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A partir de la tercera década del presente siglo se configuraron cambios notables en la 
conformación geográfica de México. Debido a la fuerte influencia que ejerció la econo
mía de Estados Unidos, el norte mexicano comenzó a consolidarse como una de las más 
importantes regiones del país en tanto se dibujaba u n panorama favorable para el cre
cimiento económico. Ello se convirtió muy pronto en un elemento de fuerte atracción mi
gratoria del interior del país, cuyos habitantes se encontraban también impulsados ante 
la presencia de u n a creciente presión demográfica en la zona central, que encontraba 
una válvula de escape en el lejano norte. Como consecuencia, el norte mexicano se veía 

favorecido con la presencia de mano de obra calificada, pero también ante la consolida
ción del proceso de poblamiento de la región. Sin embargo, dicho proceso no se presenta 
de manera homogénea a lo largo de toda la región, pues existen elementos geográficos, 
históricos y socioeconómicos que matizan y diversifican el proceso migratorio y de pobla
miento. Incluso, algunas entidades muestran cambios importantes en la configuración 
de los flujos migratorios, situación que se manifiesta en la presencia de nuevas entida
des de origen y en la desaparición de otras. Este fenómeno se observa con claridad a lo 
largo del periodo que va de 1 9 3 0 a 1 9 9 0 , en el cual existen condiciones de carácter so
cioeconómico que inciden claramente y que muestran además plena coincidencia temporal. 

Introducción 

Desde la frontera, Estados Unidos es un paisaje tele
visivo al alcance de la mano. U n enorme supermer
cado babélico, donde el sentido de la vida puede 
ser el poder comprar tres planchas de vapor de mo
delos diferentes el mismo día... [Allí se es extranje
ro.] Qué absurdo, volverse más o menos extranjero 
por caminar unos metros. 

P A C O IGNACIO T A I B O II, Sueños de f r o n t e r a 

E l presente trabajo t iene c o m o objetivo presentar u n a breve descr ip 
ción d e l proceso m i g r a t o r i o hac ia l a región norte de México a p a r t i r 
de l a década de los años t re inta , h a c i e n d o hincapié e n la c on f i gura 
ción de las rutas migratorias y en las variaciones que éstas h a n ten ido , 
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c o m o consecuenc ia de las cambiantes condic iones económicas reg io 
nales, tanto e n los lugares de o r i g e n c o m o de dest ino . P a r a efectos 
analíticos, la región nor te quedará d e l i m i t a d a p o r los estados m e x i 
canos que t i enen f rontera c o n Estados U n i d o s : Baja Ca l i f o rn ia , S o n o 
ra , C h i h u a h u a , C o a h u i l a , N u e v o León y Tamaul ipas . 

E l análisis d e l proceso de migración que aquí se presenta, par te 
de la década e n que e l r i tmo de c rec imiento de la población d e l país 
empieza a tener u n notable aumento , que muy p r o n t o se traduce e n 
u n c laro f e n ó m e n o de presión demográfica sobre e l centro d e l país y 
que e n c u e n t r a c o m o válvula de escape la migración al norte de Méxi
co; es dec ir , a part i r de la década de 1930. 

U n a vez de l imi tado e l p e r i o d o de análisis, es necesario r e conocer 
que u n a p l e n a aprehensión de la i m p o r t a n c i a que tiene la migración 
a lo largo de este siglo, parte d e l c o n o c i m i e n t o d e l proceso de p o b l a -
miento de l norte de México. P o r este mot ivo , en u n p r i m e r apartado 
se hace u n a breve re f e renc ia a e l l o , i d e n t i f i c a n d o los diversos f lujos 
migrator ios que c o n t r i b u y e r o n para su construcción. 

O t r o e lemento que debe tenerse en consideración es la g ran d i 
vers idad geográfica, histórica y soc i oeconómica de esta región, q u e 
inc luso l lega a manifestarse d e n t r o de u n m i s m o estado. Es p o r e l l o 
que e n u n s e g u n d o a p a r t a d o se hará r e f e r e n c i a a l a geograf ía d e l 
n o r t e de Méx i co , c o m o u n e l e m e n t o a u x i l i a r e n e l e n t e n d i m i e n t o 
del proceso migrator i o hac ia los diversos puntos de destino. 

E n la tercera parte d e l trabajo, se describe e l proceso de confor 
mación de la región norte a part i r de la década de los tre inta , c o m o 
f ruto de factores e c o n ó m i c o s , políticos y sociales, que se p r e s e n t a n 
bajo l a i n f l u e n c i a d e l desaro l lo capital ista. E l l o p e r m i t e la inserción 
de México e n u n sistema e c o n ó m i c o g l o b a l y d a pauta a u n a mayor 
vinculación al mercado estadounidense, c o n la intensificación de los 
flujos migrator ios sur-norte. 

P a r a f ina l i zar , se d e s c r i b e n los más impor tantes flujos m i g r a t o 
rios y sus características demográficas, hac i endo re ferenc ia al proce 
so de c o n s o l i d a c i ó n de los p r i n c i p a l e s c e n t r o s u r b a n o s , e l c r e c i 
m i e n t o de l a pob lac ión y e l o r i g e n m i g r a t o r i o de qu ienes l l e g a b a n 
a l a región. T o d o e l lo d e n t r o de u n a perspect iva que p e r m i t a i d e n 
t i f i car l a geograf ía de los m o v i m i e n t o s , así c o m o los c a m b i o s q u e 
ésta h a t e n i d o en función de las rutas establecidas y los lugares de 
dest ino . 

L a información con que se desarrol la este ejercicio , es la captada 
p o r los censos de población de 1930 a 1990. Se parte de dos tipos de 
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datos, el p r i m e r o de los cuales corresponde a la información p o r m u 
n i c i p i o de las entidades d e l norte , en la cual se inc luyen los siguientes 
ind i cadores : v o l u m e n y c r e c i m i e n t o de la población. U n segundo t i 
po de datos corresponde al o r i gen migrator io que, deb ido a las carac-
terísiticas d e l censo, únicamente p u e d e ser r e f e r ido a l a e n t i d a d de 
procedenc ia , p o r lo que se presenta la información d e l estado de o r i 
gen para cada una de las entidades d e l norte . 

Los niveles y tendencias de los indicadores señalados, serán repre
sentados de f o rma gráfica p o r med io de mapas (tanto de la región co
m o d e l país e n su c o n j u n t o ) , rea l i zados c o n a u x i l i o d e l p a q u e t e de 
cómputo rápido, que h a sido diseñado c o n base e n e l S istema de I n 
formación Geográfica y Estadística de la F r o n t e r a (Sigef); éste p e r m i 
te obtener la representación cartográfica de los ind icadores seleccio
nados, c o n la intención de c o n t r i b u i r a u n a c lara visualización de las 
regiones de or igen y de dest ino, a part i r de la configuración de flujos 
migratorios y de las variaciones que éstas t ienen a lo largo de l t iempo. 

Antecedentes del proceso migratorio 

México , e n tanto q u e d ó const i tu ido c o m o nación, vivió u n a serie de 
intensos mov imientos pob lac ionales que p e r m i t e n con f igurar e l m a 
p a que a h o r a conocemos , el cua l t iene sus antecedentes directos en la 
construcción de la soc iedad c o l o n i a l novohispana. 

D u r a n t e el proceso de dominación y conquista , los españoles i n 
tentaron aprovechar , tanto e n e l p lano social c o m o en el e conómico , 
la estructura establecida p o r los pueblos conquistados. D e n t r o d e l te
r r i t o r i o de la N u e v a España, la búsqueda de tierras, p r i m e r o y e l pro 
ceso de conqu is ta y evangelización, después, d i b u j a r o n las rutas que 
seguirían estos aventureros a través de las vías comerciales prehispáni-
cas, sin in curs i onar e n otros territorios , hasta que l a mayor parte de la 
t ierra h u b o sido repart ida . 1 

U n a de las consecuencias de l arr ibo de españoles a América, fue 
la creación de nuevos grupos raciales que accedieron a di ferenciados 

1 L a existencia de abundante mano de obra, conjugada con una gran cauda de ri
quezas naturales, permitió la implementación del repartimiento y la encomienda, los 
cuales se convirtieron en una estrategia de poblamiento y suponían la movilización de 
grupos indígenas. Por otro lado, presidios y misiones fueron las puntas de lanza en la 
avanzada hacia las tierras lejanas del norte, y muy pronto dieron pie a la creación de 
poblados y ciudades. 
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estatus sociales, c o m o los criol los y los mestizos, quienes p a r t i c i p a r o n 
d i rec tamente en e l p o b l a m i e n t o d e l norte . F u e r o n soldados y mis i o 
neros los que, e n busca de nuevas tierras y mejores minas , trascendie
r o n las fronteras impuestas p o r e l ant iguo norte , a l canzando las t ie 
rras de C h i h u a h u a , D u r a n g o , N u e v o México , las Cal i fornias y Texas . 2 

E l proceso n o fue c o n c l u i d o p o r estos aventureros deb ido a la d i 
fícil geografía y a l a a g u e r r i d a defensa de l a t ierra que caracterizó a 
los pobladores nativos. U n a m e d i d a que buscaba concretar la c o l o n i 
zación d e l le jano septentrión fue el traslado de famil ias enteras a los 
a lrededores de los presidios , a los que también se dotó de mayor ar 
m a m e n t o y so ldados que garant izaran l a t r a n q u i l i d a d de los nuevos 
co lonos . Se promovió l a aceptación de inmigrantes extranjeros, fue 
r a n europeos o i n c l u s o de Estados U n i d o s , para i n c r e m e n t a r el nú 
m e r o de pobladores . 

