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MOTIVACIONES DE LAS JUVENTUDES EN LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. CASO VILLA INSURGENTES, SOMBRERETE, 
ZACATECAS 

 

Resumen   

El estudio de las migraciones se ha realizado desde distintas perspectivas, en su 

mayoría económicas y sociales. En esta investigación se exploraron las “motivaciones” 

que llevan a los jóvenes de la comunidad de Villa Insurgentes en el municipio de 

Sombrerete en el estado de Zacatecas, México, a migrar a Estados Unidos. Para ello, 

se realizó un análisis histórico del fenómeno de la migración internacional, seguida de la 

migración nacional y finalmente de manera local. Como parte de la metodología, se hizo 

una revisión documental de las teorías de la motivación y de la evolución de dicho 

concepto desde diferentes enfoques y momentos. En una siguiente etapa se realizó una 

encuesta que consistió en entrevistas a personajes clave sobre el tema en cuestión.  

También se entrevistó a la población juvenil de la localidad sede del estudio. Con los 

datos obtenidos se analizó y organizó la información, determinándose que la principal 

motivación de las juventudes para emigrar es de tipo económico, pues en el imaginario 

social un empleo en el extranjero representa la vía para conseguir una mejor calidad de 

vida.  

Palabras Clave: 
Migración, Motivación, Juventud. 

 
  



MOTIVATIONS OF THE YOUTH IN RELATION TO THE MEXICO-UNITED STATES OF 
AMERICA MIGRATION. THE CASE OF VILLA INSURGENTES, SOMBRERETE, 
ZACATECAS 
 
Abstract 
The study of migration has been carried out from different perspectives, mostly economic 

and social. This study explored the "motivations" that lead young people from the 

community of Villa Insurgents in the municipality of Sombrerete in the state of Zacatecas, 

Mexico, to migrate to the United States. For this purpose, a historical analysis of the 

phenomenon of international migration was carried out, followed by national and local 

migration. As part of the methodology, a documentary review was done of the theories of 

motivation and the evolution of this concept from different approaches and moments. In 

the next stage, a survey was conducted consisting of interviews to key figures on the 

topic in question.  The youth population of the locality where the study was conducted 

was also interviewed. With the data obtained, the information was analyzed and 

organized, and it was determined that the main motivation of young people to emigrate 

is economic, since in the social imaginary a job abroad represents the way to achieve a 

better standard of living. 

Keywords: 
Migration, Motivation, Youth 
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Capítulo I Introducción general  
 

Importancia del problema investigado 

 

La migración como un fenómeno social en nuestro país es de notoria importancia, 

pues ya lo reflejan los ingresos vía remesas, mismas que ascendieron a 40,604.6 

millones de dólares en el año 2020, de las cuales 1,202.3 (3%) se distribuyeron 

en el estado de Zacatecas (BANXICO, 2021). Datos más recientes de la misma 

institución refieren que las remesas registradas para el cierre del 2021 llegaron a 

46 mil 384 millones de dólares entre enero y noviembre del 2021. Asimismo, 

datos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2018) 

reflejan que Zacatecas ocupa la tercera posición respecto al porcentaje de la 

población emigrante internacional a los Estados Unidos de América (EUA). Del 

mismo modo, refiere el organismo antes mencionado que la 

principal causa de emigración es la búsqueda de trabajo, seguida de reunirse con 

familiares, y en tercera posición estudiar, aunque también con un considerable 

porcentaje se encuentra la inseguridad pública o violencia, pues no es sorpresa 

para nadie que los índices de violencia en nuestro país suelen ser altos dado el 

narcotráfico. 

En lo que respecta las matrículas consulares de población mexicana en EUA por 

estado de origen, según señala el Anuario de Migración y Remesas México 2020 

publicado por la Fundación BBVA BANCOMER, que para el 2018, 28 911 (3.6%) 

personas representaron el total de estas para el estado de Zacatecas, de los 

cuales el 5.4% prevenía de Sombrerete y los principales estados receptores eran 

Texas, California e Illinois, en ese orden. El mismo estudio señala que Zacatecas 

ocupa la posición número dos a nivel nacional junto al estado de Guerrero en 
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cuanto a la dependencia de remesas para el año 2019, con un porcentaje de 

10.7%, sólo superados por Michoacán con un 11.8%. 

En México (Cataño Pulgarín & Morles Mesa, 2015) “destacan investigaciones 

sobre factores psicosociales que se experimentan en la migración y el retorno, 

se hace un acercamiento a las condiciones contemporáneas del retorno de 

migrantes y se proponen problematizar la falta de investigación y documentación 

sobre el retorno de migrantes mexicanos en un país que, históricamente, ha 

tenido altas cifras de movilidad poblacional”. 

Fernández Guzmán (2011) como se citó en (Cataño Pulgarín & Morles Mesa, 

2015) “caracteriza la migración mexicana como unidireccional y transfronteriza, 

marcadamente familiar producto de las desigualdades sociales del país, la 

distribución inequitativa de recursos y contextos de pobreza, conllevando esto a 

altas cifras de ilegalidad y pocas garantías en la seguridad. De hecho, la 

inseguridad se incrementa al llegar a territorios norteamericanos donde factores 

como la discriminación y las barreras del lenguaje tienden a empeorar la 

condición del migrante, incidiendo en la decisión de regresar. En este sentido “el 

retorno es un tema aún más invisible en el marco de problemas diplomáticos y 

económicos” (Castaño Pulgarin & Morales Mesa , 2015). 

En esos contextos, Rivera Sánchez (2013) citado en Cataño, Shirley, Morales y 

Santiago (2015) “propone mover el lente y empezar a comprender la migración 

contemporánea y generar apuestas por la reintegración de aquellos que regresan 

al país y el aprovechamiento de aquello con lo que llegan”. 

Es de relevancia señalar que a partir del presente documento que como requisito 

de titulación del Posgrado se desprendió un artículo científico el cual al momento 

de la escritura de este texto se sometió a dictaminación en la revista FILHA de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, por lo cual, el artículo contiene información 

de todos los capítulos de este documento.  
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Antecedentes 

En la narrativa del libro “Adolescentes mexicanos migrantes en retorno de EUA y 

uso de drogas”, Sánchez et al. (2017), describe que los inicios de la migración se 

ubican entre el siglo XVIII y XIX como resultado de la Revolución Industrial y el 

crecimiento económico e infraestructural, requiriendo mano de obra para las 

fábricas por este motivo miles de personas en busca de mejorar su calidad de 

vida se trasladaron a las grandes ciudades. 

Posteriormente en el siglo XX, el modelo neoliberal, la globalización y el 

desarrollo tecnológico de medios de comunicación y transporte, aseveraron la 

desigualdad socioeconómica entre naciones provocando una migración masiva. 

En la actualidad son otros elementos los que orillan a las personas a migrar, tales 

como la pobreza extrema, las guerras, la falta de trabajo la exclusión y la violencia 

social.  

Históricamente el fenómeno de la migración se ha contabilizado y reportado con 

el objetivo de investigar las causas, siendo la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) uno de los organismos que brindan la siguiente información: en 

2013 cerca de 231.5 millones de personas en el mundo vivían fuera de su país 

de origen; esto representa el 3% de la población mundial aproximadamente, 

destacando que esta movilidad es semejante entre hombres y mujeres 

respectivamente, siendo EUA el país que ha atraído un mayor número de 

migrantes en el mundo, le siguen Rusia y Alemania. 

Nuestro país ha ocupado los primeros lugares de movilidad poblacional en los 

últimos 20 años, siendo EUA el principal destino de migrantes por su cercanía 

con la frontera la cual tiene más de 3 mil kilómetros de extensión, y una actividad 

comercial significativa, tanto que esta actividad migratoria se ha convertido en 

tradición. Han sido varias las estrategias políticas que se han puesto en práctica 

de parte de los dos países desde los inicios de esta migración la cual comenzó 

en 1846 con la derrota de la guerra México-norteamericana, que tuvo como 
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consecuencia la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano, aunado a esto y 

años más tarde en 1869 la construcción del ferrocarril transnacional ayudaría al 

incremento de dicha migración. 

El programa Bracero en 1942 ayudó a 4.5 millones de trabajadores mexicanos 

para laborar de manera documentada en las minas y agricultura, desacatando 

los estados beneficiados Jalisco, Michoacán y Zacatecas. En los años 80 se 

registró un aumento migratorio debido a la crisis económica y un incremento 

demográfico en la población laboral, este aumento pone en la lista de zonas 

migratorias de México a las entidades del sursureste y no sólo las regiones del 

Bajío y Occidente, como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Fuente: (Sánchez Huescas, Fernando Cáceres, Arellanes Hernández, & Templos Núñez, 2017) 

 
A partir del año 1992 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), las políticas migratorias tuvieron un cambio para México, ya que en 

este tratado no se contemplaba el desplazamiento de mano de obra, a pesar de 

los intentos de parte del país vecino con la ejecución de diferentes acciones como 

la iniciativa Guardián en San Diego, California, la Operación Salvaguarda en 

FIGURA  1 Figura 1. Índice de intensidad migratoria México-EUA en el año 2010 
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Nogales, Arizona y la Operación Río Grande en McAllen, Texas; sólo se logró el 

cambio de rutas para el cruce y las estrategias para conseguir cruzar la frontera.  

(Sánchez Huescas, Fernando Cáceres, Arellanes Hernández, & Templos Núñez, 

2017). 

 

En el estado de Zacatecas según (Salas Luevano , 2009) “a partir de 1986 la 

migración hacia los EUA tiene fundamento en la búsqueda masiva de empleos, 

haciendo palpable la dependencia económica en los hogares de las remesas que 

provienen de familiares emigrados”. En este artículo (Salas Luevano , 2009) cita 

a García (2000) “quién estima que 65,549 zacatecanos fueron y vinieron a los 

EUA entre enero de 1992 y 1997, lo cual equivale al 13,110 migrantes 

zacatecanos anuales y una tasa de 9.8 migrantes anuales por cada mil 

habitantes, datos que ubican a Zacatecas como el estado con la tasa más alta 

de migración de entre las entidades de la llamada región histórica de la migración 

mexicana”. Algunos de los factores estudiados motivo de esta migración son las 

estrategias políticas y económicas que no aportan para disminución de las 

desigualdades regionales, otro factor identificado es la escasez de oportunidades 

de empleo e ingresos para la población del estado, propiciando una ausencia del 

desarrollo industrial, además de las crisis que la actividad agropecuaria y minera 

han enfrentado (Salas Luevano , 2009).  

 

Justificación 

La migración de mexicanos a los EUA ha sido un tema estudiado ampliamente, 

desde la perspectiva económica y por consecuencia social, pero aún existen 

vacíos teóricos, sobre todo en las zonas rurales y en los impactos que dicho 

fenómeno genera en estas. La cercanía con estas realidades por ser oriundo de 

la comunidad de estudio me permite dar testimonio de las diferentes expresiones 
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de la realidad de las personas y de la importancia que tienen las remesas en la 

economía y sustento de las familias, así como de la propia localidad. Es de suma 

importancia identificar cuáles son los factores que intervienen en este fenómeno 

masivo migratorio en el estado de Zacatecas, visto desde una óptica diferente 

aún no estudiada a profundidad, como lo son las motivaciones, que más que 

factores económicos atienden a satisfactores emocionales y sociales. Esta 

investigación pretende aportar una perspectiva actualizada y de esta forma dar 

una aportación teórica para el análisis de posibles políticas públicas a nivel 

municipal o estatal.  

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los motivos que llevan a los jóvenes rurales, de la comunidad de 

Villa Insurgentes, Sombrerete en el estado de Zacatecas para migrar a los EUA? 

Objetivo general 

Identificar los factores que motivan a los jóvenes de la comunidad de Villa 

Insurgentes Sombrerete, Zacatecas, a migrar a los EUA. 

Objetivos específicos 

Realizar una revisión histórica del concepto de migración, sus comienzos y 

efectos. 

Estudiar el fenómeno de la migración en México y en específico el estado de 

Zacatecas. 

Identificar con base en la teoría de Maslow, la motivación que lleva a la juventud 

zacatecana, a migrar a los EUA. 

 

Este documento de investigación consta de tres capítulos, presentando en el 

Capítulo I la introducción al tema de estudio, integrado por una introducción 

general en la cual se describe la problematización del tema a estudiar, los 
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antecedentes que manifiestan la importancia que ha tenido el fenómeno de la 

migración para el mundo y para México, una justificación para llevar a cabo esta 

investigación, la pregunta de investigación a responder, el objetivo general 

construido por cada uno de los objetivos específicos llevados a cabo. El Capitulo 

II consta de una revisión documental fundamentando el tema estudiado, y 

finalmente el Capítulo III donde se exponen los resultados de los estudios 

llevados a cabo.  

 

Capítulo II Estado del conocimiento  

2.1 Marco teórico  

2.1.1 La conceptualización de migración 
La historia ha permitido acuñar el concepto de migración desde las primeras 

acciones presentadas en la historia de la humanidad, como se menciona en el 

apartado de antecedentes, de ahí la importancia de identificar hoy en día los 

conceptos actuales y los elementos que la caracterizan en México y en el mundo.  

