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Resumen 

El propósito del presente trabajo es indagar sobre la movilidad de la población en función a 
la emigración que ocurre en localidades rurales, tanto a nivel regional como en el estado, 
especialmente los sectores de población que, al cambiar su lugar de residencia, se direccionan 
a la ciudad de Aguascalientes, o bien hacia otras áreas urbanas. En cuanto los materiales y 
métodos se revisan los principales componentes de las economías locales. Especialmente, el 
ingreso como producto de la integración en el mercado regional de trabajo e incorporación 
social de la ciudad de Aguascalientes, misma que actúa como principal polo de atracción 
regional. Sobre las características en la población migrante, se alude como problema, la 
necesidad de establecer información básica de los migrantes, estimar los volúmenes de 
población campesina que emigran y las características que reúnen. Se aborda lo referente a 
las formas y condiciones en que se contratan y laboran los inmigrantes o las actividades 
socioculturales que realizan en el ámbito urbano. Además, los efectos sociales y demográficos 
observables en función de la dinámica demográfica tanto en las localidades de origen, como 
en la ciudad de Aguascalientes. Se puede concretizar en que la migración ocurre actualmente 
en las comunidades rurales del municipio de Aguascalientes, en especial la de aquellos 
sectores que se dirigen hacia ciudades o áreas urbanas, sin dejar de observar los 
desplazamientos en general de grupos humanos de un lugar territorial específico a otro, en 
busca de mejores condiciones de vida u otras alternativas a su expectativa de vida. Por lo 
cual, el conocer la situación de la población migrante, las causas que originan e intensifican 
el movimiento y los efectos económicos, políticos, sociales y culturales que el fenómeno 
propicia en tanto las comunidades de origen como las del destino, permite determinar, 
orientar y regular el rumbo de crecimiento económico y social que requiere el estado, el 
municipio y la ciudad de Aguascalientes. 

Conceptos clave: Migración, Desplazamiento, Movilidad Rural y Urbana. 

 

Introducción 

La creciente urbanización de la población mexicana posterior a la revolución y los posteriores 
enfrentamientos agitados, se consolida con el proceso de industrialización aproximadamente 
desde los años cuarenta del siglo XX, especialmente en las ciudades de México, Monterrey y 
Guadalajara, con el consecuente crecimiento de su población debido en gran parte a 
movimientos migratorios, además de su dinámica reproductiva. También tuvo lugar la 
implementación de los inicios de una agricultura capitalista comercial, aunado a las 
oportunidades que brindó el periodo posterior a la segunda guerra mundial. 
Simultáneamente se hacen fuertes inversiones para mejorar la infraestructura económica del 
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país y se continúa la reforma agraria, iniciada algunas décadas antes y vigorizada en la 
segunda mitad de 1930-1940. A partir de entonces se inicia de manera general un proceso 
de transformación en la estructura económica y social, que continúa actualmente, y en el cual 
la movilidad de la población rural-urbana juegan un papel importante. Estas condiciones 
favorecen movimientos de población, tanto del campo a las ciudades, como de zonas de 
agricultura de subsistencia a zonas de agricultura capitalizada, así como también de ciudades 
menos dinámicas a otras que destacan en el sistema urbano. 

Desde los años cincuenta, las características del proceso se modifican, en principio, las 
tasas de crecimiento de la población, tanto rural como urbana, continuaron creciendo, si bien 
no en la misma intensidad. En segundo lugar, la reforma agraria, en su fase de distribución 
de la tierra, prácticamente finalizó, lo cual aunado al incremento poblacional observado, tiene 
como una de sus consecuencias la multiplicación del desempleo y el subempleo rural. En 
tercer lugar, se completó parcialmente el proceso de industrialización denominad sustitución 
de importaciones (ISI), lo cual aunado a la necesidad de importar tecnologías cada vez más 
complejas e intensivas, disminuye la capacidad del empleo dirigido a la fuerza de trabajo no 
especializada. Un cuarto factor que afectó a los buscadores de trabajo agrícola, fue 
constituido por el fin del programa de braceros que tuvo lugar en 1964. Por lo cual se 
incrementó el éxodo de migrantes rurales con dirección hacia ciudades fronterizas en espera 
de la oportunidad para cruza la frontera hacia Estado Unidos.  

Los patrones de movilidad espacial conocidos, así como los flujos de la migración3  
dentro del territorio nacional han cambiado; se observan flujos de población que van de las 
localidades más pequeñas a las más grandes sin transiciones intermedias, lo que está 
provocando una cada vez más acelerada urbanización del país y grandes concentraciones 
demográficas en espacios geográficos complicados y con limitaciones para su crecimiento. 
Estos flujos hacia nuevas ciudades, hacia ciudades que antes eran expulsoras de población y 
que se consideraban estancadas en términos de crecimiento poblacional están provocando 
un cambio notable en la distribución de la población mexicana, un incremento en la densidad 
de algunas áreas geográficas que muestra una sobresaturación de habitantes y están 
cambiando tanto las características de estas áreas como su vocación socio-económica. 

La migración como componente demográfico, influye directamente en características 
generales de los asentamientos humanos, sobre todo la distribución espacial de la población 
y su estructura social. Los cambios de residencia de la población están relacionados con el 
entorno económico, político, social y cultural, así como por las condiciones subjetivas o 
propias del individuo. Por esa razón, este movimiento poblacional modifica importantes 
indicadores demográficos como la velocidad del crecimiento, el volumen y el tamaño, así 
como la estructura de la población tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino. La 
relación conduce a cambios en las motivaciones individuales y las estructuras sociales que 
funcionan para aumentar las probabilidades de migración adicional. En esta óptica, la 
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circular o cíclica y pendular. La migración pendular también es temporal, no es definitivo el cambio de lugar de 
residencia, sin embargo los desplazamientos son diarios o semanales y a corta distancia. La contraparte 
corresponde a la migración permanente, en función del cambio definitivo de residencia. 
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migración produce más migración, pues tiene sus raíces en la estructura social de las 
comunidades campesinas y en prácticas características como la reciprocidad, solidaridad, la 
endogamia, o bien, los lazos de amistad y compañerismo predominan sobre los lazos de 
parentesco. Según la tendencia de los datos censales, en el estado de forma general desde 
1990, el 14% de la población económicamente activa se ocupa en el sector primario, el 34. % 
en el sector secundario, y el 52% en el terciario. Para el año 2015 el 7% se ocupaba en el 
sector primario, el 29 % en el sector secundario, y el 64% en el terciario. Esto nos muestra la 
tendencia creciente del abandono de las actividades del campo, lo que coincide con el 
denominado proceso de desruralización que se presenta a nivel mundial, implicando 
cambios sociopolíticos y culturales de las comunidades rurales. 

 

Marco General 

El modelo de desarrollo implementado a partir de la década de 1980 propicio que el estado 
de Aguascalientes haya transitado por un camino de desarrollo que transformó su perfil 
productivo de predominantemente rural y agrícola en urbano e industrial con una elevada 
concentración-dispersión dado que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 
del año 2015, la población estatal es de 1’312,544 residentes en alrededor de 1856 
localidades en las cuales sólo en una se concentran 785,952 personas, mientras que en las 
restantes 1855 habitan 526,942 personas. Proceso caracterizado por una notable expansión 
demográfica y por el desarrollo desigual y desfasado del campo con respecto a las áreas 
urbanas en el cual el sector urbano se favoreció por la implementación de modelos de 
impulso al desarrollo urbano, en demérito del sector rural.  En el área rural del territorio 
estatal existe gran cantidad de suelo semidesértico, de bajo contenido en materia orgánica, 
de fertilidad moderada y susceptible a la erosión progresiva, este es una desventaja que tanto 
las administraciones gubernamentales y los campesinos no han resuelto. Como efecto 
desafortunado, se observan comunidades rurales con alta expulsión de población hacia la 
capital del estado e incluso de manera preferente hacia Estados Unidos convirtiendo a las 
localidades rurales en dormitorios o en zonas de expulsión. 