L a conf igurac ión étnica se d i b u j a b a c o n u n a m u l t i p l i c i d a d d e 
culturas, la mayoría de las cuales siguió l a ru ta norte-sur para p o b l a r 
las tierras de N u e v o México , Texas y C a l i f o r n i a , situación que se m a 
nif iesto c o n mayor fuerza a l o largo d e l siglo xvm. A p a r t i r de 1760, 
d e n t r o de l a apl icación de las re formas borbónicas , se impulsó u n 
p r o g r a m a de p o b l a m i e n t o que buscaba atraer inmigrantes europeos , 
e n e l que se incluía a q u i e n e s se h u b i e r a n i n s t a l a d o ya e n Estados 
U n i d o s . 

A l finalizar e l p e r i o d o co l on ia l se identificó la neces idad de c o m 
pletar e l proceso de p o b l a m i e n t o de las tierras lejanas d e l norte , así 
c o m o de aquel las que c o n t i n u a r o n aisladas d e l c en t ro . Agustín d e 
I t u r b i d e , p r i m e r gobernante de la época i n d e p e n d i e n t e de México , 
promovió diversas medidas de impulso a l a colonización, ya fuera p o r 
m e d i o de la migración in terna , o b i e n mediante la aceptación de g r u 
pos de extranjeros. 3 

2 Véase, para contar con una visión completa del proceso, Pinera Ramírez (1987), 
especialmente el volumen 1, y Weber (1989). Destacan las colaboraciones de Herbert 
Eugene Bolton, " T h e Mission as a Frontier Institution in the Spanish American Colo 
nies" y de Odie B. Faluk, " T h e Presidio: Fortress or Farce", pp. 49-78. 

3 U n somero balance de la época indicaba la predominancia de grupos de origen 
europeo que provenían de Estados Unidos, en las tierras de Texas, California y Nuevo 
México, algunos de los cuales se habían instalado incluso sin haber recibido permiso 
de ninguna autoridad novohispana o mexicana. Dicha situación fue vista con benevo
lencia por el gobierno imperial mexicano, debido a las constantes negativas de los 
pobladores nacionales a participar en el proceso de poblamiento, pero sobre todo a 
partir de la idea de que estos nuevos habitantes del imperio serían fieles a su gobierno, 
con lo que se cumpliría la máxima "gobernar es poblar". 
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Los resultados de esta política, así c o m o de la seguida p o r los su
cesores de I turb ide , c ont r ibuyeron a la pérdida de u n extenso terr i to
r io que fue anexado a Estados U n i d o s mediante la firma d e l Tra tado 
de G u a d a l u p e H i d a l g o , e l cua l ponía fin a la guerra entre las dos na
ciones y con f iguraba l a delimitación geopolítica que actualmente co
nocemos. Es posible dec i r que u n a de las causas de la pérdida d e l te
rr i tor io ante Estados U n i d o s , se puede encontrar en la falta de políticas 
pob lac i on i s tas a p r o p i a d a s . Se c i e r r a así u n capítulo de in tentos i n 
fructuosos p o r incent ivar la migración hac ia el lejano norte . 

A lo largo de todo e l siglo xix, los sucesivos gobernantes parecían 
más preocupados p o r lograr mantenerse durante u n t i empo razona
ble en l a s i l la g u b e r n a m e n t a l . E l p o b l a m i e n t o de la nueva f rontera n o 
figuraba c o m o e lemento pr i o r i ta r i o y la empresa se aplazaba. Las tie
rras de l nor te f u e r o n consideradas c o m o medios de negociación con 
otros países e n busca de apoyo , según fuera e l b a n d o , m e d i a n t e su 
o f rec imiento a cambio de apoyo mi l i ta r o e conómico . 4 

Fue e l gobierno de Por f i r io Díaz el único que logró establecer me
didas más o menos efectivas de poblamiento en e l nuevo norte, median
te la implementación de programas de colonización, c o m o la Ley de 
T e r r e n o s Baldíos. Si b i e n la m e d i d a buscaba incent ivar l a migración 
m e x i c a n a , m u y p r o n t o fue pos ib l e observar que las cosas parecían 
m a r c h a r ta l y c o m o sucedía a finales d e l siglo xvm, pues u n a b u e n a 
parte de las compañías desl indadoras o co lonizadoras eran de capital 
extranjero , ya fuera estadunidense o inglés. 5 

4 E n ese sentido se manejó la firma de los tratados McLane-Ocampo, mediante los 
cuales Benito Juárez comprometía la cesión de Sonora, Baja California, Sinaloa y per
mitía el libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec a los estadunidenses, mientras que 
M o n y Almonte hacían lo mismo, para los españoles, en representación de Maximilia
no. Ambos se encontraban enfrentados por el usufructo del poder. 

5 Destaca el otorgamiento de 30 concesiones de colonización en Baja California , 
entre las cuales se encuentran las de Luis Hüller, con 5.5 millones de hectáreas, y Adol 
fo Bülem, con 709 000 en el norte (véase Walter Meade, 1983). Esta medida buscó ser 
conjugada con la movilización forzada de contingentes indígenas provenientes del sur, 
o bien con el traslado de grupos del norte a las haciendas henequeneras de Yucatán. 
Resultan notorios los casos de los yaquis, quienes fueron trasladados a Yucatán para la 
explotación del henequén, mientras que los indios del sur eran traídos al norte como 
parte del proyecto colonizador, y bajo la perspectiva de llegar a lograrlo muy pronto. 
Véase al respecto T u r n e r (1986); García de León (1982); Aguilar Camín (1985). 
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Estados U n i d o s consol idaba su poderío económico y l legaba a ejer
cer c o n t r o l sobre los mercados lat inoamericanos y, especialmente, so
bre e l mexicano. Díaz propuso la creación de la zona de l ibre comerc io 
mediante la delimitación de l espacio fronterizo, lo cual se convirtió e n 
u n verdadero detonador para la atracción de migrantes, c o n mejores 
resultados que todos los obtenidos p o r intentos anteriores c o n e l mis 
m o propósito. Se c rearon centros de población ubicados a lo largo de 
la f r o n t e r a , entre los que destacan Noga les , A g u a P r i e t a y N a c o , e n 
S o n o r a , así c o m o E n s e n a d a , T i j u a n a y M e x i c a l i , en e l n o r t e de B a j a 
Cal i f orn ia ; estos se benef ic iaron del desarrollo de vías de comunicación 
encaminadas a fortalecer el proceso de integración comerc ia l con Esta
dos U n i d o s (Piñeira Ramírez, 1990: 109-111). 

A p a r t i r d e l a caparamiento de tierras p o r parte de los h a c e n d a 
dos surge u n excedente de m a n o de obra campesina , 6 que se desplaza 
en busca de mejores o p o r t u n i d a d e s de v ida y acceso a los m e r c a d o s 
de trabajo a lo largo d e l terr i tor io n a c i o n a l . L a p r o n t a saturación de 
la d e m a n d a de m a n o de o b r a e n los centros urbanos , i m p i d e la a b 
sorción de aque l la que n o l ogra e n c o n t r a r empleo e n e l agro y q u e , 
e n consecuenc ia , d i r ige sus pasos a Estados U n i d o s c o m o última a l 
ternativa. C o n el lo se c o n f i g u r a n las pr inc ipa les rutas migrator ias d e 
mexicanos al norte . 

C o m o consecuenc ia de l levantamiento armado c o n que concluyó 
el régimen de Díaz, se incentivó la migración a lo largo de todo el país, 
ya f u e r a m e d i a n t e l a movilización de tropas, o b i e n d e b i d o al c re c i 
m i e n t o de contingentes que buscaban h u i r de las zonas en las que e l 
conf l i c to se hacía presente. 

S i b i en la presenc ia de l a l u c h a a lo largo de la f rontera fue esca
sa, 7 se h a d i c h o que esta región se convirtió en receptora de n u m e r o 
sos grupos de personas que buscaban p o n e r pies en polvorosa ante l a 
amenaza de l a guerra , a lgunos de los cuales acudían a la región c o n 
la firme intención de cruzar a Estados U n i d o s . O t r o e lemento que i n -

6 L a aplicación de las Leyes de Reforma, a mediados del siglo pasado, desata u n 
cambio en el régimen de propiedad de la tierra al favorecer la propiedad privada y crear 
un verdadero proletariado agrícola (véase Daniel Cosío Villegas, 1985: 2). 

