 60 por cien

to del flujo migratorio internacional del país. Sin embargo, según los datos preliminares 
del censo mexicano del 2000 -información de la columna número 9 que ya estaban dis
ponibles antes de la fecha de la publicación-, la migración en la región "tradicional" pre

sentó un porcentaje inferior respecto al volumen de emigrantes procedentes de la "nueva" 
región (45. 7 % y 54.3 %, respectivamente). 

Al respecto, es importante reconocer que en algún momento se han evidenciado cam
bios importantes en las entidades de origen que han aportado los mayores flujos migra

torios a los Estados Unidos, entre ellos, oportunamente se han destacado a los estados de 
Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla (Corona, 
1993; Bustamante et al., 1994; Bustamante·, 1998; Durand, 1998). 
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En contraste, también se ha documentado que el fenómeno migratorio internacio
nal tiene un efecto relevante en la totalidad del país (Alba, 2000). Esta información se 
presenta en el cuadro 3 y concentra a los principales estados de origen según la "inten
sidad" migratoria internacional. Los datos reportados corresponden a las personas que 
salieron de sus viviendas a otro país en los últimos cinco años. En este caso, los diez 
principales estados de alta intensidad migratoria listados por orden de importancia 
son: Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Durango, Morelos, Nayarit, Jalisco, 
Aguascalientes, Hidalgo y San Luis Potosí. Asimismo, también destacan los diez prin
cipales estados que aportan los mayores volúmenes de migrantes, entre ellos se tienen 
a Jalisco, Michoacán, Guanajuato, México, Distrito Federal, Veracruz, Guerrero, 
Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí. A su vez, la información presentada por Alba 
(2000) señala a estados "emergentes" como Morelos e Hidalgo, que se ubican entre 
las diez principales entidades de origen de los migrantes 

Cuadro 3. 

Población migrante internacional según entidad federativa de origen 

( enero de 1995 a febrero del 2000) 
Entidad de origen 

1.- Zacatecas 
2.- Michoacán 
3.- Guanajuato 

4.- Durango 
5.- Morelos 
6.- Nayarit 
7.- Jalisco 
8.-Aguascalientes 

9.- Hidalgo 
10.- San Luis Potosí 
11.- Colima 
12.- Guerrero 
13.- Querétaro 
14.- Chihuahua 
15.- Oaxaca 1. 
Promedio nacional 

Intensidad migratoria Entidad de origen 

4.96 1.-Jalisco 
4.23 2.- Michoacán 
3.57 3.- Guanajuato 
3.01 4.- E. México 
2.97 5.-Distrito Federal 
2.81 6.- Veracruz 
2.80 7.-Guerrero 
2.80 8.-Puebla 
2.79 9.-Zacatecas 
2.74 10.-San Luis Potosí 
2.43 11.-Hidalgo 
2.42 12.- Oaxaca 
1.85 13.-Chihuahua 
1.68 14.- Morelos 
67 15.- Durango 

1.68 Otros 

Distribución porcentual 
de los migrantes 
internacionales 

10.64 

9.98 
9.83 
8.27 
5.34 

4.85 
4.49 
4.31 
4.01 
3.75 
3.69 
3.44 
3.07 
2.75 

2.62 

18.96 

FUENTE: Alba, 2000, según Tabulados del cuestionario ampliado del XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000, INEGI, 2000. Intensidad migratoria: población migrante internacional por cien habi

tantes. 
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Un resultado similar al trabajo de Alba (2000), es el de Marcelli y Cornelius (200 l ), 
autores que discuten los argumentos de Durand y sus colegas (200 l )  al señalar cambios 
importantes en ia migración de los mexicanos a los Estados Unidos. La confrontación se 
fundamenta en el uso de datos oficiales recabados en México y el Sur de California. Entre 
estos cambios destacan seis aspectos relevantes: 1) El establecimiento de los migrantes 
mexicanos en los Estados Unidos tiende a ser más permanente, 2) se trata de personas 
más jóvenes, 3) hay mayor proporción de mujeres, 4) las pesonas tienen mayores niveles 
de escolaridad, 5) hay incrementos importantes de personas originarias del sur de México 
y 6) aumentaron los individuos de origen urbano. 

Siguiendo esta última hipótesis que destaca el papel relevante de la región "emer

gente", enseguida se presenta nueva información que pone en duda la preponderancia 
de la región "tradicional". 