La (Organización Internacional para las Migraciones , 2023) organismo 

dependiente de la Organización de las Nacional Unidas, define el término 

Migrante como un “término genérico no definido en el derecho internacional que, 

por uso común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de 

residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera 

internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. Este 

término comprende una serie de categorías jurídicas bien definidas de personas, 

como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma particular de traslado 

está jurídicamente definida, como los migrantes objetos de tráfico; así como las 

personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente definidos 

en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales”. 
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(Instituto Nacional de Estadísticas , 2023) define la migración, como “los cambios 

de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruzando los límites 

geográficos, por ejemplo: de una región a otra, de una comuna a otra”, además 

de definir  tres tipos de migrantes: emigrante: como la persona que vivía en un 

país, región o comuna distinta de aquella en que vive actualmente; inmigrante: 

como la persona que actualmente vive en un país, región o comuna distinta de 

aquella que vivía un tiempo atrás y finalmente migrante: como la persona que ha 

cambiado su residencia habitual desde el lugar de origen al lugar de destino; en 

contraste, la (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023) define 

la migración como “el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite 

geográfico u administrativo debidamente definido. Si el límite que se cruza es de 

carácter internacional (frontera entre países), la migración pasa a denominarse 

migración internacional. Si el límite que se atraviesa corresponde a algún tipo de 

demarcación debidamente reconocida dentro de un país (entre divisiones 

administrativas, entre área urbana y rural, etc.), la migración pasa denominarse 

migración interna”. Por otro lado,  (Universidad Nacional Autónoma de México, 

2023) define la migración como “el desplazamiento que realiza una persona o un 

grupo de personas para cambiar su lugar de residencia ya sea de un país a otro, 

o dentro del mismo país”, agregando que existen distintos factores que motivan 

a las personas a migrar, describiendo algunos como: políticos, económicos, 

sociales, culturales, bélicos, entre otros. Es de gran importancia ahondar en el 

concepto de Migración, ya que como se ha analizado existen diversas 

perspectivas de autores e instituciones que aportan elementos diversos, pero en 

esencia el concepto se refiere a la movilidad de personas.  

 

2.1.2 La sociología de la migración  
(Domenech & Gil Araujo, 2016) en su investigación “La sociología de las 

migraciones: una breve historia”, abordan autores, sucesos y momentos 
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definitorios en los estudios internacionales de migración comenzando con la 

investigación sociológica, con la finalidad de comprender la migración y las 

consecuencias sociales que esta representaba y fue en el siglo XX durante la 

época de las “grandes migraciones” o “migraciones en masa”, refiriéndose a la 

migración transatlántica hacia los EUA, fundamentada en los trabajos de Georg 

Simmel investigadores de la Escuela de Sociología de Chicago, que promovieron 

la investigación sobre migración europea. Otros autores como William Thomas y 

Florian Znaniecki publicaron el libro “El campesino polaco en Europa y en 

América” convirtiéndose en uno de los fundadores de la sociología de las 

migraciones. Tal como lo describe (Blumer , 1939), en éste los autores abordan 

el tema desde un enfoque de cambio, semejante a la vida social humana, 

distinguiendo dos factores, uno subjetivo y otro objetivo, este último dependiendo 

totalmente de la subjetividad de la persona, siendo necesarios para el 

conocimiento de los procesos sociales. En su aportación bibliográfica (Camas 

Baena, 2023) cita en palabras de los autores de “El campesino polaco en Europa 

y en América”: “la causa de un fenómeno social o individual no es nunca un 

fenómeno social o individual diferente de por sí, sino que siempre es la 

combinación de una manifestación social y de una manifestación individual”. 

Otras aportaciones como la de Robert E. Park quien con sus investigaciones 

ayudó a entender los procesos de incorporación de los migrantes europeos a la 

vida de los EUA, con su publicación “Las migraciones humanas y el hombre 

marginal”, se convierte en un clásico de la sociología norteamericana, así como 

Burges propulsor de la teoría de la asimilación. Las mujeres de la Escuela de 

Chicago también contribuyeron; el caso de Annie Mac Lean de 1900 a 1915, 

quién publicó en el American Journal of Sociology su primer artículo sobre el 

significado de la inmigración canadiense en los EUA, posteriormente Grace 

Abbott publicó sobre la agencia de empleos de Chicago y los inmigrantes 
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trabajadores, también sobre las características de la población inmigrante griega 

y sobre la salud de las mujeres inmigrantes y el papel de las comadronas. 

Algunos otros datos importantes que a continuación se describen son de gran 

importancia en el estudio histórico de la migración internacional recordando a un 

grupo de investigadores sociales y estadistas europeos los cuales fundaron en 

1952, el Research Group for European Migration Problems (REMP) abordando 

temas de las migraciones “forzadas” y “voluntarias” de la posguerra. 

 El REMP-Bulletin que fue su primera publicación, y con esto el comienzo de la 

revista Migration (ICEM), posteriormente International Migration. Sucesivamente 

se formaron centros de investigación en migración como el Center for Migration 

Studies de Nueva York, la International Migration Digest en un principio y 

posteriormente nombrado, como International Migration Review (IMR). 

La perspectiva de la asimilación plasmada en el trabajo de Milton Gordon (1964) 

fue un paradigma en los EUA hasta el resurgimiento de la cuestión étnica, 

desigualdad y conflictos raciales. (Rentería Pedraza, Rocha Romero , & 

Rodríguez Gutiérrez , 2017), citan a Warner y Srole (1945) como los autores de 

trabajos sobre asimilación e integración social, donde proponen que la 

asimilación de los migrantes se relaciona directamente con la capacidad de 

apropiarse del modelo económico y cultural del lugar a donde emigran, también 

concluyen que los grupos étnicos presentaban una integración social más rápida 

y eficiente, aunque conservando su cultura y tradiciones siendo de las primeras 

generaciones, pero la siguientes generaciones se mostraban más abiertas para 

apropiarse los nuevos modelos culturales. 

 

2.1.3 Las leyes de la migración  
En esta década se buscó establecer una teoría de la migración, tomando en 

cuenta las teorías económicas como la explicación y causas de estos 

movimientos (Domenech & Gil Araujo, 2016). 
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(Ravenstein, 1885) escribe las leyes de la migración, donde según Zelinsky 

(1971) son “Un conjunto de proposiciones empíricas generales, vagamente 

relacionadas entre sí, que describen relaciones migratorias entre orígenes y 

destinos” (Arango , jstore.org, 1985) estructura, resume y organiza las Leyes de 

la Migración de Ravenstein y se transcriben de manera íntegra debido a su 

relevancia de la siguiente manera: 

“1. La principal causa de las migraciones son las disparidades 

económicas, y el móvil económico predomina entre los motivos de las 

migraciones. 

2. La mayor parte de las migraciones son de corta distancia: ...el grueso 

de nuestros migrantes sólo recorre una distancia corta. 

3. Los migrantes que se desplazan a largas distancias generalmente van 

con preferencia a uno de los grandes centros del comercio o de la 

industria. 

4. Las migraciones se producen escalonadamente. 

5. El proceso de dispersión es el inverso del de absorción y exhibe 

características similares 

6. Cada corriente migratoria produce una contracorriente compensadora. 

7. Los nativos de las ciudades tienen menos propensión a emigrar que los 

de las zonas rurales del país. 

8. Entre los migrantes de corta distancia parecen predominar las mujeres», 

mientras lo contrario ocurre entre los de larga distancia. 

9. La mayoría de los migrantes son adultos. 

10. Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por incremento 

vegetativo.  

11. Las migraciones más importantes son las que van de las áreas rurales 

a los grandes centros del comercio y de la industria. 
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12. Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo económico y con 

el progreso de la tecnología y del transporte”. 

2.1.4 El impacto de la migración en las economías 
Everett S. Lee en su obra plantea una primera hipótesis “el volumen de las 

migraciones varía con las fluctuaciones de la economía...”, este autor plantea que 

el crecimiento en términos económicos a su vez decrece la economía de los 

países subdesarrollados, señalando esto como un aumento en el fenómeno de 

la migración. La siguiente hipótesis planteada es, que de acuerdo con la dificultad 

de los obstáculos que se tengan que superar, será el volumen de la migración, 

además describe estos obstáculos como: económicos (precios), tecnológicos 

(medios, vías de comunicación), culturales, lingüísticos, étnicos, entre otros. 

Everett S. Lee “emplea un marco analítico Atracción - Repulsión o Pull-Push, así 

como la preferencia clara otorgada a la primera de estas fuerzas. Señala que la 

decisión de emigrar puede ser dada por algunos factores que operan en el lugar 

de destino o de residencia, o bien, de ambos”. Así pues, se encuentran factores 

positivos (pull factors) y negativos (push factors), los primeros suelen percibirse 

en el lugar de destino y los segundos en el de residencia (Everett S., 1966). 

 En palabras de J. Arango (1985) “Los factores de expulsión determinan un 

estado de privación relativa o una incapacidad del entorno para satisfacer las 

necesidades de todos o parte de los componentes de la colectividad. Los factores 

de atracción ofrecen al migrante potencial la esperanza de hallar en el lugar de 

destino un mayor grado de satisfacción a sus insatisfechas necesidades o 

aspiraciones”.  

Lee denomina obstáculos intermedios a las limitantes subjetivas de las personas 

para decidir migrar, esto es, las percepciones de ventajes y desventajas, pues 

una de las mayores limitantes es la distancia, influyen los factores psicológicos y 

culturales. Sin embargo, cabe señalar que las anteriores teorías se inscriben 

dentro del pensamiento económico, donde el ser humano es racional, y libre de 
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elegir lo que más le convenga, dentro de ello, migrar para mejorar sus 

condiciones materiales de vida.  

“Charles Kindleberger refirió que el mejor modelo que explicaba las grandes 

migraciones intra europeas de ese periodo era el de Lewis, basadas en la fórmula 

guest worker (programa de trabajadores extranjeros, invitados temporalmente)” 

(Lewis W., 1960). 

En tanto Lewis “concibió su modelo para la explicación del desarrollo en el 

contexto de economías duales y, en él, la migración desempeña un papel 

fundamental.  Las economías duales son economías en desarrollo, por lo general 

en contextos poscoloniales, en las que un sector moderno, conectado con el 

mundo exterior, coexiste con un sector tradicional que depende de la agricultura 

de subsistencia para sobrevivir. Cuando el sector moderno se expande, atrae 

mano de obra del sector tradicional, donde su productividad marginal es cero. 

Lewis estimaba que existía un farallón de un 30 % entre los salarios de los dos 

sectores y que, esa diferencia, sería motivo suficiente para que los trabajadores 

se desplazaran de uno a otro” (Lewis W., 1960). 

Hasta este momento se ha realizado una revisión histórica del acontecer en la 

vida de la investigación en torno a los migrantes internacionales, pero es 

necesario conocer a partir de estos eventos las consecuencias que este 

fenómeno ha tenido en nuestro país, no sin antes destacar que hasta el momento 

los autores William Thomas y Florian Znaniecki, han señalado en sus 

investigaciones dos factores determinantes en la migración de personas, los 

cuales son un factor subjetivo y uno objetivo, es decir se atribuye a un interés 

social e individual. Burgués y su teoría de la asimilación tratan el tema social 

reafirmando Warner y Srole estudios sociales del comportamiento post 

migración. Posteriormente Arango describe las leyes de la migración de 

Revenstein posicionando como la principal causa de las migraciones a las 

disparidades económicas, aunado a la búsqueda del progreso en la tecnología y 
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en el transporte como resultado del desarrollo económico. Everett destaca 

también los motivos económicos y cómo éstos, ayudan a los países desarrollados 

al mismo tiempo que afecta a los que están en vías de desarrollo. Las economías 

duales de Lewis también enfatizan móviles económicos para la migración, esto 

nos refiere a necesidades económicas por sobre otras para la toma de decisión 

de los migrantes según las investigaciones citadas. 

Adentrándonos al fenómeno migratorio en México incluyendo algunos casos de 

Latinoamérica, (Varela Llamas , Ocegueda Hernández , & Castillo Ponce , 2017) 

cita a (Rodríguez, 2008) describe que en los estudios sobre flujos de migración 

en México existen análisis por zonas, algunos consideran a todos los estados, 

algunos sólo las migraciones internas nacionales y otros casos son los de las 

zonas metropolitanas o regiones, aunque estas investigaciones internacionales 

se enfocan mayormente a las que tiene que ver con EUA como destino, y las 

explicaciones de estas son el Producto Interno Bruto (PIB), el salario y el 

desempleo de EUA y el de México; citando a (Pérez & Santos 2013), quien 

describe el cambio en el patrón de la migración, cambiando de rural a urbano a 

urbano – urbano, además de acentuarse la migración entre zonas metropolitanas 

con respecto a la rural- urbana, que como ya se mencionó anteriormente muestra 

un descenso llamando la atención particularmente por haber sido el tipo de 

migración tradicional durante épocas pasadas.  

La migración de México a EUA ha generado beneficios económicos como las 

remesas según (Urciaga 2006) quien es citado en este artículo, además agrega 

que éstas, son un instrumento que ayuda al crecimiento económico y el empleo 

en las economías locales, así mismo describe la carencia de empleo como el 

factor de expulsión importante. 

Es de gran importancia contar con datos estadísticos que muestren las 

actualizaciones y tendencias en materia del fenómeno investigado; en México  el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dentro de sus cuatro 
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grandes temas de estudio y análisis  se encuentra el de migración; como se cita 

en su sitio web oficial en este se encuentra la “información sobre la población que 

cambió su lugar de residencia habitual desde un municipio o delegación, entidad 

federativa o país de origen, a otro de destino. Se incluyen indicadores 

relacionados con el lugar de residencia cinco años antes, con el propósito de 

medir el volumen y dirección de los movimientos migratorios internos, así como 

del exterior hacia el interior del territorio nacional. También, se incluye 

información para valorar los fenómenos de la migración interna acumulada o 

absoluta a partir del lugar de nacimiento de las personas”. 

 

En la Figura 2, se describe el porcentaje de la población migrante de 5 años y 

más, según causa de la migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: (Instituto_Nacional_de_Estadística_Geografía_e_Informática, 2023) 

 

FIGURA  2 Figura 2. Causas de migración en México entre marzo 2015 a marzo del 2020. 
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Hasta el año 2020, los indicadores muestran que las causas de migración de 

manera general en México son de tipo familiar posicionando en segundo término 

a las causas de tipo laboral, esto según los resultados de las encuestas 

realizadas por el organismo oficial de conteo en México. 