7 Puede citarse el caso de Francisco Villa, quien realizó reiteradas incursiones a la 
frontera; el de los hermanos Flores Magón, quienes liderearon un movimiento armado 
en Baja California y el de las tropas que comandó Obregón en Sonora y Chihuahua, en 
busca de consolidar el movimiento constitucionalista. Fueron también importantes las 
movilizaciones del ejército estadunidense al destacar tropas a lo largo de la frontera, 
que llegaban incluso a incursionar en el territorio mexicano. 
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centivó l a m o v i l i d a d i n t e r n a fue la liberación de la m a n o de o b r a que 
permanecía v i r t u a l m e n t e caut iva d e n t r o de las hac iendas , así c o m o 
de aquel las personas que se e n c o n t r a b a n e n estado de s e r v i d u m b r e 
o semiesc lav i tud ( B a t a i l l o n , 1969: 41) . L a revolución trajo c o n s i g o 
m o v i m i e n t o s de pob lac ión h a c i a las c iudades que ofrecían mejores 
cond i c i ones de segur idad persona l . 

A l g u n a s c iudades, además de l a de México , presentaron u n crec i 
m i e n t o c o n s i d e r a b l e , c o m o T a m p i c o , T o r r e ó n y M e r i d a ; e n m e n o r 
escala lo h i c i e r o n V e r a c r u z , O r i z a b a , J a l a p a , D u r a n g o y Guada la jara , 
así c o m o otras menos impor tantes hasta ese m o m e n t o : N u e v o Lare¬
do , C i u d a d V i c t o r i a , M a t a m o r o s , Culiacán, Mazatlán, L o s M o c h i s , 
C i u d a d Juárez, Piedras Negras, M o n c l o v a , T i j u a n a y M e x i c a l i , todas si 
tuadas al nor te d e l país y a lgunas en la franja f r onter i za c o n Estados 
U n i d o s , ( U n i k e l , 1978) E n todos los casos la migración j u g ó u n pape l 
f u n d a m e n t a l . 

Las zonas d e l nor te que p e r m i t e n e l a c o m o d o de migrantes p r o 
venientes de otras regiones (a los que se s u m a n los repatriados de Es
tados U n i d o s , desde finales de l a segunda década d e l s ig lo ) , son re
sultado de u n proceso de desarrol lo e c o n ó m i c o que se i m p u l s a desde 
e l centro y que permi te la consolidación de u n a agr i cu l tura m o d e r n a 
y, p o s t e r i o r m e n t e , l a terciarización e industrialización de l a reg ión 
compuesta p o r los estados fronterizos . 

Geografía del norte de México 

E l norte de México , compuesto p o r las entidades fronterizas, corres
ponde a la región más grande de l territorio mexicano y tiene c o m o ras
go común la aridez, el reciente pob lamiento de sus tierras, los altos n i 
veles de v ida de su población, u n alto grado de desarrol lo tecnológico 
(sistemas de irrigación, infraestructura en comunicac iones y suficiente 
dotación de servicios) y u n a elevada concentración urbana de su pobla
ción. S in embargo , las diversidades geográficas, económicas, sociales, 
políticas y culturales son mayores que los rasgos en común. 8 C o n estos 
criterios, se h a n construido tres subregiones para efecto de análisis. 

8 Bataillon, 1969: 83. U n norte que para este autor se extiende hasta los estados de 
Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y que provee al país de 80% de su pro
ducción minera. U n norte que se divide, casi de manera natural, en tres subregiones en 
función de la orografía y de las costas: el norte del altiplano, el noroeste y el noreste. 
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L a p r i m e r a subregión se encuentra d e l i m i t a d a p o r las sierras M a 
dre O r i e n t a l y O c c i d e n t a l , entre las que se c o n f i g u r a u n extenso l l a 
n o ap to p a r a l a a g r i c u l t u r a p a r t i c u l a r m e n t e de r i ego y, p o r c o n s e 
c u e n c i a , c o n gran producc ión ganadera . C o m p a r t e n esta c o n d i c i ó n 
los estados de C h i h u a h u a , parte de S o n o r a y C o a h u i l a . E n e l noroes 
te, u n a región sumamente árida y que sin embargo contiene los férti
les valles de l delta d e l río C o l o r a d o además de c iudades prósperas, se 
e n c u e n t r a n Baja C a l i f o r n i a y las costas de S o n o r a . F i n a l m e n t e , d e n 
tro de l a región noreste se encuentran N u e v o León y Tamaul ipas , e n 
d o n d e también se h a n desarrol lado los núcleos de población c o n m a 
yor tradición histórica (Bata i l l on , 1969: 83-126). 

A l o largo de l presente siglo, h a sido posible observar una paulat i 
n a transformación en la dinámica económica de todo el norte. De ser 
u n a zona fundamenta lmente m i n e r a , transitó a u n sistema e c o n ó m i c o 
basado en la a g r i c u l t u r a m o d e r n a , a b r i e n d o paso a l a i n d u s t r i a l i z a 
c ión y e l desarrol lo d e l sector servicios. Estos cambios se han or i enta 
do históricamente hac ia el mercado norteamericano , que se presenta 
c o m o alternativa a u n centro caro y lejano; gracias a e l lo , se h a p r o p i 
c iado u n intenso in te r cambio cu l tura l , así c o m o e l aprovechamiento 
de la infraestructura de las ciudades estadunidenses fronterizas. 

U n rasgo s ingular es que la mayor parte de la población de los es
tados fronterizos proviene de a lguna otra región de l país, y n o es s ino 
hasta la presenc ia de generaciones más jóvenes que se desarro l la u n 
sent imiento de per tenenc ia a esta región, pues son los hijos de los m i 
grantes más viejos quienes adqu ieren fuerte arraigo p o r e l lugar d o n 
de h u b i e r o n nac ido . 

Las familias vinieron del sur 

E n l a década de 1930 ya se había con f igurado u n patrón m i g r a t o r i o 
h a c i a e l nor te , que compet ía c o n la fuerte atracción d e l c ent ro d e l 
país. L o s lugares de or igen eran diversos, pero se establecieron rutas 
migratorias diferenciales entre las distintas subregiones d e l nor te d e l 
país, que atrajeron, en u n pr imer momento , población de entidades ve
cinas para luego absorber migrantes de diferentes lugares de or igen . 9 

9 Cabe mencionar la importancia de la migración como eje fundamental del cre
cimiento de la población de esta región y para constituir un mercado de trabajo que 
permitió a la postre impulsar el desarrollo socioeconómico de la región. 
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E l proceso mediante e l cua l se consol idó el c rec imiento económi
co y p o b l a c i o n a l de las c iudades de l a f ranja f r onter i za estuvo estre
chamente l igado a los cambios e conómicos y políticos que ocurrían 
en Estados U n i d o s . U n e jemplo fue la aplicación de l a Ley Seca (Vols
tead) en 1919, que permitió e l desarrol lo d e l tur ismo c o m o fuente de 
ingresos y l a atracción de nuevos flujos m i g r a t o r i o s a las c i u d a d e s 
fronterizas mexicanas ( M u r r i e t a y Mayo , 1991). 

L a situación es muy di ferente en las c iudades tradic ionales o c o n 
mayor antigüedad de los estados de la f rontera . H e r m o s i l l o , C h i h u a 
h u a y Monterrey , que se habían consol idado incluso desde los t iempos 
de la co lon ia , se convir t ieron e n puntos de atracción de migrantes de
b i d o al fuerte c rec imiento e c o n ó m i c o que a l canzaron , c o m o fruto de 
l a explotación agrícola y ganadera , así c o m o p o r e l desarro l l o de l a 
minería y la industr ia . Campes inos d e l sur se insertaron en esta diná
m i c a , c o n e l fin de r e c i b i r aque l l os bene f i c i os que difíci lmente e n 
contrarían e n sus tierras. 

U n a de las metas que se planteó e l g r u p o tr iunfante de l a revo lu
ción fue restablecer los niveles de producción alcanzados antes de la eta
p a armada, por lo que se generaron importantes medidas en busca de 
conso l idar u n país m o d e r n o ; entre ellas se encontraban la aplicación 
de la re forma agraria, la reconstrucción de las vías de comunicación, e l 
f o r ta l e c imiento de las organizac iones obreras y e l p l a n t e a m i e n t o de 
medidas de estímulo a otros sectores c o m o la educación y la cu l tura , 
así c omo l a fundación de instituciones que buscaban sanear las finan
zas públicas, c o m o e l Banco de México. 

E n b u s c a de u n mayor d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , e l n o r t e d e l país 
fue cons iderado c o m o p u n t o estratégico en l a consecución de los ob
jetivos planteados, dada su cercanía c o n Estados U n i d o s , su baja den 
sidad de población pero , sobre todo, quizá deb ido a que la f ami l i a re
v o l u c i o n a r i a provenía prec i samente d e l nor te . D e ahí que S o n o r a , 
C h i h u a h u a , C o a h u i l a y N u e v o León se conviert ieran en modelos dis
cursivos de c re c imiento e c o n ó m i c o , que las presentaban c o m o ent i 
dades aisladas y autosuficientes en relación c o n e l resto de l país. 

