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Resumen 
En el presente trabajo se analiza la migración internacional en el valle de Zimatlán, Oaxaca. 
Normalmente se asume que las remesas que envían los migrantes representan el ingreso principal 
de los hogares en las comunidades de origen. Sin embargo, las remesas no siempre son suficientes 
para sufragar el gasto familiar, la producción agropecuaria y los proyectos familiares. La 
producción agrícola (alimentos básicos, forraje y cultivos comerciales) paga salarios, los cuales, 
junto con la fracción de las remesas asignada al consumo, inyectan liquidez tanto a la economía 
local como a la economía regional. Este trabajo se basa en información primaria obtenida a través 
de un censo y entrevistas estructuradas en 2019 en los municipios de Santa Catarina Quiané, San 
Pablo Huixtepec y Ayoquezco de Aldama en valle de Zimatlán, Oaxaca. Los resultados son 
contrastantes por localidad y reflejan la disponibilidad de recursos naturales. Así, San Pablo 
Huixtepec ha invertido en la modernización de la producción agropecuaria y ha logrado disminuir 
la migración. Santa Catarina Quiané con limitado acceso al riego para sus cultivos aún depende de 
las remesas para complementar su presupuesto familiar. Finalmente, en Ayoquezco de Aldama 
que no cuenta con riego, las cosechas dependen del temporal; por consiguiente, los hogares tienen 
una mayor dependencia de las remesas las cuales han influido en el incremento excesivo de los 
precios del suelo urbano. 
Palabras claves: Remesas, Bienestar Familiar y Desarrollo. 

 
Introducción 
La migración es un proceso social que se percibe a través del movimiento de las personas que van 
de un lugar a otro. El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2018) señala que en el año 2017 
había 257.7 millones de migrantes en el mundo, procedentes de la India, México, Rusia, China, 
Bangladesh y Siria. De este total, el 19% tienen como destino los Estados Unidos y México ocupa 
el segundo lugar dentro de los países que expulsan mayor número de migrantes. La migración en 
las localidades del valle de Zimatlán es motivada principalmente por la falta de oportunidades, el 
empleo mal remunerado en las comunidades y en la región. Por esta razón, la fuerza de trabajo 
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emigra en busca de oportunidades para incrementar su presupuesto familiar a través de las remesas. 
Actualmente el estado de Oaxaca es el origen, destino, tránsito y lugar de retorno de los migrantes. 

El flujo migratorio entre México y Estados Unidos a nivel mundial es considerado como 
uno de los más antiguos y de los más importantes. Al respecto, según Durand (1994) los 
movimientos pendulares, la duración y el ritmo de la migración mexicana han sido marcados por 
las políticas migratorias de los Estados Unidos que están sujetos a circunstancias internacionales 
(guerras), el momento económico (auge o crisis), el ambiente político nacional (elecciones) y los 
requerimientos de mano de obra en el mercado de trabajo. 

La migración como fuente de ingresos de los hogares rurales en el estado de Oaxaca ha 
cobrado fuerza desde mediados del siglo pasado. Una de las regiones con mayor flujo migratorio 
es la de Valles Centrales y en especial este fenómeno ocurre en los municipios con menos 
prosperidad y marginados (Gijón et al., 2000; Gabbarot y Clarke, 2010). En esta región se 
encuentra el Valle de Zimatlán que concentra una parte importante del flujo de las remesas 
internacionales captadas por esta región. Las remesas internacionales proporcionan cierta 
seguridad económica a los habitantes de las comunidades del Valle de Zimatlán; sin embargo, no 
siempre son suficientes para cubrir el gasto familiar, la inversión en cultivos básicos y algún 
proyecto familiar (construcción de una nueva vivienda, adquisición de un vehículo y creación de 
un negocio). Por esta razón, los hogares con migrantes no abandonan las actividades económicas 
locales y regionales que les permiten ingresos permanentes y alimentos. Migrar representa una 
opción para obtener ingresos extraordinarios para financiar proyectos familiares que los ingresos 
normales no alcanzan a cubrir. El monto de las remesas depende, por un lado, del número de 
miembros del hogar que emigren, de su estado civil, edad y escolaridad; y, por otro, del apoyo de 
las redes de paisanos y amigos en el lugar de destino y del desempeño de la economía de Estados 
Unidos. Las remesas normalmente no tienen la periodicidad de los salarios, ya que los trabajos en 
los que se enrolan los migrantes son temporales. No siempre logran establecerse en una ciudad y 
con frecuencia se mueven a otros destinos dentro del territorio norteamericano en donde hay mayor 
oferta de trabajo. 

La migración también se le considera un factor de desarrollo local y regional para las 
comunidades, porque las remesas entran en circulación al comprar productos en los negocios 
locales y en los mercados regionales, al pagar jornales por labores agrícolas y salarios a las 
personas que realicen tequio o desempeñen cargos en el gobierno local a nombre de los migrantes 
(Gijón et al., 2000; Gabbarot y Clarke, 2010). El patrón de la migración México-Estados Unidos 
es sensible a los cambios en la política y la desaceleración de la economía norteamericana que se 
reflejan en una reducción de los flujos de remesas. En México las crisis económicas y las 
catástrofes naturales incrementan la emigración. La información sobre la migración México-
Estados Unidos reportada por el censo de población de 2010 del INEGI indica que en más de un 
millón de viviendas se recibieron remesas; de este total, en más de 557 mil viviendas emigró una 
persona a Estados Unidos entre 2005 y 2010. Asimismo, en 264 mil viviendas hubo migrantes 
circulares que se fueron a vivir o trabajar al país vecino y regresaron a México en este periodo; y 
en 628 mil viviendas regresaron miembros del hogar que residían en los Estados Unidos en 2005. 
Estos movimientos migratorios están influenciados por eventos ocurridos en el lugar de destino, 
pero también hay factores que tienen influencia sobre los migrantes y que actúan desde las 
comunidades de origen como son: los lazos familiares, la nostalgia por las fiestas patronales y los 
cargos asignados a los migrantes en los municipios que eligen sus autoridades al margen de los 
partidos políticos.  
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Marco teórico 
Antecedentes de la migración internacional en México 
El concepto de desarrollo económico comienza a tomar importancia a finales de la Segunda Guerra 
Mundial y se expresa en América Latina a través de políticas para impulsar el desarrollo de los 
países desde Estados Unidos. México por esos años tenía su propio modelo de desarrollo 
impulsado por la modernización de la agricultura cuyos excedentes de divisas financiaron la 
importación de maquinaria demandada por la industrialización; este proceso impulsó la movilidad 
de la población rural a las ciudades industriales en donde prosperaba el comercio moderno y los 
servicios. Así, a mediados del siglo XX el término de desarrollo se entendía como el crecimiento 
económico medido a través del Producto Interno Bruto; no obstante, el progreso visto desde esta 
perspectiva no beneficiaba a toda la población e incrementaba la desigualdad. El gobierno de 
México intento revertir estas tendencias a través de del programa de desarrollo de regiones rurales 
denominado comisiones de las cuencas hidrológicas. Este programa inició en la segunda mitad de 
los cuarenta y se prolongó por cuatro décadas (Barkin & King, 1970). En el estado de Oaxaca 
recibieron apoyo en infraestructura (carreteras, presas, electrificación, escuelas y servicios de 
salud), asistencia agrícola e industrialización rural en varias regiones a través de la Comisiones del 
Río Balsas, del Papaloapan y del Istmo (Reyes Morales, 1983; Barkin & King, 1970).  