Tanto en zonas rurales como en la ciudad, la desigual distribución del ingreso, los 
empleos mal remunerados, el bajo nivel adquisitivo del salario y la desigual distribución de 
las oportunidades educativas, como factores que propician situaciones de pobreza. 
Paralelamente, habría que considerar una dimensión poco explicada en los estudios que 
sobre la migración se realizan: la migración como un proceso cultural. ¿Por qué se observa 
este fenómeno con relativa intensidad en uno de los estados de la república mexicana con 
niveles de bienestar, empleo, salud e indicadores macroeconómicos relativamente sólidos? 

El estudio de la migración en nuestro país no es nuevo y como se sabe, es un fenómeno 
multidimensional, que ocurre en el ámbito mundial, los traslados de población son continuos 
y las causas y los efectos de los mismos son cambiantes, dependiendo de las situaciones del 
contexto en que se desarrolle. Sin embargo, independientemente de su destino, es posible 
declarar que uno de los mayores flujos y que más continuamente se presentan a nivel 
mundial son de carácter laboral. En este sentido, la tendencia de la movilización de población 
es de incremento constante. 
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En México, el fenómeno se agudiza como resultado de las crisis económicas que se 
presentan, desde hace más de tres décadas hasta nuestros días, en que se ha tenido cierta 
estabilidad al respecto. El desplazamiento de población hacia otras regiones dentro del país 
y al exterior es tan intenso que actualmente se está dando una saturación de los mercados de 
trabajo que se tienen como destino. Los desplazamientos resultan diversificados, tanto 
rurales-rurales, rurales-urbanos, como urbanos-urbanos, se han incrementado las 
migraciones definitivas y las migraciones temporales. Las primeras como resultado del 
proceso de industrialización y urbanización iniciado en los 40's; los segundos temporales se 
relacionan con las crisis agrícolas y condiciones del campesinado, en cuanto a situación del 
trabajó y dependencia de los mercados laborales externos. 

Los movimientos migratorios más generalizados ocurren en el medio rural, 
principalmente de áreas de agricultura campesina, hacia zonas de agricultura 
corporativizadas, hacia las ciudades y en el plano internacional, principalmente a los Estados 
Unidos. Dicho movimiento tiene un significado distinto al que ocurría en décadas pasadas, se 
presenta fundamentalmente por que la economía de los campesinos se ha deteriorado a tal 
grado que localmente ya no encuentran los satisfactores necesarios para subsistir. El análisis 
de los diversos tipos y categorías de migración que se generan en el estado, nos permitirá 
detectar los factores socioeconómicos que determinan la expulsión de la población. Por 
consiguiente, resulta de gran importancia la investigación sobre los procesos migratorios 
mediante los cuales se direcciona la movilidad, que sin duda arrojará elementos valiosos para 
las políticas públicas tendientes a elevar el nivel de vida de la población. 

En el proceso de movimientos de residencia y migración de los habitantes del estado 
de Aguascalientes también existen mecanismos de redes que favorecen la emigración debido 
a los vínculos de orden familiar, social y laboral con los residentes en áreas urbanas, así como, 
en la ciudad de Aguascalientes. Por lo tanto, el conocer la situación de la población migrante, 
las causas que originan e intensifican el movimiento y los efectos económicos, políticos, 
sociales y culturales que el fenómeno propicia en tanto las comunidades de origen como del 
destino, permitirá determinar, orientar y regular el rumbo de crecimiento económico y social 
que requiere el estado4.  

El término migración se refiere al desplazamiento de grupos humanos de un lugar 
territorial específico a otro, generalmente en busca de mejores condiciones de vida. De este 
concepto el fenómeno describe los movimientos migratorios que se presentan en regiones 
de nuestro país por diversos y complejos factores estructurales, como las asimetrías 
económicas, la creciente interdependencia, la inseguridad y violencia de algunas regiones. 
Cabe aclarar tres términos que se derivan: emigración, inmigración y transmigración. El 

                                                            
4 El campo de interés es abordado en tres dimensiones. a). Para determinar las causas, se vuelve necesario hacer 
una revisión de los principales componentes de las economías locales. Especialmente, en cuanto al ingreso como 
producto de la integración en un mercado regional de trabajo en la ciudad de Aguascalientes como principal 
polo de atracción. b) Las características en la población migrante alude como problema, la necesidad de 
establecer información básica acerca de los migrantes, estimar los volúmenes de población campesina que 
emigran y las características que reúnen, las formas y condiciones en que se adaptan, contratan y laboran los 
migrantes en el ámbito urbano. c) Los efectos sociodemográficos observables tanto en función de los 
componentes y la dinámica demográfica en las localidades de origen, como en la zona metropolitana de la 
ciudad de Aguascalientes; por ejemplo, tasas de crecimiento, natural y social, estructura poblacional, 
condiciones e infraestructura de educación, sectores de actividad e ingreso entre otros.  
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primero se refiere a los grupos poblacionales que de su lugar de origen se desplazan a otro(s) 
territorio(s). El segundo se refiere a los grupos poblacionales que llegan a un lugar en 
específico provenientes de otra región de origen. De ambos términos se construye un tercero: 
la transmigración, que se refiere a los territorios por donde los migrantes pasan para 
moverse de su lugar de origen a uno nuevo, pero que no es el objetivo principal. Es un 
concepto relacionado de manera directa a la estimación de la población flotante. 

En relación a la migración internacional, como su nombre lo indica, se refiere a los 
movimientos de grupos poblacionales que se dan entre los diferentes países. Hoy en día es 
un fenómeno común entre diversas regiones de nuestro planeta.  Si bien el interés no es 
internacional y se centra en la migración interna como Desplazamiento poblacional del 
campo a la ciudad en Aguascalientes, se incluye el concepto de remesas, pues en muchas 
ocasiones el envío de apoyos económicos puede llegar a ser el único vínculo que existe entre 
el migrante y su lugar de origen. Las remesas son los recursos económicos que los migrantes 
envían a sus familiares para que, en teoría, vivan de forma óptima en su lugar de origen. 
Buena parte de los migrantes y sus familias deciden ser parte del fenómeno migratorio por 
las remesas, pues el jefe de familia al no contar con una remuneración que le permita vivir 
dignamente en sus lugares de origen toma la opción de trasladarse a otra localidad donde el 
ingreso es mayor. 

En ese sentido, la teoría económica neoclásica considera que la migración es 
consecuencia de las diferencias salariales entre los distintos países o regiones, las cuales 
obedecen, a su vez, a las diferencias geográficas en la oferta y demanda de fuerza de trabajo. 
De tal situación, se desprende que la decisión de emigrar es resultado de un cálculo racional 
en el cual un individuo coteja los costos y las utilidades asociadas a su permanencia en el 
lugar de origen con aquellos atados a un traslado hacia el lugar de destino. Asimismo, el 
CONAPO asume que la nueva economía de la migración ha cuestionado alguno de estos 
supuestos básicos de la teoría neoclásica, pues la decisión de emigrar por algún miembro de 
la familia ya no es individual, sino que esta unidad familiar debe recurrir a la migración de 
algunos miembros para mejorar los ingresos. Con la migración, las familias diversifican sus 
fuentes de ingreso y, con ello, reducen los riesgos que amenazan su bienestar económico. Al 
tiempo que les proporcionan el capital necesario para aumentar la productividad en las 
comunidades de origen. 