D e b i d o a la G r a n Depresión de 1929, que se extendió hasta 1933, 
e l c a m i n o h a c i a e l desarro l l o e c o n ó m i c o e n México se vio b l o q u e a 
d o . 1 0 Esta situación puso de manif iesto el alto grado de d e p e n d e n c i a 

1 0 L a exportación de productos al extranjero se redujo en 1932 a sólo un tercio de 
lo que había sido dos años antes; asimismo, los ingresos del gobierno federal bajaron 
25%, por lo que se recortaron los gastos de manera drástica. 
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que l a nación tenía c o n el vec ino país d e l norte . E n busca de a l terna
tivas p a r a e n f r e n t a r c o n éxito las c onsecuenc ias de d i c h a cr is is , se 
diseñaron programas de fomento a la producción de bienes de consu
m o básico, destinados especialmente al mercado interno, y se reestruc
t u r a r o n la banca y la i n d u s t r i a c o m o mecanismos de f i n a n c i a m i e n t o 
d e l proyecto. 

U n o de los efectos que tuvo l a recesión e c o n ó m i c a de Estados 
U n i d o s en México fue la repatriación masiva de población de o r i g e n 
m e x i c a n o . Se es t ima que deportados y repatr iados s u m a r o n más de 
m e d i o millón de personas que, entre 1929 y 1935, regresaron al país; 1 ' 
así, se const i tuyeron en u n a masa de población y m a n o de obra , cuya 
mayoría tuvo que ubicarse en las entidades d e l nor te de México , es
pec ia lmente e n los centros urbanos de la franja f ronter iza , entre los 
que destacan C i u d a d Juárez y T i j u a n a . " L a gravedad de la situación 
determinó la movilización nac i ona l para ayudar a los que regresaban 
y la instalación de colonias agrícolas en diversos lugares de l país p e r o 
sobre todo d e l n o r t e " . 1 2 

Si b i en el regreso de mexicanos fue u n e lemento de gran i m p o r 
tancia para e l c re c imiento pob lac i ona l de los centros urbanos l o c a l i 
zados a lo largo de la franja f ronter iza , existen también algunos otros 
que coadyuvaron c o n gran fuerza; u n o de ellos fue la instauración de 
perímetros l ibres, que tenían la finalidad de faci l itar la comerc ia l i za 
c ión de p r o d u c t o s extranjeros en t e r r i t o r i o m e x i c a n o , m e d i a n t e l a 
eliminación d e l pago de impuestos p o r importación, para d i s m i n u i r 
los efectos de la crisis en la región. 1 3 O t r o e lemento importante de l a 
época fue e l desarro l lo a lgodonero de la región lagunera y los valles 
c o n t i g u o s a varias c iudades f ronter izas , c o m o M a t a m o r o s , y la c re -

1 1 Óscar J . Martínez (1982), C i u d a d Juárez, e l a u g e d e u n a c i u d a d f r o n t e r i z a a p a r t i r d e 
1 8 4 8 , México, Fondo de Cultura Económica, p. 125 (citado en: Margulis, Mario y Ro
dolfo Tuirán, 1984a: 32). 

12 Loe. a t . 
1 3 L a instauración del Programa de Perímetros Libres en la frontera se llevó a cabo 

por el decreto del 30 de agosto de 1930, aunque su aplicación fue gradual. E n Tijuana se 
inició la política de perímetros libres para estimular la economía de la entidad, debido a 
la paralización de la industria turística como consecuencia del fin de la prohibición del 
consumo de bebidas embriagantes en Estados Unidos, a partir de 1933, con la imple-
mentación del sistema aduanero de perímetros libres en la península; asimismo, Ensena
da adquiere la categoría de "puerto libre" mediante decreto y, a partir de 1937, esta con
dición se extiende a todo el territorio de Baja California Norte, ampliándose a toda la 
península a partir de 1939, incluyendo el valle del río Colorado (Margulis y Tuirán, 
1984a; Corona, A. , 1984: 193). 
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ciente explotación p e t r o l e r a rea l i zada p o r las compañías extranjeras 
e n la z o n a de T a m p i c o ( U n i k e l , 1978: 37). 

E l c l i m a de preguerra , que se enseñoreó de la e conomía m u n d i a l 
entre 1929 y 1939, permit ió que las e conomías p o c o desarro l l adas 
aparec ieran en escena c o m o alternativas para la reordenación e c o n ó 
m i c a m u n d i a l , a l c u b r i r e l mercado que dejaban las naciones más po 
derosas, a h o r a ded icadas a l a fabricación de a r m a m e n t o y v i tual las . 
Desde esta perspect iva , e n Méx i co se incentivó l a inversión p r i v a d a 
n a c i o n a l , espec ia lmente a p a r t i r de l p e r i o d o que se cubrió entre los 
regímenes g u b e r n a m e n t a l e s de Cal les y Cárdenas (1924 a 1940). E l 
discurso nac ional is ta era también signo de la bonanza que se avecina
b a , a u n c u a n d o ésta d e p e n d i e r a de l a d e m a n d a e s t a d u n i d e n s e de 
productos mex i canos . 1 4 

A l estallar l a segunda g u e r r a m u n d i a l , Estados U n i d o s participó 
d i rec tamente e n e l la , p o r lo que se vio en la neces idad de m a n t e n e r 
su p lanta p r o d u c t i v a p a r a evitar u n a severa desestabilización e c o n ó 
m i c a . Las mujeres r e m p l a z a r o n a los obreros , pero resu l taron insuf i 
cientes para c u b r i r l a to ta l idad de plazas, ante lo cua l se empleó m a 
n o de o b r a m e x i c a n a m e d i a n t e la aplicación, en 1942, d e l a c u e r d o 
c o n o c i d o c o m o P r o g r a m a B r a c e r o , que favorecía su contratación de 
m a n e r a legal y e x p e d i t a . 1 5 

L a aplicación d e l p r o g r a m a trajo consigo la incentivación de flu
j os m i g r a t o r i o s al n o r t e , pues las personas que n o e ran contratadas 
cerca de sus lugares de o r i gen se trasladaban a la f rontera , e n busca 
de acercarse l o más p o s i b l e a las fuentes de e m p l e o . C o m o conse
cuenc ia , se c rearon mecanismos ilegales de contratación, que se prac
t icaban entre empresarios y trabajadores sin que existiera ningún pa
p e l que legal izara la relación. 

Quienes fracasaron en u n a u otra vía de inserción al mercado l a 
b o r a l e s tadunidense e n f r e n t a r o n u n a d isyunt iva : o se regresaban a 
sus tierras, o se establecían en e l norte en espera de encontrar trabajo 
o b i en par t i c ipando e n las economías regionales. U n a respuesta a es
ta situación fue la creación de colonias agrícolas, que se bene f i c iaron 

1 4 M u c h o se ha especulado en torno de la posición que tenían Calles y Cárdenas 
:on respecto a las relaciones entre México y Estados Unidos; en ese sentido, es posible, co
no lo maneja Katz (1983), que el proceso de expropiación petrolera fuera u n evento 
le protección de capitales estadunidenses que habían decidido orientarse a la econo-
nía de guerra, y que veían en el petróleo mexicano un problema antes que un beneficio. 

1 5 Se establecen centros de contratación en ciudades estratégicas, entre las que 
[estaca el caso de Ciudad Juárez, por su ubicación fronteriza. 
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c o n e l establec imiento de sistemas de r iego y u n intenso flujo de m a 
no de o b r a . 1 6 

P o r o tro lado se e n c u e n t r a n los programas desarro l lados p o r e l 
g o b i e r n o de Cárdenas, e n c a m i n a d o s a l i m p u l s o de l a a g r i c u l t u r a de 
r iego e n e l valle de M e x i c a l i , en Baja C a l i f o r n i a y e n l a región d e l i m i 
tada p o r los ríos Y a q u i , M a y o y M a g d a l e n a , e n S o n o r a ; estos proyectos 
c o n t e m p l a b a n la dotación de tierras y l a generación de empleos . E n 
ese m i s m o sentido actuó el establec imiento de plantas de explotación 
petrolífera en Tamaul ipas . Cabe destacar e l notable c rec imiento que 
mostró l a ganadería, c o n s e c u e n c i a de la d e m a n d a de carnes que se 
d io e n e l sur de Estados U n i d o s ; esta act iv idad se desarrolló en S o n o 
ra, C h i h u a h u a , N u e v o León y C o a h u i l a , pr inc ipa lmente , y también ge
neró fuentes de e m p l e o . 1 7 

O t r o f e n ó m e n o que contribuyó a d i n a m i z a r e l c r e c i m i e n t o de 
mográfico de la región d e l norte fue e l c re c imiento explosivo que ex
perimentó todo e l país a part i r de la década de los cuarenta , y que se 
p resentó c o m o f r u t o de u n a m o r t a l i d a d e n descenso y de n ive l e s 
constantes de f e c u n d i d a d ; e l lo se se tradujo e n u n impor tante factor 
de presión p o b l a c i o n a l sobre la región d e l c en t ro , que m u y p r o n t o 
requirió de u n a válvula de escape. 