Se suscribió un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para proporcionar mano de 
obra rural para cubrir el déficit de mano de obra en la agricultura de ese país durante la Segunda 
Guerra Mundial y la postguerra (Durand & Massey, 2003). Este acuerdo de migración laboral 
bilateral terminó a mediados de los sesenta, pero dejó la experiencia migratoria en los hogares de 
los migrantes que nutrió a una nueva corriente migratoria indocumentada de México a estados 
Unidos. Mientras las políticas de desarrollo tuvieron el enfoque del estado de bienestar, la 
migración se mantuvo a bajos niveles, porque había políticas que incluían a los pequeños 
productores agricultores; a partir de 1983 empezaron los ajustes al gasto público y el 
desmantelamiento de las políticas de bienestar para el campo que incluían: crédito, asistencia 
técnica, semillas mejoradas, fertilizantes y precio de garantía (Reyes Morales, Gijón Cruz, 2007). 
Según Myre (1988) el crédito agrícola proporcionaba liquidez a los hogares rurales y al 
desaparecer Banrural los pequeños productores tuvieron que emigrar en busca de liquidez para 
sostener la producción de básicos.  

 
Concepto y teorías de migración internacional 
El glosario sobre migración emitido por la Organización Internacional para las migraciones (OIM) 
define a la migración como el “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro 
del mismo, que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o 
sus causas; incluye: migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, 
migrantes económicos.” Así, conceptualiza a la migración internacional como el movimiento de 
personas que dejan su lugar de origen para establecerse temporal o permanentemente en otro país 
e implica el cruce de una frontera (OIM, 2016). Con base en lo anterior, una persona es considerada 
migrante desde el momento en que abandona su lugar de origen y se dirige a uno nuevo por un 
periodo de tiempo determinado o indeterminado. 

La migración es considerada como un fenómeno de movilidad que las personas realizan 
entre regiones y países, a fin de acceder a mejores oportunidades de empleo, estudio y de unión 
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familiar, situaciones que llegan a tejer una cultura de migración (Covarrubias, 2012). Por su parte, 
Castles (2000) señala que la migración a lo largo de la historia ha sido percibida como un agente 
de cambio, tanto en las comunidades de origen como en las comunidades de destino, entonces, la 
migración es uno de los factores con mayor influencia en la transformación y el desarrollo social 
en todo el mundo; es el resultado de la integración de las comunidades locales y de sus economías. 
La migración en la primera mitad del siglo XX fue considerada factor de transferencia de capitales 
de los países más desarrollados a los menos desarrollados, lo que se percibía en el traslado de la 
fuerza laboral del ámbito rural al industrial; así, los neoclásicos argumentaban que la migración se 
centraba en la búsqueda de mejores salarios y se reflejaba en los niveles de ingreso y bienestar 
social (Durand y Massey, 2003). 

Se consideran dos sectores de la economía nacional: el tradicional orientado a la agricultura 
de subsistencia y el industrial urbano; el primer sector se caracteriza por la mano de obra excedente 
de producción y el segundo por la transferencia de mano obra proveniente del sector agrícola. 
Lewis (1954) argumentaba que los trabajadores del sector agrícola migraban al sector industrial, 
incentivados por las diferencias de salarios. En este sentido, los países desarrollados ofertaban 
trabajos con salarios altos, mientras que los menos desarrollados demandaban empleo. Bajo esta 
premisa la oferta laboral decrece y los salarios eventualmente se incrementan en los países pobres 
en capital, mientras que en los países ricos en capital la oferta laboral aumenta y los salarios caen 
(Lewis, 1954). Por su parte Todaro (1982) señala que dicho modelo se centra en el proceso de 
transferencia de mano de obra y el crecimiento del empleo en el sector moderno. Además, Lewis 
(1954) llamaba sector moderno a las zonas urbanas en donde había mayor productividad. El 
modelo demostraba la transformación estructural de la economía; de esta manera, la acumulación 
de los ingresos por los capitalistas en dicho sector, lograban incrementar la producción y el empleo 
en el sector moderno. En el sector moderno existe un mercado competitivo, el cual de cierta forma 
garantiza la existencia de un salario urbano de manera constante hasta llegar al punto en que se 
agote el exceso de mano de obra rural. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que existe 
desempleo en las ciudades y poco exceso de mano de obra en el campo (Lewis, 1954). Los modelos 
creados por Lewis, Ranis y Feis se enfocaban a explicar la migración laboral internacional como 
un proceso de desarrollo económico, en el cual establecía la migración era una causada por las 
diferencias geográficas, disparidades regionales, oferta y demanda de trabajo (Todaro y Maruszko, 
1987). 