En la Tabla 1, se observa el porcentaje de los residentes por estado, que 

continúan en la entidad y la movilidad que han tenido a otros estados y a otros 

países. Se destaca el estado de estudio sombreando la celda de la tabla con la 

información clave para la investigación.   

 
Tabla 1 Porcentaje de la población residente en su lugar de origen y de la población que tuvo movilidad 
interna y al extranjero. 

Porcentaje de la población de 5 y más años 

  

Residentes en 
la entidad 
cinco años 
antes 

Residentes en 
otra entidad 
cinco años antes 

Residentes en otro país 
cinco años antes 

Tabasco 97.4 2.5 0.1 

Yucatán 96.5 3.4 0.1 

México 97.0 2.8 0.2 

Veracruz de Ignacio de la Llave 97.4 2.4 0.2 

Campeche 95.5 4.2 0.3 

Coahuila de Zaragoza 96.1 3.6 0.3 

Sinaloa 97.2 2.5 0.3 

Tlaxcala 96.3 3.4 0.3 

EUM  
Estados Unidos Mexicanos 

96.6 2.9 0.4 

Baja California Sur 89.7 9.9 0.4 
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Porcentaje de la población de 5 y más años 

  

Residentes en 
la entidad 
cinco años 
antes 

Residentes en 
otra entidad 
cinco años antes 

Residentes en otro país 
cinco años antes 

Chiapas 98.3 1.3 0.4 

Guanajuato 97.5 2.1 0.4 

Hidalgo 96.2 3.4 0.4 

Morelos 96.9 2.8 0.4 

Nuevo León 95.8 3.7 0.4 

Oaxaca 97.3 2.3 0.4 

Puebla 97.0 2.7 0.4 

Querétaro 94.1 5.5 0.4 

San Luis Potosí 97.1 2.5 0.4 

Tamaulipas 97.1 2.4 0.4 

Ciudad de México 97.0 2.5 0.5 

Guerrero 97.7 1.9 0.5 

Quintana Roo 89.7 9.9 0.5 

Aguascalientes 95.9 3.5 0.6 

Chihuahua 96.8 2.6 0.6 

Jalisco 97.2 2.2 0.6 

Nayarit 96.5 2.9 0.6 

Colima 93.8 5.5 0.7 

Durango 96.6 2.8 0.7 

Sonora 95.6 3.6 0.7 
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Fuente: (Instituto_Nacional_de_Estadística_Geografía_e_Informática, 2023) 

 

A continuación, se muestra en la Figura 3 el gráfico donde se representa la 

información de la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: (Instituto_Nacional_de_Estadística_Geografía_e_Informática, 2023) 

Porcentaje de la población de 5 y más años 

  

Residentes en 
la entidad 
cinco años 
antes 

Residentes en 
otra entidad 
cinco años antes 

Residentes en otro país 
cinco años antes 

Michoacán de Ocampo 97.0 2.0 0.9 

Zacatecas 97.1 2.0 1.0 

Baja California 92.8 6.0 1.2 

FIGURA  3 Porcentaje de población por entidad con movilidad interna y a los Estados Unidos de América 
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En la imagen se puede observar de manera más clara los estados que aportan 

una mayor población al fenómeno de migración de manera general en México, 

destacando en orden descendente los estados de Baja California, Zacatecas y 

Michoacán. 

En la Tabla 2, están registrados los porcentajes de la población por entidad, que 

emigra a EUA. 

 
Tabla 2 Porcentaje de la población emigrante internacional a los EUA 

Entidad  Porcentaje  Entidad Porcentaje  
Guanajuato 99 Colima 86.7 

 
Oaxaca  98.7 Puebla 85.9 

 
Zacatecas 98.3 Jalisco 85.2 

 
Michoacán de 
Ocampo 

97.9 EUA Mexicanos 

¿A qué se refiere? 
84.8 

 
Baja California 95.6 Querétaro 79.2 
Durango 95.6 Morelos 77.7 
Nayarit 94.8 Aguascalientes 76.1 
Hidalgo 94.7 Tabasco 72.2 
Sonora 94.7 Tlaxcala 66.2 
Chiapas 93.4 Nuevo León 56.1 
San Luis Potosí 92.1 Baja California Sur 52.8 
Tamaulipas 92.0 Campeche 51.2 
Guerrero 91.7 México 46.5 
Coahuila de 
Zaragoza 

90.7 Yucatán 45.2 
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Chihuahua 90.7 Quintana Roo 37.7 
Sinaloa 88.3 Ciudad de México 36.5 
Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

87.2   

Fuente: (Instituto_Nacional_de_Estadística_Geografía_e_Informática, 2023) 

 

 

A continuación, en la figura 4 se muestra en el gráfico las entidades que 

registran mayor población migrante con destino a los EUA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: (Instituto_Nacional_de_Estadística_Geografía_e_Informática, 2023) 

FIGURA  4 Porcentaje de población por entidades que emigra a los EUA desde México. 
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La importancia de esta información para la investigación es describir cómo en los 

últimos cinco años la movilidad y el porcentaje de la población en México ha 

tenido cambios significativos, de acuerdo con los objetivos por los cuales la 

población de las entidades ha emigrado, en comparación con la información 

obtenida en décadas pasadas. 

Para el año 2018 se tiene registro de otro cambio en la finalidad de esta migración 

y mucho tiene que ver el desarrollo económico y social como se ha fundamentado 

por varios autores antes mencionados. 

La Tabla 3 proporciona cifras que mantienen la tendencia turnando el primer y 

segundo lugar la finalidad de migración, pero siguen siendo los mismos. 

 
Tabla 3 Indicadores causales de la migración en México con destino a los EUA en 2018. 

Indicador  Porcentaje 

2018 

Buscar trabajo o trabajar 67.7 

Reunirse con la familia 14.1 

Estudios 12.2 

Inseguridad pública o violencia 0.8 

Regularización migratoria 0.2 

Otro motivo 0.0 

No especificada 5.0 
Fuente: (Instituto_Nacional_de_Estadística_Geografía_e_Informática, 2023) 
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Fuente: (Instituto_Nacional_de_Estadística_Geografía_e_Informática, 2023) 

 

En la Figura 5, se observan los indicadores que la población ha registrado, 

como causas de la migración y que el INEGI contabiliza y actualiza en sus 

bases de datos puestas a disposición de la población. En esta investigación es 

de suma importancia debido a la búsqueda de motivaciones personales para 

sumarse al grueso de la población migrante.   

 

En este sentido y siguiendo los objetivos específicos de la investigación se deben 

de especificar las diferencias entre causas y motivos, de acuerdo con la Real 

Academia Española una causa es “aquello que se considera como fundamento 

u origen de algo” mientras que la motivación se describe como el “Conjunto de 

factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona” (Real Academia de la Lengua Española, 2023). 

FIGURA  5 Causas registradas por las cuales la población emigra a los EUA desde México. 
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Otros autores han aportado en un sentido más profundo en los estudios para 

encontrar las diferencias y que en el ámbito social relacionado con la migración 

no sólo las causas económicas y de entorno social influyen en los seres humanos 

hoy en día para tomar la decisión de emigrar de su lugar de origen.  

 

(Fulleda , 2023) define a la causa como un generador de efectos siendo la real 

explicación de su existencia mientras que los motivos son los que provocan que 

se manifiesten. Interpretando esta definición y aplicándola al tema de 

investigación se tiene causas de la migración que han perdurado por décadas de 

manera internacional, nacional y local, pero sólo es un motivo el que detonará la 

decisión de emigrar. 

 

(González Sierra , 2008) define a la motivación como “una integración de 

procesos psíquicos que regulan el comportamiento determinando la dirección, la 

intensidad y el sentido de este, el cuál va encaminado a satisfacer necesidades 

del ser humano. En la motivación participan procesos afectivos como las 

emociones y sentimientos, las tendencias voluntarias e impulsivas además de los 

procesos cognitivos como los sensoperceptores, los pensamientos y las 

memorias, pero son los dos primeros (afectivos y las tendencias) los más 

importantes en la motivación”. Dado que es un proceso complejo también está 

determinado por una realidad y una personalidad propia del ser que experimenta 

esta motivación. En esta investigación se busca identificar esos motivos que 

además de las causas que generalizan una población, se identifiquen las 

motivaciones en la comunidad  de Villa Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas; ya 

que apegándose a este autor el proceso motivacional está determinado y se 

transforma de manera recíproca entre las necesidades y el reflejo del mundo real, 

así que en este sentido no se debe estandarizar la motivación para una población 
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tan numerosa como lo es México o la comunidad mencionada, pero si es posible 

acotar los actores estudiados. 

 

(Maslow, 1991) en su publicación “Motivación y personalidad”, aporta la teoría de 

la motivación humana, partiendo de la jerarquía de las necesidades básicas, 

poniendo en primer término a las necesidades o impulsos fisiológicos incluyendo 

dos elementos la homeostasis estos son los esfuerzos que el cuerpo hace para 

mantenerse en estado normal fisiológicamente y el apetito estas son las 

preferencias entre alimentos. Continúa con “la necesidad de seguridad 

incluyendo la estabilidad, dependencia, la protección, la ausencia del miedo, de 

la ansiedad, del caos y una necesidad de estructura, de orden, de ley de límites”. 

Otra necesidad aquí tratada es la del sentido de pertenencia y la necesidad de 

amor, pero sólo si las dos primeras (fisiológicas y de seguridad), están 

satisfechas entonces surgirán estas últimas mencionadas, donde supone dar y 

recibir afecto, si esta necesidad no está satisfecha el individuo sentirá la ausencia 

de amigos compañeros o hijos, con un gran deseo de relacionarse con personas. 

En general, en el tema del sentido de pertenencia, destaca un aspecto 

importante, incluso lo relaciona con las grandes migraciones, específicamente, y 

es que, aunque para este tiempo Maslow menciona que no existe mucha 

información científica acerca del tema pertenencia, pero sí menciona que han 

afectado en las relaciones familiares, han influido en los traslados frecuentes y la 

super movilización forzada por la industrialización.    

 

Siguiendo con la necesidad de estima describiéndola como la necesidad de ser 

valorado, desde la valoración individual por uno mismo, como autorrespeto 

autoestima, hasta la estima de otros, ya que estos elementos determinan la 

personalidad del individuo. Además, nos habla de una necesidad de 

autorrealización y se refiere a la necesidad de la persona por hacer el trabajo 
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para el cual ha sido capacitado en otras palabras “se refiere al deseo de llegar a 

ser cada vez más lo que uno es capaz de llegar a ser”. 

 

(Dominguez Villalobos & Vázquez Maggio, 2018) en la publicación “Motivaciones 

para migrar: las clases medias mexicanas profesionistas en los EUA”, señalan la 

existencia de una variedad de modelos microeconómicos que intentan explicar 

las causas de la migración de personas y citan a (Zickute y Kumpikaite-

Valiuniene, 2015) donde clasifican a estas en tres grandes grupos: 

 

El primero de estos modelos macroeconómicos se refiere a las teorías “que se 

han basado en el supuesto neoclásico que considera a las personas racionales 

e interesadas en su propio beneficio”. El segundo de los modelos se refiere a “las 

variables de mejora salarial consideradas en las variables de la economía 

estándar, variables que afectan la calidad de vida como pueden ser los factores 

ambientales (contaminación) y el crimen” y por último el modelo con “variables 

como la autoestima, la realización personal, el aprendizaje y el estatus social, 

estos últimos, aspectos fundamentales para la clase media”. 

 

Žičkutė Ineta (2015) señala “la necesidad de utilizar ideas de los modelos de la 

economía del comportamiento, en donde se considere el análisis de las 

decisiones de migrar sobre la base de la racionalidad limitada y preferencias 

sociales, es decir, en los que las motivaciones económicas se suman a otras o 

que puedan no coincidir”. Destaca entonces que a la migración no se le debe 

atribuir a una sola causa, sino que representa un cúmulo de elementos los que 

se deben contemplar. 

 

Hasta este punto se sabe que la motivación está íntimamente relacionada con 

las necesidades que Maslow describe ya que, como se revisó anteriormente el 
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proceso motivacional incluye una realidad y una personalidad propia del 

individuo, y es que para cada individuo su visión de la realidad será única y su 

personalidad estará determinada por la satisfacción de todas estas necesidades.  

Por esta razón en el estudio de la migración intervienen aspectos cualitativos 

singulares no repetibles en un alto grado, pero si medibles hasta cierto punto para 

identificar una media motivacional en específico para la localidad de Villa 

Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas.  

 

2.2 Marco Referencial 

 

En el artículo “Escenarios de Migración el caso en el Estado de Zacatecas: 

Dependencia de la migración internacional como estrategia de vida”, los autores 

señalan que antes de la revolución industrial las causas de las movilizaciones 

humanas se debían a movilizaciones forzadas por persecuciones religiosas y 

políticas y a motivos de conquista, también describen la tesis marxista de la 

movilidad de trabajo, esto es, que la fuerza de trabajo es vista como mercancía 

la cual “sigue los desplazamientos del capital o se traslada al lugar donde este 

se concentra”; aunado a esto citan a autores como Durand y Massey, quienes 

abordan el tema de la migración con un sentido económico, intentando explicar 

este movimiento  migratorio complejo atribuyendo los flujos de población de 

economías en proceso de industrialización hacia economías maduras. 

En el caso particular de Zacatecas, lo distinguen como una región 

tradicionalmente expulsora de mano de obra, registrando para el año 2010 un 

“saldo migratorio negativo con una salida de 35,427 personas, y un número de 

inmigrantes de 30,322”, de estas cifras con base en estudios estadísticos 

registrados, son las mujeres quienes emigran de manera nacional es decir a otros 

estados del país mientras que la migración en hombres se ve reflejada en mayor 
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medida hacia el extranjero. Siendo un hecho el creciente movimiento de 1990 al 

año 2010, donde se registran de 7,230 a 33,879 en condiciones de experiencia 

migratoria internacional, dando un saldo de 5,105 personas en total.  