L a migración c a m p o - c i u d a d fue u n a característica presente e n 
todo e l país, c o n lo que se c onso l idaron los grandes centros urbanos 
y se d e s a r r o l l a r o n también c iudades medias c o n presenc ia r e g i o n a l ; 
u n m o d e l o de explotac ión agrícola de subs is tenc ia , c o n base e n e l 
uso de tecnología caduca , así c o m o u n a des igual distribución de re
cursos en apoyo a los pequeños agricultores, contribuyó a l surg imien 
to de u n a m a n o de obra u r b a n a poco cal i f icada. P o r otro lado, la tec-
ni f icación d e l c a m p o que se d i o e n e l n o r t e y que l iberó m a n o de 
obra , favoreció la migración rura l -urbana , e n e l contexto de la m i s m a 
región del n o r t e . 1 8 

1 6 Destacan las regiones de los ríos Conchos y Guerrero en Chihuahua y las de los 
ríos Bravo, Frío y San Juan, en Tamaulipas, que se desarrollaron con mano de obra repa
triada de Estados Unidos. 

1 7 E n el estado de Sonora se desarrolla la ganadería en la sierra, debido a que en 
esas tierras se encuentran fértiles pastizales; el caso de Chihuahua, en cambio, evidencia 
llanuras mucho más aptas, quizá debido a las afluentes acuíferas que rodean al estado. 

i" E l proceso de proletarización del campo, observado en la consolidación del mo
do de producción capitalista, supone una menor demanda de mano de obra, con el 
consecuente incremento del desempleo y el surgimiento de u n sector de la población 
que buscará espacios de subsistencia en los centros urbanos medios, dispuestos incluso a 
recibir menores salarios; surge lo que se conoce como el ejército industrial de reserva. 
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U n p r i m e r m a p a d e l c o m p o r t a m i e n t o demográ f i c o de M é x i c o 
m u e s t r a u n a t e n d e n c i a de conso l idac ión de los p r i n c i p a l e s c e n t r o s 
urbanos , a l i m e n t a d a p o r e l flujo de pob lac ión de las regiones a d y a 
centes o c o n vías de comunicac ión ágiles y eficaces. 

A l finalizar l a guerra , e l reajuste de l a e conomía suponía la r e i n 
corporación de u n a m p l i o cont ingente de excombatientes a sus a n t i 
guos empleos , situación que operaba e n cont ra de los mexicanos que 
habían s ido favorecidos c o n empleos do lar i zados , qu ienes se v i e r o n 
obl igados a regresar a México o b i e n , a establecer u n a res idenc ia i le 
gal e n Estados U n i d o s . O t r o s o p t a r o n p o r vivir e n la franja f r onter i za , 
e n espera de nuevas o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o , o m a n t e n i e n d o las 
que tenían, a u n c u a n d o f u e r a n ilegales. F u e r o n ellos quienes c o n t r i 
buyeron a la consolidación de las nuevas c iudades de l a f rontera , que 
a part i r de entonces e x p e r i m e n t a r o n acelerados r i tmos de c r e c i m i e n 
to pob lac i ona l . 

A par t i r de la década de 1960, se desarrolló e l proyecto m a q u i l a -
d o r c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o de p lantas de a r m a d o y e n s a m b l a j e e n 
puntos estratégicos. L a cercanía con Estados U n i d o s , y por consecuen
cia a las plantas matrices, fue sumamente explotable p o r e l cap i ta l , ya 
que c o n u n a mínima inversión se garant i zaban i n c r e m e n t o s s i gn i f i 
cativos e n los niveles de gananc ia . Destacan los casos de C i u d a d Juá
rez, Matamoros , T i j u a n a y, en m e n o r m e d i d a , Nogales , C i u d a d Acuña 
y Piedras Negras , que ya a lbergaban u n b u e n número de m a q u i l a d o 
ras, c o n u n i n c r e m e n t o en l a d e m a n d a de m a n o de o b r a ca l i f i cada . 
Se configuró u n a nueva geografía de la migración caracter izada p o r 
u n a activa par t ipac i on f e m e n i n a que enriquecería e l mercado labora l 
y p o r la diversificación de los lugares de or igen de los migrantes, que 
incluye mov imientos de o r i gen y destino urbanos . 

U n a de las consecuencias inmediatas de este nuevo f e n ó m e n o se 
reflejó en l a dinamización de la inversión pr ivada nac i ona l , c o n cap i 
tales provenientes de l a región centra l , l o que suponía u n h e c h o : e l 
empresar io m e x i c a n o veía grandes posibi l idades de éxito en e l nor te , 
espec ia lmente si su cap i ta l se o r i en taba a l desarro l lo de obras de i n 
fraestructura . E l f lu jo de capitales se h i zo extensivo a las pr inc ipa les 
ciudades de los estados norteños. 

C u a n d o parecía haberse conso l idado esa situación, al p r i n c i p i a r 
la década de los o c h e n t a h i z o su aparición u n a crisis e c o n ó m i c a de 
gran envergadura, que adquirió niveles mundia les y cuya trascenden
cia aún de ja sent i r sus efectos, e s p e c i a l m e n t e e n a lgunas r eg i ones 
donde la recesión parec iera ser l a n o r m a . U n a retracción económica, 
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acompañada d e l re t ra imiento en e l p o d e r adquisit ivo de los c o n s u m i 
dores , i m p u s o la n e c e s i d a d de r e p l a n t e a r e l p royec to e c o n ó m i c o y 
obl igó a la discusión e n t o rno d e l p a p e l de las nac iones subdesarro -
lladas en el conc ierto m u n d i a l . 

L a s r eper cuc i ones de la crisis f i n a n c i e r a n o se h i c i e r o n esperar 
en e l n o r t e , y e n espec ia l e n l a z o n a f r o n t e r i z a , ya que su situación 
e c o n ó m i c a desde entonces se e n c o n t r a b a es trechamente v i n c u l a d a 
c o n la de los condados que l i m i t a n c o n México d e l lado es taduniden 
se. P a r a hacer le frente, dada la incapac idad de l sector f o r m a l para ab
sorber la m a n o de o b r a d i sponib le , se d io u n a reorientación hac ia ac
t i v i d a d e s c o n s i d e r a d a s " i n f o r m a l e s " ; a s i m i s m o , se p r e s e n t ó u n a 
mayor incorporación de m a n o de obra residente en la f rontera (com¬
muters) a l m e r c a d o de trabajo estadunidense. 

Deb ido a que la crisis económica tuvo u n a clara presencia a lo largo 
de la zona fronteriza, es posible suponer que se generó u n a retracción 
en los flujos migratorios o b ien, que el mercado de trabajo fronterizo fue 
incapaz de retener a la población que se había sumado a lo largo de las 
décadas anteriores, la cual pasó a formar parte de nuevos flujos de m i 
grantes internacionales. De ahí que sea justificable e l drástico descenso 
en los r i tmos de crec imiento pob lac iona l que se observan en la última 
década, especialmente dentro de los centros urbanos de la franja. 

D e b i d o al éxito que tuvo la implementación de medidas t e n d i e n 
tes a d i s m i n u i r el r i tmo de c rec imiento p o b l a c i o n a l e n México, d i s m i 
nuyó también la presión demográfica, que se manifestó en la retrac 
c ión de los flujos migrator ios al nor te . S i n embargo , la agudización 
de la crisis, a l f inal izar la década, llevó a u n mayor número de m e x i 
canos a buscar dólares para revitalizar su economía fami l iar y se resta
b lec ieron las redes ya conocidas, mientras surg ieron otras. 

U n a respuesta que se estructuró acaso c o m o estrategia p a r a e n 
frentar la crisis o c o m o alternativa de resguardo de capital , o b i e n co
m o m e d i d a de presión a la clase trabajadora loca l , fue la mayor re le 
v a n c i a q u e a d q u i r i e r o n las m a q u i l a d o r a s , p o r l o q u e se c r e a r o n 
parques industriales que favorec ieron a ciertas regiones económicas , 
entre las que destaca e l norte , pues de nueva cuenta l a recepción d e 
capital fresco actuaba como incent ivador de nuevas inversiones. 

A l o largo d e l régimen sal inista , e l o p t i m i s m o que promovía e l 
c re c imiento e c o n ó m i c o , permitió suponer la desaparición de c o n d i 
ciones de excepción para la frontera y la consecuente reubicación geo
gráfica de puntos de atracción para e l capital extranjero. L a firma d e l 
l l amado Tratado de L i b r e C o m e r c i o parecía ratif icar esa idea , pues l a 
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condic ión m a q u i l a d o r a de los m u n i c i p i o s f ronter izos sería obsoleta . 
A n t e las c o n d i c i o n e s que se h a n e v i d e n c i a d o l u e g o d e l c a m b i o de 
poderes, cabría suponer que podremos observar c ierto retroceso, evi
denciado e n l a retracción de los inversionistas, la devaluación d e l pe
so y e l c ierre , t e m p o r a l o def init ivo , de plantas industriales en algunas 
ciudades n o fronterizas. 

Análisis geográfico del origen de la migración 

Las rutas migrator ias son fruto de u n proceso histórico que p r i n c i p i a 
m u c h o antes de lo que lo hizo e l presente siglo y cuyos efectos p u e d e n 
ser tan pro fundos , que inc luso l legan a manifestarse en la actual idad. 
Es posible observar la existencia de redes migratorias que se a l imentan a 
part ir de u n or igen común y que han permi t ido el establecimiento de 
estrategias de sobrevivencia: en los lugares de dest ino , p o r m e d i o de 
u n ejercicio p l e n o de l a so l idar idad de g rupo , y en los de or igen , me
diante e l envío de remesas, entre otras. 