El modelo de migración de Todaro (1969) argumenta que la migración rural-urbana se 
manifiesta como un medio de transformación del trabajador agrícola en un obrero empleado en la 
industria, es decir, la migración ocurre del campo a ciudad. El enfoque del modelo de Todaro se 
fundamenta en la decisión individual de migrar, de acuerdo con las elecciones de “racionalidad 
económica”, es decir, la búsqueda del mejoramiento del bienestar individual, dado el balance entre 
los ingresos y los costos entre las regiones y los países. La premisa básica del modelo es que los 
migrantes antes de tomar decisiones consideran las oportunidades del mercado de trabajo, tanto en 
el sector rural como en el urbano, a fin de maximizar sus ganancias esperadas medidas por: la 
diferencia en los ingresos reales entre el trabajo rural y urbano, así como las probabilidades de 
obtener un empleo urbano (Todaro ,1971).  

Sjaastad (1962) señala que la migración se considera una inversión en capital humano. El 
análisis del enfoque de la decisión individual incluye las diferencias salariales que se manifiestan 
por la edad, el sexo, el nivel de escolaridad, la experiencia, las regiones, estados, países y los 
diversos tipos de actividades. Los estudios sobre las decisiones individuales sobre migración deben 
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estar en sintonía con la movilidad laboral, ya que se debe tener en cuenta el vínculo establecido 
entre la decisión de emigrar y la probabilidad de encontrar o cambiar de trabajo. La nueva 
economía de la migración laboral cuestiona los supuestos y conclusiones de la teoría neoclásica 
(Stark y Bloom, 1985) y argumenta que la decisión de migrar se basa en las voluntades de la 
familia y la comunidad, con el fin de maximizar los nuevos ingresos y minimizar los riesgos 
económicos. Además, dichas circunstancias le otorgan un estatus social dentro de la jerarquía local 
(Stark, 1991; Taylor 1986, 1987). Esta corriente abandona el individualismo de la teoría 
económica neoclásica ya que considera a la familia y la comunidad. 

Durand & Massey (2013) señalan que en los países desarrollados se implementan 
mecanismos institucionales para proteger a los agricultores de las variaciones del mercado, 
desastres naturales y las fluctuaciones de los precios. Con dichas acciones se disminuyen los 
riesgos que enfrentan los ingresos familiares, sin embargo, en los países pobres para controlar los 
riesgos que ponen en peligro el bienestar del hogar los ingresos familiares se tienden a diversificar, 
dado que deben obtener el sustento del hogar. En México la expulsión de los migrantes en los 
hogares se da en forma de tradición, es decir, por lo menos un miembro sale a trabajar al exterior 
con el fin de obtener remesas que ayuden a la economía del hogar. Las remesas no solamente se 
destinan al consumo, también al ahorro y a la inversión productiva (Durand, 1986). Entonces la 
migración internacional es vista como una estrategia que permite acumular fondos y a su vez 
emplearnos como préstamos (Durand & Massey, 2013). 

La nueva teoría económica de la migración laboral cuestiona el efecto sobre las utilidades 
en los grupos socioeconómicos (Durand & Massey, 2013). Un aumento de una cantidad de dinero 
en los ingresos significa lo mismo para una persona, sin considerar las condiciones de la 
comunidad y su posición en la distribución de los ingresos locales. Los autores de la nueva teoría 
económica argumentan que las familias de los migrantes mejoran sus ingresos y su 
posicionamiento respecto a las familias de una comunidad (Stark y Taylor, 1989, 199; Stark, 
1991). Asimismo, las carencias de una familia dependen de los ingresos, entonces el envío de un 
integrante de la familia hacia el exterior modifica los ingresos y como resultado las familias. 

 
Bienestar 
El bienestar se asume como un fin de acuerdo a Sen (2000) quien argumenta que es un estado 
intrínseco de la persona y por los supuestos de los enfoques de la economía tradicional; es decir, 
el bienestar da importancia a los bienes y a los derechos tal como lo señala Nussbaum (2002): el 
bienestar se define en función de las capacidades, habilidades para desempeñar alguna actividad: 
Si se mejoran las condiciones de vida de las poblaciones a través del desarrollo se impacta 
directamente el bienestar. Además, el mismo autor argumenta que las necesidades básicas de una 
población forman parte de las capacidades y el número de alternativas que las personas tengan 
facilita la libertad de elección contribuyendo al bienestar humano. 

 
Metodología 
La información primaria es la fuente de alimentación de la investigación y se obtuvo a través el 
trabajo de campo mediante entrevistas estructuradas y un censo parcial en: Santa Catarina Quiané, 
San Pablo Huixtepec y Ayoquezco de Aldama, cabeceras municipales ubicadas en el Valle de 
Zimatlán, Oaxaca. La unidad de análisis de la investigación son los hogares y las localidades de 
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estudio. Durante los meses de marzo y abril del año 2019, se realizó el levantamiento de un censo 
parcial de hogares con el propósito de identificar el número de migrantes por hogar, los destinos 
de los migrantes y las actividades agrícolas y ganaderas locales.  

En Santa Catarina Quiané se censó el 47.4% de las viviendas, en San Pablo Huixtepec el 
58.4% y en Ayoquezco de Aldama el 19.6%. Una vez realizado el censo en las comunidades de 
estudio, se revisó detalladamente la información obtenida en los cuestionarios y posteriormente se 
procedió a codificar las respuestas y a integrar la base de datos en Excel. La información se analizó 
mediante análisis estadístico descriptivo y cualitativamente a través de las respuestas a las 
preguntas abiertas y semi-abiertas del censo y respuestas a las entrevistas estructuradas. 