 

Descriptores migratorios 

La migración de las personas hacia el interior o exterior de un territorio determinado, es un 
fenómeno demográfico presente a lo largo de la historia de la humanidad. No obstante, lo que 
destaca de la migración actual es la magnitud que ha alcanzado y las implicaciones sociales, 
económicas y políticas que tiene su ocurrencia tanto en los lugares de origen como de destino. 
En los años recientes la cantidad de población migrante internacional acumulada es tal que 
según estimaciones de Naciones Unidas 214 millones de personas viven en un país distinto 
al de su nacimiento y se calcula que las migraciones internas involucran a 740 millones de 
individuos que cambiaron su lugar de residencia dentro de su propio país.  Si bien son 
diferentes circunstancias, motivaciones y las vivencias a las que se enfrenta un migrante que 
decide o se ve obligado a abandonar su pueblo, su familia, sus costumbres y su cultura, para 
enfrentarse a una nueva vida, a una  dinámica social distinta y enfrentar una cultura a la cual 
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tener que resistir o adaptarse con el paso del tiempo, pues inclusive, hay un uso político de 
los inconvenientes que, aunque son con frecuencia producidos por el incremento de las 
desigualdades y la disminución de las oportunidades, se suelen achacar a las migraciones. 
Pues cada nuevo migrante se agrega a la presión social para la atención de necesidades 
básicas como salud, educación, empleo o alimentación, por lo cual, en diversos contextos, la 
recepción de discursos xenofóbicos suele ser mayor entre sectores que se han visto 
empobrecidos (Gaborit, 2020). 

En el caso de la migración rural, en la que las personas se desplazan hacia o desde las 
ciudades y entre zonas rurales, despierta especial interés en tanto el debate sobre la 
migración rural reconoce la compleja relación entre migración, agricultura y desarrollo rural. 
Las condiciones desfavorables para la actividad agrícola y el empleo tanto agrícola como el 
no agrícola pueden llevar a las personas a la migración de emergencia que, a su vez, puede 
afectar negativamente a las comunidades que dejan atrás (Cattaneo 2018).  De manera 
general en el proceso de urbanización la población mexicana migra desde áreas rurales hacía 
las grandes ciudades principalmente por motivos familiares, educativos y laborales, por 
ejemplo, datos sobre migración presentados por el INEGI (2020), establecen como principal 
causa en la población de 5 y más años migrante estatal fue por motivos familiares con el 
45.8% y por motivos laborales el 28.8%. 

La migración es definida de distintas formas según el enfoque y disciplina teórica que 
la aborde, en materia demográfica el Diccionario Demográfico Multilingüe de Naciones 
Unidas la define como: “el desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, 
desde un lugar de origen a un lugar de destino o llegada, que implica atravesar los límites de 
una división geográfica”. Mientras que a un migrante se le reconoce como: “Una persona cuya 
división territorial de residencia al inicio de un periodo de observación difiere de la división 
territorial de residencia al final de dicho periodo”. En este tenor, el presente avance define 
generalidades sobre migración, migración internacional, migración rural, así como de la 
migración rural-urbana, en un segundo momento se abordan las teorías que explican la 
migración, así como las principales posturas sobre la migración rural y urbana.  

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), oficialmente encargado de dar 
seguimiento analítico a las políticas poblacionales y migratorias en México, define a la 
migración como el resultado del “Desplazamiento de personas que cambian su residencia 
habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra dentro de un mismo país, o que 
se mudan de un país a otro, en un periodo determinado” (2010).  Se establece como 
residencia habitual el lugar habita o radica la población de referencia.  El propio CONAPO 
indica como lugar de residencia el lugar en el cual la persona ha permanecido ahí por algún 
tiempo o que intenta permanecer al momento del levantamiento censal. De acuerdo con Ruiz, 
la migración representa desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio 
de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún limite geográfico 
que generalmente es una división político-administrativa, en este proceso participa el 
migrante como “persona que cambia su lugar de residencia habitual de una unidad geográfica 
a otra, ya sea país, entidad federativa, municipio o delegación” (Ruiz citado en Sánchez, 
2000). Una definición con perspectiva cultural es la que plantean Michael Kearney y 
Bernadete Beserra (Sánchez, 2000) en la cual establecen a la migración como “un 
movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida por cierto régimen 
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político con un orden formal o informal, de tal manera que cruzarla afecta la identidad del 
individuo”.  

Tomando en cuenta  la perspectiva del desplazamiento o  del movimiento migratorio, 
tenemos que por un lado  se efectúa el proceso de emigración cuando “Una persona deja de 
residir en una unidad geográfica determinada (municipio o delegación, entidad federativa o 
país) para establecer su residencia habitual en otra, mientras que la inmigración se lleva a 
cabo cuando ”Una persona llega a radicar a una unidad geográfica determinada (municipio o 
delegación, entidad federativa o país) procedente de otra”, otro de los movimientos a 
considerar es la migración  intermunicipal, la cual consiste en el cambio  de lugar de 
residencia habitual de las personas dentro del país desde un municipio a otro, incluye la 
migración intra e interestatal  (CONAPO, 2010). La postura de Oberal (1989: 14) concretiza 
cuatro criterios para distinguir tipos de migraciones. Estos son sustentados por el espacio, la 
residencia, la temporalidad y la actividad. 

 

a) En el criterio espacial podemos señalar como ejemplos la migración interna, 
internacional, interurbana, intraurbana, inter- rural y rural- urbana, si bien en circunstancia 
particulares puede presentarse la contraparte de ésta última, es decir urbana-rural. 

b) El criterio de residencia necesariamente implica el cambio de asentamiento 
definitivo como requisito. 

c) El criterio temporal acoge la migración pendular, temporal, circular, estacional e 
indefinida. 

d) El criterio de actividad alude al cambio en los lugares de actividad como requisito. 

Una condición recurrente de migración es la de tipo regular y periódica, en ella se 
distinguen y puntualizan los siguientes tipos de migraciones: 

a) Migración Pendular: se refiere al desplazamiento diario y regular desde un punto 
de origen a otro de destino.  

b) Migración Circular: desplazamiento no diario, pero periódico y regular de la 
localidad de origen a otra, que se articula principalmente por razones de trabajo, educación 
y salud hacia centros de atracción.  

c) Migración Estacional: se refiere al desplazamiento regular de la localidad de origen 
a otra en ciertas temporadas específicas y relativamente fijas en el año.  

d) Migración Temporal: desplazamiento no regular desde la localidad de origen a otra 
durante un plazo de tiempo determinado.  

e) Migración Indefinida: desplazamiento desde la localidad de origen a otra por un 
tiempo largo e indefinido. Este es el tipo más conocido y trabajado de migración, a veces mal 
llamado “migración tradicional”, e implica un cambio de residencia fija y por lo tanto una 
situación más definitiva de abandono de la región de origen. 