A part ir de las subregiones señaladas es posible observar las rutas se
guidas p o r los migrantes y que se establecen a partir de la conformación 
de estas redes; éstas se e n c u e n t r a n cond i c i onadas p o r la e x p e r i e n c i a 
previa acumulada , en la m e d i d a en que aquellos grupos que i n i c i a r o n 
u n a ruta determinan los pasos que siguen otros grupos provenientes de 
la misma región. Es gracias a la identificación de los lugares de or igen 
migratorio que es posible construir u n mapa en e l que se dibujen las r u 
tas migratorias desarrolladas a lo largo de la historia en México. 

Así p o r e jemplo , u n importante segmento de la población que h a 
l legado a Baja C a l i f o r n i a tiene c o m o or igen común la región Pacífico 
norte (Baja C a l i f o r n i a Sur, Sonora , S ina loa y Nayar i t ) , que a su vez se 
c a rac te r i za p o r ser u n trampolín p a r a qu ienes p r o v i e n e n d e l Bajío 
(Michoacán, Ja l i s co , Guana juato , C o l i m a ) o, inc luso , de otras reg io 
nes de más al sur y que t i enen c o m o destino final la c i u d a d de Tijua¬
n a , o Estados U n i d o s , c o n f i g u r a n d o a su vez u n a c i u d a d de tránsito 
hac ia el país vec ino (véase el m a p a 1). 

E l proceso , sin embargo , n o es constante en los diversos estadios 
p o r los que atraviesa la exper ienc ia migrator ia . P u e d e n existir c o n d i 
ciones específicas que inv i ten a la participación de contingentes o r i g i 
narios de otros puntos , o b i e n que c lausuren las puertas a quienes ya 
las habían abierto. D e esta f o rma , puntos que t radic ionalmente se h a 
bían const i tu ido c o m o atractivos de población, c o m o la Z o n a M e t r o 
p o l i t a n a de la C i u d a d de México , provocan e l surg imiento de nuevas 
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rutas, pues quienes buscaban mejores cond i c i ones de v ida , a l e n c o n 
trarse c o n espacios saturados, buscan otros nuevos; inc luso estos p u n 
tos de atracción, p u e d e n transformarse e n expulsores , sin que necesa
r iamente se revierta e l sent ido d e l flujo s ino más b i e n creando otros. 

C o m o ev idenc ia de esos cambios se e n c u e n t r a e l caso de la pob la 
c i ón p r o v e n i e n t e d e l suroeste d e l país; éste se p r e s e n t a c o m o u n a 
nueva región de expulsión m i g r a t o r i a hac ia Baja C a l i f o r n i a , lo cua l se 
revela e n e l más alto r i t m o de c r e c i m i e n t o que mostró l a poblac ión 
o r i g i n a r i a de O a x a c a , C h i a p a s y G u e r r e r o a l o largo de la década de 
los ochenta . E l l o contrasta c o n las regiones que t rad i c i ona lmente han 
a l i m e n t a d o e l c r e c imiento p o b l a c i o n a l d e l estado, en las que inc luso 
l legan a presentarse tasas negativas en e l m i s m o p e r i o d o y que corres
p o n d e n a l Bajío y centro -norte -Zacatecas , D u r a n g o , Aguascal ientes , 
San L u i s Potos í - (véase e l m a p a 2) . 

L a existencia de u n sector product ivo que abre espacios, c o m o lo 
es la i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a , y que otorga u n nuevo matiz al sector ser
vicios (al crear u n a d e m a n d a i n t e r n a ad i c i ona l a la estructurada 'alre-
d e d o r d e l t u r i s m o e s t a d u n i d e n s e ) , c o n v i e r t e a l a e n t i d a d e n u n a 
atractiva opc i ón ante l a c o m ú n inex is tenc ia de garantías para subsis
t ir e n las t ierras que se a b a n d o n a n . E n ese m i s m o sent ido p u e d e ac
tuar l a ex istenc ia de u n sector agrícola a l tamente tecni f icado, tal co
m o se h a conso l idado e n e l estado vec ino de S o n o r a . De esta f o r m a , 
S o n o r a comparte la m i s m a r u t a m i g r a t o r i a que Baja C a l i f o r n i a , e i n 
cluso se h a convertido en u n o de los más dinámicos puntos de tránsito 
para quienes el igen la península como destino final (véase el m a p a 3 ) . 1 9 

Si b i e n las rutas migra tor ias son compar t idas p o r ambas ent ida 
des, el porcentaje de población nac ida e n otra e n t i d a d que hab i ta en 
Baja C a l i f o r n i a es s ignif icativamente mayor, f ruto de u n a exper ienc ia 
m i g r a t o r i a más rec iente y que se traduce e n l a consolidación de gene
rac iones o r ig inar ias de la e n t i d a d en t iempos m u y rec ientes , lo cua l 
convierte a l estado e n u n p u n t o de c o n f l u e n c i a de u n a gran diversi 
d a d c u l t u r a l . E n S o n o r a existe, e n contraste, u n proceso de c onso l i 
dación generac iona l , que se manif iesta en u n a r e d u c i d a presenc ia de 
personas nacidas e n otra ent idad . 

1 9 L a identificación de una ruta migratoria similar en Baja California se encuentra 
matizada por una significativa participación del estado de Chihuahua, en la conforma
ción de flujos migratorios hacia el estado del venado. L a vecindad geográfica es u n ele
mento que contribuye a la explicación de ello, pues el intercambio de población entre 
entidades vecinas es de por sí intenso. 
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P o r lo que se ref iere a l a e x p e r i e n c i a de C h i h u a h u a , se trata de 
u n a e n t i d a d que i n i c i a su proceso de p o b l a m i e n t o desde t iempos co
loniales , a part i r de la explotación m i n e r a y ganadera ; e l lo se i n c e n t i 
va m e d i a n t e la construcción, a par t i r d e l siglo xix, de puentes de co 
municac ión c o n Estados U n i d o s , específ icamente c o n e l estado de 
Texas , mismos que se m a n t i e n e n hasta la a c tua l idad . Estos f e n ó m e 
nos se t raducen e n l a conformac ión de u n comple j o p o b l a c i o n a l e n 
el que la presenc ia de or ig inar ios de o t ra e n t i d a d es escasa (véase e l 
m a p a 4) . 

A d i f e renc ia de lo que o curre en Baja C a l i f o r n i a o S o n o r a , p a r a 
C h i h u a h u a n o es pos ib l e i d e n t i f i c a r u n a r u t a m i g r a t o r i a c la ra , c o n 
excepc ión de la que c o n f i g u r a n quienes p rov i enen de la z o n a c o l i n 
dante i n m e d i a t a , c o n l a que sí m a n t i e n e u n i n t e r c a m b i o intenso de 
poblac ión. Se trata de los estados de S o n o r a , C o a h u i l a y D u r a n g o , a 
los que se suma la z o n a d e l Bajío c o n Jal isco y Guana juato , situación 
que se m a r c a sobre todo en 1990. T a l evidencia puede encontrar u n a 
explicación e n la estructuración de vías de comunicación con e l c e n 
tro-norte, a part i r d e l mayor desarrol lo e conómico de C h i h u a h u a res
pecto de sus entidades vecinas y la integración que se in i c ia con el tras
lado de los productos mineros al centro de la Nueva España; más tarde, 
e l c rec imiento de l a ent idad se ve reforzado c o m o consecuencia de l a 
neces idad de conso l idar vínculos comerciales entre México y Estados 
U n i d o s . 

S i b i e n e l estado de C h i h u a h u a puede ser cons iderado desde u n 
p u n t o de vista h o m o g é n e o , p a r a efectos analíticos cabe destacar l a 
presenc ia de C i u d a d Juárez, pues se trata de u n a c i u d a d con u n o r i 
gen relativamente ant iguo , que h a coadyuvado a l establecimiento d e 
vías de comunicación entre México y su vecino d e l norte , p o r m e d i o 
d e l f e r rocarr i l y e n la m e d i d a e n que es u n p u n t o e n e l que desembo
ca u n importante c a m i n o carretero. Además, se h a conso l idado c o m o 
u n a de las c iudades más impor tantes a c o n s e c u e n c i a d e l d e s a r r o l l o 
de l a i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a e n e l país, lo cua l l a h a convert ido en e l 
p u n t o receptor de migrantes más importante de la ent idad . 