 
Resultados 
Haciendo un balance de tres cuartos de siglo de historia oficial de la migración oaxaqueña, el 
estado de Oaxaca es más bien un estado expulsor de población que receptor y sus flujos migratorios 
se han dirigido tanto a las ciudades más prósperas como las zonas de agricultura comercial de 
México y a nivel internacional éxodo se concentra en Estados Unidos. Asimismo, de acuerdo con 
la historia oral de las regiones del Istmo y Valles Centrales por el territorio oaxaqueño se han 
construido durante medio siglo varias rutas de migrantes centroamericanos que escapaban de la 
represión militar y de la pobreza en busca un mejor futuro en Estados Unidos. En el nuevo milenio 
por estas rutas también transitan migrantes procedentes del Caribe y África hacia el mismo destino 
y finalmente los medios de comunicación internacionales empiezan a darle la importancia que esta 
corriente migratoria merece. El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM, 2018) 
considera que la migración internacional es más visible en las edades productivas y 
específicamente en la cohorte de 20 a 29 años que incluye el 30.37% del total del flujo migratorio. 
Las matrículas consulares otorgadas a migrantes oaxaqueños en los Estados Unidos en 2016 
ascendieron a 53,549, lo que representó el 6.6% a nivel nacional; de las cuales 20,296 
correspondieron a mujeres y 33,253 a hombres. Asimismo, el perfil de los migrantes mexicanos 
en Estados Unidos en 2017 era: los hombres migrantes tenían una edad promedio de 41 años, el 
54,6% eran casados, con una escolaridad promedio de segundo año de secundaria, el 50.6% estaba 
empleado en el sector terciario y la principal actividad económica es la construcción. Mientras que 
la edad promedio de las mujeres migrantes es de 43 años, el 54% se encontraba casada, con un 
grado de escolaridad de segundo año de secundaria, el 81% de las mujeres se emplea en el sector 
terciario y las principales actividades económicas se relacionaban con la educación y la salud. 

 
Migración 
En Oaxaca el origen de la migración internacional se remonta a 1942 con la aparición del Programa 
Bracero. Una característica de estas entidades como Oaxaca es que se distingue por tener una 
migración interna, dirigida hacia las grandes ciudades del país y a los campos agrícolas del Norte 
de México (CONAPO, 2010), patrón que se continúa repitiendo en las comunidades de estudio. 
Zúñiga y Hernández (2005) relatan que durante el siglo XX la migración mexicana hacia Estados 
Unidos aumentó, lo cual ocasionó que los lugares de destino se diversificaran, de tal manera que 
el destino común en los años sesenta ya no era Texas, la migración se expandió hasta llegar a 
California y conforme el paso de los años el desplazamiento se dio hacia otros estados y ciudades 
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de la Unión Americana. Este proceso también se puede observar en la historia de la migración 
internacional del estado de Oaxaca en casi ocho décadas. 

Hoy en día es común encontrar en los Estados Unidos barrios conformados por migrantes 
provenientes de una misma comunidad de origen; en este sentido, se puede hacer referencia a los 
hallazgos obtenidos en el censo parcial levantado en las localidades de Santa Catarina Quiané, San 
Pablo Huixtepec y Ayoquezco de Aldama cuyos migrantes se concentran en varias ciudades del 
estado de California. Durand y Massey (2003) explican que las concentraciones o asentamientos 
de los migrantes funcionan como redes sociales, que transmiten su cultura y sus valores a las 
nuevas generaciones de migrantes. Observamos que los migrantes oaxaqueños forman extensiones 
de sus comunidades de origen en las ciudades norteamericanas y se organizan para reunir fondos 
y enviar remesas colectivas a sus comunidades de origen a fin de financiar obras de beneficio 
común y las fiestas patronales. Asimismo, se forman comunidades que reproducen sus costumbres, 
tradiciones, prácticas sociales; de esta manera, se fortalecen las identidades de los migrantes 
oaxaqueños (comunitaria, regional y nacional). En el estado de Oregón hemos notado que desde 
la primera generación los migrantes oaxaqueños migrantes se integran a la economía como 
asalariados, profesores en las universidades o emprendiendo negocios orientados al mercado 
nostálgico y conviven con familias oregonenses del estrato socioeconómico al que pertenecen y 
con miembros de su iglesia. En generaciones más avanzadas de estados de migrantes procedentes 
de Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Zacatecas aún conservan su identidad mexicana y regional se 
nota su participación en la política de Estados Unidos y en la política mexicana a través de 
organizaciones de migrantes. Queda de manifiesto que no existe una identidad única ni en los 
migrantes recién llegados ni las generaciones avanzadas. Para los migrantes oaxaqueños su 
primera identidad está ligada a su comunidad de origen; en segundo lugar, está la región cultural 
a la que pertenecen; y en tercero está la identidad nacional construida por el estado mexicano a lo 
largo de dos siglos de vida independiente. Sin duda, la migración trae consigo efectos positivos y 
negativos en las comunidades de origen, como son: la perdida de habitantes, cambios en las 
condiciones socioeconómicas, políticas y culturales a nivel personal y familiar (CONAPO, 2010). 
Desde luego, no toda visión de la migración es favorable. Los migrantes y sobre todo los hijos de 
los migrantes se pueden volver adictos al consumo de alcohol y las drogas, si se involucran en las 
“gangas” o como válvula de escape al rechazo social de que son objeto. Algunos migrantes envían 
a sus hijos mal portados a su comunidad de origen a casa de los abuelos y estos se convierten en 
agentes de cambio negativos. Otros migrantes traen nuevas enfermedades a sus comunidades y 
nuevos patrones de consumo. En los lugares de destino también inducen cambios en la sociedad. 
Por ejemplo, los migrantes de segunda generación del municipio San Francisco Cajonos que 
pertenece al Distrito de Villa Alta, Oaxaca, quienes pertenecieron al programa bracero han 
reabierto templos católicos en Los Ángeles y la primera generación de migrantes de las regiones 
Valles Centrales y Mixteca han ganado posiciones como profesores en la Universidad de Los 
Ángeles gracias a su activismo político binacional y, desde luego, a que obtuvieron el doctorado 
en una prestigiosa universidad del estado de California. 