 

Después de realizar estudios en la entidad estos autores concluyen que “…en el 

periodo 2010- 2015 la migración en el estado de Zacatecas sigue siendo el 

determinante del crecimiento demográfico, además el comportamiento de la 

población lo define el número de personas que se van y que llevan, también que 

las remesas son el recurso que va en aumento para sostener la vida cotidiana de 

la entidad, a pesar de las políticas migratorias impuestas por EUA y mientras se 

mantenga la necesidad de mano de obra barata por parte de los productores y 

empresarios de EUA y sigan las condiciones desfavorables de la economía en 

México” (Elias Salazar, Hernández Herrera , & Orta Valdez , 2018).  

 

Según el Diagnostico de la movilidad humana en Zacatecas “los principales 

municipios de expulsión son Fresnillo, de donde emigró 12.7% de las personas 

que salieron del país en el quinquenio 2015-2020, Guadalupe (8.9%), Pinos 

(6.3%), Sombrerete (5.3%), Zacatecas y Río Grande (5.0% de cada municipio)”. 

En este diagnóstico también se pueden encontrar de manera gráfica los 

principales municipios de expulsión de la población de Zacatecas hacia los EUA.  
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FIGURA  6 Población emigrante de Zacatecas, según causas y lugares de expulsión en 2015-2020 y serie 
histórica 1995-2000, 2005-2010 y 2015-2020. 

Fuente: (González Higuera & Aguilar Dorado, 2022). 

 

Como se observa en la Figura 6, el estado objeto de estudio de esta investigación 

Sombrerete, Zacatecas, ocupa el cuarto lugar, registrando un 5.3% de la 

población total del estado en condiciones de migración a los EUA, además de 

registrar para el año 202 Falta un dígito dentro las principales causas migratorias 

con un 65% las laborales y económicas, con un15.8 % las de índole familiar, con 
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un 7.5% las personales, con un 8.6% las educativas y finalmente con un 2.9% 

otras causas diversas (González Higuera & Aguilar Dorado, 2022). 

 

Hasta este momento los estudios estadísticos se enfocan en un conteo 

cuantitativo y causas migratorias encaminadas al tema económico, a partir de 

ello, en esta investigación se busca determinar los motivos a partir de las causas 

identificadas, como anteriormente se ha expuesto. 

 

Para esta tarea, fue necesario retomar la teoría del imaginario social, y 

relacionarla, con el fenómeno migratorio en el municipio de Sombrerete 

Zacatecas; en el artículo “El imaginario juvenil urbano sobre la migración y la vida 

en Estados Unidos”, el autor cita a (Castoriadis, 2000), “…quien retoma los 

conceptos de imaginación y de imaginario como fundamentos para comprender 

las sociedades humanas los imaginarios pasarían a ser sociales porque se 

producirían, en el marco de relaciones sociales, condiciones históricas y sociales 

favorables para que determinados imaginarios sean colectivizados, es decir 

instituidos socialmente…”,  esto ayuda a entender la significación del individuo y 

la sociedad, de las juventudes que emigran a EUA. En este artículo se señala 

que a partir de entrevistas los migrantes comparten sus expectativas y 

motivaciones ya que para ellos migrar significa “encontrar una mejor oportunidad 

laboral, afectiva, económica y educativa, y esto forma parte de su imaginario de 

futuro”. El autor concluye su investigación señalando “…que el imaginario de la 

migración y de la vida en EUA, tiene diferentes construcciones, unas derivadas 

de la información traída de sus familiares o de amistades que han migrado, 

donde, a partir de estas, construyen sus expectativas laborales, afectivas, 

económicas y en algunos casos educativas, dándole un sentido material y 

económico, y para ellos migrar significa ganar dinero, tener un buen trabajo o 

superarse, incluso hasta estudiar alguna profesión y con esto asegurar un mejor 
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futuro”.  El autor cita nuevamente a (Castoriadis, 1998), quien señala que el 

dinero es “la significación imaginaria instituida de la migración, y que, el 

imaginario de la migración está compuesto por una serie de significaciones 

imaginarias en las que están implicados los deseos, ilusiones y expectativas 

desde lo afectivo y lo emocional, como es el reencuentro familiar y la 

consolidación de una vida en pareja” (Castañeda-Camey, 2014). 

 

2.3 Sobre la configuración del perfil migratorio del estado de Zacatecas y la 
migración en las juventudes 

 

Es significativo remitirse a los prolegómenos históricos de los orígenes de la 

reconfiguración del perfil productivo en el estado de Zacatecas. A decir de 

Ramírez (1995):  

 

“La migración campo-ciudad, es un producto típico de la sociedad 

capitalista que se inscribe dentro del proceso histórico de subordinación 

de la agricultura por la industria. Teniendo como fundamento el desarrollo 

de la división social del trabajo, la migración campo-ciudad se constituyó 

históricamente en una condición para el desenvolvimiento de las 

relaciones capitalistas de producción” (p.81).  

 

El estado de Zacatecas ya contaba con una tradición migratoria desde la época 

porfiriana, sin embargo, no es sino hasta la década de los cuarenta cuando 

adquiere un papel preponderante como entidad expulsora de mano de obra y 

asume su perfil como espacio productor de fuerza de trabajo. Esto se debió según 

Ramírez (1995) a dos elementos causales, por un lado, a la descomposición de 
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la economía campesina, y por el otro, a la proletarización propia del crecimiento 

capitalista y a la gestión estatal del fenómeno migratorio.  

 

En los años cuarenta en México se iniciaba la etapa desarrollista en la que se 

sentaron las bases para el crecimiento de la industria con base en una serie de 

reformas y políticas articuladas en torno a la sustitución de importaciones para 

favorecer la ampliación del mercado interno y el desarrollo de la industria 

nacional.   

 

Es en este proceso donde el sector rural hizo un aporte fundamental mediante la 

migración campo-ciudad y la proletarización de los campesinos para conformar 

un amplio contingente de mano de obra barata subordinada a la floreciente 

industria y a su vez para conformar una masa de consumidores de los productos 

que de esta emanaban.  

 

Este desplazamiento masivo de trabajadores agrícolas a actividades no agrícolas 

constituyó un ejército industrial de reserva para las necesidades del capital. Sin 

embargo, la proletarización del trabajo campesino no se limitó a la industria, sino 

que la creciente agricultura de exportación demandó a su vez mano de obra 

abundante, por lo que una parte de los campesinos empobrecidos se 

incorporaron a esta como jornaleros agrícolas.   

 

El contexto internacional también aportó elementos que favorecieron la migración 

México-EUA. La declaratoria de guerra de los EUA contra el Eje Berlín-Tokio-

Roma significó la incorporación masiva de trabajadores norteamericanos al 

ejército y la consecuente apertura de un amplio espacio laboral para los 

trabajadores migrantes.  Lo anterior redundó en la firma del acuerdo general 

sobre braceros en 1942 y duró hasta 1964, fue así como:  
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“La emigración rural en Zacatecas tomaría un impulso inédito en la década 

de los cuarenta, tal que otorgaría un perfil distintivo a la entidad, 

subordinando otros rasgos del ámbito productivo” (Ramírez, 1995, p. 84).    

 

El carácter de exportador de fuerza de trabajo se convirtió en el rasgo distintivo 

del estado de Zacatecas, junto al perfil minero y en producción de monocultivos 

básicos tales como el maíz y frijol.  

 

Dicho lo anterior es de relevancia interrogarse sobre la migración de las 

juventudes rurales en Zacatecas. Las reformas neoliberales en México, iniciadas 

con la incorporación de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) y coronadas con la modificación al Artículo 27 

Constitucional tuvieron como propósito que la tierra entrara de lleno en la 

dinámica del mercado y se constituyera la gran propiedad agroexportadora. La 

cancelación de los apoyos gubernamentales a los campesinos y pequeños 

productores eliminó la rentabilidad de la pequeña producción e hizo decaer la 

producción de básicos. Ello profundizó la descampesinización1 y el aumento de 

la emigración, con lo que se redujo el interés de las juventudes por el sector 

agrícola, dando lugar al envejecimiento de los trabajadores en el campo 

mexicano.  

 

 
1 “C. de Grammont (2016) se refiere a la disminución de importancia de la actividad agropecuaria 
tanto en términos de población ocupada e ingresos, como al incremento en importancia de las 
formas de ocupación no agrícolas y de pérdida progresiva de formas tradicionales de vida. Es 
decir, ruralidad y agricultura no necesariamente tienen que coincidir. En este sentido de transición 
C. de Grammont (2009) señala como elementos de cambio y transformación tanto la 
descampesinización –la diversificación de actividades como forma de afrontar la expulsión del 
mercado por bajos precios de las unidades campesinas– como la entrada e instalación de nuevos 
residentes sin vinculación con la actividad agraria” (Camarero , C. de Grammont , & Quaranta, 
2019). 

https://www.redalyc.org/journal/459/45964032011/html/#redalyc_45964032011_ref17
https://www.redalyc.org/journal/459/45964032011/html/#redalyc_45964032011_ref16
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El desinterés de las y los jóvenes por la agricultura se muestra en los resultados 

de la encuesta aplicada en el área de estudio, donde el 39.5% de las familias de 

los jóvenes se dedica a la agricultura o ganadería y 7.5% son jornaleros agrícolas; 

sin embargo, el 76.9% de los encuestados no sabe cuántas hectáreas tiene y el 

61.8% no sabe cuántas cabezas de ganado posee su familia. El 40.9% refiere 

estar poco interesado en el sector agrícola y ganadero, 24% refiere estar nada 

interesado y 7.3% dice serle indiferente.  Si bien, al tratarse de un estudio de 

caso, los datos no se pueden generalizar, sí reflejan una realidad latente del agro 

mexicano donde los jóvenes muestran otro tipo de intereses, tal es el caso de la 

migración como objetivo de vida.   

 

Las principales consecuencias que se vislumbran por el desinterés en la 

producción agrícola son la dependencia alimentaria (acrecentada por las 

relaciones comerciales desventajosas con los países vecinos) y la pérdida del 

bono demográfico dada la emigración de jóvenes en edad de trabajar y el 

aumento de personas dependientes que son subsidiadas a través de los 

programas federales tales como: la pensión para el bienestar de los adultos 

mayores y la pensión para personas con discapacidad. Si bien las estrategias del 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador en torno a la mitigación de la 

migración en las juventudes se han encaminado en la creación del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro para subsidiar a jóvenes que no estudian ni 

trabajan y posteriormente vincularlos a las empresas, los resultados muestran 

que la migración persiste y se refleja en el aumento de remesas y solicitudes de 

permisos hacia EUA.  
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2.4 Características socio demográficas de la localidad (Villa Insurgentes) 

 

En la siguiente figura se ilustra la ubicación de Zacatecas, Sombrerete y de Villa 

Insurgentes en el contexto geográfico de México. 

 
FIGURA  7 Mapa de ubicación de la localidad de Villa Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales de INEGI, 2023. 

A continuación, se describen las características sociodemográficas con base en 

el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (2020) del área de 

estudio en tres niveles, estatal, municipal y local, esto es, Zacatecas, Sombrerete 

y Villa Insurgentes.  
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En la Tabla siguiente se ilustran las características demográficas de la población 

del área de estudio. 

 

• El porcentaje de la población en el estado de Zacatecas con respecto a la 

población nacional es de 1.3% (51.2% son mujeres y 48.8% son hombres). 

• El porcentaje de la población en el municipio de Sombrerete con respecto 

a la población estatal es de 3.9% (50.6% son mujeres y 49.4% son 

hombres). 

• El porcentaje de la población en la localidad de Villa Insurgentes con 

respecto a la población municipal es de 2.3% (52% son mujeres y 48.8% 

son hombres).  

 
Tabla 4 Características demográficas en Zacatecas, Sombrerete y Villa Insurgentes 

CLAVE Nivel de análisis Población Mujeres Hombres H-M 
320000000 Zacatecas  1,622,138 831,080 791,058 95.18 

320420000 Sombrerete  63,665 32,198 31,467 97.73 

320420139 Villa Insurgentes (El Calabazal) 1,480 770 710 92.21 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

 

En la siguiente Figura se ilustra la relación de género en porcentajes de la 

población en el área de estudio a cuatro niveles (nacional, estatal, municipal y 

local). 
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FIGURA  8 Relación de género a nivel nacional, en Zacatecas, en Sombrerete y en Villa Insurgentes 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente tabla se muestra información respecto de los grupos etarios, en 

el área de estudio.  

• En el estado de Zacatecas el porcentaje de infantes es del 28.3%, el de 

adultos es de 62.9% y el de adultos mayores es del 8.7%. 

• En el municipio de Sombrerete el porcentaje de infantes es del 28.9%, el 

de adultos es de 62% y el de adultos mayores es del 9%. 

• En la localidad de Villa Insurgentes el porcentaje de infantes es del 

21.2%, el de adultos es de 62% y el de adultos mayores es del 16.8%. 

 

Tabla 5 Grupos etarios en Zacatecas, Sombrerete y Villa Insurgentes 

CLAVE Nivel de análisis Infantes Adultos Adultos mayores 
320000000 Zacatecas 458,804 1,019,736 141,740 
320420000 Sombrerete 18,390 39,472 5,760 
320420139 Villa Insurgentes (El Calabazal) 314 917 249 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

La siguiente Figura ilustra los porcentajes de los grupos etarios en el área de 

estudio a cuatro niveles (nacional, estatal, municipal y local). 
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FIGURA  9 Grupos etarios a nivel nacional, estatal (Zacatecas), municipal (Sombrerete) y local (Villa 

Insurgentes). 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Tabla se ilustran cifras respecto a las características emigratorias 

e inmigratorias en el área de estudio.  