 

En el caso particular del movimiento migratorio internacional de México hacia 
Estados Unidos, Camín se cuestiona en el documental “Hecho en México”: ¿Qué se busca 
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cuando se migra? y responde: “El pueblo mexicano es un pueblo que migra 
extraordinariamente dentro y fuera de México, ¿Qué busca?, busca lo más sencillo, lo más 
realista, lo más conmovedor que puede buscar un ser humano: ¡Un trabajo!” (Bridegman, 
2010). En este sentido, Gómez Walteros (2010) identifica las causas del fenómeno 
migratorio, como influidas por factores sociales y naturales, además de los efectos que 
conllevan tanto para el país receptor como para el emisor.  

Resultan diversas las motivaciones de una persona para desplazarse de su lugar de 
origen o residencia habitual y establecerse en otro país, que en ocasiones puede ser 
contrastante, en el imaginario cultural podemos ilustrar este proceso con los cientos de miles 
de paisanos que migran cada año hacia los Estados Unidos, unos con historias de éxito 
mientras que otros con la tragedia a cuestas, pues la migración internacional ocurre en 
distintas circunstancias y enfrentando toda una problemática desde el momento en que 
decide emprender el viaje, por consiguiente, la serie de motivaciones que estimulan la 
migración internacional se pueden asociar de la siguiente forma. 

 

a) Socioeconómicas, políticas, culturales y propios a la condición humana. 

*Económicas. Debido a diferencias salariales, intercambio desigual entre países, 
proteccionismo económico, asimetrías crediticias, sustitución de actividades económicas, 
demanda de empleo por parte de países desarrollados, por costos de vida o estímulos 
económicos. 

*Políticos y Jurídicos. Conflictos internos, regionales e internacionales y normativas 
jurídicas (Prohibición de importaciones, exportaciones e inversiones). 

*Demográficos. La sobrepoblación (en el caso del país de origen) la caída de la 
natalidad y el envejecimiento (en el caso del país receptor) 

*Etnológicos. Condiciones raciales e interraciales entre pueblos. 

*Geográficos. Por cercanía fronteriza y accidentes geográficos. 

*Históricos. Colonización y asentamientos poblacionales de antepasados que implican 
afinidades culturales, de lengua, religiosas, familiaridad y otras. 

*Sociológicos. Encuentro entre descendientes familiares en los países de destino, 
reagrupación entre nuevos integrantes y adopciones. 

*Psicológicos y médicos. Fenómenos de estrés y motivación, en el caso médico, 
personas de edad y con algunas deficiencias de salud. 

*Culturales, educativos, científicos y tecnológicos. Por ejemplo la fuga de cerebros 
hacia países desarrollados. 

*Por misiones. Motivos y misiones políticas, diplomáticas, religiosas, militares, 
recreativas, turísticas, empresariales, comerciales licitas e ilícitas. 

*Estado de bienestar. Las prestaciones sociales y laborales que los países 
desarrollados ofrecen. 
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b). Por fenómenos naturales. 

*Origen físico-químico. Cambios climáticos y meteorológicos, movimientos telúricos, 
maremotos, erupciones volcánicas, impacto de meteoritos y tormentas eléctricas. O bien 
actualmente el cambio climático altera sustancialmente el clima y las condiciones naturales 
de algunos territorios. 

*Origen biológico. Invasión de plagas, enfermedades, problemas fito y zoosanitarios 
en la agricultura, ganadería y flora. 

*Por prácticas inadecuadas en actividades de explotación. Por ejemplo, actividades 
mineras, agrícolas, ganaderas, explotación del bosque, industriales, generación de energía, 
etc. 

*Por adecuación y mejoramiento de las condiciones ambientales. El mejoramiento en 
infraestructura y la adecuación de zonas que eran inhabitables hacen imposible los 
asentamientos poblacionales.  

 

Por otro lado, los efectos de la migración internacional se agrupan de acuerdo a los 
que se manifiestan en el país receptor, así como los que se efectúan en el país de origen. 
Algunos aspectos positivos derivados del proceso migratorio son por ejemplo la generación 
de riqueza a través del trabajo del inmigrante, estos efectos pueden ser directos e indirectos, 
los inmigrantes legales realizan en su mayoría contribuciones fiscales en el país receptor, así 
como a la seguridad social. Por otro lado, es posible que poco después de establecerse en su 
nueva residencia, el migrante solicite más servicios sociales en comparación con el nativo, 
esto debido a dos factores, el migrante se encuentra en su fase de instalación y además cuenta 
con carencia económica respecto a el nativo y el migrante residente que ya tiene tiempo 
establecido. 

Atendiendo propiamente el aspecto de la migración rural, ésta se entiende como el 
desplazamiento que tiene su origen, se dirige hacia o se mueve entre áreas rurales, (FAO: 
2018). Soto y Saramago (2019) abordan los factores que propician el movimiento migratorio 
rural, así como las dificultades que enfrentan y las motivaciones que propician la migración 
rural, principalmente hacía otros países. La modernización de la agricultura es un factor 
determinante, pues la mejora de la productividad agrícola mediante la aplicación de la 
tecnología en el riego, trae como consecuencia menor demanda de mano de obra, entonces, 
los trabajadores buscaran oportunidades laborales ya sea en otros sectores económicos y/o 
en otras zonas, así como, los cambios socioeconómicos que se manifiestan en el entorno rural. 
Las decisiones destacadas para emigrar de las zonas rurales se derivan de factores 
estructurales que la estimulan, la facilitan o la dificultan, y también intervienen las 
características y capacidades individuales, familiares y/o comunitarias (FAO, 2018). Algunos 
de los factores que propician la emigración en el área rural se relacionan con la pobreza, la 
inseguridad alimentaria, las diferencias entre los salarios y las oportunidades de empleo, el 
agotamiento de recursos naturales, la falta de acceso a la tierra, las consecuencias del cambio 
climático, la violencia, etc. Los desastres naturales y ahora en mayor cantidad el cambio 
climático, provocan desplazamientos forzados, considerándose cada vez más como 
determinantes de la migración. 
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Sobre los factores sociales que facilitan la emigración se destaca la existencia 
acumulativa de grupos o redes socio-familiares, y el propósito de alcanzar la reunificación 
familiar. Las redes reducen y contribuyen a financiar los costos de migrar y facilitan la 
inserción de las personas en los lugares de destino. Un componente que puede dificultar o 
facilitar este tipo de migración son las políticas migratorias de los países de destino, por otro 
lado a pesar de haber estímulos y factores que la faciliten, la decisión de emigrar depende de 
las características de las personas, las familias y/o las comunidades, la edad, el género, la 
composición del hogar, el nivel de educación, el idioma, y la migración anterior de un 
miembro de la familia. Otro factor a destacar como parte del impulso a la migración rural se 
atribuye a la brecha considerablemente diferencial entre los territorios respecto a la 
productividad, el empleo, los ingresos y el bienestar en general.  La ausencia de bienestar y 
de oportunidades inducen la emigración.  

Los patrones y flujos migratorios reconfiguran constantemente las zonas rurales, 
modifica la composición y división del trabajo en los hogares rurales y en los lugares de 
origen, además aumenta la carga de trabajo no remunerado de las mujeres, esto ante la 
ausencia de hombres jóvenes, pero, por otro lado, uno de los principales efectos positivos son 
las remesas.  Las remesas además de superar la inversión extranjera directa, muestran 
aspectos que no son precisamente económicas, mejor dicho se traducen en ideas, destrezas 
y patrones sociales que son transmitidos por los migrantes, desde sus lugares de destino 
hacia los lugares de origen, como parte del proceso de transculturación. 