Para empezar se debe considerar a la intensidad migratoria internacional como la 
parte de la población que participa en el proceso migratorio. Según el Consejo 
Nacional de Población (2002) el índice de intensidad migratoria internacional en los 
hogares mexicanos es una medición que integra las siguientes modalidades: 

Hogares con emigrantes durante el quinquenio 1995-2000 que permanecían en los 
Estados Unidos en la fecha del levantamiento censal. 

Hogares con emigrantes entre 1995-2000 que regresaron a México durante el 
mismo periodo. 

Hogares con integrantes que residían en los Estados Unidos en 1995 y regresaron 
a vivir a México antes del levantamiento censal. 

Hogares que recibían remesas. 
Con base en la información de CONAPO (2002-a) referente a la intensidad migra

toria, pero a diferencia de esta fuente, se selecciona sólo el porcentaje de hogares que 
te nían al menos un emigrante, un migrante circular o un migrante de retomo interna
cional, en el quinquenio 1995-2000 (cuadro 4). 

Con esta información ordenada, las 12 principales entidades expulsoras en México 

tienen la siguiente importancia: Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Morelos, San 
Luis Potosí, Durango, Hidalgo, Nayarit, Guerrero, Aguascalientes, Jalisco y Colima. 

Entonces, a nivel nacional la participación de la población hidalguense en la 
migración internacional ocupa el séptimo lugar, intensidad que supera el nivel del 
estado de Jalisco que en algún momento fue considerada como el de mayor importan
cia en la migración de los mexicanos a los Estados Unidos (Cornelius, 1979; 
Bustamante, 1989; Arroyo y Valenzuela, 1991 ). En este caso pues, resulta interesante 
destacar que a pesar de que la migración que se origina en el estado de Hidalgo es 
reciente, a su vez, es más intensa que la que se origina en Jalisco, que tiene tradición 
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Cuadro 4. 

Intensidad migratoria internacional, 

según el porcentaje de hogares con al menos un migrante 

internacional en las entidades de México, 2000 

Entidad Porcentaje de hogares 

con emigrantes en los Estados Unidos 
1. Zacatecas 12.18 

2. Michoacán 10.37 

3. Guanajuato 9.55 

4. Morelos 7.46 

5. San Luis Potosí 7.43 

6. Durango 7.31 

7. Hidalgo 7.14 
8. Nayarit 6.82 

9. Guerrero 6.79 

10. Aguascalientes 6.66 

11. Jalisco 6.53 

12. Colima 5.62 

FUENTE: CONAPO (2002) 

migratoria desde hace más de una centena de años (Canales, 2004). 

Procediendo del mismo modo, y usando la misma unidad de análisis a nivel muni

cipal, es decir, nuevamente se ordena el porcentaje de hogares que tenían uno y más 
migrantes internacionales en el quinquenio 1995 al 2000, según datos de CONAPO 
(2002-a). En este caso, a nivel nacional, el municipio de Pacula (Hidalgo) ocupa el 
segundo lugar en intensidad migratoria, y sólo es superado por el municipio de Santa 
Ana del Valle (Oaxaca). Esta información puede consultarse en el cuadro 5 que pre
senta a los 12 municipios de mayor intensidad migratoria del país. La mayoría perte

necen a entidades "emergentes" como Oaxaca e Hidalgo, lo que constituye una evi

dencia -al menos a nivel municipal- que la intensidad migratoria a los Estados 
Unidos no ocurre preponderantemente en la región "tradicional", y que, en consecuen

cia, los estados de migración "emergente" como Hidalgo y Oaxaca tienen un papel 
importante a escala nacional. 

Al intentar conocer alguna característica común en los principales municipios 

expulsores de migrantes del país, se encontró que estas divisiones tienen pocos habi
tantes, por este motivo es posible sostener que la estimación hecha de la muestra cen

sal tiene errores como el de sobrestimar a los migrantes de los municipios de menor 
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Cuadro 5. 