 

• En el estado de Zacatecas el porcentaje de la población nacida en la 

entidad es del 87.8% (51.2% son mujeres y 48.8% son hombres).  El 

porcentaje de la población nacida en otra entidad es del 10.9% (51.3% son 

mujeres y 48.7% son hombres). 

• En el municipio de Sombrerete el porcentaje de la población nacida en la 

entidad es del 84.4% (50.4% son mujeres y 49.6% son hombres).  El 

porcentaje de la población nacida en otra entidad es del 14.1% (51.1% son 

mujeres y 48.9% son hombres). 

• En la localidad de Villa Insurgentes el porcentaje de la población nacida 

en la entidad es del 76.3% (50.3% son mujeres y 49.7% son hombres).  El 

porcentaje de la población nacida en otra entidad es del 20.7% (57.7% son 

mujeres y 42.3% son hombres). 
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Tabla 6 Características migratorias en Zacatecas, Sombrerete y Villa Insurgentes 

 
CLAVE 

 
Localidad 

Población nacida en la 
entidad 

Población nacida en otra 
entidad 

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 
320000000 Zacatecas 1,423,651 729,334 694,317 177,107 90,937 86,170 

320420000 Sombrerete 53,739 27,099 26,640 8,963 4,581 4,382 

320420139 

Villa 
Insurgentes (El 
Calabazal) 1,129 568 561 307 177 130 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Figura se ilustran los porcentajes de mujeres y hombres nacidos 

en la entidad en el área de estudio a cuatro niveles (nacional, estatal, municipal 

y local). 

 
FIGURA  10 Población nacida en la entidad desagregada por género a nivel nacional, estatal (Zacatecas), 

municipal (Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Figura se ilustran los porcentajes de mujeres y hombres nacidos 

en otra entidad en el área de estudio a cuatro niveles (nacional, estatal, municipal 

y local). 
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FIGURA  11 Población nacida en otra entidad desagregada por género a nivel nacional, estatal 

(Zacatecas), municipal (Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Tabla se ilustra información respecto a la población 

económicamente activa y no activa en el área de estudio.  

• En el estado de Zacatecas el porcentaje de la población de 12 años y más 

económicamente activa es de 87.8% (51.2% son mujeres y 48.8% son 

hombres). El porcentaje de la población de 12 años y más no 

económicamente activa es de 10.9% (51.3% son mujeres y 48.7% son 

hombres). 

• En el municipio de Sombrerete el porcentaje de la población de 12 años 

y más económicamente activa es de 84.4% (50.4% son mujeres y 49.6% 

son hombres). El porcentaje de la población de 12 años y más no 

económicamente activa es de 14.1% (51.1% son mujeres y 48.9% son 

hombres). 

• En la localidad de Villa Insurgentes el porcentaje de la población de 12 

años y más económicamente activa es de 76.3% (50.3% son mujeres y 

49.7% son hombres). El porcentaje de la población de 12 años y más no 
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económicamente activa es de 20.7% (57.7% son mujeres y 42.3% son 

hombres). 

Tabla 7 Población económicamente activa y no activa en Zacatecas, Sombrerete y Villa Insurgentes 
 

C
LA

VE
 

 
Lo

ca
lid

ad
 

 
Población 
de 12 años 

y más 

Población de 12 años y más 
económicamente activa 

Población de 12 años y más no 
económicamente activa 

To
ta

l 

M
uj

er
es

 

H
om

br
es

 

To
ta

l 

M
uj

er
es

 

H
om

br
es

 

320000000 Zacatecas 1,251,221 701,031 252,769 448,262 545,142 393,260 151,882 

320420000 Sombrerete  48,781 27,409 8,799 18,610 21,251 16,103 5,148 

320420139 

Villa 
Insurgentes 
(El 
Calabazal) 1,233 586 180 406 644 461 183 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Figura se muestran los porcentajes de hombres y mujeres que 

pertenecen a la población económicamente activa en el área de estudio a cuatro 

niveles (nacional, estatal, municipal y local). Los hombres se encuentran en 

mayor porcentaje como económicamente activos con respecto a las mujeres en 

los cuatro casos.  

 
FIGURA  12 Población económicamente activa desagregada por género a nivel nacional, estatal 

(Zacatecas), municipal (Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 
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En la siguiente Figura los porcentajes de hombres y mujeres que pertenecen a la 

población no económicamente activa en el área de estudio en cuatro niveles 

(nacional, estatal, municipal y local). Las mujeres se encuentran en mayor 

porcentaje como no económicamente activas con respecto a los hombres en los 

cuatro casos.  

 

 
FIGURA  13 Población no económicamente activa desagregada por género a nivel nacional, estatal 

(Zacatecas), municipal (Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Tabla se ilustran las cifras respecto a la ocupación de la población 

en el área de estudio.  

 

• En el estado de Zacatecas el porcentaje de la población de 12 años y más 

ocupada es del 54.8% (36.4% son mujeres y 63.6% son hombres). 

Respecto al porcentaje de la población de 12 años y más desocupada es 

del 1.2% (19.1% son mujeres y 80.9% son hombres).  

• En el municipio de Sombrerete el porcentaje de la población de 12 años 

y más ocupada es del 55.1% (32.4% son mujeres y 67.6% son hombres). 

72.1%

75.8%

71.6%

69.6%

27.9%

24.2%

28.4%

30.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zacatecas

Sombrerete

Villa Insurgentes

Nacional

Mujeres Hombres



42 
 
 
 
 
 
 

Respecto al porcentaje de la población de 12 años y más desocupada es 

del 1.1% (17.7% son mujeres y 82.3% son hombres).  

• En la localidad de Villa Insurgentes el porcentaje de la población de 12 

años y más ocupada es del 46.8% (31% son mujeres y 69% son hombres). 

Respecto al porcentaje de la población de 12 años y más desocupada es 

del 0.7% (11.1% son mujeres y 88.9% son hombres).  

 
Tabla 8 Ocupación de la población en Zacatecas, Sombrerete y Villa Insurgentes 

 
CLAVE 

 
Localidad 

Población de 12 años y 
más ocupada 

Población de 12 años y 
más desocupada 

To
ta

l 

M
uj

er
es

 

H
om

br
es

 

To
ta

l 

M
uj

er
es

 

H
om

br
es

 

320000000 Zacatecas 685,806 249,859 435,947 15,225 2,910 12,315 
320420000 Sombrerete 26,862 8,702 18,160 547 97 450 

320420139 

Villa 
Insurgentes 
(El 
Calabazal) 577 179 398 9 1 8 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Figura se ilustran los porcentajes de mujeres y hombres ocupados 

en el área de estudio en cuatro niveles (nacional, estatal, municipal y local). Los 

hombres se encuentran en mayor porcentaje ocupados con respecto a las 

mujeres en los cuatro niveles.  
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FIGURA  14 Población ocupada desagregada por género a nivel nacional, estatal (Zacatecas), municipal 
(Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Figura se ilustran los porcentajes de mujeres y hombres 

desocupados en el área de estudio en cuatro niveles (nacional, estatal, municipal 

y local). Se puede observar que los hombres se encuentran mayormente 

desocupados con relación a las mujeres.   

 
FIGURA  15 Población desocupada desagregada por género a nivel nacional, estatal (Zacatecas), 

municipal (Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 
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En la tabla siguiente ilustra cifras de las características de derechohabiencia2 a 

instituciones de salud en el área de estudio.  

 

• En el estado de Zacatecas el 79.7% de la población se encuentra afiliada 

a alguna institución de salud, mientras que el 20.1% no lo está. Destaca 

que el 40.7% se encuentra afiliado al IMSS y el 49.6% al INSABI. 

• En el municipio de Sombrerete el 75.5% de la población se encuentra 

afiliada a alguna institución de salud, mientras que el 24.4% no lo está. 
Destaca que el 42.1% se encuentra afiliado al IMSS y el 52.5% al INSABI. 

• En la localidad de Villa Insurgentes el 62.4% de la población se encuentra 

afiliada a alguna institución de salud, mientras que el 37.6% no lo está. 
Destaca que el 21.2% se encuentra afiliado al IMSS y el 64.5% al INSABI. 

 
Tabla 9 Características de salud en Zacatecas, Sombrerete y Villa Insurgentes 
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320000000 Zacatecas 326,238 1,293,059 526,465 109,229 4,721 5,041 640,844 14,392 7,672 3,787 

320420000 Sombrerete 15,521 48,076 20,251 2,369 160 15 25,249 144 110 220 

320420139 

Villa 
Insurgentes 
(El 
Calabazal) 556 924 196 129 0 0 596 3 2 2 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

 
2 “La población derechohabiente se refiere al conjunto de personas que por ley tienen derecho a 
recibir prestaciones en especie o en dinero por parte de las instituciones de seguridad social. Este 
grupo comprende a los asegurados directos o cotizantes, pensionados y a los familiares o 
beneficiarios de ambos” (INEGI, 2020). 
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En la siguiente Figura se ilustran los porcentajes de derechohabientes y no 

derechohabientes en el área de estudio. En mayor porcentaje la población cuenta 

con afiliación a alguna institución de salud.  
 

 
FIGURA  16 Población derechohabiente a nivel nacional, estatal (Zacatecas), municipal (Sombrerete) y 

local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Tabla se ilustran las características educativas en torno al 

analfabetismo y población sin escolaridad en el área de estudio.  

• En el estado de Zacatecas el porcentaje de la población de 15 años y más 

analfabeta es del 3.8% (51.9% son mujeres y 48.1% son hombres). El 

porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad es del 4.1% 

(49.7% son mujeres y 50.3% son hombres). 

• En el municipio de Sombrerete el porcentaje de la población de 15 años 

y más analfabeta es del 3.6% (48.9% son mujeres y 51.1% son hombres). 

El porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad es del 3.7% 

(45.3% son mujeres y 54.7% son hombres). 

• En la localidad de Villa Insurgentes el porcentaje de la población de 15 

años y más analfabeta es del 3.5% (46.3% son mujeres y 53.7% son 
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hombres). El porcentaje de la población de 15 años y más sin escolaridad 

es del 3.6% (42.9% son mujeres y 57.1% son hombres). 

 
Tabla 10 Características educativas en Zacatecas, Sombrerete y Villa Insurgentes 

 
CLAVE 

 
Localidad 

 
Población 
de 15 años 

y más 

Población de 15 años y 
más analfabeta 

Población de 15 años y 
más sin escolaridad 

To
ta

l 

M
uj

er
es
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es

 

To
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l 

M
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es

 

H
om

br
es

 

320000000 Zacatecas  1,161,476 43,578 22,632 20,946 48,093 23,897 24,196 

320420000 Sombrerete 45,232 1,606 785 821 1,652 748 904 

320420139 

Villa 
Insurgentes 
(El 
Calabazal) 1,166 41 19 22 42 18 24 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Figura se ilustran los porcentajes de hombres y mujeres en 

condición de analfabetismo en el área de estudio en cuatro niveles (nacional, 

estatal, municipal y local). 

 

 
FIGURA  17 Población sin escolaridad desagregada por género a nivel nacional, estatal (Zacatecas), 

municipal (Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 
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En la siguiente Figura se ilustran los porcentajes de hombres y mujeres sin 

escolaridad en el área de estudio en cuatro niveles (nacional, estatal, municipal 

y local). 
 

 
FIGURA  18 Población desagregada por género en condición de analfabetismo a nivel nacional, estatal 

(Zacatecas), municipal (Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Figura se ilustran los años de escolaridad de hombres y mujeres 

en el área de estudio en cuatro niveles (nacional, estatal, municipal y local). El 

grado promedio de escolaridad en la localidad de Villa Insurgentes es inferior con 

respecto al nacional, estatal y municipal.  
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FIGURA  19 Grado promedio de escolaridad desagregado por género a nivel nacional, estatal (Zacatecas), 

municipal (Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Tabla se ilustran cifras de las características general de las 

viviendas en el área de estudio.  

 

• En el estado de Zacatecas el porcentaje de jefaturas de hogar por mujeres 

representa el 27.8%, mientras que en hombres es del 72.2%. 

• En el municipio de Sombrerete el porcentaje de jefaturas de hogar por 

mujeres representa el 23%, mientras que en hombres es del 77%. 

• En la localidad de Villa Insurgentes el porcentaje de jefaturas de hogar 

por mujeres representa el 24.1%, mientras que en hombres es del 75.9%. 

 
Tabla 11 Características generales de las viviendas en Zacatecas, Sombrerete y Villa Insurgentes 
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censales 
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viviendas  
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320000000 Zacatecas  442,623 123,066 319,557 607,828 442,623 4 5,878 
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CLAVE 

 
Localidad 

 
Total de 
hogares 
censales 

Jefatura de las 
viviendas  

 
Total de 

viviendas 

 
Total de 

viviendas 
particulares 
habitadas 

 
Promedio 

de 
ocupantes 

 
Piso 
de 

tierra M
uj

er
 

H
om

br
e 

320420000 Sombrerete 17,191 3,956 13,235 23,785 17,191 4 289 

320420139 

Villa 
Insurgentes 
(El 
Calabazal) 519 125 394 969 519 3 17 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Figura se ilustran los porcentajes de hogares dirigidos por 

hombres y mujeres en el área de estudio. Destaca el hecho de que los hombres 

se encuentran por encima de las mujeres en términos porcentuales respecto a 

las jefaturas de los hogares.  

 
FIGURA  20 Jefatura en los hogares desagregada por género a nivel nacional, estatal (Zacatecas), 

municipal (Sombrerete) y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente tabla se ilustran cifras respecto a los servicios dentro de las 

viviendas en el área de estudio. 