En el caso de nuestro país, el Banco de México señala que las remesas registradas en 
el año 2021 representan la segunda fuente de divisas, después de las exportaciones 
automotrices. En 2021 las remesas suman un total de 51, 634 millones de dólares, 
representando un incremento de 10 mil millones de dólares más con respecto a las remesas 
enviadas durante 2020, pues en ese año se recibieron 40,605 millones de dólares. Si bien 
cantidad recibida en 2020 es menor a la captación del 2021, cabe señalar que, a su vez con 
relación al año 2019 representó un sustancial incremento del 11.4 por ciento, siendo 36,438 
millones de dólares los que enviaron en ese año los 38 millones de migrantes que por varias 
razones radican en Estados Unidos. 

Es evidente el impacto rural, si bien la migración puede generar beneficios para las 
comunidades rurales, la migración rural también plantea las siguientes preocupaciones: la 
migración del medio rural al urbano puede generar una importante escasez de mano de obra 
agrícola. Los hombres son los que habitualmente abandonan las comunidades agrícolas en 
busca de trabajo en otro lugar, dejando atrás a mujeres y niños. El riesgo de que aumente el 
trabajo infantil puede incrementarse notablemente y con éste, los riesgos para la salud, la 
seguridad y el desarrollo infantil.  Los migrantes rurales suelen enfrentarse a la inseguridad 
alimentaria y la pobreza después de migrar y no pueden contribuir económicamente a sus 
comunidades de origen (Cattaneo 2018).  

La migración rural-urbana en sus distintas expresiones ha estado presente en nuestro 
país principalmente desde el siglo XX, con un auge considerable a partir de la década de 1950, 
en este tenor de acuerdo con Ducci (2012) los factores que propician la migración rural-
urbana son porque se produce un excedente de población rural, debido fundamentalmente 
al descenso de la mortalidad por la inclusión de programas de salud y asistencia médica. Por 
otro lado, se mantiene una baja productividad en el campo, y la producción ya no es suficiente 
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para absorber a la población que ha aumentado. Esta situación genera una presión en el 
mercado local de trabajo y sobre todo en términos de satisfactores para la vida doméstica, 
además se incluyen nuevas técnicas agrícolas que aumentan la productividad, pero utilizan 
poca mano de obra, lo cual causa un alto desempleo. 

En circunstancias ideales, la migración genera relaciones mutuamente beneficiosas 
entre los migrantes y las comunidades de acogida: La migración rural genera un flujo de 
remesas para los que permanecen en las comunidades de origen, siendo una fuente adicional 
de ingresos frente la pobreza y el hambre.  La migración hacia las ciudades reduce la presión 
sobre los recursos naturales en algunas zonas rurales. Los migrantes aportan mano de obra 
y diferentes capacidades y conocimientos en sus comunidades de destino.  Las capacidades y 
otros beneficios adquiridos en una comunidad de destino se pueden utilizar en la comunidad 
de origen del migrante en forma de inversiones, transferencias de tecnología, conocimientos 
técnicos y redes sociales (Cattaneo 2018).  

Pezo (2005) establece algunas categorías de acuerdo con los tipos de migrantes 
rurales, las variantes de los tipos de migrantes rurales y sus características corresponden en 
primera instancia a los migrantes por expulsión, los cuales son personas que en general 
tienden a valorar positivamente el entorno rural donde viven y les agrada habitarlo. Es decir, 
disfrutan su entorno, laboran sin dificultad en el marco de actividades agrícolas, ya sean 
campesinos, ejidatarios, ganaderos, incluso mineros o leñadores. En esencia no desean 
abandonar su lugar de origen, no les atrae vivir en la ciudad ni en otro lugar de destino, por 
lo cual no migrarían de no ser por condicionantes de expulsión. En este caso los migrantes 
por expulsión se subdividen en: 

Migrantes forzados, los cuales son personas con alto grado de arraigo hacia su 
localidad, en donde esperan y proyectan permanecer a futuro. Se puede apreciar una 
influencia importante de factores de retención y posiblemente de repulsión. No manifiestan 
deseos de migrar y sólo lo harían obligados por las circunstancias y con la esperanza de un 
retorno definitivo. Les agrada el modo de vida rural, suelen ser personas que cuentan con los 
medios y condiciones para quedarse, y algunos tienden a manifestar interés por el desarrollo 
local en general.  

En cuanto a los migrantes por atracción, son personas altamente influenciadas por 
factores de atracción según el sitio de destino, el cual es predominantemente urbano. 
Contrariamente al lugar de destino, tienden a valorar negativa y críticamente su entorno 
rural de origen, manifestando el deseo o proyecto de abandonarlo en busca de mejores 
condiciones de vida. La migración forma parte de sus estrategias de vida. A su vez se pueden 
subdividir en: a) Migrante instrumental: Personas que valoran el lugar de destino como un 
medio para obtener mejores condiciones de vida (ascender económicamente y de status), 
aunque no sienten mayor atracción por el modo característico de vida en dicho lugar. b) 
Migrante cultural: Personas a quienes les atrae fuertemente el modo de vida del lugar de 
destino, y quieren formar parte de ese ambiente, por lo cual consideran la emigración hacia 
allá más como un fin que como un medio. En la zona de origen tienden a mostrar pautas de 
comportamiento discordantes con el resto, especialmente en cuanto a sus patrones de 
consumo, desarrollando un conflicto cultural que los margina y los acerca paulatinamente al 
lugar de destino, el cual suelen conocer bien. 
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Acerca de las principales postulados que explican el fenómeno migratorio, tenemos la 
teoría neoclásica de la migración, la cual aborda los motivos de la migración, destacando los 
deseos de la población por alcanzar mejores condiciones de vida, (Durand y Massey citados 
en Bueno, 2000) además de “la maximización de la utilidad, los rendimientos netos 
esperados, la movilidad de factores y diferencias salariales que se dan de un logar a otro entre 
los países de origen y destino” (Arango, 2003:3, citado en Bueno, 2000). Esta teoría reconoce 
la redistribución espacial de los factores de producción, donde además las migraciones son 
el resultado de la desigual distribución del trabajo y el diferencial del capital. Por otro lado, 
los flujos migratorios dados entre naciones, son una consecuencia de diferentes niveles de 
oferta y demanda en el mercado de trabajo que presentan las distintas regiones, esto es 
resultado de las diferencias salariales entre los países de origen y de destino sin importar 
factores como el costo del viaje, ni la adaptación a nuevas culturas, ni las condiciones o formas 
de trabajo. 

La nueva economía de la migración, es otra perspectiva teórica cimentada en los 
orígenes de la teoría neoclásica, la diferencia principal es que la decisión de emigrar ya no 
recae en el individuo, sino en agrupaciones de individuos unidos por algún lazo familiar, 
económico o político, la gente actúa colectivamente con las firmes intenciones de maximizar 
sus ingresos esperados, minimizar los riesgos, reducir las limitaciones en relación con una 
serie de problemas de distintos mercados agrícolas, laborales, de capital, etc. (Welti:2001, 
citado en Bueno, 2000). 

La teoría de los mercados laborales segmentados descarta las decisiones 
implementadas por los individuos o de los grupos familiares a partir de intereses personales, 
por el contrario, esta postura plantea que la migración internacional es originada por la 
demanda de la fuerza de trabajo de las sociedades modernas e industriales y que la dualidad 
capital-trabajo se extiende a la fuerza de trabajo y toma la forma de un mercado laboral 
segmentado (Piore, 1979, citado en Bueno, 2000). Loury (1977) introdujo al estudio de la 
migración internacional el concepto de capital social para distinguir un conjunto de recursos 
intangibles en las familias y en las comunidades que ayudan a promover el desarrollo social 
entre los jóvenes, al igual que Bourdieu define el capital social como la suma de recursos 
reales o virtuales que corresponden a un individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una 
red duradera de relaciones más o menos institucionalizada de conocimiento y 
reconocimiento mutuo (1992:119). 