Intensidad migratoria internacional, 

según el porcentaje de hogares con al menos un migrante 

en los municipios de México, 2000 

Municipio Porcentaje de hogares 
con emiarantes en los Estados Unidos 

Santa Ana del Valle (Oaxaca) 46.67 

Pacula (Hidalgo) 40.27 
San Bartolo Quialapa (Oaxaca) 39.21 
Guadalupe de Ramírez (Oaxaca) 38.48 
San Agustín Atenango (Oaxaca) 36.31 
Caniche (Oaxaca) 36.27 

San Luis Quiaviní (Oaxaca) 34.02 
Santa Inés Yatzeche (Oaxaca) 33.82 
Mezquital (Ourango) 32.74 
Santo Domingo (Oaxaca) 32.59 
General Francisco 
R. Murguía (Zacatecas) 30.99 

Huanímero (Guanajuato) 30.77 

FUENTE: Datos de CONAPO (2002 a). 

población. Y en este caso el mejor ejemplo es el estado de Hidalgo, lugar donde Pacula 

es definido de muy alto grado de intensidad migratoria y es el tercer municipio de 

menor número de habitantes. Asimismo, Eloxochitlán es el municipio más pequeño de 

la entidad, y a su vez, fue definido con alto grado de intensidad migratoria internacio

nal (CONAPO, 2002 a). 

El posible error de estimación de la muestra censal hace necesario que en el 201 O 

se destinen recursos suficientes para aplicar el cuestionario de migración internacio

nal en todos los hogares mexicanos, y así conocer con certeza la importancia del fenó

meno a nivel local, municipal, regional y estatal. 

Finalmente, el Instituto Nacional de Geografia e Informática y coautores (2004) 

con base en la muestra del XII Censo general de Población y Vivienda, 2000 señalan 

que del territorio hidalguense emigraron a los Estados Unidos un total de 62, 169 per
sonas (conteo que abarca de enero de 1995 a febrero del 2000). Asimismo, teniendo 

como base la información de la Coordinación General de Apoyo al Hidalguense en el 

Estado y el Extranjero, que a su vez, se basa en los datos del Observatorio Permanente 
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de la Migración Internacional Hidalguense (OPMIH), en corresponsabilidad con El 
Colegio de la Frontera Norte, La Universidad del Sur de Florida y la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, se estiman alrededor de 150, 000 hidalguenses resi
dentes en los Estados Unidos, cifra que representa el 6.7 % de la población total de la 
entidad. De este modo, la población que abandona el estado de Hidalgo para vivir en 
los Estados Unidos revela que el 82 % son hombres y el 18 % son mujeres, y que más 
de la mitad, tanto de hombres como de mujeres, tienen entre 15 y 24 años. 

Conclusión 

En esta parte del trabajo se describe el papel importante que tiene Hidalgo entre las 

entidades de origen en México en la migración a los Estados Unidos. Según la medi
ción de la intensidad migratoria -entendida como el grado de participación de la 
población en este tipo de movilidad internacional-, se puede concluir que los nive
les elevados de intensidad migratoria no son exclusivos de las entidades ni de los 
municipios que integran a la región tradicional, y que, en consecuencia, las entidades 
de "nueva" o "emergente" migración tienen un papel destacado. Por ejemplo, entre 
ellos, la población del estado de Hidalgo participa en mayor intensidad respecto a 
Jalisco, entidad que en algún momento fue identificado como la de mayor importan

cia en la migración (Cornelius, 1979; Bustamante, 1989; Arroyo y Valenzuela, 1991 ). 
A su vez, el municipio de Pacula (Hidalgo) ocupa el segundo lugar a nivel nacional 
respecto a los hogares que tienen al menos un emigrante, un migrante circular o un 
migrante de retomo de los Estados Unidos. 

En el tema de la migración internacional, al referirnos a las regionalizaciones "tra
dicional" y "nueva", se puede concluir que el panorama que se tenía está cambiando, 
y ahora la población de entidades como Hidalgo participa en niveles similares a los de 
la población de las entidades "tradicionales", a pesar de que en esta última región tiene 
documentado que el proceso existe desde hace más de una centena de años. 

A nivel nacional Hidalgo destaca como una entidad de origen que tiene alto grado 
de intensidad migratoria a los Estados Unidos, y a su vez, tiene muy alto grado de 
marginación (CONAPO, 2002 a y b). Estas condiciones son similares a las del muni
cipio de mayor intensidad que es Pacula. Con base en esta relación, la pregunta que se 
plantea para continuar el trabajo es ¿a nivel municipal como se relacionan la migra
ción internacional y las condiciones socioeconómicas? Tema que se aborda por sepa
rado en los cuatro municipios hidalguenses de mayor intensidad migratoria, bajo el 
siguiente orden de importancia: Pacula, Ixmiquilpan, Zimapán y Tasquillo. 
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PACULA, SEGUNDO LUGAR EN HOGARES CON AL MENOS 

UN EMIGRANTE, UN MIGRANTE CIRCULAR O UN MIGRANTE 

DE RETORNO, 2000 

Introducción 

En este capítulo se analiza la situación social y económica del municipio de Pacula 
(Hidalgo), división política que el Consejo Nacional de Población (2002 a) define de 

muy alto grado de intensidad migratoria internacional. 