27.8%

23.0%

24.1%

32.6%

72.2%

77.0%

75.9%

67.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zacatecas

Sombrerete

Villa Insurgentes

Nacional

Mujer Hombre



50 
 
 
 
 
 
 

• En el estado de Zacatecas el 99.2% de los hogares cuenta con energía 

eléctrica, 97.9% cuenta con agua entubada, 95.2% cuenta con excusado 

y 96.2% cuenta con servicio de drenaje.  

• En el municipio de Sombrerete el 99.4% de los hogares cuenta con 

energía eléctrica, 97.6% cuenta con agua entubada, 93.4% cuenta con 

excusado y 94.7% cuenta con servicio de drenaje. 

• En la localidad de Villa Insurgentes el 99.4% de los hogares cuenta con 

energía eléctrica, 98.7% cuenta con agua entubada, 96% cuenta con 

excusado y 96.5% cuenta con servicio de drenaje. 

Tabla 12 Servicios dentro de las viviendas en Zacatecas, Sombrerete y Villa Insurgentes 

CLAVE Localidad 
Energía 
eléctrica 

Agua 
entubada Excusado Drenaje 

Luz, 
agua y 
drenaje 

Sin 
ningún 

bien 
320000000 Zacatecas  439,161 433,505 421,392 425,727 419,715 2,344 
320420000 Sombrerete  17,085 16,778 16,056 16,285 16,006 64 

320420139 

Villa 
Insurgentes (El 
Calabazal) 516 512 498 501 500 1 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente Figura se ilustran los porcentajes de los hogares que cuentan con 

los servicios de luz, agua, drenaje y escusado en el área de estudio en cuatro 

niveles (nacional, estatal, municipal y local).  
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FIGURA  21 Servicios dentro de las viviendas a nivel nacional, estatal (Zacatecas), municipal (Sombrerete) 

y local (Villa Insurgentes) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2020. 

 

En la siguiente tabla se ilustra información respecto a la pobreza, la pobreza 

extrema, índice y grado de rezago social en tres niveles del área de estudio 

(estatal, municipal y local).  Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2022) señalan que la pobreza en 

Zacatecas es de 44.2% y la pobreza extrema es de 5.1%. 
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Tabla 13 Población en situación de pobreza, pobreza extrema e índice de rezago social en el área de estudio 

Clave Nivel de 
análisis 

Población en 
situación de 

pobreza 

Población en 
situación de 

pobreza extrema 

Índice 
de 

rezago 
social 

Grado 
de 

rezago 
social Total  % Total  % 

320000000 Zacatecas 716,297 43.8% 62,102 3.8% -
0.452588 

Bajo 

320420000 Sombrerete 25,008 38.1% 1,838 2.8% -
0.906904 

Muy bajo 

320420139 Villa 
Insurgentes 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

-
0.823276 

Bajo 

Fuente: Elaboración propia con base en información de (CONEVAL, Pobreza a nivel municipio 

2010 - 2020,2023) y de (CONEVAL, Índice de rezago social 2020, 2023).   

 

Capítulo III La investigación  

3.1 Metodología de la investigación  

 
FIGURA  22 Metodología del Proyecto de Investigación. 

Fuente: Elaboración propia, 2023. 

 

Entrevistas Encuestas 
Análisis de 
resultados 
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3.1.1Tipo de investigación  
 

El tipo de investigación de acuerdo con el alcance es explicativo, ya que se busca 

encontrar las motivaciones que llevan a migrar a las juventudes de Villa 

Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas a EUA. 

Esta investigación tiene un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), con un 

diseño no experimental. 

De acuerdo con la modalidad, por fuente de obtención de datos “es una 

investigación empírica o directa, debido a que los datos recolectados fueron de 

una realidad social, utilizando diversas técnicas como: la observación, la 

entrevista semi estructurada, la encuesta, entre otras” (Victorino Ramirez, 2015) 

(Hernández Sampieri , Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2014). 

 

3.1.2 Población y muestra  
 

La población seleccionada para esta investigación fueron jóvenes adolescentes 

de la comunidad de Villa Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas.    

El tipo de muestreo utilizado para la recolección de datos fue el muestreo de bola 

de nieve, aplicado para las entrevistas semi estructuradas, utilizando referencias 

para así llegar a la población objetivo (changingminds.org, 2023). 

La muestra que se empleó en esta investigación fue un muestreo aleatorio 

simple, aplicado para las encuestas, utilizando el siguiente cálculo: 

 

 

 

 

Con los siguientes datos: 

n= Tamaño de la muestra 
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N= 366 jóvenes de 12 a 29 años (INEGI, 2020)  

Z= 1.96 con 95% de nivel de confianza  

e= 0.07 de error de estimación máximo 

p= 0.5 probabilidad de ocurra el evento 

q=(1-p)= 0.5 

 

Obteniendo el siguiente resultado a partir del cálculo. 

 

 

 

 

 

La muestra representativa estuvo dada por 128 jóvenes de 12 a 29 años en Villa 

Insurgentes. 

 

3.1.3 Instrumentos de recolección y datos 
 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en esta investigación fueron 

entrevistas semiestructuradas a los actores clave, además del uso de 

cuestionarios que posteriormente se convertirían en encuestas.  

 

3.1.4 Recopilación de datos  
 

La recopilación de datos se llevó a cabo en cuatro etapas comenzando con 10 

entrevistas semi estructuradas a actores clave en el periodo del 11 al 12 de 

agosto del 2022, en la comunidad de Villa Insurgentes, Sombrerete Zacatecas. 
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La segunda etapa se llevó a cabo el 4 de marzo del 2023 en la comunidad antes 

mencionada aplicando una encuesta a 70 estudiantes de la Escuela Secundaria 

Técnica #30. 

 

La tercera etapa continuó el día 21 de abril del 2023, usando como estrategia la 

oportunidad de encuestar a 30 jóvenes que viajan en un camión escolar 

comúnmente llamado “Burra”, que traslada a jóvenes de la comunidad de Villa 

Insurgentes Sombrerete Zacatecas a la Preparatoria del municipio de Vicente 

Guerrero en Durango. 

 

Finalmente, el día 04 de mayo del 2023 se encuestó a 37 jóvenes de la 

comunidad de Villa Insurgentes Sombrerete Zacatecas, de retorno en el autobús, 

estos jóvenes cursan el nivel educativo medio superior en el Colegio de 

Bachilleres Plantel Sombrerete. 

 

Teniendo un total de 137 encuestados se procedió al análisis de los datos 

obtenidos. 

 

Los temas seleccionados en la recopilación fueron: información del encuestado, 

datos y actividades familiares, migración, percepción en torno a la comunidad y 

motivaciones en torno a la migración. 

 

En la siguiente Figura se muestran algunas fotografías recopiladas durante el 

trabajo de campo.  
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Fuente: Levantamiento de imagen, Santos, Charly, 2023. 

 

3.1.5 Análisis de datos  
 

Etapa 1: Entrevistas a informantes clave  
 
La estrategia aplicada en esta etapa fue contactar a actores de interés que se 

encontraban inmersos en situaciones de migración, pero que además cumplían 

con las características propias del sector de la población que interesaba estudiar. 

En la localidad de Villa Insurgentes, existe una persona que desde hace 25 años 

hace el trabajo de contratista para exportar mano de obra a los EUA, este 

FIGURA  23 Recolección de información en el municipio de Villa Insurgentes Sombrerete Zacatecas 
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contratista comenzó su actividad migratoria como trabajador indocumentado, 

posteriormente se le negó el acceso debido a una detención, pero las personas 

con las que trabajaba le pidieron ayuda para contratar a jóvenes para realizar 

trabajos en EUA. Su paga es por comisión y es de aproximadamente 30-40 

dólares por contratado. El contratista realiza una lista de espera para cuando el 

empleador los solicite, el número de contratados al año oscila alrededor de 60 a 

70 personas. Los trabajos en su mayoría son en el campo y mucho depende del 

tipo de cultivo en el que se les necesite, los contratos son de dos meses o dos 

meses y medio con opción a quedarse más tiempo. Este contratista los ayuda en 

el proceso de visado y les pide a los solicitantes presentar sólo su pasaporte 

vigente. En su mayoría eligen a jóvenes por la fuerza y juventud para realizar los 

trabajos de campo los cuales son pesados. Desde hace 4 años se ha 

determinado contratar sólo a varones, el informante explica el motivo, el cuál es 

que evitan contratar mujeres “por ser problemáticas”, posteriormente refiere, que 

tienen más necesidades en el viaje. Los hijos de este contratista también han 

laborado como mano de obra contratada desde que cumplieron con la edad 

permitida para trabajar, ellos están contemplados en la siguiente tabla, en la cual 

se extrae la información más relevante para esta investigación.  

3.2 Resultados  

 
Tabla 14 Síntesis de información obtenida de las entrevistas realizadas a informantes clave. 

Informante Edad Originario Motivación para migrar a EUA  
Informante 
1 y 2  

26 y 
19 
años  

Villa Insurgentes 
Sombrerete, 
Zacatecas 

Hijos de contratista, su motivación es 
emplearse y construir vivienda. 

Informante 
3  

17 
años 

Fort Worth, Texas  Realizar estudios de Pediatría. 

Informante 
4 

22 
años 

Villa Insurgentes 
Sombrerete, 
Zacatecas 

En México se dedica a la agricultura y 
ganadería, tiene de 20 a 30 familiares en 
EUA   
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Informante Edad Originario Motivación para migrar a EUA  
Su motivación es una necesidad 
económica. 

Informante 
5 

22 
años 

Chicago, Illinois, 
pero estudia 
Turismo en la 
Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). 

Titularse en México y trabajar en EUA 
para pensionarse y buscar un trabajo 
que no requiera de mucho esfuerzo, 
quiere aprovechar su ciudadanía 
estadounidense. 

Informante 
6 

22 
años 

Villa Insurgentes 
Sombrerete, 
Zacatecas 

Estudia en México Logística 
Internacional, le gustaría migrar a EUA, 
por motivos económicos y laborales. 

Informante 
7  

23 
años 

Villa Insurgentes 
Sombrerete, 
Zacatecas 

Trabaja en México de guardabosques, 
sólo le interesa viajar a EUA como turista 
para conocer y visitar a familiares. 

Informante 
8 

16 
años 

Waco, Texas Quiere estudiar en México, y posterior a 
eso migrar por motivos económicos y 
laborales. 

Informante 
9 

22 
años 

Villa Insurgentes 
Sombrerete, 
Zacatecas 

Trabaja como guía y guarda bosques, su 
motivación para viajar a EUA es conocer 
a su familia y trabajar; no le interesa 
migrar sólo trabajar y regresar a su lugar 
de origen, su motivación es mejorar las 
condiciones económicas. 

Informante 
9 

20 
años 

Villa Insurgentes 
Sombrerete, 
Zacatecas 

Es mecánico en transmisiones 
automáticas, pero en EUA trabaja en la 
producción de tulipán, su principal 
motivación es crecer económicamente. 

Informante 
10 

29 
años 

Villa Insurgentes 
Sombrerete, 
Zacatecas 

Estudiante de enfermería de la UAZ, 
busca migrar por medio de la 
universidad y los convenios laborales 
que ésta tiene. Sus motivaciones son 
económicas y profesionales ya que 
desea estudiar una especialidad en el 
lugar donde labore. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 
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Etapa 2:  Encuestas realizadas a jóvenes del municipio de Villa insurgentes, 
Sombrerete, Zacatecas.  
   

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
En la Figura 24, los resultados muestran que la edad con mayor porcentaje 

21.37%, es de jóvenes de 21 años, seguida de las edades de 16, 17 y 19 años 

con el mismo porcentaje cada una, 17.95%, por debajo de estas últimas con un 

16.24% se encuentra la edad de 15 años, con un 6.38% se encuentran los 

jóvenes de 18 años y por último con el mismo porcentaje 0.85% se encuentran 

las edades de 13 y 14 años. 

 

FIGURA  24 Porcentaje de promedio de edad de los encuestados. 
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FIGURA  25 Porcentaje con respecto al género de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

En la Figura 25, se analizó el género que prevalece en los encuestados siendo 

el género femenino con un 56% el que destaca, seguido del género masculino 

con un 40% y finalmente con un 4% de la población encuestada la opción de no 

responder esa pregunta. 
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FIGURA  26 Porcentaje de año de escolaridad de los encuestados en Educación Básica. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 26, se muestran los resultados referentes a la escolaridad básica o 

educación secundaria con la que cuentan los encuestados, obteniendo que el 

34.29% han concluido el primer año de educación media básica o secundaria, 

mientras que el 32.86% de la población han concluido en segundo grado, así 

como el 32.86 ha concluido el tercer año de educación media básica o 

secundaria. 
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FIGURA  27 Porcentaje de año de escolaridad de los encuestados, en Educación Media Superior 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
 

 
En la Figura 27, se muestran los resultados referentes a la escolaridad media 

superior con la que cuentan los encuestados, obteniendo que el 38.80 % han 

concluido el primer año de educación media superior, mientras que el 34.33 % 

han concluido en segundo grado, finalmente el 26.87% de la población total de 

encuestados ha concluido el tercer año de educación media superior. 
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FIGURA  28 Porcentaje de la estructura familiar de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
 
La Figura 28, representa los resultados de la estructura familiar predominante en 

la población encuestada, teniendo como el mayor porcentaje con 93.43% a los 

encuestados que viven con su familia, seguido de los que viven solos, con 

esposo, con abuelos con una hermana cada uno de ellos con un 1.46% 

respectivamente, finalizando con el porcentaje menor a los encuestados que 

viven con un tío con el 0.7% de la población encuestada. 
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FIGURA  29 Porcentaje de la ocupación de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 29, se plasman los resultados que nos indican la ocupación de los 

encuestados; aquí se observa que la mayoría se dedican a estudiar y está 

reflejado en el gráfico con un 62.04%, siguiendo la actividad de estudiar y apoyar 

en labores del hogar con un 18.98%, mientras que el 10.22% se dedica a estudiar 

y trabajar, otro 7.30% se dedica a estudiar, apoyar en labores del hogar y trabajar, 

y sólo el 0.73% se dedica a trabajar así como el 0.73% al apoyo de labores del 

hogar como actividad principal. 
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FIGURA  30 Porcentaje de la ocupación laboral de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
 

En la Figura 30, se muestran los resultados de los encuestados que tienen una 

ocupación laboral, donde el comercio predomina con un 30%, le sigue la 

construcción y la agricultura con un 23%, respectivamente. La ocupación de 

prestador de servicios está representada con un 14%, la ganadería en el 

penúltimo lugar con 7% y los empleados no agrícolas con un 5%. 
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FIGURA  31 Porcentaje de la remuneración laboral de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
 
 
 

En la Figura 31, se observa que de acuerdo con las respuestas obtenidas de las 

encuestas el 54.88% si recibe remuneración por la actividad laboral que 

desempeña, mientras que el 45.12% no lo obtiene. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
 
En la Figura 32, se representa el porcentaje de encuestados que aportan al 

ingreso familiar económicamente, teniendo en primer lugar con un 37.50% a los 

encuestados que en ocasiones hacen alguna aportación, seguido de los 

encuestados que no aportan económicamente al ingreso familiar y finalmente con 

un 28.41% los encuestados si hacen una aportación. 