En relación a la teoría de la causalidad acumulada, planteada por Myrdal (1957), 
propuestas posteriores como la de Piore (1970) y Massey (1990), asientan en esta teoría que 
la migración internacional tiende a reconfigurar las estructuras demográficas de las 
localidades expulsoras debido los cambios observables en la estructura de edad y sexo de la 
población, donde los adultos mayores son los que permanecen en su lugar de origen, 
mientras que los mayormente capacitados buscan emigrar ante la falta de desarrollo en su 
comunidad, al paso del tiempo, la migración internacional tiende a mantenerse a sí misma, lo 
que propicia movimientos adicionales, cuyo acto migratorio consecuente o recurrente altera 
el contexto social, dentro del cual se toman decisiones migratorias futuras. 

En la teoría transnacional se plantea el argumento básico de que entre dos sociedades 
diferentes puede existir una comunidad transnacional, la región de destino de la migración 
internacional y las correspondientes prácticas cotidianas son analizadas como componentes 
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integrales de una comunidad transnacional que se extiende desde la comunidad de origen de 
los migrantes, esta teoría enfatiza en las consecuencias culturales que está generando la 
migración, las personas están expuestas a un conjunto de expectativas sociales, de valores 
culturales y patrones de interacción humana que actúan en el ámbito social, económico y 
político (Bueno, 2000). 

El aporte de la teoría de la interdependencia en el análisis de la migración, en 
particular de la migración internacional radica en los conceptos básicos que de ella se 
desprende, considerando primera mente el concepto de interdependencia, así como las 
causas y efectos que generan los actores internacionales involucrados, el enfoque apunta que 
los líderes políticos de las naciones suelen utilizar la retórica de esta teoría para abonar en la 
reducción de conflictos de interés y la cooperación como aporte a la solución de problemas 
mundiales, además se recalca que para algunos este fenómeno de la interdependencia 
acarrea tanto aspectos positivos como negativos. Si bien de manera concreta la 
interdependencia es una interrelación derivada de situaciones caracterizadas por efectos 
recíprocos entre países o entre actores en diferentes países. Entonces la interdependencia no 
solamente se genera en ámbito comercial y económico, sino que también se da en los 
aspectos sociales, políticos y culturales, se entiende pues este fenómeno como una 
interdependencia mutua, pero con diferente intensidad para cada uno de los involucrados, 
donde los costos y beneficios no son iguales, esto debido principalmente a que existe un 
desequilibrio entre los actores que participan de este fenómeno.  

Esta teoría es pieza clave para explicar y entender los flujos migratorios que se 
realizan de México y Latinoamérica hacia Estados Unidos, pues entre ellos se establecen 
intercambios de bienes y dinero, esto provoca que los dos países se hayan vuelto más 
interdependientes uno del otro. Sin embargo también se sugiere que la migración ha 
generado costos sociales negativos dentro de Estados Unidos, y estos tienen relación con la 
pérdida del control de sus fronteras, la discriminación, el racismo contra migrantes, pero en 
el caso de México, los principales beneficios radican en los montos favorables de las remesas, 
aunque por el contrario los efectos negativos radican en el abandono del campo, la ausencia 
de un miembro familiar, la violación de derechos humanos del migrante así como las muertes 
que la migración deja en el trayecto. Ese tipo de flujo migratorio es relevante, pues en un 
primer momento la migración hacia Estados Unidos fue guiada hacia las zonas agrícolas y 
pequeñas comunidades, mismo que se redireccionó en un segundo momento, pues el flujo 
principal se asentó en las grandes ciudades y sus suburbios. 

Sobre los desplazamientos en áreas urbanas y rurales, el trabajo clásico de Luis Unikel 
hace una distinción entre la población rural y urbana (si bien no ha sido el único, destaca por 
ser uno de los pioneros en este campo), no sin antes confirmar la relatividad en el momento 
de tratar de elaborar una definición concreta, pues establecer un límite entre los ámbitos 
rural y urbano resulta difícil, pues las relaciones entre el campo y la ciudad son muchas y muy 
estrechas, la ciudad provee al campo de servicios de todo tipo y productos manufacturados, 
mientras que el campo provee a la ciudad de alimentos y materia prima para su industria. 

Obligadamente por definición la población urbana es aquella que habita las ciudades, 
por consecuencia habría que definir entonces lo que representa una ciudad. Aunque no existe 
un consenso definitivo de lo que debe nombrarse como ciudad, si hay una serie de factores y 
características sociales y económicas de las poblaciones de cada país, región o zona, lo que 
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permite identificar las diferentes dimensiones entre un ámbito y otro. Una de las formas 
utilizadas, para establecer una definición es la teoría del continuum urbano rural, la cual 
manifiesta que en un extremo se encuentran las localidades netamente rurales y en el otro 
las localidades completamente urbanas y que la relación entre ambos extremos es un 
continuo proceso de cambio, sin existir un límite que marque el paso de un estado a otro. 
Todo asentamiento se puede colocar en algún lugar de dicha escala, mientras desde otro 
enfoque, el deductivo, involucra ciertas variables que determinan las características urbanas.  

El mismo Luis Unikel elaboró un criterio para delimitar lo urbano y lo rural en el caso 
de México seleccionando una serie de variables que se podían considerar características 
propias para identificar áreas urbanas. 

De este modo, establece combinaciones con los límites siguientes: 

Población Urbana: 15 000 habitantes a más. 

Población mixta urbana: de 10 000 a 15 000 habitantes. 

Población mixta rural: de 5 000 a 10 000 habitantes. 

Población rural: menos de 5 000 habitantes. 

 

Las variables son: porcentaje de alfabetismo, porcentaje de la población que trabaja 
en labores no agrícolas, porcentaje de la población que ha terminado los estudios primarios, 
porcentaje de la población que habla español, porcentaje de la población que usa zapatos, etc. 
Recordemos que las presentes variables se encuentran inmersas dentro del contexto 
preglobalizador. Por otro lado, Ramos y Romero (Citados en Bustillos, 2011), establece los 
principales componentes que configuran lo rural como territorio, en este sentido, los 
componentes internos principales de lo rural se enlistan en cinco categorías: 

a. Espaciales, o soporte físico de las actividades productivas, es decir la fuente de 
recursos naturales, de las materias primas, pero a su vez también como espacio receptor de 
residuos que en ocasiones provienen del exterior. 

b. Demográficos, grupos poblacionales que desarrollan diversas actividades de 
producción y consumo, a partir de entramados socioeconómicos. 

c. Sistemas de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior 
mediante el intercambio de personas, mercancía e información. 

d. Instituciones públicas y privadas que articulan el funcionamiento del sistema, 
las cuales operan dentro de un marco jurídico. 

e. Sistemas simbólicos que reflejan la cultura de los diversos grupos. 