Pacula es respecto de los 84 municipios de Hidalgo el de mayor intensidad migra

toria internacional (CONAPO, 2002 a). Desde el punto de vista geográfico, económi

co, cultural y político, esta división municipal se encuentra poco integrada a la capi

tal de estado. Dicha característica -entre otras más- han dificultado el crecimiento de 

su economía. De acuerdo con el Instituto de Geografía e Informática (2004), el sector 

transportes y comercio al menudeo concentran la economía municipal, misma que es 
insignificante en su participación a nivel estatal. Asimismo, el municipio de estudio 

tiene un atraso social muy evidente, pues, presenta muy alto grado de marginación 

(CONAPO, 2002 b). 

En la época prehispánica, Pacula estuvo poblada por indígenas jonaces, chichime
cas y otomíes. A todos ellos, los españoles los denominaron erróneamente chichimecas. 

Dicha identificación se debe a que los indígenas eran considerados como "perros salva
jes" (María Luisa Morales, 1993). 

La diferenciación construida por los españoles tiene su origen en la disputa de las 

tierras, ya que los indígenas vivían en los terrenos con minerales como oro, plata y 

plomo. El proceso de diferenciación social construido desde la época colonial aun 

subsiste hasta nuestros días, pues, por ejemplo, en la localidad de Jiliapan, la denomi

nación popular de los "mecos" corresponde a las personas de piel morena, a los que 

se les llama con desprecio indios chichimecas, lugar donde son rechazados por la 
población local. A propósito, de esta última localidad, ahí aun se preservan los hornos 

de fundición de las minas que fueron descubiertas por los españoles desde el siglo 

XVI. En los dos siglos siguientes, según María Luisa Morales (1993), la población
indígena se redujo considerablemente, ya sea porque los exterminaron al negarse a

dejar sus tierras, a las epidemias o porque fueron usados como mano de obra en las

minas. En la actualidad, en este mismo lugar hay una mina a flor de tierra que explo-
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ta el fósforo. Con este recurso se elaboran fertilizante y alimento para el ganado. El 
uso intensivo de este mineral tuvo su auge en los años ochenta, ya que en esta fecha 
aun existían industrias de fertilizantes en México. En ese entonces, la mina operaba a 
toda su capacidad, y en la actualidad, apenas funciona al 1 O por ciento de lo que lo 
hacía en esa fecha (Sr. José Hemández, 2005). 

La minería en el municipio de Pacula también fue la causa del deterioro ambiental, 
ya que los españoles explotaron los bosques de manera irracional. Los recursos madere
ros se usaron para cocer el mineral, y el agua disponible se utilizó de forma indiscrimi

nada para limpiar y enfriar los metales. En consecuencia, el suelo se erosionó y el agua 
escaseo. Así que, en la actualidad este municipio presenta el problema de la erosión y la 
carencia del vital líquido debido a su accidentada topografia (Arturo Guerrero Guerrero, 
1983). 

Según los informes de los ancianos -citado por María Luisa Morales (1993)- las loca
lidades de Pacula y Fresnillo se originaron de una hacienda que funcionó hasta la etapa 
revolucionaria. En estos lugares aun se recuerda que los dueños eran españoles o france

ses y que obligaban a la gente a trabajar a la fuerza. Así como también se señala que si 
alguien se negaba a pagar sus deudas era encerrado en una cárcel subterránea. A ellos, los 
familiares les arrojaban comida y agua, o en el mejor de los casos, los trabajadores eran 
expulsados al lado de sus familias de la hacienda. 

Pacula, la cabecera municipal, en la época en que la economía se basó en el sistema 
de las haciendas tuvo un desarrollo económico muy importante: había luz propia; teléfo

no de magneto; cine mudo; embotelladoras de cerveza y refresco; fábrica de jabones; lle
gaban los periódicos nacionales; se procesaban los productos agrícolas como quesos, 
mantequilla, dulces y frutas. En realidad, antes de la revolución la sociedad local disfru
taba de la "paz" porfiriana que estaba garantizada por el destacamento militar que regu
larmente asistía a los frecuentes bailes, donde las mujeres engalanaban las fiestas con ves
tidos traídos de Europa (Ricardo Valdés, 2006). 