C o a h u i l a mant i ene u n a situación semejante a la descrita para e l 
caso de C h i h u a h u a , e n la m e d i d a en que son las entidades c o l i n d a n 
tes a e l la las que contr ibuyen c o n el mayor v o l u m e n de migrantes. C a 
be señalar que los mayores flujos de migración nueva a C o a h u i l a p r o 
v i e n e n de las e n t i d a d e s d e l s u r d e l país , a u n c u a n d o D u r a n g o , 
Zacatecas y San L u i s Potosí m a n t i e n e n su presenc ia c o m o proveedo 
res de población al estado (véase el m a p a 5) . 
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Cabe agregar que l a h i s t o r ia coahui lense se e n c u e n t r a estrecha
mente l i gada c o n lo o c u r r i d o c o n Texas , pues ambas entidades c o n 
formaban u n a misma prov inc ia hasta que se creó e l estado de la estrella 
sol itaria. A l finalizar l a g u e r r a d e l 47, u n a gran cant idad de población 
de o r i gen h i spano que rad i caba en Texas se instaló e n C o a h u i l a , ge
n e r a n d o u n a tradición de v i d a , c o n a m p l i a e x p e r i e n c i a histórica y 
g ran arraigo p o r la t ierra , entre la población nativa. 

Resalta e l hecho de que , a u n c u a n d o existe u n a larga trayectoria 
histórica de p o b l a m i e n t o , e n C o a h u i l a n o se h a d e s a r r o l l a d o u n a 
franja f r on ter i za c o m o la existente en C h i h u a h u a , o inc luso en Baja 
C a l i f o r n i a , p o r lo que t i enen mayor i m p o r t a n c i a las c iudades y m u n i 
c ipios inter iores , e n l a m e d i d a e n que , tanto hoy c o m o en e l pasado, 
se h a n desarro l lado c o m o puntos in te rmed ios de comunicación c o n 
la f r o n t e r a ; tal es e l caso de T o r r e ó n o G ó m e z Pa lac i o , c iudades en 
las que i n c l u s o l legó a ce lebrarse u n a especie de fer ia , c o n carácter 
estac ional , c u a n d o pasaban p o r ahí los comerc iantes e n u n o u o tro 
sentido. 

N u e v o León es u n a ent idad cuyo m a p a migrator i o , según e l lugar 
de or igen de la población, permanece v i r tualmente constante d u r a n 
te e l siglo. A d i ferenc ia de lo que ocurre con e l resto de las entidades 
de l norte , ésta es la que m e n o r contacto geográfico tiene con Estados 
U n i d o s ; inc luso , e l único m u n c i p i o f ronter izo que posee h a permane 
c i d o e n u n a c o n d i c i ó n de es tab i l idad p o b l a c i o n a l o c o n poco d i n a 
mismo , pues n o es u n p u n t o atractivo para la migración. E n cambio , 
la capital d e l estado, M o n t e r r e y , contr ibuye de m a n e r a impor tante a 
a l imentar u n flujo de comunicación muy estrecho c o n ciudades esta
d u n i d e n s e s , p o r m e d i o d e l p u e n t e que cons t i tuyen otras c iudades 
fronterizas en otras ent idades c o m o N u e v o L a r e d o , C i u d a d Juárez o 
Matamoros (véase el m a p a 6) . 

P o r o t ro lado , l a poblac ión que prov iene de o tra e n t i d a d c o m o 
lugar de n a c i m i e n t o , se traslada a la misma c i u d a d de Monterrey , c o n 
lo que se h a conso l idado u n o de los centros metropo l i tanos más i m 
portantes d e l país. L a infraestructura, e l desarrol lo de centros educa
tivos de g r a n i m p o r t a n c i a , la p resenc ia de grandes compañías en el 
p lano de las finanzas y la inversión privada en México, así c omo la exis
tenc ia de i m p o r t a n t e s sectores de la i n d u s t r i a n a c i o n a l de e x p o r t a 
ción, convierten al suelo r eg i omontano en u n p u n t o de atracción i m 
p o r t a n t e p a r a l a p o b l a c i ó n p r o v e n i e n t e de los estados cercanos a l 
neo leonés , c o m o T a m a u l i p a s , San L u i s Potosí, G u a n a j u a t o , Zacate
cas, D u r a n g o y C o a h u i l a . 
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L a configuración de las rutas migrator ias parec iera tener u n a his
toria ya consol idada desde tiempos lejanos, lo cual se evidencia en l a lec
tura de los mapas: los cambios e n los r i tmos de c rec imiento de l a po
b lac ión i n m i g r a n t e de otras e n t i d a d e s , s o n p o c o s i g n i f i c a t i v o s . S i 
acaso, existen algunos e lementos que p e r m i t e n suponer la conso l ida
ción de u n flujo migratorio proveniente de l sur, mientras que se observa 
u n estancamiento en e l número de personas que provienen de u n a en
tidad de l norte , acaso porque el proceso hub iera sido ya c onc lu ido . 

F ina lmente , cabe hacer mención de u n caso singular: el de T a m a u -
lipas. E n esta ent idad, tampoco se alcanzan a dist inguir cambios drásti
cos en la conformación de l or igen migrator io ; e l área de in f luenc ia de 
atracción migrator ia incluye la región de l golfo, E l Bajío y el a l t ip lano 
norte , y se h a m a n t e n i d o constante a lo largo de 60 años. E n fin, su si
tuación e n tanto la configuración de rutas migratorias pareciera haber
se conso l idado desde hace m u c h o t i empo , p o r lo que se convierte en 
u n a de las entidades d e l norte que menos atractivos ofrece a quienes 
buscan ofertas para moverse de sus lugares de or igen (véase e l m a p a 7). 

Es probable que el lo sea fruto de u n a historia def init ivamente lar
ga, estrechamente v inculada e n tiempos recientes con e l desarrol lo de 
la i n d u s t r i a pe t ro le ra , que tuvo su mayor auge durante la década de 
1930. Es decir , el oro negro movilizó amplios contingentes de obreros, 
técnicos y profesionistas, en busca de u n acercamiento a los beneficios 
que su explotación supondría. S in embargo, fue tan sólo u n pequeño 
grupo de privi legiados el que logró acceder a e l lo , sin que se desarro
l lara u n a e conomía de escala c o m o consecuenc ia de nueva d e m a n d a 
de servicios. Antes b i en , se constituyó u n núcleo de población cerrado, 
que se reproducía con sus propios medios y evitaba e l contacto c o n la 
población local . Se trataba de la aristocracia obrera de l petróleo. 

O t r o e l e m e n t o que podr ía s u p o n e r u n n u e v o i m p u l s o p a r a l a 
consolidación de flujos migrator ios , es el establecimiento de centros 
maqui ladores , especialmente en M a t a m o r o s y e n N u e v o L a r e d o . S i n 
embargo , l a contratación de m a n o de obra fue cubierta con personas 
or ig inarias de la m i s m a ent idad , en de t r imento de u n mayor dinamis
m o poblac ional . Inclusive, casi de la misma f o rma en que se d io c o n la 
industria petrolera, se ha desarrollado u n a forma de organización obre
ra para la maqui la , que se diferencia, e incluso se confronta, con la que 
se presenta en el resto de las ciudades maquiladoras en el país. 

A u n c u a n d o e l n ive l de inmigración a T a m a u l i p a s se m a n t i e n e 
c o n poca variación, a part i r de la tasa de c rec imiento p o r o r i gen m i 
gra tor i o es pos ib le i dent i f i ca r a lgunos cambios en la con formac ión 
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d e l m a p a m i g r a t o r i o , espec ia lmente c u a n d o se i n c r e m e n t a e l núme
ro de quienes p r o v i e n e n de algunas entidades dispersas, c o m o Y u c a 
tán y Ch iapas (entidades de baja expulsión hac ia e l nor te ) , en contra 
posición c o n entidades t rad i c i ona lmente interconectadas. 

Nos encontramos entonces ante u n norte que se mant iene c o m o 
punto fundamenta l de atracción migrator ia , aun cuando existen mat i 
ces importantes . E n las entidades en las que e l proceso de p o b l a m i e n -
to es largo , se h a n agotado o saturado los elementos que atrajeron po
b lac ión , salvo e n aque l las c i u d a d e s e n las que se h a i n v e r t i d o p a r a 
u n a nueva integración económica e n e l mercado in te rnac i ona l . L u e 
go entonces , e l l e i tmot iv de l a migración es la ex is tenc ia de fuentes 
de e m p l e o . Cabe entonces ana l i zar las pr inc ipa les características de
mográficas de los migrantes. 

P o r l o que se re f iere a l a e s t ruc tura de la pob lac ión p o r g é n e r o 
existe u n claro predomin io de la migración masculina, debido al víncu
lo con la migración internac ional . S in embargo, a lo largo de l per i odo 
de es tudio , h a sido pos ib le observar l a incorporac ión de l a m u j e r a l 
proceso, q u i e n se desplaza a los centros urbanos pr inc ipa lmente . O t r o 
hecho importante es que la mujer proviene de puntos cada vez más ale
jados, p o n i e n d o fin a u n a tradición que v inculaba la migración femeni 
n a exclusivamente con movimientos en distancias cortas. Las más de las 
veces, el proceso de migración f emenina , se encuentra re lac ionado con 
la existencia de redes familiares o de amistades, que permi ten u n a más 
rápida integración a los lugares de destino. 