La migración afecta la estructura demográfica y esto se puede observar en el Valle de 
Zimatlán en las localidades de estudio, en donde la mayor frecuencia de respuestas al censo fue de 
matrimonios de la tercera edad y con frecuencia solamente queda uno de los cónyuges de avanzada 
edad. La CONAPO señala que la migración propicia que la gente joven en edad productiva y 
reproductiva abandone su lugar de origen, entonces, las regiones de destino rejuvenecen, mientras 
que, las comunidades de origen envejecen; es decir, mientras que en las comunidades de destino 
aumenta la natalidad, en las comunidades de origen aumenta la mortalidad (CONAPO, 2019). Una 
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característica común en los hogares es que había al menos un miembro migrante y los destinos 
son: otra región del estado de Oaxaca, otra entidad de la república y los Estados Unidos; a cambio, 
las familias reciben remesas para cubrir los gastos del hogar. Testimonios de las comunidades de 
estudio indican que al principio los migrantes eran solo hombres. Como resultado, hubo una 
reorganización en los hogares y las mujeres tuvieron que hacerse cargo de las actividades 
agropecuarias y contratar mano de obra en los pueblos vecinos para sostener la producción de 
básicos, forraje y cultivos comerciales en donde había acceso a riego. La migración desde sus 
orígenes ha tenido como incentivo mejorar las condiciones de vida de los hogares a través de las 
remesas y una segunda meta se relaciona con un proyecto familiar que equipare el estilo de vida 
rural con el urbano o iniciar un negocio.  

El tamaño promedio de los hogares en la comunidad de Santa Catarina Quiané es de 3.6 
miembros, mientras que en San Pablo Huixtepec es de 4.3 personas y en Ayoquezco de Aldama 
3.5 miembros. Hace varias décadas, era común que en las comunidades rurales el número de 
integrantes de los hogares era mayor a 5 personas. Entonces era válida la lógica de la teoría de la 
economía campesina de Chayanov (1974) la cual indica que el número de miembros que 
conforman un hogar determina su fuerza de trabajo y, por lo tanto, el volumen de la producción. 
Así, un máximo de producción se atribuye a un número considerable de fuerza de trabajo y un 
nivel bajo de producción sería determinado por la fuerza de trabajo mínimo conocido como 
subsistencia en el hogar. Las condiciones han cambiado debido a la incorporación de tecnología 
que sustituye en gran parte de la mano de obra, pero al mismo tiempo se requiere un uso intensivo 
de capital. En este sentido, la migración ha reducido el número de miembros del hogar y en muchos 
pueblos se han abandonado los campos agrícolas y se ha dejado de producir; esto se debe, en parte, 
a que los hogares no tuvieron capacidad para reorganizarse ni liquidez para contratar mano de obra 
y comprar maquinaria. Al respecto, en Santa Catarina Quiané se han dejado de cultivar los campos 
en los últimos años. Algunos habitantes señalan que se debe a la falta de mano de obra; no obstante, 
se ha incrementado el número de casas en construcción que tienen una característica en común: 
son grandes y se encuentran deshabitadas; estas representan el sueño de los migrantes: un día van 
a regresar a su comunidad de origen para pasar el resto de sus días. Las metas principales de los 
migrantes de Santa Catarina Quiané son: construir una vivienda y dar una educación universitaria 
a los hijos. 

En San Pablo Huixtepec que es una pequeña ciudad agropecuaria la migración ha 
incentivado la producción mediante inversión en tecnología que se ve en los sistemas de riego por 
aspersión automatizados, la construcción de invernaderos y establos para el ganado lechero, así 
también en la organización para comercializar sus productos agropecuarios e instituciones 
financieras. En Ayoquezco de Aldama ven a los Estados Unidos como Meca los musulmanes, ya 
que la gran mayoría de los hogares recibe las remesas y su economía se encuentra dolarizada. En 
esta comunidad se creó un mercado de tierra urbana y los precios son tan altos que solo los 
migrantes tienen capacidad para comprar terrenos. 

En el gráfico 1 se muestra el número de migrantes por hogar y como se puede observar en 
las comunidades de estudio se tiene como mínimo a un migrante por cada hogar y como máximo 
10. Un caso especial es el de los hogares de San Pablo Huixtepec. Los estudios de migración 
señalan con frecuencia que el número de migrantes depende del tamaño del hogar, es decir, entre 
mayor sea el número de integrantes mayor será el número de migrantes (Reyes Morales et al., 
2004; Reyes Morales & Gijón Cruz, 2007). Esto ocurre en San Pablo Huixtepec oscila desde 2 
hasta 10 miembros quienes se encuentran en diversos destinos del territorio norteamericano. 
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Gráfico 1. Número de migrantes por hogares de Santa Catarina Quiané, San Pablo Huixtepec y 
Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, 2019. 

 
Fuente: Resultados de censo de viviendas aplicado en Santa Catarina Quiané y San Pablo 

Huixtepec, Oaxaca, Oax. Marzo y abril de 2019. 
 
A continuación, se muestran los destinos más frecuentes de los migrantes dentro de las 

regiones del estado, el país y el extranjero. En el gráfico número 2 aparecen las regiones del estado 
de Oaxaca en donde se encuentran ubicados los migrantes, de acuerdo con los hallazgos obtenidos 
en campo. Se encontró que más de un miembro de los hogares viven fuera de la población, puesto 
que se casaron con personas foráneas o se encuentran trabajando como migrantes. Los destinos 
más recurrentes de los migrantes de Santa Catarina Quiané, San Pablo Huixtepec y Ayoquezco de 
Aldama se encuentran en la región de los Valles Centrales; específicamente en Villa de Etla, 
Guegovela perteneciente al municipio de Ayoquezco de Aldama, Santiago Matatlán y la Ciudad 
de Oaxaca; después aparecen destinos de la región de la Mixteca: Asunción Nochixtlán y Heroica 
Ciudad de Huajuapan de León; con menor frecuencia aparecen destinos de las regiones de la Costa, 
el Istmo y la Cañada. 

En las comunidades de estudio los flujos de migrantes internos se concentra en los estados 
del centro y el norte del país, dado que geográficamente convergen diversas vías de comunicación 
propician el intercambio comercial con metrópolis del país (INEGI, 2015). Uno de los principales 
anhelos de los migrantes al salir de sus comunidades de origen es conseguir un trabajo bien 
remunerado y con ello mejorar las condiciones de vida de su familia. Ante la falta de fuentes de 
empleos y oportunidades en el estado de Oaxaca los ciudadanos optan por emplearse en las grandes 
ciudades. La migración en las comunidades rurales se asocia a la nula integración de mercados 
laborales y al alto grado de marginación. Los migrantes de Santa Catarina Quiané y San Pablo 
Huixtepec se emplean en la industria manufacturera, hotelería y el turismo en Baja California; en 
Sinaloa trabajan en los campos agrícolas y ganaderos, en la pesca. Es importante señalar que las 
estancias de trabajo en estos estados son por periodos cortos, en la mayoría de las ocasiones los 
trabajadores se van contratados y al término del contrato de trabajo retornan a sus comunidades.  
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Gráfico 2. Migración del Valle de Zimatlán hacia otras las regiones del estado de Oaxaca 2019. 