 

En este sentido se señalan las principales transformaciones del medio rural a últimas 
fechas, a decir: Las actividades tradicionales del medio como lo son las actividades 
económicas de la ganadería, la pesca, etc., también se considera el desplome de los niveles de 
participación por sector del Producto Interno Bruto (PIB), así como en los cambios 
considerables en la composición de la Población Económicamente Activa PEA. 
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Continuando en esa línea, Ramos y Romero destacan las transformaciones que han 
ocurrido en la transición rural urbana sufrida a últimas fechas, agrupándolas en tres rubros: 
demográficos, económicos e institucionales. 

a. Demográficos: El resultado del éxodo masivo rural-urbano experimentado a 
partid de los años cuarenta, pero con mayor énfasis en los años setenta. 

b. Económicos: Resultado de la caída de las actividades primarias en el PIB, pero 
también considerando la percepción que guarda el mundo urbano del medio rural, el cual 
abona al empobrecimiento acelerado del ámbito rural. 

c. Institucionales: a partir de los procesos de descentralización política, la 
formación de bloques regionales donde el estado refleja un patrón casi uniforme de 
abandono de sus responsabilidades como rector de la vida económica y social. 

 

Crovetto (2019) aborda las perspectivas de los teóricos sociales clásicos, Marx, 
Durkheim y Weber, en relación a los conceptos lo urbano y lo rural, a continuación, se 
presenta una breve síntesis de las posturas e ideas principales de cada uno de ellos. 
Primeramente, nos advierte que a pesar de que Karl Marx no analiza de manera muy concreta 
los conceptos de rural y urbano en sus estudios, si se pueden deducir a partir de todos sus 
trabajos las ideas de estos conceptos. 

Lo rural y urbano representan para Marx, claros escenarios de un desarrollo y un 
progreso que van del campo a la ciudad, pero nunca en sentido contrario, es decir de lo 
urbano y lo rural, aun con los avances tecnológicos que lo rural ha experimentado, es pues 
una idea evolucionista, estas ideas se plasman en el capítulo XXIV de El Capital: “La 
transformación del mundo agrario y la acumulación originaria. La consecuencia: centros 
urbanos mayormente industriales, proveedores de insumos manufacturados y de servicios, 
sede física del mercado de trabajo. Se le vende además a la población rural aquello que 
anteriormente ella le proveía. Además de esto, se destaca que a partir de los periodos 
históricos realiza del periodo Ingles, se manifiesta una clara idea de lo que es lo urbano y lo 
rural, la industria y la agricultura como pares asociados. 

Sobre la migración rural-urbana y el vínculo con las áreas urbanas Andersen (2002), 
analiza y discute las ventajas y desventajas de la migración rural-urbana, descubriéndose que 
los costos de una mayor urbanización son más bien pequeños en comparación con otros 
países latinoamericanos, mientras afirma que muy probablemente el incentivar la migración 
rural-urbana sea una de las formas más económicas de reducir la pobreza, al respecto para 
el año 2018 La encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica indica como causas principales 
para realizar la migración rural-urbana en este país son: las razones familiares con el 45.8 %, 
la educación el 6.7% y la búsqueda de un trabajo con el 28.8%, otro dato interesante es el 
nivel educativo de su muestra, el 38.9% se matriculo en la educación primaria, mientras que 
el 27.5% lo hizo en secundaria, seguidos de la educación superior con el 23.7%. Otro dato de 
interés es la composición de aquellos que se mudaron por razones familiares, con el 58.7% 
se ubica el hijo, muy alejado de ese porcentaje se ubica a la esposa con el 17.9% y enseguida 
el mismo jefe del hogar con el 12.1%. ç 



FERNANDO PADILLA Y OLIVIA FLORES 

216 

Aun así se afirma que la migración rural-urbana no constituye un problema serio, ni 
para los migrantes ni para las sociedades receptoras, afirma además que, de propiciar 
políticas sensibles en esta nación, se podrían reducir varios de los problemas que el país 
enfrenta (Andersen, 2002). Por ejemplo, la satisfacción de necesidades básicas no se 
encuentra disponible para un gran sector de la población rural, mientras que en las áreas 
urbanas se pueden proporcionar estos servicios públicos de manera más efectiva, 
aprovechando la concentración y las economías de escala. 

La tierra agrícola está severamente degradada y no puede soportar el actual tamaño 
de la población rural, si el exceso de la población rural emigra, ello permitiría a aquellos que 
se queda incrementar su nivel de vida a través de tamaños de población más óptimos. Y por 
último, Los bosques de las regiones se encuentran amenazados por la expansión de la 
agricultura, el incentivar la migración rural-urbana podría quitar algo de esta presión 
(Andersen, 2002). 

En cuanto al contexto de estatal, la dinámica urbana derivada del crecimiento social 
evidente desde la concentración espacial,  caracteriza a el estado de Aguascalientes y sobre 
todo a la ciudad capital, como principal concentradora e impulsora del proceso de 
crecimiento metropolitano, juega el papel de ciudad centralizada en un esquema hegemónico 
de interrelaciones socioeconómicas y políticas con las localidades que se encuentran en el 
área de influencia inmediata, dando como resultado la integración de un centro físico-
espacial definido por población, actividades económicas y culturales dentro de un ámbito 
territorial integrado en principio por la subordinación de los once municipios estatales, así 
como los de Zacatecas y Jalisco que circundan el estado de Aguascalientes, con los cuales 
existe una marcada interrelación cotidiana, por ejemplo localidades vecinas se vuelven 
prácticamente periféricas como Jalpa y Loreto (Zacatecas), o Encarnación de Díaz y Villa 
Hidalgo (Jalisco). 

Además de ser una ciudad que se expande más allá de su frontera original, presenta 
como área urbana, una extensión relativamente grande, la cual participa de forma relevante 
en la producción nacional mediante actividades manufactureras en una escala importante, 
así también destaca en actividades comerciales y de servicios cuyo grado de impacto 
trasciende el ámbito regional, como exportador e importador a través de la maquila, centro 
de negocios y nodo del comercio agropecuario. Es decir, mantiene una base económica 
significativa al localizarse en su territorio unidades manufactureras de gran escala dedicadas 
al sector automotriz, sin perder la especialidad como centro distribuidor de productos 
básicos. 

Se ubica como polo de desarrollo urbano con empresas empeñadas en la aplicación 
comercial de alta tecnología asociada a universidades y centros de investigación, potenciada 
desde la administración y las grandes empresas. Tiene su precedente en la zona industrial, 
pero se hace ahora más flexible y se abre a actividades económicas de todo tipo. Reúne en un 
espacio relativamente restringido industrias avanzadas, centros de investigación trabajando 
en un medio ambiente de calidad, aunque subsisten particularismos en el modelo 
implementado. Este modelo se ha difundido y ha potenciado una nueva dinámica urbana, por 
lo que cada ciudad media o grande aspira a disponer de al menos un parque de estas 
características, a situarse en la periferia urbana con buena accesibilidad y un medio de 
trabajo atractivo para un personal cualificado. Asimismo, se observa ya la incorporación a 
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estos recintos de bloques residenciales y hoteles o centros comerciales, junto a edificios de 
asociaciones empresariales, consultorías, administración de firmas multinacionales, firmas 
de construcción civil, asociaciones sindicales y mutuas de seguros y de comunicaciones. 

El movimiento pendular, corresponde al flujo dominante de movilidad cotidiana de la 
población trabajadora o estudiantil desde su residencia al lugar de trabajo o estudio en otro 
núcleo de población, sea de ciclo diario o semanal, siendo de tipo armónico al igual que el 
movimiento físico del péndulo en movimientos de carácter repetitivo y que obedecen, en el 
caso de los desplazamientos humanos, a un ritmo derivado del horario de la propia actividad, 
de corta duración de una jornada o a lo sumo de una semana, transitoria y con carácter de 
retorno. Los problemas derivados de esta movilidad son notables, habida cuenta de que 
emplean un tiempo excesivo en el trayecto de desplazamiento origen/destino, repercuten en 
costos de transporte y en la morbilidad, el viaje incrementa la fatiga y reduce la vida familiar 
y tiempo libre del desplazado.   