Es posible anotar, mediante la lec tura de los mapas de migración, 
que los niveles de l índice de m a s c u l i n i d a d (IM) h a n d i s m i n u i d o s igni 
ficativamente, ev idenc ia de que la mujer se h a i n c o r p o r a d o sistemáti
camente a l proceso m i g r a t o r i o ; as imismo, se d i b u j a n c laramente las 
zonas o regiones, p o r lo regular las más alejadas de los lugares de des
t i n o , en las que e l p r e d o m i n i o de migración m a s c u l i n a se convierte 
e n u n signo de identificación. 

Cabe señalar q u e existe u n a t e n d e n c i a a l a d isminuic ión e n el 
p r e d o m i n i o de pob lac i ón m a s c u l i n a m i g r a n t e c o n f o r m e e l t i e m p o 
pasa, d e b i d o a que ahora , inc luso , la mujer encuentra mejores c o n d i 
c iones p a r a m i g r a r , o b i e n busca acceder a u n a situación de m a y o r 
i gua ldad c o n e l h o m b r e ; inclusive, es muy frecuente encontrar pob la 
c ión f e m e n i n a , cuyo m o v i m i e n t o al norte se inscr ibe e n la búsqueda 
de l legar hasta a lguna c iudad de Estados U n i d o s . 

Cabe destacar los casos de T a m a u l i p a s , N u e v o L e ó n y C h i h u a 
h u a , (véanse los mapas 9, 10 y 11), entidades en las que la migración 
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f e m e n i n a es fruto de u n proceso que i n i c i a c o n anter i o r idad al resto 
de los casos; e l l o se d e d u c e a p a r t i r d e l h e c h o de que en 1930 estos 
tres estados presentan índices de mascul in idad muy bajos para regiones 
aledañas, inc luso menores a 5 0 % . Cabe insistir e n e l hecho de q u e en 
estas entidades e l proceso de p o b l a m i e n t o h a sido m u c h o más la rgo 
que e n otras, c o m o las d e l occ idente , p o r lo que la existencia de f a m i 
lias ya establecidas permi te u n a mayor movilización de aquel los g r u 
pos que t rad i c i ona lmente n o l o hacían, entre los que se puede seña
lar e l de mujeres. 

Análisis geográfico del destino de la migración 

U n a p r i m e r a aproximación a l análisis de la migración en e l ámbito 
m u n i c i p a l , dent ro de la z o n a de dest ino , debe considerar e l r i t m o de 
c r e c i m i e n t o que se h a registrado e n cada u n a de las demarcac iones , 
el cua l h a sido mayor en los m u n c i p i o s d o n d e se encuentran los p r i n 
cipales centros urbanos de l a región, especialmente a part i r de l a dé 
cada de 1950. Éstos h a n sido receptores de importantes niveles de i n - _ 
vers ión , t a n t o d e l es tado c o m o de i n v e r s i o n i s t a s p r i v a d o s , c o m o 
c o n s e c u e n c i a de l a instauración d e l m o d e l o e c o n ó m i c o de sus t i tu 
ción de importac iones . Inc luso algunas de las c iudades señaladas ad 
q u i e r e n re l evanc ia c o m o consecuenc ia de l a implementación de es
tos programas, a u n cuando previamente eran poco importantes e n la 
ent idad a la que pertenecen (véase la gráfica 1). 

E n l a región nor te se mani f iesta u n c o m p o r t a m i e n t o s i m i l i a r al 
d e l país e n su con junto , deb ido a que e n la relación entre población 
r u r a l y u r b a n a , l a p r i m e r a pasa de u n a situación de p r e d o m i n i o a 
o tra e n la que desaparece v i r tua lmente . E n e l caso de la región norte 
esto es n o t a b l e , ya que esta c oncentrac i ón se d a e n l o c a l i d a d e s de 
más de 50 000 habi tantes 2 0 (Véanse las gráficas 2 y 3) . 

P o r otro lado , los m u n i c i p i o s urbanos fronterizos h a n atraído u n 
m a y o r v o l u m e n de pob lac ión que aque l l o s q u e se e n c u e n t r a n más 
alejados. 

Las tasas de c rec imiento p o b l a c i o n a l arro jan también resultados 
interesantes: durante el p e r i o d o que va de 1930 a 1940, tanto l a z o n a 

2 0 U n criterio tradicional para la división de urbanidad considera u n mínimo de 
población de 10 000 habitantes, condición que varía en este trabajo, debido a las ca
racterísticas propias de la región. 
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GRÁFICA 1 
Tasas de crecimiento del norte de México según volumen de población 

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 
Periodo 

< 2 500 
- • - 2 500-9 999 
- o - 10 000-49 999 
- A - 50 000-99 999 
- • - > 100 000 

Fuente: Cálculos propios elaborados con base en los Censos Generales de Pobla
ción y Vivienda, 1930-1990. 

r u r a l c o m o la u r b a n a presentaron niveles semejantes; se p u d o obser
var a part i r de la década siguiente, u n a d i ferenc ia significativa, c o n u n 
c laro p r e d o m i n i o de las zonas urbanas, efecto de los altos volúmenes 
de inmigrantes ; a l final de l p e r i o d o , si b i e n se nota u n freno signif ica
tivo en e l c re c imiento de las c iudades, los m u n i c i p i o s n o urbanos ten
d i e r o n a dejar de crecer, debido a que su población se desplazaba a los 
c e n t r o s u r b a n o s . Así , se agudizó a q u e l l a situación d e l n o r t e , q u e 
muestra grandes extensiones de t ierra despoblada y pequeños puntos 
c o n alta dens idad pob lac i ona l . 
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GRÁFICA 2 
Tasas de crecimiento, municipios fronterizos 

10.0 

8.0 

6.0 

u~ 4.0 
a 

-2.0 
30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

Periodo 

< 2 500 
- • - 2 500-9 999 
- e - 10 000-49 999 
- A - 50 000-99 999 
- • - > 100 000 

Fuente: Cálculos propios elaborados con base en los Censos Generales de Pobla
ción y Vivienda, 1930-1990. 

L o s centros u r b a n o s f ronter i zos se v i e r o n más afectados p o r e l 
c re c imiento social que los que n o lo son, al menos hasta la década de 
los c incuenta , mientras que en l a siguiente se observaron situaciones 
interesantes; finalmente, en el p e r i o d o que va de 1970 a 1980 se pre 
sentó u n a significativa nivelación e, inc luso , u n l igero p r e d o m i n i o de 
los m u n i c i p i o s interiores . E l l o permite suponer que, desde hace apro 
x i m a d a m e n t e veinte años, las c iudades inter iores de la región n o r t e 
son tan atract ivas c o m o las f r o n t e r i z a s p a r a los m i g r a n t e s , l o c u a l 
c o i n c i d e c o n dos m o m e n t o s cruciales e n l a h i s t o r ia contemporánea 
de l a f rontera : la aplicación y v igencia d e l p r o g r a m a bracero y e l p r o 
ceso de industrialización en ciudades medias . " 
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GRÁFICA 3 
Tasas de crecimiento, municipios no fronterizos 

6.0 i 

-2.0 1  

30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 
Periodo 

< 2 500 
- • - 2 500-9 999 
- o - 10 000-49 999 
- A - 50 000-99 999 
- • - > 100 000 

Fuente: Cálculos propios elaborados con base en los Censos Generales de Pobla
ción y Vivienda, 1930-1990. 

A manera de conclusión 

L a configuración de las rutas migratorias hacia e l norte d e l país pue
de ser p lasmada e n mapas, c o n lo que l lega a identif icarse c laramente 
l a construcc ión de u n proceso histórico que c o n t r i b u y e a e x p l i c a r 
p o r qué l a pob lac ión norteña t iene las características demográficas 
que presenta en la actual idad. Permite también establecer elementos 
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de análisis de las redes migrator ias , a part i r d e l lugar de or igen de los 
migrantes , desde u n a perspectiva geográfica, pero también histórica. 

S i n e m b a r g o , n o es pos ib le hacer l a l ec tura de los mapas de m i 
gración sin ident i f i car los pr inc ipales procesos históricos, pues son és
tos los que c o n d i c i o n a n l a existencia de las rutas, a part i r de l a c rea 
c i ó n de p u n t o s a t r a c t i v o s p a r a q u i e n e s d e c i d e n m i g r a r . E n este 
sentido h a actuado la implementación de diversos programas e c o n ó 
micos que buscan e l acceso a u n mayor c rec imiento e conómico , cuya 
suspensión se refleja e n la redefinición de las rutas. 

Es impor tante , as imismo, resaltar e l pape l que j u e g a la v e c i n d a d 
con Estados U n i d o s , pues e l lo p o r sí m i s m o puede ser u n impor tante 
m o t o r para incent ivar l a movilización de grandes contingentes de p o 
blación que ob l i gadamente tendrán que pasar p o r las entidades d e l 
norte m e x i c a n o o, inc luso , l legar a establecerse ahí e n f o rma de f in i t i 
va. Grac ias a el lo se h a n firmado convenios b inac ionales que, al que
dar cancelados o debido a la inerc ia de movilización que éstos generan, 
h a n c o n t r i b u i d o al c r e c i m i e n t o pob lac i ona l de las pr inc ipales c i u d a 
des de ese nor te tan lejano para muchos , pero cada vez más cercano 
para todos. 
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