 
Fuente: Resultados de censo de viviendas aplicado en Santa Catarina Quiané y San Pablo 

Huixtepec, Oaxaca, Oax. Marzo y abril de 2019. 
 
Los habitantes de las comunidades de estudio señalan que el primer miembro en salir del 

hogar normalmente es el jefe de la familia (hombre) y en algunas ocasiones suele ir acompañado 
de su la esposa o incluso puede ir la familia completa. Sin embargo, hay la tendencia que los 
migrantes dejan a los hijos al cuidado de los abuelos; con el fin de incrementar los ingresos y 
satisfacer las necesidades de educación, salud, gastos en alimentación, transporte, construcción de 
viviendas y apertura de negocios. La migración entre Estados Unidos y México en los últimos años 
ha sufrido cambios radicales, debido a los factores socioeconómicos y políticos, entre ellos se 
encuentra la implementación de políticas de seguridad nacional; esto incluye el aumento de 
medidas de seguridad fronteriza ocasionando que obliga a los migrantes a buscar entradas alternas 
de mayor peligro. Asimismo, la implementación de políticas restrictivas se ha visto reflejadas en 
el aumento de número de deportados (Anuario de migración, 2015). En el gráfico 3 se muestran 
los estados de destino de los migrantes nacionales de Santa Catarina Quiané, San Pablo Huixtepec 
y Ayoquezco de Aldama. 

La migración ha inducido en las comunidades de origen dos efectos: la pérdida de la mano 
de obra y ganancias en mano de obra en el país receptor. Una de las razones por las que los 
migrantes deciden migrar es la falta de oportunidades, las escasas fuentes de empleo y los salarios 
mal remunerados que se ofertan en sus comunidades de origen. En estas condiciones, la necesidad 
ha obligado a los jefes del hogar a migrar para cubrir las necesidades de sus familias. 

En México el flujo migratorio se integra principalmente por personas de bajos grados de 
escolaridad, los trabajos a los que acceden en los Estados Unidos son de baja remuneración y 
calificación. Los datos de la CPS (2010) relacionan a los mexicanos con trabajos dedicados a los 
alimentos, mantenimiento, limpieza de edificios, producción, transporte, construcción y 
reparación. La remuneración en estas actividades es superior al que recibirían en Oaxaca y menor 
al que recibiría un estadounidense. Los migrantes de las comunidades de estudio se concentran en 
las ciudades de Portland, Oregón; Yuma, Arizona; San Marcos, San José, Salinas, Los Ángeles, 
San Diego, Santa Cruz, Fresnos, Sacramento y Seaside en el estado de California; San Luis Misuri, 
Chicago, Ilinois; Jersey Ciy, Nueva Jersey; Miami, Florida; Nueva York, Houston, Texas; varias 
ciudades de los estados de Colorado, Oklahoma, Utah, Ohio, Minnesota, Virginia y Pensilvania; 
y Canadá. 
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Gráfico 3. Migración interna del Valle de Zimatlán en la república mexicana 2019 

 
Fuente: Resultados de censo de viviendas aplicado en Santa Catarina Quiané y San Pablo 

Huixtepec, Oaxaca, Oax. Marzo y abril de 2019. 
 
En estado de California se concentran la mayoría de los migrantes del Valle de Zimatlán, 

por ejemplo, los migrantes de San Pablo Huixtepec han conformado un barrio entre familiares y 
paisanos llamado San Pablo, a fin de conservar y fortalecer su cultura y sus tradiciones. Stalker 
(2018) hace énfasis en que la migración genera efectos positivos en el crecimiento de los países 
receptores, la fuerza de trabajo migrante aumenta la productividad, algunos migrantes logran 
consolidar un negocio en los Estados Unidos o en sus comunidades de origen. En el gráfico 4 se 
muestran las ciudades de destino de los migrantes de Santa Catarina Quiané, San Pablo Huixtepec 
y Ayoquezco de Aldama. 

A pesar del constante flujo migratorio en Santa Catarina Quiané y San Pablo Huixtepec, 
no cuentan con organizaciones de migrantes de manera formal. Si bien los migrantes se hacen 
presentes en las fiestas patronales y en los periodos vacacionales no formado una organización en 
Estados Unidos. Es importante señalar que en San Pablo Huixtepec se implementó un programa 
por parte del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), cuyo objetivo fue reunir a los 
ancianos mayores de 60 años con sus familiares radicados en los Estados Unidos. El programa se 
llamó “Guelaguetza familiar e intercambio Cultural Oaxaca Estados Unidos” y consistió en llevar 
a los familiares en calidad de embajadores culturales, es decir, fortalecer el sentido de pertenencia 
con la comunidad de origen y transmitir su cultura, las tradiciones y su lengua a los hijos de los 
migrantes oaxaqueños. En San Pablo Huixtepec existe la tradición que los migrantes residentes 
radicados en Estados Unidos arreglen los documentos de sus padres, otorgándoles la ciudadanía u 
obteniendo la visa de turista. Por este motivo, el programa no tuvo un impacto significativo en esta 
pequeña ciudad. En contraste en Ayoquezco de Aldama si se cuenta con una organización de 
migrantes llamada “Todos por Ayoquezco” cuya función principal es incentivar el desarrollo de 
la comunidad a través de aportaciones económicas. Por otra parte, se cuenta con la organización 
de “los braceros” que está integrada por las personas que pertenecieron al programa bracero y que 
con el paso del tiempo se organizaron para reclamar el fondo de ahorro que el gobierno mexicano 
les retenía de sus salarios. 
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Gráfico 4. Migración del Valle de Zimatlán a los Estados Unidos de América 2019. 