Al parecer, la etapa revolucionaria marcó la vida social y económica del lugar de 
forma trascendental. La tragedia más recordada ocurrió cuando los revolucionarios incen
diaron a los pobladores de Pacula en la iglesia y se llevaron los granos que ahí se guar
daban. Después de este suceso, la población diezmada salió en forma masiva a lugares 
más seguros como Querétaro, Jalpan, Tequisquiapan y Zimapán (Ricardo Valdés, 2006). 

En este tiempo, la vida económica en Pacula parece tener un lapso muy marcado 
en la etapa de la revolución, circunstancia que parece recuperarse apenas a principios 
de los años cuarenta. En ese entonces, la agricultura comienza a prosperar y se reac

tiva el intercambio comercial entre Pacula y la Ciudad de México. Localmente se 

transportaban maíz y arvejón. En algunas ocasiones el cargamento de granos de un 
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sólo productor abarcaba una fila de 200 mulas. Al regreso de la ciudad, los arrieros 

trasportaban sal para el ganado, que era abundante desde Pacula hasta Jalpan (Sr. 
Gontrán Lara, octubre de 2005). Los granos eran vendidos en México, Pachuca y 

algunas ciudades del Bajío como Querétaro y Celaya (Ricardo Valdés, 2006). De 

hecho, la actividad agrícola y ganadera era practicada de forma intensiva. Los terre
nos planos eran propiedad privada y se utilizaban para el cultivo. Mientras tanto, las 

tierras de las montañas al ser de régimen ejidal fueron aprovechadas en beneficio de 
la mayor parte de los jefes de familia, los que en promedio tenían alrededor de 40 
reses, eso sin contar a los chivos, borregos y cerdos (Sr. Vito Palma, 2005). 

A finales de los años cuarenta, los primeros jefes de familia empezaron a migrar 
como peones de albañil a la Ciudad de México. El trabajo era semanal y popularmen
te eran conocidos como los "macuarros". Los trabajadores tuvieron noticias de la ofer
ta de trabajo en los mercados semanales de Jacala y Zimapán. A estos lugares debie

ron caminar por las veredas, porqué el camino no llegaba hasta Pacula. Asimismo, las 
mujeres jóvenes en esta fecha también se incorporaron al trabajo en las ciudades y se 

emplearon como sirvientas (Sr. Goltrán Lara, 2005). 
De forma alterna a la migración laboral a las ciudades también se ha practicado la 

migración a los Estados Unidos. Este tipo de movilidad empezó a principios de los 

años 30, porque el Sr Juan Sánchez (2005) recuerda que en los años cuarenta consi

guió su primer contrato de bracero en Querétaro, y estima que una década antes algu

nas personas de Pacula ya salían al trabajo internacional. Además, a principios de los 

años treinta del siglo pasado la población de Pacula salía al trabajo a los Estados 
Unidos (Ricardo Valdés, 2006). De este modo, según los testimonios de los migrantes 

localizados en Pacula y Vicente Guerrero, que datan de mediados de los años cuaren

ta, es posible señalar que los contratos de braceros operaron en estos lugares unas dos 
decenas de años, y al final de este periodo, los trabajadores por su cuenta continuaron 
migrando de manera indocumentada. En esta fecha, los trabajadores caminaban a 

Jacala o a Zimapán, de ahí hacían el viaje en autobús a Matamoros o Reynosa, luego 

de cruzar el río Bravo rodeaban caminando las garitas estadounidenses en un tiempo 
que iba de 8 días a un mes (Sr. Vito Palma, 2005). Así pues, según los testimonios de 

los migrantes localizados en este municipio se puede sostener que la migración indo
cumentada no se ha interrumpido. Según los informantes, la migración internacional 
se masificó a finales de los años setenta, pero, esta versión es dudosa porque como se 

verá más adelante en las pirámides de población municipal de 1980, 1990 y 2000 se 
observan hombres faltantes hasta la década de los noventa. 

En el municipio de estudio los "polleros" locales han operado en un período de 

tiempo muy corto, pues, estas personas abandonan esta actividad al momento de 
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Y se fue… Los municipios hidalguenses de muy alta migración internacional, 

se diseñó en formato digital electrónico en la Dirección de Ediciones  

y Publicaciones de la Universidad Autónoma  

del Estado de Hidalgo, en el mes de agosto de 2023. 