 

 

FIGURA  32 Porcentaje de la aportación salarial de los encuestados al ingreso 
familiar. 
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FIGURA  33 Porcentaje del número de integrantes del hogar de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

En la Figura 33, se muestra el número de integrantes del hogar que predomina 

entre los encuestados, siendo el número de 4 integrantes el más representativo 

con un 31.39%, con un 29.93% con 5 integrantes, con un 13.87% 3 integrantes, 

con un 11.68% 6 integrantes, con un 4.38% respectivamente 2 y 7 integrantes, 

con 1.46% 1 integrante y finalmente con un 0.73% respectivamente con 8,9,10 y 

13 integrantes. 
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FIGURA  34 Porcentaje de las jefaturas del hogar de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023.  

 

En la Figura 34, se representa el porcentaje de encuestados que respondió 

referente a quién ocupa el lugar de jefe o jefa de familia en la estructura del hogar 

identificando con el 52.55% al padre, con un 32.85% a ambos padres, con un 

6.57% a la madre, con un 2.92 % al mismo encuestado como jefe o jefa de familia, 

con un 2.19% a los abuelos, con un 1.46% al conyugue, con un 0.73% 

respectivamente al tío y a una hermana. 
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FIGURA  35 Porcentaje de la escolaridad terminada del/a jefe/a del hogar de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

En la Figura 35, se muestra el nivel de escolaridad terminada del jefe o jefa del 

hogar, con un 48% secundaria terminada, con un 21% primaria, con un 10% 

educación superior, con un 9% educación media superior o bachillerato, con un 

7% estudios de posgrado, con un 4% sin estudios terminados. 
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FIGURA  36 Porcentaje de las actividades laborales de los integrantes del hogar de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
 

En la Figura 36, se muestran los porcentajes que representan las actividades 

laborales de los integrantes del hogar de los encuestados, 39.46% la agricultura 

y ganadería, con un 11.56% la minería, con un 10.22% la actividad profesional 

universitaria, con un 7.48% respectivamente el jornal agrícola y la percepción de 

remesas de los EUA, con un  6.12% el comercio local (negocio familiar), con un 

5.44% albañilería, con un 4.76% la maquila, con un 4.08% los servicios, con un 

2.04% las artesanías finalmente con un 1.36% pensiones y becas. 
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FIGURA  37 Porcentaje de los cultivos que se produce de la actividad laboral correspondiente a la 

agricultura en las familias de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 37, se muestran cultivos que se producen en la actividad laboral de 

agricultura, de acuerdo con las respuestas de los encuestados, con un 34.81% 

el cultivo del frijol, con un 18.99% maíz, con un 17.08% trigo, con un 11.39% 

avena, con un 6.33% cebada, con un 3.08% otros como cebolla, cilantro, ejote, 

con un 2.53% durazno, con un 1.90% respectivamente la calabaza y el patol. 
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FIGURA  38 Porcentaje del número de hectáreas de las familias de los encuestados que se dedican a la 

agricultura. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 38, se muestran los resultados referentes a las hectáreas para 

trabajo con las que cuentas las familias de los encuestados, con un 76.94% la 

respuesta fue desconocer esta información, con un 3.86% 70 has., con un 2.56% 

2,4 y 5 has., con un 1.28% respectivamente 3,10,11,22,49,75,90,100 y 130 ha. 

 

 

 



74 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA  39 Porcentaje del número de cabezas de ganado de las familias de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 39, se muestra el número de cabezas de ganado con las que cuentan 

las familias de los encuestados, con un 61.76% los encuestados desconocen 

esta información, con un 2.95% respectivamente 2 y 30 cabezas, con un 1.47% 

respectivamente 3,5,6,10, 12,13,15,20,21,24,25,28, 36,40,86,96,100,110,70,80. 
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FIGURA  40 Porcentaje del interés de los encuestados en el sector agrícola y ganadero. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 40, se muestra el interés que tienen los encuestados en laborar en 

el sector agrícola y ganadero donde el 40% tiene poco interés, 24.09% no 

presenta nada de interés, 18.25% está interesado, 7.30% respectivamente, está 

muy interesado y le es indiferente, finalmente el 2.18% no respondió la pregunta. 

 

 

 

 

 



76 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIGURA  41 Porcentaje de los integrantes directos de los encuestados radicando en EUA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
 
 

En la Figura 41, se muestra el porcentaje de los encuestados que tienen algún 

integrante directo de la familia radicando en EUA, el 82.48% dice tener algún 

familiar, el 10.95% dice no tenerlo, el 5.48% dice no saber si tiene algún familiar 

directo viviendo en EUA, y el 0.73% no respondió la pregunta. 
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FIGURA  42 Porcentaje del número de familiares de los encuestados, radicando en EUA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 42, se muestra el porcentaje de los encuestados que tienen un 

número determinado de integrantes de la familia radicando en EUA, el 25.55 % 

no respondió la pregunta, el 10.95% dice tener 2, el 8.76 % dice tener 5, el 6.57% 

dice tener 3, el 5.84% dice tener 7, el 5.10% no sabe, el 4.38% respectivamente 

dice tener 4, 6, 10, el 3.65% respectivamente dice tener  1,8,15, el 1.46% dice 

tener 12,13,14,16,17,18,20, el 0.73% dice tener 21,25,30,40 y 80 integrantes de 

su familia viviendo en EUA.   
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Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 43, se muestra el porcentaje de los encuestados que respondieron 

en referencia a la situación migratoria de sus familiares en EUA, el 46.28% están 

bajo documentación con un permiso, los nacidos en este país, los 

indocumentados o los que tienen familiares tanto documentados como 

indocumentados son el 11.57% respectivamente, los encuestados que tienen 

familiares en todas las opciones descritas representan el 9.92% y finalmente los 

documentados y además nacidos en EUA representan el 9.09 %. 

 

 

FIGURA  43 Porcentaje de la situación migratoria de los familiares de los 
encuestados radicando en EUA. 
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FIGURA  44 Porcentaje de envío de remesas de parte de familiares de los encuestados, radicando en 

EUA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 44 se muestra el porcentaje de los familiares que reciben remesas 

de sus familias en México, el 60 % si recibe remesas, el 20.04% respondió no 

saber si tienen familiares que envíen remesas desde EUA, el 18.90 % dice no 

recibir remesas de ese país. 
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FIGURA  45 Porcentaje de permiso documentado o visa de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 45, se muestra el porcentaje de los encuestados que cuentan con 

algún tipo de permiso o visa para viajar a los EUA el 84.20% no cuenta con ningún 

permiso, el 8.27 % nació en EUA, por esa razón cuenta con documentos, y el 

7.52% cuentan con visa. 
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FIGURA  46 Porcentaje del gusto de los encuestados en radicar en Villa Insurgentes. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
 

 

En la Figura 46, se muestra el porcentaje de los encuestados que les gusta 

radicar en Villa Insurgentes, el 81.75% confirma el gusto por radicar en Villa 

Insurgentes, el 9.49% no lo sabe y el 8.76% no le gusta vivir en Villa Insurgentes. 
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FIGURA  47 Porcentaje de los encuestados respecto a la percepción en torno a las condiciones laborales 

en la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 47, se muestra el porcentaje de los encuestados que respondieron 

en torno a las condiciones laborales en la comunidad de Villa Insurgentes; el 

64.96% considera regulares las condiciones laborales, el 13.14% las considera 

malas, el 10.95% las considera buenas, el 9.49% considera muy malas las 

condiciones laborales, y finalmente el 1.46% considera muy buenas estas 

condiciones laborales. 
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FIGURA  48 Porcentaje de los encuestados, respecto a la percepción en torno a la seguridad en la 

comunidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 48, se muestra el porcentaje de los encuestados que respondieron 

de acuerdo con su percepción acerca de la seguridad en la comunidad de Villa 

Insurgentes; el 56.93% considera regulares las condiciones de seguridad, el 

28.47 % considera que son buenas las condiciones de seguridad, el 7.30 % 

considera que son malas, así como muy malas y muy buenas tiene el mismo 

porcentaje con el 3.65%. 
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FIGURA  49 Porcentaje de los encuestados, respecto a la percepción en torno a los servicios en la 
comunidad (agua, luz, infraestructura, calles, carreteras, escuelas, centros deportivos, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 49, se muestra el porcentaje de los encuestados que respondieron 

de acuerdo con su percepción acerca de los servicios con los que cuentan en la 

comunidad de Villa Insurgentes; el 56.93% considera que son regulares, el 

19.71% considera que son malos, el 16.06 % considera que son buenos, los que 

consideran que son muy malos y los que consideran que son muy buenos tiene 

el mismo porcentaje con el 3.65%. 
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FIGURA  50 Porcentaje de los encuestados, respecto a la idea de emigrar a EUA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 50, se muestra el porcentaje de los encuestados que respondieron 

a la pregunta de si les gustaría irse de la comunidad hacia los Estados Unidos de 

América; el 48.18% respondió que sí lo han pensado, el 29.93% no sabe y el 

21.90% no han tenido esa idea. 
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FIGURA  51 Porcentaje de los encuestados respecto a la finalidad de migrar hacia EUA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 51, se muestra el porcentaje de las respuestas obtenidas con 

respecto a la finalidad que tienen los encuestados para migrar hacia los EUA, 

para el 26.23% su fin es el estudio, para el 25.68 % su fin es trabajar 

temporalmente, para el 16.39% su fin es el turismo, para el 14.75 su fin es trabajar 

permanentemente, para el 12.03% no es de su interés migrar hacia EUA. 
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FIGURA  52 Porcentaje de los encuestados respecto a la idea laborar en EUA como plan de vida. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 52, se muestra el porcentaje de las respuestas en torno a planes de 

vida laboral en los EUA; el 42.75% si tiene planes laborales en EUA, el 29.01% 

no los tiene, mientras que el 28.24% no ha decidido sobre ese interés. 

  

 

 

 



88 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA  53 Porcentaje de los encuestados respecto a la motivación de laborar en EUA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 

En la Figura 53, se muestra el porcentaje de las respuestas de acuerdo con los 

motivos por los cuales los encuestados migrarían a los EUA; para el 45.91% su 

motivación es económica, para el 20.13% su motivación es académica, para el 

17.61% no tiene interés en migrar, para el 7.55% lo motiva la inseguridad que 

prevalece en México, mientras que para el 6.92% su motivación es el aspecto 

cultural. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

En la imagen 54, se muestra el porcentaje de las respuestas referentes a la forma 

de ingresar a EUA, si fuera de su interés; para el 77.87% tramitar una visa e 

ingresar de manera documentada es la forma elegida, para el 11.47% casarse 

con un residente permanente es la forma elegida para su ingreso, el 6.56% opina 

que cruzar de indocumentado es la manera de ingresar que elegirían y el 4.10% 

elige otro como ser originarios de ese país. 

 

 

 

FIGURA  54 Porcentaje de los encuestados interesados en migrar, según medio 
para ingresar a EUA. 
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FIGURA  55 Porcentaje de los encuestados, según motivación externa para migrar hacia los EUA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
En la Figura 55, se muestra el porcentaje de las respuestas de los encuestados 

referentes a la motivación recibida por algún externo para migrar a los Estados 

Unidos, donde el 50.36% manifiesta haber sido motivado por alguien, el 42.34% 

dice no haber recibido ninguna motivación externa y el 7.30% responde no saber 

si fue motivado por algún externo. 
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FIGURA  56 Porcentaje de los encuestados, según actor (es) que los motivaron para emigrar hacia los 

EUA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2023. 

 
En la Figura 56, se muestra el porcentaje de las respuestas de los encuestados 

referentes a la persona que lo motivó para pensar en migrar a los EUA, donde el 

52.29 % manifiesta haber sido motivado por algún familiar que se encuentra en 

EUA, el 19.83% fue motivado por algún familiar que vive en México, el 10.34 % 

fue motivado por algún amigo, el 6.9% no fue motivado por nadie, y finalmente el 

6.03 % fue motivado por algún profesor. 
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3.2.1 Análisis de los resultados obtenidos derivados de las entrevistas 
semiestructuradas: 
 
El análisis de esta información revela la presencia de un contratista en Villa 

Insurgentes que despliega una estrategia para exportar mano de obra a los EUA. 