 
Fuente: Resultados de censo de viviendas aplicado en Santa Catarina Quiané y San Pablo 

Huixtepec, Oaxaca, Oax. Marzo y abril de 2019. 
 

Actividades agrícolas 
La agricultura se define como el cultivo de diferentes plantas, semillas y frutos, para proveer de 
alimentos al ser humano y de materias primas a la industria (INEGI. 2019); se clasifica de acuerdo 
con la forma de abasto de agua: la agricultura de riego se da cuando hay disponibilidad de agua a 
través de canales u otros sistemas de riego que permite la siembra. Normalmente hay dos ciclos 
agrícolas por año, por su parte la agricultura de temporal depende de las lluvias y la siembra solo 
es una vez al año. En Santa Catarina Quiané y Ayoquezco de Aldama la agricultura es de 
autoconsumo, los excedentes de la producción son destinados a la venta en el mercado de Zimatlán 
de Álvarez en donde se ubica uno de los mercados regionales. En San Pablo Huixtepec la actividad 
agrícola es una de las principales actividades económicas. Los hogares con parcelas de tierra 
agrícola han invertido en maquinaria, herramientas, semillas mejoradas, fertilizantes y sistemas de 
riego. La producción agrícola cumple con estándares de calidad que les ha permitido colocar las 
cosechas en diferentes mercados. La economía local del municipio depende de las actividades 
agrícolas orientadas a la producción de cultivos básicos, hortalizas y forraje.  

En el gráfico 5 se muestran principales cultivos que se producen en las comunidades de 
estudio. El maíz en grano y el frijol son los cultivos de mayor producción y son la base de la 
alimentación de las familias. El maíz de grano se siembra en tierras de riego y temporal. En San 
Pablo Huixtepec se produce en mayor volumen el maíz en grano y la alfalfa; estos cultivos que se 
destinan a la alimentación del ganado, ya sea en forraje fresco o seco. En promedio obtienen 1,150 
kg de maíz y alrededor de 600 kg de frijol por hectárea en periodo de cada cosecha. 
Aproximadamente se obtienen 80,000 kg de alfalfa en la cosecha para forraje al año. Parte de la 
producción agrícola de las comunidades de estudio se destina a la venta, en mayor volumen el 
maíz, frijol y la alfalfa son los cultivos de mayor venta.  



YESENIA LUIS, ALICIA GIJÓN Y RAFAEL REYES  
 

85 

Gráfico 5. Principales cultivos de las comunidades de estudio, 2019. 

 
Fuente: Resultados de censo de viviendas aplicado en Santa Catarina Quiané y San Pablo 

Huixtepec, Oaxaca, Oax. Marzo y abril de 2019. 
 
Es importante señalar, que en San Pablo Huixtepec el 67.6% de los hogares no tiene 

cultivos. En contraste en Santa Catarina Quiané, el 39.7% de hogares no tiene cultivos; los cultivos 
que producen excedentes para venta son: maíz, frijol, calabaza, ajonjolí e higuerilla. Seguido de la 
alfalfa, garbanzo y maguey. Sin embargo, la diferencia en la disponibilidad de tierras de cultivo 
entre estas dos localidades es sólo aparente. Esto se debe a que San Pablo Huixtepec se cuentan 
con grandes extensiones de tierra de riego, mientras que en Santa Catarina Quiané la tierra de 
cultivo es más escasa y las parcelas son pequeñas. Además, se percibe una menor actividades 
agrícolas, lo cual se atribuye a la migración internacional. 

Los hogares de San Pablo Huixtepec que poseen parcelas agrícolas del total declararon que 
sólo pueden irrigar la mitad de su área cultivable. Sin embargo, en esta localidad hay capacidad 
para irrigar alrededor de 1000 hectáreas. Los campesinos sostienen que poseer tierras de riego 
representa un alto costo que genera el pago de derecho al agua de los pozos profundos. El monto 
asciende de 200 pesos en adelante, dependiendo del número de hectáreas y el tiempo. Apostar a la 
siembra de temporal no les conviene, dado que los ciclos de lluvia no son estables; por esta razón, 
las cosechas llegan a perderse. En Santa Catarina Quiané actualmente se puede regar la mitad de 
las tierras bajo cultivo, pero la diferencia radica en que en la comunidad los campesinos prefieren 
la siembra de temporal y la migración ha producido escasez de mano de obra familiar que, a su 
vez, ha conducido al abandono de la agricultura en muchos casos. En Ayoquezco de Aldama el 
abandono de la agricultura ha sido de mayor dimensión debido a la migración. 

La agricultura en las comunidades de estudio representa una fuente de alimentos para el 
sustento de sus familias y además aporta ingresos monetarios mediante la venta del excedente de 
las cosechas. Lo excedentes en Santa Catarina Quiané y Ayoquezco de Aldama se comercializan 
localmente y en comunidades vecinas. En cambio, San Pablo Huixtepec exporta a diferentes 
destinos sus cultivos, debido a que su producción es a escala comercial y con tecnología moderna 
que además permite cumplir con estándares de calidad. 
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Ganadería 
La ganadería es una actividad importante en las comunidades de estudio. Parte del ganado se 
consume en los hogares; asimismo, en Santa Catarina Quiané el ganado se ocupa para las labores 
del campo. El ganado en las comunidades rurales representa ingreso. Cuando surge alguna 
necesidad en el hogar, los animales son vendidos para obtener dinero que permite solventar la 
emergencia. La ganadería forma una cadena productiva con la actividad agrícola en San Pablo 
Huixtepec, ya que los cultivos como el maíz forrajero y la alfalfa se destinan a la alimentación del 
ganado lechero. En las otras dos localidades la ganadería de traspatio y destina principalmente al 
autoconsumo. 