Una de las principales barreras para el desarrollo personal, ya sea para recibir 
educación o tener un trabajo digno, será siempre el territorio. Es común que para tener 
mayores oportunidades la población tenga que trasladarse a otro lugar para recibir 
educación. Soriano (2021) aporta datos pertinentes, explica que 4.9% de los estudiantes va 
a otra entidad para recibir educación. En todo el país el 18.6% de la población tiene que 
trasladarse a otro municipio para poder trabajar. Un 10.5% del total de estudiantes en el país 
tiene que ir a otra demarcación para recibir educación. Ahora bien, en Aguascalientes, uno de 
cada diez y uno de cada veinte del total de estudiantes tiene que trasladarse a otra entidad 
para realizar sus actividades.  

Para contar con una idea, Aguascalientes es el décimo séptimo estado en cuanto a 
movilidad de trabajadores con un 11.4 puntos porcentuales y el décimo noveno en movilidad 
de estudiantes con 4.9 puntos, cabe destacar que ambos indicadores permanecen debajo de 
la media nacional (Soriano, 2021).  En las últimas décadas, la región en su conjunto ha sido 
expuesta a flujos de inversión sin precedentes en megaproyectos industriales operados por 
capitales corporativos, los cuales incorporan cada vez nuevos territorios, poblaciones y 
naturaleza a las dinámicas de mercado, y a los crecientes requerimientos de materias primas 
y energía. La consolidación del esquema productivo industrial como actividad 
preponderante, impulsa el aumento en el porcentaje de población asentada en áreas urbanas 
respecto al área total, concretamente en la ciudad capital. Si bien, históricamente se observa 
de manera longitudinal el incremento sostenido y paulatino de la población urbana con 
respecto a las restantes localidades del estado.  

 

Conclusiones 

Al ser un fenómeno social con implicaciones socioeconómicas tanto en los estados y 
comunidades expulsoras como las receptoras, la migración responde a un conjunto de 
factores personales y estructurales. Si bien el énfasis preliminar del presente documento 
reconoce que concurre un proceso inherente a la movilidad de la población en el territorio 
regional, no debemos soslayar que en el proceso concurren multicausalidades que inciden en 
un resultados multifactorial y multidimensional, dado que desde la perspectiva de la 
migración y mercados de trabajo no se explica por sí mismo de manera unívoca. Intervienen 
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impactos externos en diversas expresiones que abordan efectos regionales derivados 
explícitamente de la globalización su ámbito económico, tecnológico y cultural. En 
circunstancias ideales, la migración genera relaciones mutuamente beneficiosas entre los 
migrantes y las comunidades de acogida: La migración y particularmente la rural, genera un 
flujo de remesas para los que permanecen en las comunidades de origen, siendo una fuente 
adicional de ingresos frente la pobreza y el hambre, o bien un ingreso económico que permite 
en determinadas circunstancias afrontar de una manera más holgada alguna crisis 
económica.   

La migración hacia las ciudades reduce la presión sobre los recursos naturales en 
algunas zonas rurales.  Tradicionalmente se cree que los migrantes aportan mano de obra, 
pero también aportan diferentes capacidades y conocimientos en las comunidades de 
destino. Las capacidades y otros beneficios adquiridos en una comunidad de destino se 
pueden utilizar posteriormente en la comunidad de origen del migrante en forma de 
inversiones, transferencias de tecnología y conocimientos técnicos, aunque es de reconocer 
que no siempre sucede.  

Una visión más amplia de la migración rural, como señala Cattaneo (2018) debe 
considerar cómo afectan a la seguridad alimentaria factores marginales como los derechos 
sobre la tierra, atención sanitaria, las alternativas de empleo rural no agrícola y el bienestar 
de mujeres y niños. El empleo rural no agrícola podría aumentar mediante el desarrollo de 
centros de población rural que ofrezcan algunas de las oportunidades y servicios de las zonas 
urbanas. Estas políticas deben tener una visión integral de los factores e impactos positivos 
y negativos de la migración, buscar y fomentar un consenso más amplio sobre las causas de 
la migración, pues las decisiones relacionadas con la migración suelen estar ocasionadas por 
la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, pero estas condiciones son influidas por 
diversos factores estructurales más específicos, entre los que se incluyen: falta de empleo, 
falta de acceso a la protección social, agotamiento de los recursos naturales, los retos 
relacionados con el clima y las situaciones de conflicto; falta de acceso a infraestructuras y 
servicios, como la atención sanitaria y la escolarización; la demanda de trabajadores 
estacionales y trabajadoras domésticas migrantes.  Así una política agrícola y socioeconómica 
nacional adecuada y articulada de forma efectiva, debe ser un instrumento que contribuya a 
la reflexión y al debate sobre los grandes retos que entraña el tema migratorio como 
problema teórico y fenómeno social de nuestro tiempo. 

 

Epílogo 

En el actual entorno globalizado, la principal característica en cuanto a la posesión de la tierra 
del México rural, es la baja productividad y el minifundio, más de la mitad de los ejidatarios, 
propietarios privados, comuneros y demás poseen sólo hasta cinco hectáreas o menos, por 
lo que en las comunidades rurales prevalecen ejidatarios, campesinos, indígenas y pequeños 
propietarios cotidianamente enfrentados a dificultades para acceder al abasto de agua, 
combustibles a precios competitivos, sistemas de distribución para sus productos y precios 
adecuados para garantizar la rentabilidad de su actividad (Martínez, 2022). Los datos 
censales muestran que seis de cada 10 habitantes del medio rural son considerados pobres, 
mientras que en las zonas urbanas son cuatro (FAO, 2018) y quienes viven en situación de 
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pobreza en el medio urbano mexicano constituyen 36.6 por ciento; el restante 56.3 por ciento 
se ubica en el medio rural (CEPAL 2020).  

Además, las comunidades rurales experimentan una disminución paulatina de su 
población, de acuerdo con la tasa anual de crecimiento de la población urbana es de 1.4 por 
ciento, mientras que la de zonas rurales es de 0.4 por ciento. En dichas zonas se advierte un 
fenómeno de migración rural creciente que provoca desintegración familiar, ya que muchas 
madres del medio rural deben hacerse cargo de sus familias, concretamente cuando los 
cabezas del hogar emigran y, en muchos casos, se desentienden de sus familias. De acuerdo 
con el Banco Mundial (2020), para los ancianos el panorama sigue siendo crítico, pues un 
considerable número de ellos no percibe un ingreso económico adecuado, como tampoco 
mínimos de bienestar y protección de sus familias cercanas (Cano Aguilar y Chávez, 2019). 
Es importante señalar que en el fenómeno migratorio se vinculan variables que operan entre 
otros, desde el valor del ingreso a través del salario mínimo, los empleos insuficientes, mal 
pagados y sin planeación productiva y un sector primario nacional abandonado y sometido 
al mercado internacional. No significa que la población urbana o de ingresos elevados no sea 
susceptible de emigrar, sin embargo, la situación es que la pobreza se convierte en un 
componente que desarraiga y expulsa a la población campesina o el ejidatario de su lugar de 
origen. 
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