Este individuo tiene una historia personal de migración y ha evolucionado hacia 

el papel de intermediario en la contratación de trabajadores para realizar trabajos 

en los campos estadounidenses. Algunos puntos clave a considerar son: 

1. Transformación personal y de negocio: El contratista comenzó su viaje 

migratorio como trabajador indocumentado en los EUA, pero luego se 

involucró en la contratación de jóvenes para trabajos en el país. Esta 

transformación personal y de negocio indica cómo las experiencias 

migratorias individuales pueden dar lugar a oportunidades para generar 

recursos económicos. 

2. Comisión y método de contratación: El contratista cobra una comisión 

por cada trabajador contratado, lo que sugiere que su motivación para esta 

actividad es, en parte, de naturaleza económica. El proceso de 

contratación implica mantener una lista de espera y colaborar con 

empleadores en los EUA para determinar cuántos trabajadores se 

necesitan en un momento dado. 

3. Características de los trabajadores contratados: Se prefieren a los 

trabajadores jóvenes y varones para realizar trabajos en el campo, 

basándose en la percepción de que son más fuertes y tienen menos 

necesidades durante el viaje. Además, el contratista menciona evitar la 

contratación de mujeres debido a preocupaciones por problemas 

potenciales. 
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4. Duración y tipo de trabajo: Los contratos de trabajo son relativamente 

cortos, con una duración de dos meses o dos meses y medio, pero con la 

opción de extenderse. La naturaleza de los trabajos varía según las 

necesidades de los empleadores y los cultivos en los que se necesite 

mano de obra. 

5. Inclusión de la familia: El contratista también ha involucrado a sus hijos 

en esta actividad, lo que resalta cómo la exportación de mano de obra a 

los EUA puede convertirse en un asunto familiar y cómo se transmite de 

generación en generación. 

En conjunto, esta información subraya la complejidad y las dinámicas de la 

exportación de mano de obra desde localidades como Villa Insurgentes. Muestra 

cómo los individuos, a menudo motivados por necesidades económicas, pueden 

asumir roles de intermediarios en la migración laboral y cómo ciertos estereotipos 

de género y características específicas de los trabajadores pueden influir en el 

proceso de contratación. También destaca cómo esta actividad puede afectar a 

varias generaciones dentro de una familia. 

El análisis de las entrevistas semiestructuradas a jóvenes con intenciones de 

migrar hacia los EUA revela una variedad de motivaciones detrás de sus 

decisiones. Aquí se presentan algunas observaciones clave: 

 

1. Motivación económica: La necesidad de mejorar las condiciones 

económicas es un motivo común entre varios de los informantes 

(Informantes 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10). La migración a los EUA se percibe como 

una oportunidad para ganar un salario más alto y, en algunos casos, para 

ayudar a construir viviendas, apoyar a familiares o crecer 

económicamente. 
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2. Motivación profesional y educativa: Algunos informantes (Informantes 

3, 10) mencionan motivaciones profesionales y educativas. Quieren 

estudiar o trabajar en áreas específicas como Pediatría o Enfermería y ven 

en los EUA un lugar donde pueden obtener educación de calidad y 

oportunidades laborales en sus campos de interés. 

3. Reunificación familiar: La posibilidad de reunirse con familiares que ya 

están en los EUA es un motivo importante para algunos (Informantes 7, 

9). No tienen la intención de establecerse permanentemente, pero desean 

visitar o pasar tiempo con sus seres queridos en el extranjero. 

4. Ciudadanía Estadounidense: Un informante (Informante 5) destaca su 

ciudadanía estadounidense como una motivación. Esto puede facilitar la 

migración y el empleo en los EUA. 

5. Convenios y oportunidades laborales: El informante 10 menciona la 

búsqueda de oportunidades laborales a través de convenios laborales y la 

universidad. Esto refleja cómo algunos jóvenes buscan formas legales y 

estructuradas de migrar y trabajar en los EUA. 

6. Migración temporal vs. permanente: Es relevante notar que algunos 

informantes parecen estar interesados en migraciones temporales, 

mientras que otros consideran la posibilidad de una migración más 

permanente. Esto sugiere una variedad de objetivos y planes migratorios 

entre los jóvenes. 

En resumen, las motivaciones para migrar hacia EUA son diversas y están 

influenciadas por factores económicos, educativos, profesionales, familiares y 

personales. Esta diversidad resalta la complejidad de las decisiones migratorias 

y subraya la importancia de abordar las políticas y los programas relacionados 

con la migración de manera integral y contextualizada. 
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3.2.2 Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta: 
Los datos proporcionados en las Figuras 24 a 56 arrojan luz sobre varios 

aspectos relevantes en relación con la población de estudio: 

Edad y género: 
• La mayoría de los encuestados son jóvenes con edades concentradas en 

el rango de 13 a 21 años, siendo 21 años la edad más común. 

• Existe una predominancia del género femenino entre los encuestados, con 

un 56%, mientras que el género masculino representa el 40%. Un pequeño 

porcentaje no respondió a esta pregunta. 

Niveles de escolaridad: 
• En términos de escolaridad, la población encuestada muestra un patrón 

en el que un porcentaje similar ha completado cada año de educación 

media básica o secundaria, así como educación media superior o 

bachillerato. Estos niveles educativos son comunes en la población. 

Estructura familiar: 
• La mayoría de los encuestados vive con su familia, lo que indica una 

estructura familiar sólida. Sin embargo, un pequeño porcentaje vive solo, 

con esposo, abuelos u otros familiares. 

Ocupación y contribución al ingreso familiar: 
• La población se divide entre aquellos que se dedican a estudiar y los que 

estudian y trabajan. La ocupación laboral también varía, con comercio, 

construcción y agricultura como las principales actividades. 

• La mayoría de los encuestados no recibe remuneración por su actividad 

laboral. 
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• En cuanto a la contribución al ingreso familiar, una parte de la población 

hace alguna contribución, mientras que otra no aporta económicamente al 

hogar. 

Número de integrantes en el hogar: 
• La mayoría de los hogares tienen 4 o 5 integrantes. Sin embargo, una 

parte significativa tiene entre 6 y 10 miembros en su hogar. 

Jefe o jefa de familia y nivel de escolaridad: 
• En la mayoría de los hogares, el padre es el jefe de familia, seguido de 

hogares con ambos padres como jefes. La escolaridad predominante del 

jefe de familia es la secundaria terminada. 

Actividades laborales de los integrantes del hogar: 
• Las principales actividades laborales de los miembros del hogar incluyen 

la agricultura y la ganadería, lo que indica la importancia de estas 

actividades en la comunidad. 

Cultivos en la agricultura: 
• Los principales cultivos en la agricultura incluyen el frijol, el maíz, el trigo y 

otros como avena, cebada y calabaza. 

Desconocimiento de hectáreas y cabezas de ganado: 
• Una gran parte de la población no conoce la cantidad de hectáreas ni 

cabezas de ganado con las que cuentan en sus hogares para la actividad 

laboral. 

Interés en el sector agrícola y ganadero: 
• La mayoría tiene poco interés o no tiene interés en el sector agrícola y 

ganadero. 

Familiares en EUA: 
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• La mayoría de los encuestados tienen algún familiar viviendo en Estados 
Unidos. 

Situación migratoria de familiares en EUA: 
• La mayoría de los familiares en EUA están bajo documentación con 

permiso. 

Recepción de remesas: 
• La mayoría recibe remesas de familiares en EUA. 

Permisos o visa para ingresar a EUA: 
• La mayoría de los encuestados no cuenta con ningún permiso o visa para 

ingresar a EUA. 

Motivaciones para migrar a EUA: 
• Las motivaciones más comunes para migrar son económicas y 

académicas, seguidas de motivos laborales y culturales. 

Plan de vida laboral en EUA: 
• Una gran parte de la población tiene planes laborales en EUA. 

Forma de ingresar a EUA: 
• La mayoría preferiría tramitar una visa e ingresar de manera 

documentada. 

Motivación externa para migrar: 
• La mitad de la población encuestada fue motivada por algún familiar que 

ya vive en EUA. 

Persona que los motivó: 
• La mayoría fue motivada por un familiar en EUA, seguido de familiares en 

México y amigos. 
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Los datos recopilados revelan un perfil de población mayoritariamente joven y 

con un fuerte componente familiar, lo que indica que las decisiones migratorias 

pueden estar influenciadas por la presencia de familiares en EUA. Aunque 

muchos tienen familiares en EUA, la falta de documentación y permisos para 

ingresar a ese país es evidente. Las principales motivaciones para migrar son 

económicas y académicas, lo que sugiere la búsqueda de mejores oportunidades 

de vida y educación. La preferencia por la tramitación de visas y el ingreso 

documentado también es notable. Estos hallazgos proporcionan una base sólida 

para comprender las dinámicas de migración en esta población y señalan áreas 

clave para futuras investigaciones y políticas. 

 

3.3 Conclusiones  

 

El fenómeno de la migración en México, particularmente en el estado de 

Zacatecas, desempeña un papel de gran relevancia en la sociedad, como lo 

demuestran los datos sobre las remesas y la emigración a los EUA. Las remesas 

representan una fuente significativa de ingresos para muchas familias en 

Zacatecas, y el estado se encuentra entre los principales expulsores de mano de 

obra a nivel internacional. La búsqueda de empleo, la reunión con familiares y la 

educación son las principales razones detrás de esta migración, aunque la 

inseguridad y la violencia también tienen un papel importante. Además, la falta 

de investigación sobre el retorno de los migrantes y la necesidad de abordar la 

reintegración de quienes regresan son desafíos importantes en el marco de este 

complejo problema social. 

El análisis histórico y social de la migración mexicana a los EUA destaca su 

evolución a lo largo de los siglos. Comenzó en el siglo XVIII y XIX debido a la 

Revolución Industrial y la búsqueda de oportunidades económicas en las 
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ciudades. Con el tiempo, factores como el modelo neoliberal, la globalización y 

la desigualdad socioeconómica han impulsado una migración masiva, agravada 

por la pobreza, las guerras, la falta de trabajo, la exclusión y la violencia social. 

Las políticas y acuerdos económicos, como el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), han influido en la dinámica de la migración entre 

México y los EUA. Esto ha tenido un impacto significativo en estados como 

Zacatecas, donde la dependencia de las remesas de los familiares emigrados es 

fundamental en la economía local. Además, factores como la falta de 

oportunidades de empleo y las crisis en sectores agropecuarios y mineros han 

sido impulsores importantes de la migración en la región. En conjunto, este 

análisis subraya la complejidad de la migración mexicana y su influencia en la 

historia y la sociedad de México. 

La migración es un fenómeno fundamental en la historia de la humanidad y en la 

actualidad, y su definición varía según la perspectiva de diferentes 

organizaciones e instituciones. A pesar de las diferencias en la terminología y los 

enfoques, el concepto central de la migración se refiere al desplazamiento de 

personas desde un lugar a otro, ya sea dentro de un país o a través de fronteras 

internacionales, debido a diversas razones, como factores políticos, económicos, 

sociales y culturales. La comprensión de este concepto es esencial para abordar 

los desafíos asociados con la movilidad humana en todo el mundo. 

El estudio de la migración, a lo largo del siglo XX, ha sido enriquecido por una 

serie de investigadores y teorías que han contribuido a comprender las 

complejidades de este fenómeno. Autores como Georg Simmel, William Thomas, 

Florian Znaniecki, Robert E. Park y otros, junto con investigadoras como Annie 

Mac Lean y Grace Abbott, han desempeñado un papel fundamental en el 

desarrollo de la sociología de las migraciones. Las leyes de Ravenstein, 

establecidas en el siglo XIX, proporcionan una base para comprender las pautas 

migratorias, subrayando la importancia de las disparidades económicas, la 
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distancia y la concentración en centros de comercio e industria como factores 

clave en la migración. Las teorías de migración de autores como Everett S. Lee 

y Maslow, así como investigaciones recientes, han subrayado la complejidad de 

los factores que impulsan a las personas a migrar. Estos factores abarcan desde 

necesidades económicas básicas hasta consideraciones más amplias 

relacionadas con la realización personal y la mejora en la calidad de vida. 

Además, la motivación para migrar no puede reducirse a una causa única, ya que 

cada individuo experimenta una combinación única de factores motivadores 

basados en su realidad y personalidad. 

Los estudios en el Estado de Zacatecas revelan que la migración sigue siendo 

un factor crucial en el crecimiento demográfico, y las remesas desempeñan un 

papel creciente en el sostenimiento de la vida cotidiana en la región. La migración 

está impulsada principalmente por motivos laborales y económicos, y los 

migrantes comparten un imaginario social que incluye la búsqueda de mejores 

oportunidades laborales, económicas y educativas en los EUA. Esto subraya la 

importancia de comprender no solo las causas cuantitativas, sino también las 

motivaciones subyacentes de las personas que emigran desde Zacatecas. 

En Zacatecas, la migración campo-ciudad se convirtió en una característica 

distintiva del estado, impulsada por la transición hacia una economía capitalista 

y la creciente demanda de mano de obra en la industria y la agricultura de 

exportación. El contexto internacional, como la Segunda Guerra Mundial, también 

influyó en la migración hacia los EUA a través del programa de braceros. A pesar 

de estos antecedentes, las reformas neoliberales y la disminución de apoyos 

gubernamentales han llevado a un desinterés de las juventudes rurales por la 

agricultura, lo que ha resultado en una dependencia alimentaria y una mayor 

emigración de jóvenes, lo que plantea desafíos significativos para la región. 

Si bien los resultados dan muestra de un fenómeno relevante en nuestro país, 

sobre todo en el sector de la juventud, el estudio de caso es limitado, por lo que 
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no es posible realizar generalizaciones en entornos regionales contrastantes.  Sin 

embargo, la aportación de este trabajo abre nuevas interrogantes para futuras 

investigaciones en la materia. 
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