A continuación, en la gráfica 6 aparecen los animales que con mayor frecuencia se crían 
en las comunidades de estudio. La mayoría de los hogares de San Pablo Huixtepec crían gallinas 
y guajolotes, ganado lechero en establos. De acuerdo con los testimonios de los habitantes que 
crían gallinas para obtener huevos y carne para el consumo de la familia, además de comercializar 
los excedentes de la producción. Un ejemplo que la gente nos daba era la comercialización de los 
guajolotes, cuyo precio se incrementa en algunas fechas del año, es decir, esto ocurre a partir del 
mes de octubre y finales del mes de diciembre. En las fiestas de día de muertos y las fiestas 
decembrinas la gente que no cría guajolotes sino los comprar. En promedio un guajolote listo para 
degustar en estas fechas cuesta de $500.00 hasta $800.00, de acuerdo con el tamaño del animal.  

Dentro de las actividades de traspatio que se realizan en las otras dos comunidades se 
encuentra la cría de cerdos, que en su mayoría son engordados a base de maíz y desperdicios; estos 
animales son comercializados en pie o ya sacrificados. Las personas que adquieren cerdos los 
sacrifican y venden su carne o bien los utilizan en las comidas de las fiestas patronales y de XV 
años, bodas y bautizos. Los cerdos los animales de engorda se venden con mayor frecuencia. Los 
encargados de la crianza de estos animales comentan que el periodo de gestación es de 
aproximadamente tres meses. El periodo de engorda es de seis meses y puede variar dependiendo 
del peso que lleguen a tener y el peso que demande el mercado. 

 
Gráfico 6 La ganadería en las localidades de estudio del Valle de Zimatlán, Oaxaca, 2019. 

 
Fuente: Resultados de censo de viviendas aplicado en Santa Catarina Quiané y San Pablo 

Huixtepec, Oaxaca, Oax. Marzo y abril de 2019. 



YESENIA LUIS, ALICIA GIJÓN Y RAFAEL REYES  
 

87 

En Santa Catarina Quiané el 11.2% de hogares crían borregos; en San Pablo Huixtepec, el 
8.5%; y en Ayoquezco de Aldama, el 10%. En San Pablo Huixtepec la mayoría de los hogares 
tiene al menos una vaca lechera. Esta localidad es el mayor productor de leche en la región Valles 
Centrales ya que produce alrededor de 10,000 litros de leche al día. La producción se comercializa 
a través de intermediarios en la ciudad de Oaxaca y se vende directamente a los productores de 
queso y quesillo del Valle de Etla y de la ciudad de Zimatlán de Álvarez. En los hogares censados 
se comentó que el precio de venta de leche bronca en la comunidad es muy bajo. Actualmente el 
litro de leche se vende en $7.00. Las familias que solamente poseen una o dos cabezas de vacas 
lecheras venden su producción localmente y también se comentó que hace años se implementar el 
proyecto de una pasteurizadora de leche. Sin embargo, no hubo respuesta positiva de la comunidad 
y el proyecto no prosperó. En San Pablo Huixtepec la producción ganadera es importante. Hay 
personas que se dedican exclusivamente a la producción de vacas lecheras, toros y sementales. Los 
ganaderos consideran que tener un buen toro semental permite mejorar la ganadería, es decir, se 
refieren que el macho semental se asegura no solo la producción de las vacas lecheras sino también 
permite asegurar la productividad. En cambio, en Santa Catarina Quiané solo el 2.6% de hogares 
tienen vacas lecheras y la leche solamente es para el autoconsumo. Los animales de crían en menor 
proporción en las comunidades de estudio son de trabajo; esto es: caballos y los burros, mientras 
que la cría de conejos y aves de corral es mínima. 

 
Conclusiones 
En las comunidades de estudio, como en resto del valle de Zimatlán, la migración es la alternativa 
más viable que les permite mejorar sus condiciones de vida y realizar proyectos familiares ante la 
ausencia de fuentes de empleo bien remuneradas en la región. La migración permite a los hogares 
tener acceso a mejores oportunidades de empleo e incrementar sus ingresos; por lo tanto, las 
remesas favorecen el presupuesto familiar que se refleja en un incremento tangible consumo del 
hogar y en realización de proyectos familiares. La migración se ha convertido en una tradición 
familiar en Santa Catarina Quiané y San Pablo Huixtepec. Los hogares tienen por lo menos un 
miembro o un familiar en Estados Unidos. 

Los hogares San Pablo Huixtepec han optado por invertir en la agricultura y en la cadena 
productiva de leche fresca; por esta razón, la migración a Estados Unidos se ha reducido 
considerablemente. En la región de los Valles Centrales San Pablo Huixtepec se ha consolidado 
como el productor de leche más importante ya que abastece al Valle de Etla que está especializado 
en la producción de quesillo y queso fresco. Asimismo, destaca por su agricultura comercial 
moderna. 

En Santa Catarina Quiané la migración representa la oportunidad de obtener ingresos para 
la construcción de casas modernas (en su mayoría estilo americano) y acrecentar el patrimonio 
familiar. El cultivo de maíz y frijol es de temporal y en algunos casos por riego. Las cosechas son 
consumidas por los hogares y solamente se comercializan pequeños excedentes en el mercado de 
Zimatlán de Álvarez y la Ciudad de Oaxaca. La actividad ganadera, que incluye la cría en el 
traspatio de borregos, gallinas, guajolotes y cerdos, se destina al autoconsumo y eventualmente se 
venden algunos animales para cubrir gatos contingentes. 

En Ayoquezco de Aldama es donde la migración se ha consolidado como una tradición 
familiar y las remesas representan la principal fuente de los hogares y con éstas se financia la 
apertura de nuevos negocios comerciales y la construcción de viviendas. Asimismo, en la 
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comunidad la producción agrícola y ganadera es principalmente de autoconsumo. Es más frecuente 
encontrar parcelas agrícolas abandonadas debido que en Santa Catarina Quiané debido a la 
migración y se recurre a la contratación de peones de los pueblos cercanos para cultivar la tierra. 

La migración en las comunidades de estudio tiene características similares como son: el 
principal lugar de destino en Estados Unidos que es el estado de California, los migrantes en 
general tienen las mismas metas de bienestar y envían remesas colectivas para beneficio de su 
comunidad y para solventar las fiestas patronales. Los ex migrantes comentan que los trabajos 
desempeñados en el vecino país del norte son considerados de baja remuneración los 
norteamericanos, pero, sin duda, son superiores a los salarios pagados en Oaxaca. 
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